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CAPÍTULO I: PROTOCOLO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 Planteamiento del problema  

 
La Agenda 2030 es un programa de acción global, aprobado en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en septiembre de 2015. Esta resolución es resultado de un proceso de construcción y 

desarrollo, basado en el multilateralismo y en la interacción entre todos los países adscritos a las 

Naciones Unidas. El documento recoge 17 objetivos de desarrollo sostenible, mediante los cuales se 

abordan los desafíos sociales, económicos y ambientales a los que hacen frente las Naciones Unidas en 

esta década. 

Con la adopción de la Agenda 2030, los países adscritos se comprometen en el acto a movilizar 

los recursos que fueren requeridos para su ejecución. Este proceso de implementación de los ODS abarca 

desde las políticas estatales, estableciendo marcos homogéneos y planes de acción, hasta la dotación de 

servicios públicos municipales, a través de las áreas de gobierno de los Ayuntamientos, pasando por el 

desarrollo de políticas autonómicas que sean coherentes y estén coordinadas con las políticas estatales 

y locales.  

Sin embargo, en 2023 todavía queda mucho camino por recorrer. La crisis sanitaria global 

provocada por la pandemia de COVID 19 ha supuesto, por primera vez desde la década de 1990, un 

retroceso en el Índice del Desarrollo Humano (NACIONES UNIDAS, 2020) Se ha puesto en evidencia 

la dificultad de las organizaciones públicas de gestionar el impacto de los riesgos globales sobre la 

implementación de la Agenda 2030 y de los ODS.   

A la luz de estos nuevos acontecimientos, surge la necesidad de responder con nuevos modelos 

de gobernanza que proporcionen nuevas fórmulas para la gestión de situaciones de riesgo e 

incertidumbre. Para promover los intercambios de recursos estratégicos, información y conocimientos 

entre todas las organizaciones que actúan a nivel local, regional y global, se deben configurar redes y 

mecanismos institucionales. (Secretaría de Estado para la Agenda 2030, 2021) 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en torno al estudio de este proceso de 

localización en las políticas públicas municipales implementadas en el Ayuntamiento de Madrid.  

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas proporciona una guía para elaborar políticas públicas 

centrada en el concepto de localización. La localización implica el ajuste y adaptación de las metas e 

indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la realidad y necesidades de cada 

contexto local. (Estrada, 2020) Esta adaptación resulta esencial para lograr una implementación efectiva 

de los ODS, considerando la distribución de responsabilidades entre las diversas administraciones 

públicas y la complejidad intrínseca del desarrollo sostenible entendido como desafío colectivo.  Por 

tanto, aunque la Agenda 2030 y los objetivos y metas que plantea son a escala global, su implementación 
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es local y territorializada, siguiendo un modelo de implementación bottom-up o de abajo hacia arriba. 

(Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, 2020) 

El proceso de Localización de la Agenda 2030 y los ODS, a su vez, debe fomentar la coherencia 

multinivel institucional, y promover la colaboración público-privada multi-actor e 

interdisciplinar para la efectiva implementación con el enfoque ¨de abajo hacia arriba¨. 

(Ayuntamiento de Madrid, 2023) 

Los gobiernos locales abarcan en sus competencias casi todas las metas establecidas en los ODS, 

prestan la gran mayoría de los servicios públicos y además, son las administraciones públicas más 

cercanas a la ciudadanía, lo que las sitúa en la posición idónea para promover el desarrollo sostenible 

ajustándose a las necesidades particulares de su territorio.  (Ministerio de Derechos sociales y Agenda 

2030, 2020) 

Este enfoque territorial se plantea para dotar de mayor coherencia al desarrollo institucional, 

permitiendo avanzar de menor a mayor en el alcance de los objetivos de la Agenda de forma 

territorializada, adaptándose a las necesidades locales. Por otro lado, se requiere de un esfuerzo de 

planificación, gestión y coordinación para asegurar un proceso óptimo de implementación de las 

políticas públicas municipales en línea con los principios de la integración. Hay que evitar caer en la 

traducción de los ODS en un conjunto heterogéneo de medidas fragmentadas, basadas en una estructura 

demasiado compleja que pueda ser nociva en términos operativos. (Gobierno de España, 2018) (Junta 

de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 2021) 

Cuando se habla de localizar, se habla de definir, implementar y monitorear estrategias, planes 

y políticas públicas municipales para lograr las metas y objetivos de la Agenda 2030. (Universidad Rey 

Juan Carlos, 2022) Para ello, desde las administraciones públicas locales se emplea una serie de 

mecanismos y herramientas con el propósito de avanzar en la consecución de estos objetivos locales, 

definidos mediante un proceso de “alineación” con los ODS. Dicho esto, procede analizar cómo se ha 

producido esa localización en términos concretos a nivel de la localidad madrileña. 

La presente investigación plantea la siguiente pregunta: 

¿Se puede confirmar que existen políticas municipales para convertir Madrid en una ciudad 

sostenible, en línea con los ODS de la Agenda 2030?  

1.2 Justificación del tema de investigación  

 
No cabe duda de que la problemática de la implementación de los ODS y la Agenda 2030 reside 

en la transformación y reconfiguración del nivel local. (CGLU, 2019) En un contexto de crisis tras la 

pandemia de COVID 19, con consecuencias catastróficas a nivel económico, el enfoque territorial  



 

5 

 

adquiere una importancia inigualable en términos de impulsar la ejecución y adaptación de la Agenda 

2030.  (Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, 2020) 

Por otro lado, en la literatura existe un consenso generalizado sobre la importancia del papel de 

los gobiernos locales en la implementación de políticas públicas en materia de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Este hecho se percibe con un carácter más significativo en el contexto 

administrativo de España, dada la naturaleza de su ordenación territorial, basada en los municipios como 

unidad mínima territorial. (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España, 2020) 

Según el presidente de la FEMP, Abel Álvarez Caballero (2020) “Sin los gobiernos locales la gran 

mayoría de las 169 metas de los 17 ODS no se podrían alcanzar en el año 2030” (pág. 5) 

Hoy, casi una década después de que la Resolución del 25 de septiembre de 2015 se apruebe en 

las Naciones Unidas, resulta fundamental para valorar la implementación de la Agenda 2030 y nivel en 

que se han logrado sus objetivos la realización periódica de procesos de recogida de datos e información 

para su análisis y traducción en informes de progreso. En esta categoría se encuentran los Exámenes 

Municipales Voluntarios (EMV) y los Informes Nacionales Voluntarios (INV), presentados en el Foro 

Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. (CGLU, 2019)  El proceso de seguimiento exhaustivo 

llevado a cabo desde diferentes organismos oficiales y académicos ha permitido reconocer una serie de 

desafíos en su proceso de implementación. Entre los principales aspectos a mejorar en la 

implementación de la Estrategia del Gobierno de España se plantea la coherencia de las políticas 

públicas y los mecanismos de seguimiento.  (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2023) 

Sin estos informes, fruto de la investigación, no sería posible reconocer los fallos y aspectos a mejorar 

en el proceso de implementación, por tanto, no sería posible implementar de manera efectiva la Agenda 

2030, adaptando las estrategias y planes a las particularidades de cada territorio y a las complicaciones 

que puedan surgir en el proceso. 

Corresponde a todas las organizaciones, de carácter tanto público como privado, dedicadas a los 

ODS y la Agenda 2030, recalcular una ruta para la consecución de estos objetivos. La implementación 

requiere de un proceso de desarrollo de herramientas y mecanismos enfocados hacia la adaptación al 

entorno y la gestión de los riesgos, y de la movilización de los medios y recursos disponibles desde 

todos los niveles, pero especialmente del nivel administrativo más cercano a la ciudadanía.  

1.3 Objetivos de la investigación  

 
El objetivo general de la investigación consiste en exponer y analizar las herramientas y 

mecanismos que se emplean en la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en las administraciones 

locales, en concreto en el Ayuntamiento de Madrid. 
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En el presente estudio se pretende dar con hallazgos que sean relevantes para contribuir a la 

literatura y, en concreto, arrojar luz sobre los indicadores que se han de valorar, con el propósito de 

promover un proceso de implementación óptimo de la Agenda 2030 en la ciudad de Madrid. Para ello, 

se parte de un modelo ideal de localización elaborado a partir del análisis documental y de la 

interpretación de la teoría sobre el desarrollo de arquitectura institucional, los nuevos modelos de gestión 

pública y la ejecución de políticas públicas, concretamente a nivel local.  

Durante el proceso de análisis se toman en consideración las recomendaciones plasmadas en 

diferentes publicaciones oficiales y documentos de carácter estratégico, entre ellas las Directrices 

generales de la Estrategia de desarrollo sostenible 2030, El Plan de acción para la Agenda 2030 y las 

publicaciones periódicas de Informes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los Exámenes 

Voluntarios Nacionales (EMV) en las naciones de Iberoamérica. (Arenilla, 2020) (Ksnet, 2017) 

En base a este modelo, se pretende analizar las variables y dimensiones más significativas en el 

proceso de localización de la Agenda 2030, con el propósito de constituir una base teórica para 

desarrollar en el futuro mecanismos y herramientas que permitan responder a los retos que surgen en la 

localidad madrileña.  

1.4 Estrategias y técnicas de investigación  

 
La estrategia empleada es de carácter cualitativo, ya que se pretende recoger, analizar e 

interpretar datos de carácter no estandarizado ni numérico. En concreto se utiliza el método cualitativo 

del estudio de caso y se emplean las técnicas de análisis documental, científico y técnico.  

En este trabajo de investigación se expone el caso de la implementación de políticas municipales 

de localización de la agenda 2030 en el Ayuntamiento de Madrid. Se toma de referencia la Guía para la 

localización de la agenda 2030, publicada por la FEMP en colaboración con el Ministerio de Derechos 

Sociales y la Agenda 2030 y la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de España. En el marco de esta 

guía se valoran las metas e indicadores expuestos en la Estrategia de Localización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, aprobada el 25 de noviembre de 2021 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 

Madrid. Esta estrategia constituye el texto principal en el que se recogen las metas y objetivos que 

definen las líneas de actuación del Ayuntamiento de Madrid. (Ayuntamiento de Madrid, 2023) 

De la misma manera se parte del seguimiento plasmado en los Informes publicados 

periódicamente por la OCDE, la ONU y las Evaluaciones Voluntarias Nacionales de los países 

iberoamericanos.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 
En el siguiente apartado se exponen de forma breve y sintetizada los conceptos y perspectivas 

teóricas fundamentales para la investigación, seguido de un análisis conceptual, con el objetivo de sentar 

las bases teóricas para realizar, con posterioridad, el análisis de caso de la implementación de la agenda 

2030 y los ODS en el Ayuntamiento de Madrid. 

2.1 Orígenes y antecedentes de la Agenda 2030: la Declaración del Milenio y los ODS 

 
Para comprender en profundidad la Agenda 2030 y los ODS, es necesario hacer una revisión 

superficial de sus orígenes y antecedentes. El concepto “desarrollo” tiene un largo recorrido en las 

políticas públicas, y se ha visto reformulado y adaptado a nuevas visiones y medios en múltiples 

ocasiones. Sin embargo, no es necesario remontarse demasiado en el tiempo para encontrar el germen 

de los ODS: los ODM u Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados por 189 países mediante su 

adhesión a la Declaración del Milenio el 8 de septiembre del 2000. Los ODM se definieron en 8 

objetivos, a su vez articulados en torno a 18 metas y 48 indicadores. (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 2000) 

Los ODM proporcionaron un marco importante para el desarrollo, generaron avances 

significativos en diversas esferas y, sobre todo, ayudaron a desbloquear la situación en la que muchos 

gobiernos estaban sumergidos de no saber cómo enfrentar el complejo desafío de erradicación de la 

pobreza. (Universidad Politécnica de Madrid, 2020). 

 

Figura 1. Objetivos de Desarrollo del Milenio (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000) 
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Con la Declaración del Milenio y los ODM se marca un antes y un después en la política a nivel 

global, ya que se consiguen introducir estas cuestiones comunes en las agendas políticas, se reconfiguran 

sus procesos decisionales y, a su vez, se movilizan recursos y actores para su implementación en los 

gobiernos de todas las naciones adscritas.  No obstante, los ODM presentaban una serie de limitaciones 

organizativas y de contenido que se expondrán a continuación, las cuales se han pretendido subsanar 

con la Agenda 2030 y los ODS: “La Nueva Agenda se basa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

y aspira a completar lo que estos no lograron, en especial llegando a los más vulnerables.” (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2015, pág. 6) 

Partiendo de la definición de desarrollo, en los ODM se plantea un concepto de desarrollo 

meramente económico, sin contemplar otras dimensiones. La Agenda 2030 es notablemente más 

ambiciosa en sus objetivos y entiende el desarrollo como un proceso multidimensional que se despliega 

en tres dimensiones: económica, social y ambiental.  

En 2011, se desarrolló el “4º Foro de Alto Nivel sobre la Efectividad de la Ayuda” en Busan y 

en 2012, tuvo lugar la” Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, ‘RIO +20’”. 

Esta Conferencia supuso un punto de inflexión en la concepción del desarrollo, incorporando la 

dimensión ambiental como un componente crucial del desarrollo, algo que no se había considerado en 

las agendas anteriores.  

A raíz de esto, se creó el Open Working Group, contando con la participación de varios países 

que ya comenzaban a discutir la configuración de una nueva agenda. La Agenda 2030 tal y como se 

conoce en la actualidad, parte de la comprensión de que, para avanzar en la dimensión ambiental es 

necesario considerarla en conjunto con las dimensiones social y económica, lo que supone una 

modificación en los patrones de consumo y producción de los países. La nueva agenda plantea 

novedades respecto de su precedente en su concepción del entorno. En ella se entienden los problemas 

y desafíos como realidades globales y complejas, que han trascendido la jurisdicción nacional y, como 

tal, requieren de una respuesta conjunta por medio de la formación de alianzas entre naciones. Por tanto, 

se genera inevitablemente una interdependencia entre todos los actores implicados.   

Mientras que el “público objetivo” de los ODM eran los países en vías de desarrollo, la nueva 

Agenda 2030 lo amplía para incluir a los países desarrollados y a todos los actores, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, implicados en la gestión de los problemas y desafíos 

colectivos, abordando los mismos desde una perspectiva multiactor y multipolar. 

Todas estas novedades, tanto a nivel conceptual y de contenido como a nivel organizativo, que 

plantea la Agenda 2030 y los ODS respecto de la Declaración del Milenio y los ODM, suponen un 

avance en los procesos de cooperación internacional, toma de decisiones y formulación e 

implementación de políticas públicas. Nunca había existido un proyecto político tan ambicioso. Por este 

motivo, resulta fundamental valorar los desafíos que se pueden plantear en su implementación. 
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2.2 El proceso de localización. Aspectos clave para la implementación de la agenda 2030. 

 
Un proceso de política pública consta de una serie de etapas reconocidas en la literatura: la 

definición del problema, la elaboración de la política pública, la implementación y la evaluación. 

(Subirats, 1994) El presente trabajo de investigación se centra en la implementación como enfoque 

principal de estudio por su importancia en el éxito o fracaso de las políticas públicas que se engloban en 

la agenda 2030. A su vez, se valorará el papel de los Gobiernos Locales (en adelante, GGLL) en la fase 

de implementación. 

En la agenda 2030 se encuentran referencias explícitas y directas al papel de los GGLL en el 

cumplimiento de los ODS, concretamente en los objetivos 11 y 17, los cuales apuestan por una mayor 

seguridad, inclusividad, sostenibilidad y resiliencia en las ciudades, así como por la revitalización de la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible mediante la cooperación entre diferentes actores, como 

los GGLL. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015) 

Esto es fruto de la actividad que desarrolló la Unión de Ciudades y Gobiernos Locales (UCGL), 

durante las consultas de las Naciones Unidas sobre los ODS, en el marco del Grupo de Trabajo Global 

de Gobiernos Locales y Regionales. Junto con el Global Taskforce of Local and Regional Governments, 

la UCGL promovió la adopción del ODS 11 sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles (CGLU, 2019) 

Por otro lado, el papel que juegan los GGLL no se puede acotar únicamente en estos dos 

objetivos. El carácter multinivel de la agenda les confiere la posición idónea a las administraciones 

locales para desarrollar la fase de implementación de la agenda 2030. “Los gobiernos locales son 

responsables políticos, catalizadores del cambio y el nivel de gobierno mejor situado para vincular los 

objetivos globales con las comunidades locales.” (Naciones Unidas, 2018) 

¿Qué características de los GGLL les vincula a la agenda 2030? ¿Por qué se dice que tienen este 

papel clave en su implementación? Para responder a estas preguntas habría que considerar, por un lado, 

los cambios y transformaciones económicas y políticas de nuestro entorno y su influencia en la 

implementación de la agenda 2030. Como se ha mencionado anteriormente, los problemas colectivos y 

globales han trascendido su jurisdicción para devenir en problemas que afectan a las regiones, ciudades 

y pequeños municipios y que, como tales, requieren una respuesta en forma de acción política y 

administrativa local. 

Y es que los ODS se encuentran estrechamente vinculados con las funciones y competencias de 

los GGLL, con las actividades que desarrollan estas administraciones de manera cotidiana. En los 

municipios se asumen las competencias de urbanismo y gestión territorial, área de gobierno en la cual 

se enmarcan las políticas públicas de desarrollo de infraestructuras verdes, promoción de formas de 

movilidad sostenible y reducción de la dispersión urbana y de la brecha centro-periferia. También se 

encargan de la prestación de servicios públicos básicos como la sanidad, la educación, la recogida y 

tratamiento de residuos y el alumbrado público, los cuales se vinculan al tercer, cuarto y sexto objetivo, 

sostenible, que promueven una educación de calidad, equitativa e inclusiva, una vida sana y bienestar 
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para toda la población y una gestión sostenible de los recursos hídricos. (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 2015, pág. 16) 

 

En definitiva, por su cercanía a la ciudadanía y la concurrencia de sus competencias con las 

cuestiones y desafíos que se abordan en los ODS, a los GGLL se les atribuye un rol clave y prioritario 

en la implementación de la agenda 2030. Se constituye de esta manera como el único nivel de gobierno 

y administración que tiene la capacidad de adaptar los ODS al contexto municipal, de implementar los 

ODS de abajo hacia arriba. Sin embargo, esta capacidad no es plena y se encuentra por el camino con 

una gran variedad de limitaciones de carácter normativo, presupuestario, institucional y político que se 

verán más adelante. 

 

Una vez aclarada la importancia de la esfera municipal en la implementación de la agenda 2030, 

cobra relevancia el concepto de localización. ¿Cómo se traducen los compromisos globales de la agenda 

2030 a los municipios? ¿Qué significa localizar los ODS?   

La localización es “el proceso que tiene en cuenta los contextos subnacionales en el logro de la 

Agenda 2030, desde el establecimiento de los objetivos y metas, hasta la determinación de los medios 

de implementación.” (Global Taskforce of Local and Regional Governments , 2019) 

En la literatura se ha hablado de la adaptación de los ODS al contexto local, pero desde una 

perspectiva ajena a la realidad de los procesos políticos, constituidos por una multiplicidad de actores 

con intereses diferentes y, en ocasiones, contrapuestos. Este carácter mecánico que se le ha conferido a 

la fase de implementación de políticas públicas queda obsoleto en la actualidad. 

 

La visión más familiar del proceso de la política nos ha acostumbrado a ver en la legislatura y 

el gobierno el punto central de la hechura de la política pública: la decisión de lo que hay que 

hacer y de cómo hacerlo. Nos ha acostumbrado también a creer que, después, a manera de una 

orden obligatoria, la política es simplemente ejecutada por el aparato burocrático, una pirámide 

escalonada de funcionarios expertos, dedicados, sometidos e imparciales (Villanueva, 2014) 

 

 La nueva concepción de la implementación nos presenta a la localización como un proceso 

político que, como tal, es imposible de aislar de la complejidad que su propia naturaleza política le 

atribuye. Sin desdeñar la importancia de los elementos de carácter técnico, es fundamental para el buen 

desempeño y consiguiente éxito de las políticas exigir la máxima implicación de las instituciones, las 

organizaciones civiles y la ciudadanía en el proceso de implementación de políticas públicas en los 

municipios. Para ello, es fundamental promover la conciliación de intereses, prioridades y preferencias 

en el marco de un proceso de diálogo democrático, atendiendo a los principios de rendición de cuentas 

y apropiación democrática. 
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Estos dos principios se encuentran estrechamente vinculados. Se puede establecer una relación 

directa entre la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la vigencia de mecanismos y 

herramientas efectivas de participación y rendición de cuentas. Cuando se habilitan espacios de diálogo 

e intercambio entre la ciudadanía y se traducen sus demandas a la agenda política, se contribuye a la 

legitimidad de las decisiones políticas y, en definitiva, a que los ciudadanos estén satisfechos con sus 

instituciones democráticas. Para ello es imprescindible el desarrollo de una arquitectura institucional 

que favorezca la inclusión de la ciudadanía en los procesos de localización de la agenda 2030. Según el 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España (2020) las comunidades 

autónomas y las entidades locales han destacado por su compromiso, tanto en el proceso de planificación 

para la consecución de objetivos y metas, como en ejercicios de rendición de cuentas que se han 

trasladado al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (FPAN). 

Como se ha visto, los conceptos de localización e implementación van de la mano y, por tanto, 

para hacer un análisis conceptual del proceso de localización hay que tener en cuenta los aspectos 

fundamentales de la implementación de la agenda 2030. 

Según el ODS 17 y la Agenda para la acción de Addis Abeba (Naciones Unidas, 2015) las 

variables o aspectos fundamentales de la implementación de la agenda 2030 son los siguientes: 

 

● Finanzas 

Hace referencia a la capacidad de las administraciones para movilizar recursos procedentes de 

diversas fuentes para la implementación de políticas públicas. También incluye la asistencia a los países 

en vías de desarrollo, compromiso al que se han sumado los países desarrollados adheridos a la agenda. 

Los GRL han de contar con capacidades presupuestarias suficientes para implementar políticas públicas 

y contribuir a la localización de sus agendas locales. Para ello, desde la Organización Mundial de 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) ofrecen diferentes recomendaciones para fortalecer las 

finanzas locales: 
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Recomendación Herramientas y Mecanismos 

 

 

 

 

Fortalecer la fiscalidad local 

 

 

 

 

Captura de un mayor porcentaje de los 

impuestos sobre la propiedad y el suelo. 

Asignaciones equitativas, con una frecuencia 

más regular para facilitar la labor de 

planificación de los GGLL, partiendo de 

unos ingresos reales. 

Préstamos responsables para inversiones 

Localización de los impuestos ambientales 

Acceso a fondos de nivelación 

 

 

 

Movilizar inversiones nacionales e 

internacionales sostenibles hacia las 

administraciones locales 

Promover políticas y marcos jurídicos 

favorables 

Instrumentos financieros innovadores  

Facilitar que los GGLL dispongan de fondos 

climáticos y verdes 

Adaptar los ayuntamientos a los planes de 

inversión de las Contribuciones 

Determinadas a nivel Nacional (NDC) 

 

 

Promover la solvencia y rentabilidad de 

los GRL para movilizar inversiones 

privadas 

Facilitar el acceso a fondos específicos y 

contactos  

Poner en marcha fondos adaptados a las 

diferentes capacidades de las ciudades y 

territorios. Ejemplo: Fondo Internacional de 

Inversiones Municipales. 

Favorecer marcos normativos adecuados, con 

condiciones que ofrezcan ventajas a todas las 

partes involucradas 

Fuente: elaboración propia a partir de las conclusiones del V Informe GOLD (CGLU,2020) 
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Para fortalecer los sistemas financieros locales, la CGLU (2018) adoptó una nueva estrategia 

sobre la localización de la financiación para la urbanización sostenible, en colaboración con el Fondo 

Mundial para el Desarrollo de Ciudades (FMDV) la cual se basa en los siguientes ejes: 

● Un componente de seguimiento basado en los datos 

Estos datos proceden en su mayoría de los informes periódicos elaborados en el Observatorio 

Mundial sobre las Finanzas e Inversión de los Gobiernos Subnacionales.  

A partir de la recopilación y análisis de datos, en la Coalición Mundial de Málaga para la 

financiación municipal se reúnen periódicamente todos los actores privados y públicos relevantes en las 

finanzas municipales, con el objetivo de “debatir estrategias y elaborar posiciones comunes de cara a la 

reconfiguración de un nuevo ecosistema financiero que funcione para las ciudades y los gobiernos 

locales.” (CGLU, 2020) 

 

● Un componente de interacción e intercambio 

Este componente hace referencia a la importancia de generar un espacio de debate en el que se 

promueva el intercambio de experiencias entre administraciones locales, regionales y nacionales. Se 

trata de una fórmula para contribuir al aprendizaje y definir recomendaciones basadas en hechos, que 

pueden ser puestas en práctica en el proceso de implementación de los ODS. Con este fin, la CGLU ha 

desarrollado una Comunidad de Prácticas sobre Finanzas Locales, la cual se ha reunido en Madrid en 

2018 con motivo del Consejo Mundial y en 2019 durante el Congreso Mundial, para ofrecer las 

indicaciones necesarias para implementar la Estrategia del organismo para la Localización de la 

Financiación para la Urbanización Sostenible, y crear espacios de diálogo e intercambio entre los 

funcionarios responsables de las áreas financieras de administraciones locales (CGLU, 2020) 

 

● Un componente operativo. 

Para facilitar que los GGLL puedan acceder a los mercados financieros, la CGLU ha presentado 

la creación del Fondo internacional de Inversión Municipal (IMIF) en colaboración con el FNUC y el 

FMDV. Para ello, se compone de un servicio de asistencia técnica (TAF) que proporciona asesoría 

financiera a los GGLLL, y del fondo de inversiones como tal, cuya gestión corre a cargo de la gestoría 

privada Meridiam. Desde el TAF se proponen los proyectos, pero es el fondo el que les asigna 

financiación a aquellos proyectos que reúnen las condiciones necesarias. La creación de un fondo como 

el IMIF supone una herramienta con un potencial significativo a la hora de movilizar capitales tanto 

públicos como privados para la financiación de proyectos locales sostenibles y, por extensión, de la 

localización de la agenda 2030, sobre todo en localidades en vías de desarrollo. Es el caso de diez 
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municipios que fueron seleccionados en zonas de África, Europa central y América Latina. (CGLU, 

2020) 

Otro de los principales instrumentos financieros que ha constituido un antes y un después en la 

implementación local de la agenda 2030 y los ODS es el fondo FEDER urbano. Según plasma el 

Acuerdo de Asociación de España con la Comisión Europea para la aplicación del FEDER, para el 

período de programación 2021-2027 el FEDER define como objetivo principal “el desarrollo sostenible 

e integrado de las áreas urbanas” (Gobierno de España, 2022) desde un enfoque triple: mejorar las 

dimensiones económica, social y medioambiental de estos territorios, centrándose en la protección y 

conservación del medio ambiente, en potenciar la competitividad y en ofrecer una mayor calidad de vida 

a todas las comunidades. Resulta fundamental para el fomento del desarrollo en todas estas esferas, 

partir del carácter heterogéneo de los municipios españoles. (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 

2022) 

A nivel operativo este fondo supone una inyección de capital (alrededor de 200.360 millones de 

euros) para las administraciones locales, en especial las de zonas urbanas, dedicado a la financiación de 

proyectos sostenibles y a la creación de la Iniciativa Urbana Europea. (Gobierno de España, 2021) 

● Tecnología 

Esta variable se refiere al nivel de cooperación en tecnología, ciencia e I+D entre los Estados, 

en beneficio principalmente de los países en vías de desarrollo para reducir esa brecha existente.  

 

● Creación de capacidad 

Promoción de unas instituciones administrativas locales capaces de emprender acciones 

específicas para poner en marcha, de abajo hacia arriba, los planes nacionales de implementación de los 

ODS. En relación con lo expuesto anteriormente en la variable de finanzas, hay que asegurar que se dan 

los marcos normativos y jurídicos adecuados, en primera instancia, para garantizar el acceso a unos 

instrumentos financieros que permitan abordar y financiar los programas. 

 

● Comercio 

Una variable fundamental de la implementación de la agenda es el comercio. Sin un comercio 

local sostenible y equitativo, basado en los principios de la economía circular no sería posible cumplir 

con los objetivos en materia de desarrollo económico sostenible.  
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● Coherencia normativa o institucional.  

La implementación de la agenda ha de situarse en un marco institucional coherente, para lo que 

se requiere la coordinación política, legislativa y administrativa entre diferentes niveles de gobierno, 

incluso a nivel internacional. 

 

● Alianzas entre múltiples actores interesados  

En relación con la creación de redes y alianzas entre administraciones públicas, actores privados 

y sociedad civil para la implementación de los ODS y la agenda 2030, se diferencian varios aspectos. 

En el ámbito académico, cobra especial relevancia la inversión en innovación social. En base a las 

recomendaciones políticas de organismos internacionales y de cara a fomentar la innovación social, se 

presenta como fundamental el desarrollo de alianzas con laboratorios especializados o “think tanks”, 

con la finalidad de promover la innovación en las fases de implementación y seguimiento de los procesos 

de ejecución de las políticas públicas a nivel local. Mediante la inversión en investigación y desarrollo 

(I+D) se pueden promover mejores programas y políticas públicas destinadas a la localización de los 

ODS. (CGLU, 2019) 

Otro aspecto es el desarrollo de redes de gobierno y alianzas con comunidades y entidades de la 

sociedad para la prestación de servicios públicos, sobre todo en aquellas zonas con mayor déficit en 

prestaciones de servicios esenciales. Cabe señalar que este aspecto resulta igualmente relevante en todas 

las fases del proceso de política pública. Por un lado, resultan de utilidad en la fase de diagnóstico y 

definición del problema al contribuir a la participación ciudadana las instituciones locales, en base a la 

idea de gobierno democrático abierto. Al facilitar que las demandas sociales de la ciudadanía “permeen” 

la agenda pública local y se traduzcan sus preocupaciones en medidas concretas, se promueve la 

confianza en las instituciones y la conformidad con la acción institucional. En la fase de implementación, 

estas alianzas facilitan la cohesión social y la conexión de necesidades con servicios y prestaciones 

reales.  De acuerdo con las recomendaciones del Quinto Informe GOLD V, es fundamental 

fortalecer las aspiraciones de los gobiernos locales, a través de la adopción por parte de los ciudadanos 

de los objetivos establecidos en las agendas globales y de su puesta en práctica a nivel local. Para 

garantizar esta colaboración, es fundamental que los actores locales se involucren en la elaboración, 

ejecución y supervisión del proceso de localización. (CGLU, 2019) 

 

● Vigilancia, datos y rendición de cuentas 

Hace referencia a las capacidades de las administraciones públicas para realizar un seguimiento 

del grado de implementación de políticas públicas, a través de la recopilación de datos estadísticos y de 

la elaboración de informes. Según la CGLU (2019), estos procedimientos deben ser incorporados en las 

estrategias de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el propósito de 
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asegurar que la planificación a nivel múltiple esté respaldada por objetivos alcanzables y permita la 

supervisión de su ejecución, además de garantizar la rendición de cuentas y la vigilancia por parte de la 

población. 

Para garantizar que se dan los procesos adecuados de recopilación y vigilancia de datos, es 

fundamental que los actores sociales implicados, públicos o privados, promuevan el desarrollo y el 

empleo de herramientas estadísticas. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

se han puesto en marcha acciones para promover la actualización del Sistema de Información Urbana 

(SIU), el cual se comenzó a desarrollar en 2015 por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana en colaboración con las CCAA, con la aspiración de constituir una herramienta accesible de 

información urbanística a nivel local, que contribuya al mantenimiento de la transparencia en las 

Administraciones Públicas.  

El SIU puede llegar a emplearse como herramienta para mejorar la transparencia de las entidades 

locales y el acceso a la información urbanística de interés para la población, además de sus infinitas 

posibilidades si se le dedicara el esfuerzo y los recursos suficientes para convertirla en una herramienta 

estadística y de monitorización del nivel de consecución de objetivos sostenibles. En la actualidad no 

está todavía operativo como herramienta, aunque se encuentra en desarrollo. 

2.3 Enfoque de la implementación 

 
Una vez expuestos los aspectos fundamentales del proceso de implementación local de los ODS 

hasta la actualidad, así como los principales instrumentos y mecanismos que se han desarrollado en estos 

ámbitos, se refuerza la idea de que no existe una ciencia que permita asegurar la ejecución exitosa de la 

agenda 2030. Es imposible reducir este proceso a sus elementos técnicos, dada su naturaleza política.  

El proceso de implementación tiene un carácter complejo y elusivo, a lo largo del cual pueden 

surgir dificultades que inciden sobre la consecución de los objetivos, produciéndose en ocasiones 

resultados insatisfactorios. Para comprender estas situaciones de fracaso en la implementación de 

políticas públicas, a pesar de contar con un diseño y planificación adecuados y con los recursos y medios 

óptimos, en esta investigación se adoptará el enfoque de la implementación. 

En la literatura, tradicionalmente se ha encontrado por un lado la línea clásica o política, que 

sitúa el centro de las políticas públicas en la acción gubernamental y el proceso de toma de decisiones 

en el seno del gobierno. Por otro lado, una línea burocrática o administrativa que otorga mayor 

relevancia al papel de la organización, más que a la propia decisión gubernamental. El fracaso político 

pasa a ser para estos teóricos un resultado de problemas de incompetencia, apatía, vicio moral de los 

burócratas o desorganización. (Villanueva, 2014) 

Los motivos que pueden llevar a una política pública a fracasar son muy diversos y residen 

principalmente en la fase de implementación. A partir del desarrollo de modelos teóricos ideales para 

racionalizar los procesos de implementación de políticas públicas, se pueden sentar las bases para 
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abordar, desde las localidades, la implementación de la agenda 2030 y elaborar su hoja de ruta para 

lograr los ODS. El objetivo de este apartado es exponer los enfoques teóricos a los que se aproxima el 

proceso de localización de la agenda 2030 y los ODS. 

 

2.3.1 Factores que intervienen en el fracaso de la implementación  

 

La implementación es un proceso complejo que se caracteriza por la convergencia de varios 

factores. En la década de los 70, la fase de implementación de políticas públicas fue ganando interés en 

el estudio de la ciencia política. Entre los autores pioneros en la investigación en este campo 

encontramos a Levine, y Pressman y Wildavsky (1973), Van Meter y Van Horn (1975) y Sabatier y 

Mazmanian (1981). Desde la difusión de la implementación como objeto de estudio en la ciencia 

política, se ha comenzado a tratar el papel que desempeñan las organizaciones administrativas como 

uno de los aspectos más relevantes. Así lo plasman en su obra autores como (Kaufman, 1973) el cual 

identifica tres variables que intervienen en el fracaso de la implementación de políticas públicas: el 

proceso de comunicación, las capacidades y las actitudes hacia la política. El autor establece que la 

mayor fuente de problemas e incertidumbre en la implementación son los asuntos burocráticos.  

En la misma línea, Van Meter & Van Horn (1975) en su marco conceptual hacen énfasis en “la 

organización, comunicación, métodos, regulación y características de las burocracias.” Estudios más 

recientes como el de Whitford (2002) siguen situando el problema de la implementación en el rol de las 

burocracias.  

No obstante, existen otros factores reconocidos en la literatura que intervienen en el proceso de 

implementación y pueden condicionar el éxito o fracaso de este. Sabatier & Mazmanian (1981) 

reconocidos especialistas en el enfoque top-down, ofrecen un marco conceptual que minimiza el rol de 

las organizaciones burocráticas en la implementación y establecen una serie de factores como “el tipo 

de política, el contexto, la magnitud del cambio requerido, los recursos financieros, las condiciones 

socioeconómicas, las actitudes de la ciudadanía y el apoyo de las autoridades y de los medios”. Este 

modelo interrelaciona los contextos político, legal y económico con el comportamiento de los 

individuos, de tal manera que las variables independientes influyen en las dependientes, produciéndose 

unos resultados: 

 

De acuerdo con nuestra visión, el rol crucial de los análisis de implementación es identificar los 

factores que afectan el logro de los objetivos estatutarios a través de todo su proceso. Éstos 

pueden ser divididos en tres amplias categorías: 1) la tratabilidad del problema contemplado en 

el estatuto; 2) la habilidad del estatuto para estructurar favorablemente el proceso de 

implementación; y 3) el efecto neto de la variedad de variables políticas en el balance de apoyo 

para los objetivos estatutarios. (Sabatier & Mazmanian, Effective Policy Implementation, 1981) 
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Existen otros conceptos en la literatura que reportan utilidad al presente análisis, en tanto que 

permiten comprender mejor los factores que influyen en el fracaso o éxito de la implementación de 

políticas públicas. Entre ellos se encuentra la contribución de Van Meter & Van Horn (1975) con el 

análisis de dos variables: el nivel de cambio y el nivel de consenso. Los autores señalan que existe una 

correlación entre el nivel de cambio y el nivel de consenso de una política y la probabilidad de éxito que 

presenta la política en su ejecución. Cuanto mayor sea el consenso y menor sea el nivel de cambio, las 

posibilidades de éxito en la implementación aumentan.  

Por otro lado, Pressman & Wildavsky (1973) plantean la noción de retrasos o delays para 

explicar aquellas situaciones en las que la implementación de una política pública se ve interrumpida. 

Señalan tres tipos de delays en función del motivo de la interrupción en cuestión:  

1. Circunstancias imprevistas o accidentes 

2. Provocados intencionalmente por los participantes, con pretensión de 

paralizar el programa para reformularlo de acuerdo con sus intereses. 

3. Diversas prioridades en los tiempos de implementación 

Estos conceptos refuerzan una vez más el carácter inherentemente político del proceso de 

implementación de una política pública y dejan en evidencia su inevitable influencia en el éxito o fracaso 

de estas. Según los niveles de consenso que se den en torno a una política pública, la magnitud de los 

cambios que la política en cuestión plantea y la configuración de los intereses y prioridades de los actores 

que intervienen, se dan unas posibilidades u otras de éxito o fracaso en la implementación. 

2.3.2 Los modelos de implementación: top-down, bottom-up e híbridos 

 

Los modelos de implementación clásicos de la ciencia política son el modelo top-down (de 

arriba hacia abajo) y el modelo bottom-up (de abajo hacia arriba). Estos modelos se refieren a la forma 

en que las políticas públicas son implementadas. 

El enfoque top-down toma como base el análisis de la toma de decisiones, principalmente de 

carácter legal y normativo, para después valorar el grado de consecución de objetivos. En definitiva, 

este modelo analiza, en primer lugar, el comportamiento de los burócratas y de los actores involucrados 

hacia la decisión política; en segundo lugar, el grado de consecución de los objetivos políticos 

establecidos en un plazo temporal determinado; en tercer lugar, los factores principales que afectan los 

impactos de la política y sus resultados, y por último, la reformulación de la política (Sabatier & 

Mazmanian, Effective Policy Implementation, 1981) Entre las principales limitaciones de este modelo 

se encuentra su carácter centralista, que no toma en consideración los intereses y estrategias del conjunto 

de actores que intervienen en el proceso. Por otro lado, el carácter cerrado e inamovible de la 

programación de los objetivos políticos, al priorizar la implementación del estatuto y el mantenimiento 
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de una estructura rígida a la adaptación o adecuación del programa a las necesidades y demandas 

específicas.  

En contraposición al modelo jerárquico prevaleciente hasta ese momento, a fines de la década 

de 1970, surge el enfoque de implementación bottom-up, que coloca a la organización en el centro de 

su análisis. Según Elmore (1978), cuanto más rígida sea la estructura legal y más se usen las 

herramientas asociadas a la política formal y convencional, más desafiante será asegurar la exitosa 

puesta en práctica de una política pública. En este contexto, la implementación se percibe como un 

proceso continuo de negociación entre los actores involucrados, quienes definen los objetivos políticos 

en función de sus intereses particulares, lo que hace que el éxito o el fracaso se vuelvan conceptos 

relativos. Este modelo proporciona a la investigación una metodología valiosa para examinar la 

estructura de implementación y analizar las capacidades de las organizaciones en la detección y 

resolución de problemas que surgen durante la ejecución. No obstante, este enfoque resulta limitado si 

el objetivo es evaluar el grado de éxito en la implementación de una política en relación con sus objetivos 

iniciales.  

Una vez visto que ambos modelos clásicos de implementación muestran limitaciones, la clave 

se sitúa en el desarrollo de modelos híbridos adaptados a los procesos de implementación de políticas 

públicas que ofrezcan un marco para identificar y solucionar los problemas y desafíos que puedan surgir. 

El propósito de este análisis conceptual no es definir un modelo de implementación ideal ya que este no 

existe, sino exponer las características de los modelos que más se adapten a cada situación en particular, 

eligiendo el marco de análisis más adecuado para cada caso. 

Sabatier, (1986) en su obra expone un marco conceptual que denomina “marco de las 

coaliciones de causa” o ACF (Advocacy Coalition Framework). rechaza las etapas heurísticas del 

proceso de políticas públicas y propone un nuevo marco alternativo, una nueva estrategia híbrida de 

implementación con elementos de los modelos top-down y bottom-up que pretende explicar mejor los 

lazos que existen entre las etapas de un proceso de política pública. El marco conceptual que nos ofrece 

Sabatier se presenta como un instrumento para analizar todo el proceso de política pública o policy 

process en las sociedades industriales modernas. El autor sostiene que los modelos vigentes en la 

literatura previa (Jones 1977; Anderson 1979, y Peter 1986) sufren de un enfoque legalista que limita la 

comprensión del proceso de implementación en su conjunto.  

Por ello, su marco teórico se basa en una serie de premisas. Por un lado, es necesario que las 

teorías que aborden los procesos de políticas o de cambio de políticas hagan referencia al papel 

desempeñado por la información técnica presente en diversas soluciones. Para llevar a cabo el análisis 

de manera adecuada, es esencial adoptar una perspectiva de largo plazo, que pueda extenderse por un 

período de al menos una década. La unidad de análisis no se circunscribe a una organización 

gubernamental o a un programa específico, sino que abarca un subsistema en el que se encuentran 

involucrados diversos actores provenientes de organizaciones públicas y privadas. En las políticas 

públicas y programas, se encuentran presentes teorías subyacentes sobre cómo alcanzar sus metas, 
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comúnmente referidas como sistemas de creencias. (Sabatier & Jenkins-Smith, 1994) Esta teoría 

permite que se tengan en cuenta factores relevantes como la multiplicidad de actores que intervienen en 

el ciclo y que pueden provocar cambios sustanciales en el contenido y la definición de las políticas 

públicas.  

 

 

Otro de los enfoques híbridos que conviene exponer en el presente análisis conceptual es el 

enfoque de redes de políticas o policy networks. Se constituye como una herramienta muy popular a 

partir de la década de los 90 en la ciencia política. (Dowding, 1995) (Marsh & Smith, 2000) Desde este 

enfoque se pretende explicar cómo influyen las redes en el proceso de toma de decisiones. Presenta un 

problema de ambigüedad en el término policy outcomes, no queda claro si los autores hacen referencia 

a los resultados del proceso decisional o a los resultados de la ejecución de una política pública. Esta 

fractura que presenta el enfoque de redes vuelve al punto de mira de los teóricos con la obra de Berman 

como el eslabón perdido en el proceso de implementación, otro concepto que será expuesto más adelante 

en profundidad. 

2.3.3 Macro y micro implementación 

 

El autor Paul Berman, en su ensayo “El estudio de la macro y micro implementación” sostiene 

una tesis innovadora que se contrapone a la concepción clásica weberiana, la cual concebía la 

implementación como una consecuencia automática de los objetivos políticos. (Weber, 1960) Es el 

primer autor en plantear que la implementación no es un proceso mecánico, mediante el cual una 

decisión política produce unos resultados determinados, sino que se trata de dos procesos o niveles de 

implementación, diferentes pero interrelacionados. Para ello, introduce los conceptos de macro y micro 

implementación. El autor estadounidense desarrolla este modelo teórico basándose en un sistema 

administrativo federal, por tanto, puede ser aplicable en el marco de un estado autonómico como España. 

La principal diferencia entre ambos es el contexto en el que se sitúan: mientras que la micro 

implementación tiene lugar en un contexto institucional local, la macro implementación se sitúa en un 

sector entero de la política.  Es decir, en primer lugar, los gobiernos nacionales toman decisiones, 

diseñan y ejecutan programas de política pública buscando influir sobre las administraciones locales que 

prestan los servicios (macro implementación).  En respuesta a estos programas, las administraciones y 

organizaciones locales reaccionan a pequeña escala, diseñando y ejecutando programas propios 

adecuados a su contexto local (micro implementación). (Berman, 1978) 

Para comprender el proceso de macro implementación y los problemas y dificultades que se 

presentan a lo largo del mismo, conviene esclarecer dos conceptos de la obra de Berman. Por un lado, 

para referirse al sector de la política en el que se desarrolla la macro implementación, introduce el 

concepto de macroestructura. Esta macroestructura se conforma de un entramado de patrones y 
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comportamientos, como resultado de las interacciones entre diferentes niveles administrativos y de 

gobierno, actores privados y de la sociedad civil, los cuales operan en torno a unas lógicas y reglas 

propias. El autor sostiene la tesis de que, cuanto mayor sea el número de actores que participan en la 

macroestructura, mayor es la incertidumbre sobre la implementación de la política.  

Cuando una estructura se conforma de muchos actores, cada actor tiene la tarea de influir de 

alguna manera sobre el programa, de transformar el input. Cuantos más procesos de transformación se 

requieran para la implementación, mayores serán las oportunidades de que en alguno de estos procesos 

algo salga mal. Estos problemas se presentan en las macroestructuras débilmente integradas1, como es 

el caso de España, dado el grado de autonomía de sus gobiernos subnacionales (a un nivel cuasi federal2) 

y las situaciones de interdependencia entre los diferentes niveles administrativos que se generan en 

consecuencia.  

Berman (1978) subdivide el proceso de transformación del input en una secuencia de cuatro 

transiciones:  

1. Administración. Es la primera fase de transformación de una decisión política 

en un programa de política pública concreto. El mayor riesgo en esta fase lo supone la 

ambigüedad de la decisión política y de los objetivos del programa. Cuanto mayor sea la libertad 

de interpretación de las administraciones en torno a una política y cuanto mayor sea su 

capacidad para definir sus propios programas, aumentará el riesgo de cooptar el input y de que 

los resultados sean insatisfactorios. 

 

2. Adopción de las políticas en el nivel local. En este nivel se puede producir una 

fractura entre la línea del programa y la respuesta de las organizaciones locales. Este problema 

de implementación se produce con frecuencia cuando los proyectos se ejecutan sin pasar por un 

proceso de adaptación o adecuación a las particularidades de la organización local que los 

ejecuta. A este proceso adaptación se le conoce como “mutación”. 

3. Micro-implementación. Es la etapa principal de transformación de una política 

pública. Comienza cuando se adoptan las decisiones a nivel local y termina cuando se han 

incorporado estas nuevas prácticas en la organización local. Es importante destacar que la 

micro-implementación implica necesariamente efectuar una política local, lo cual es distinto de 

 
1 “La integración débil indica que 1) cada organización tiene sus propios problemas, perspectivas y propósitos; 

en ellos se reflejan su estructura y cultura particulares, y 2) cada organización opera con mayor o menor 

autonomía dentro de la macro-estructura general de su sector” (Berman, 1978) 

 
2 Para Fernández-Ordóñez estamos ante "la idea de un Estado cuasi federal que es el modelo al que finalmente 

caminamos". Según Fontán "el nuevo Estado de las Autonomías está destinado a ofrecer semejanzas funcionales 

con algunos de los modernos Estados que llaman federales(...)” 
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simplemente ejecutar una política federal.3 Mientras en la macro-implementación se adapta el 

proyecto a la organización, en la micro-implementación se adapta la propia organización al 

proyecto. “..., proponemos la hipótesis de que la micro-implementación efectiva se caracteriza 

por la adaptación mutua que ocurre entre el proyecto y el contexto organizacional” (Berman, 

1978) 

 

4. Validez técnica del programa implementado. Se trata de una de las relaciones 

de dominio del análisis de la implementación de Berman, en la cual un programa implementado 

(I) conduce a unos resultados ( R ) (Si I, entonces R). No obstante, la implementación de los 

programas tiende a valorarse en función de intereses políticos y burocráticos, en lugar de basarse 

en el feedback recibido sobre los resultados de la ejecución del programa. 

Cabe señalar el carácter determinante de otros factores del entorno de las organizaciones. Es 

evidente que las organizaciones se encuentran en constante interacción con su contexto estratégico. Se 

puede diferenciar entre el contexto remoto, constituido por las fuerzas económicas, políticas, sociales, 

culturales, regulatorias y científico-técnicas que afectan de forma general a las organizaciones; y el 

contexto próximo, formado por el conjunto de instituciones que operan en un sector específico, o el 

conjunto de los sectores sociales y la ciudadanía. (Licha, 2000) 

A la luz de las perspectivas teóricas expuestas, la Agenda 2030 y los ODS se constituyen como 

una palanca de innovación y transformación para las administraciones locales, en tanto que está dotada 

de la capacidad para impulsar procesos de cambio organizativos y promover la adaptación de estas 

organizaciones a un nuevo contexto global. En este trabajo de investigación se pretende elaborar una 

hoja de ruta para la implementación de la agenda 2030 en las administraciones locales (concretamente 

en la administración del Ayuntamiento de Madrid) desde la concepción de la Agenda como una ventana 

de oportunidad para el cambio y la innovación en todo tipo de organizaciones. 

  

 
3 Berman (2014) compara este fenómeno de la micro-implementación con una muñeca rusa, “la implementación 

dentro de la implementación”. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO  

 
En el presente trabajo de investigación se ha seleccionado como caso de estudio el municipio 

de Madrid, cuyas particularidades como administración pública local la sitúan en una posición de interés 

para la investigación de los procesos de localización de la agenda 2030 y los ODS. 

La localidad municipal de Madrid se constituye como una de las entidades locales más 

relevantes a nivel político y económico, tanto en el panorama nacional como en el internacional. Es la 

administración local que gestiona el mayor volumen de recursos en España, con una alta afluencia de 

capitales tanto públicos como privados, siendo una de las mayores beneficiarias de los Fondos FEDER 

(Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y de los Fondos Next Generation EU. Como resultado se ha 

convertido en una región pionera en la gestión de proyectos de infraestructuras sostenibles, con 

operaciones como la construcción del Anillo Verde de Villaverde o la construcción de una estación de 

repostaje de hidrógeno para la EMT.  

Otra de las características diferenciales de nuestro caso de estudio es su alto grado de 

urbanización. Es la ciudad más poblada de España y la segunda más poblada de la Unión Europea, su 

área metropolitana concentra a la mayoría de sus habitantes, con más de 6 millones y medio de 

ciudadanos empadronados (INE, 2022) En la actualidad se encuentran en marcha 10 proyectos de 

expansión urbanística en la ciudad de Madrid, entre los que encontramos Madrid Nuevo Norte (Antigua 

Operación Chamartín), las instalaciones de la cárcel de Carabanchel, Campamento, Nuevo Mahou 

Calderón y la zona de Valdecarros, siendo este último el de mayor envergadura con 15 millones de 

metros cuadrados aprobados. (El Economista, 2019) 

En cuanto a su experiencia en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), es relevante señalar que, en marzo de 2021 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid 

aprobó una actualización de la estrategia municipal de Madrid para la localización, ejecución y 

monitoreo de los ODS de la Agenda 2030. Esta estrategia fue diseñada con el propósito de promover 

unas políticas públicas más coherentes al alinear los ODS con el Programa Operativo del Gobierno de 

España para el período 2019-2023 (POG). Este documento resulta de un proceso de armonización en el 

que fueron seleccionados los puntos de convergencia entre los ODS y el POG. Estos objetivos se 

estructuraron en 24 líneas de acción, que a su vez se agruparon en torno a 6 políticas palanca y 104 

metas locales, estableciendo un sistema de indicadores para su posterior control y seguimiento, en base 

a las metas establecidas en la agenda 2030.  Desde su aprobación se han publicado 2 informes de 

seguimiento que permiten valorar el cumplimiento de las metas.  

En definitiva, por sus características particulares expuestas en este apartado y su experiencia en 

la gestión de proyectos en el marco de la Agenda 2030, es evidente que la ciudad de Madrid como 
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administración local constituye un referente para otras administraciones locales. Por ello ha sido 

seleccionada como caso de estudio para la presente investigación. 

Las técnicas empleadas son de carácter cualitativo, principalmente se basa en el análisis 

documental, tomando como referencia documentos de carácter académico, entre ellos el Quinto Informe 

Mundial sobre la Descentralización y la Democracia Local, facilitado por la CGLU; las Directrices 

Generales Internacionales sobre Descentralización adoptadas por el Consejo de Administración de la 

ONU Hábitat en 2007, la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, así como de los diferentes 

informes y reportes de progreso elaborados por organizaciones como el OECD-UCLG World 

Observatory on Subnational Government Finance and Investment. También se han tenido en cuenta los 

resultados de los Exámenes Nacionales Voluntarios (EMV) que se realizan desde el Foro Político de 

Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y la Estrategia de localización de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en la ciudad de Madrid con sus correspondientes 

informes de seguimiento. 

En base a la información recabada se han extraído una serie de categorías y subcategorías de 

análisis, a partir de las cuales se ha observado el proceso de localización de la agenda 2030 y los ODS 

en el Ayuntamiento de Madrid. 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

MARCO NORMATIVO Y 

JURÍDICO 
ESTRUCTURA DE GOBERNANZA 

NACIONAL  
¿Cómo se articula, a nivel institucional, la 

implementación de los ODS en España?  

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA 

LOCAL 
¿Cómo se articula, a nivel institucional, la 

implementación de los ODS en la ciudad de 

Madrid? 

 

REDES DE GOBERNANZA  ¿Existen redes de gobiernos y otras entidades 

locales para la gestión de proyectos en común y 

el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas? FEMP, CGLU. 
 

ALINEACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE LA CIUDAD 

DE MADRID A LOS ODS 

 ¿Se alinean las metas para la ciudad de Madrid, 

establecidas en el POG, con las metas de la 

agenda 2030? ¿Qué estrategias y planes 
sectoriales se han diseñado e implementado 

tomando como referencia a los ODS? 

 

PARTICIPACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  
¿Participa la ciudadanía en el proceso de 

definición e implementación de la agenda en el 

municipio? ¿Qué mecanismos existen de 
participación ciudadana a nivel local en la agenda 

2030? 

 

PROCESO DE COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LOS ODS 
¿Se han desarrollado enfoques a nivel local para 

comunicar, concienciar y educar a la comunidad 

sobre la agenda  

PRESUPUESTOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
ALINEACIÓN DE LOS 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES A 
LOS ODS 

¿Se alinean los presupuestos municipales con los 

ODS, según las recomendaciones 
internacionales?   

MECANISMOS DE MOVILIZACIÓN 

DE RECURSOS E INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

¿Qué mecanismos se emplean para movilizar 

recursos públicos y privados para financiar 

proyectos municipales? ¿Que instrumentos 
existen actualmente para financiar proyectos 

municipales? 
 

MECANISMOS DE CONTRATACIÓN 

Y COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLES 

¿Qué mecanismos se emplean para garantizar una 

contratación y compra pública sostenibles? 

MARCO DE SEGUIMIENTO MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
¿Existen mecanismos de seguimiento y 

monitorización de las metas y objetivos en la 

ciudad de Madrid?  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE CASO 

4.1 Contexto nacional 

 
 

En 2016, el Gobierno de España adoptó la Declaración de Quito, que respaldó de manera 

unánime la Agenda Urbana de las Naciones Unidas y el Pacto de Ámsterdam. Este compromiso reforzó 

el enfoque del país hacia el desarrollo urbano sostenible. (NACIONES UNIDAS, 2020) Siguiendo esta 

misma línea, en febrero de 2019 se aprobó la Agenda Urbana Española (AUE), un documento de carácter 

estratégico cuyo objetivo es proporcionar una guía y un marco de trabajo para promover el desarrollo 

sostenible de las ciudades. Está destinado a orientar a todos los actores locales que participan en este 

proceso, tanto del ámbito público como privado. 

En el año 2018, se dio luz verde al Plan de Acción destinado a llevar a cabo la Agenda 2030. 

Con la aprobación de este plan, el gobierno estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

como el foco principal de sus acciones. En consonancia con esta medida, se estableció el Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030, así como una Secretaría de Estado con competencias ejecutivas, la 

cual se encarga de diseñar, desarrollar y evaluar los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento 

de la Agenda 2030 en España. (Ministerio de la presidencia, relaciones con las cortes y memoria 

democrática, 2020) 

El Plan de Acción está dividido en dos partes. La primera introduce un diagnóstico de la 

situación en la que se encuentra la gestión de los objetivos de desarrollo sostenible en España, partiendo 

de un estudio de la distribución competencial y de las políticas públicas existentes. En la segunda parte 

del plan se exponen las nuevas políticas públicas para implementar la Agenda, así como las medidas 

fundamentales para impulsar transformaciones significativas. Además, se abordan los mecanismos de 

gobernanza de la Agenda y se establecen procedimientos para el seguimiento, rendición de cuentas y 

evaluación del progreso hacia la consecución de los objetivos. A lo largo de todo el documento, se 

enfatiza la importancia de los niveles subnacionales de la administración pública (Comunidades 

Autónomas, Gobiernos Locales) y otros actores (empresas, sociedad civil, centros académicos)  en la 

implementación de la Agenda. Este plan estableció los fundamentos que dieron lugar al desarrollo y 

aprobación en 2021 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, en la cual se definen las directrices de 

acción para las entidades que constituyen la estructura de gobernanza y se encargan de supervisar y 

gestionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Por otro lado, la Estrategia de Desarrollo Sostenible ha sido presentada en conjunto con el 

Informe de Progreso de 2021 al Examen Nacional Voluntario (EMV) convocado por el Foro Político de 

Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (FPAN), donde se ha valorado su 

adecuación y ajuste a los estándares establecidos por las Naciones Unidas. Para preparar esta Estrategia 
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siguiendo las directrices marcadas a nivel europeo, la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en 

colaboración con otras entidades importantes como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el 

Ministerio de Hacienda, a través de su Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, ha participado en 

talleres de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Además, han contribuido a la identificación 

de desafíos, progresos y resultados en coordinación con la Misión Permanente de España ante las 

Naciones Unidas. Estos talleres fueron convocados por el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA). Con el objetivo de ofrecer a los GGLL una hoja de ruta 

para la localización de la agenda 2030, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en conjunto 

con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha elaborado y publicado en 2020 la 

Guía para la localización de la agenda 2030. Para facilitar su uso, la guía ofrece una estructura 

simplificada del proceso de localización en cuatro fases según sus objetivos y el tipo tareas a realizar 

desde los GGLL. 

 

Figura 2 (Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, 2020) 

4.2 Contexto local 

 
En mayo de 2016, el Ayuntamiento de Madrid creó el Foro Madrid Solidaria (FMS), un espacio 

abierto de diálogo político que buscaba favorecer la participación de la sociedad madrileña en el proceso 

de localización de los ODS, siguiendo las recomendaciones de la CGLU. Este foro ha servido para 
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canalizar las aportaciones y contribuciones de los diferentes actores locales hacia el desarrollo de una 

estrategia de localización para la ciudad. En marzo de 2021 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 

Madrid aprobó la Estrategia de localización de los ODS de la Agenda 2030 en la ciudad de Madrid. Con 

la publicación de este documento estratégico, se adhiere al alineamiento de su estrategia con el marco 

de transformaciones propuesto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este compromiso 

implica la promoción de la coherencia en las políticas públicas al diseñar la estrategia de manera 

coordinada con el Programa Operativo del Gobierno de la Ciudad (POG).ción con el Programa 

Operativo del Gobierno de la Ciudad (POG). La estrategia elaborada define 6 políticas palanca, 

alineadas con los 5 ejes del POG y que agrupan un total de 24 líneas de acción. 

 

Figura 3 (Ayuntamiento de Madrid, 2021) 

 

Una vez definidas las líneas de acción y consensuadas con las Áreas de Gobierno competentes, 

se definió un sistema de metas e indicadores para facilitar su control y seguimiento. En julio de 2020 el 

Ayuntamiento de Madrid aprobó en Pleno los Acuerdos de la Villa, un conjunto de medidas para 

responder a los efectos de la crisis del COVID19. La adopción de este documento sirve como una batería 
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para la Estrategia de localización de la ciudad de Madrid, dotando a las instituciones de los medios 

necesarios para paliar los efectos provocados por la pandemia en la economía y la sociedad en su 

conjunto. 

4.3 Marco normativo y jurídico 

En virtud de los principios de autonomía y subsidiariedad, es necesario que desde los gobiernos 

nacionales (y organismos internacionales como la UE) se sienten las bases y se formulen los marcos 

normativos adecuados para que los Gobiernos locales tengan la autonomía, los recursos y la capacidad 

institucional suficiente que les permita participar con un carácter activo en la definición, implementación 

y evaluación del proceso de localización de los ODS.  

En esta categoría de análisis se expone el conjunto de medidas de carácter normativo y jurídico 

que se han adoptado desde la Unión Europea, el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de 

Madrid, en colaboración con otras entidades subnacionales como la FEMP para promover la autonomía 

de los gobiernos locales, facilitando de esta manera la implementación de la agenda 2030 en la ciudad 

de Madrid. Para ello se plantea la existencia de mecanismos efectivos de coordinación e interrelación 

que garanticen la capacidad ejecutiva de las instituciones y la coherencia multinivel. 

Tras la adopción del Convenio Marco entre la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 y la 

Federación Española de Municipios y Provincias, con el fin de iniciar y llevar a cabo acciones orientadas 

a la adaptación e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 

a nivel local, ambos actores adquieren una serie de compromisos. Tanto la Secretaría de Estado como 

la FEMP se comprometen a promover la implementación de la Agenda 2030 a nivel regional y local en 

España, mediante el diálogo político multinivel, los intercambios de experiencias entre entidades 

locales, la articulación de espacios de decisión y foros, la organización de talleres, seminarios y la 

elaboración de guías para asesorar a los gobiernos locales en el proceso de localización, así como la 

puesta en marcha de campañas de sensibilización a la ciudadanía. Un ejemplo de estas actuaciones es la 

publicación de la Guía para la localización de la Agenda 2030. 

4.3.1 Estructura de gobernanza nacional 

 

El gobierno de España cuenta con una estructura de gobernanza, definida previamente a la 

aprobación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, basada en tres niveles funcionales en los que se 

articula la agenda 2030. 

La Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030 es presidida por la vicepresidenta 

Tercera del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social, y conformada por un grupo de 15 

ministros y 5 secretarios de estado. Según el artículo 6 del RD 399/2020, por el que se establecen las 

Comisiones Delegadas del Gobierno, entre sus funciones encontramos “el impulso, coordinación y 
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participación en el proceso de diseño, implementación y evaluación de planes y estrategias.” 

(Presidencia del Gobierno, 2020, pág. 6) Se trata de un mecanismo de coordinación interministerial que 

cuenta con el respaldo de un equipo técnico. Supone el traslado o elevación al Consejo de Ministros de 

la Estrategia de Desarrollo Sostenible.  

En el seno de la Comisión se acuerdan las políticas palanca que conforman la estrategia, así 

como la serie de mecanismos de seguimiento y control que se ponen en marcha para valorar su impacto. 

De la misma manera, se asume el estudio de materias relativas a la Agenda 2030 con el propósito de 

abordar los desafíos que puedan surgir en su proceso de implementación. En este órgano puede participar 

cualquiera de los ministerios que forman el Gobierno nacional, de acuerdo con las recomendaciones 

trasladadas desde las UN, con el objetivo de coordinar esfuerzos entre diferentes sectores. La comisión 

se ha reunido en los meses de julio, noviembre y diciembre de 2020, sin embargo, no existen apenas 

datos de reuniones posteriores a esas fechas. No podemos afirmar que actualmente se trate de un 

mecanismo de coordinación en actividad, más allá de su capacidad potencial. 

La Conferencia Sectorial para la agenda 2030 se encuentra presidida por la ministra de Derechos 

sociales y Agenda 2030 y vice presidida por la ministra de Política territorial y Función pública. Las 

secretarías de estado para la agenda 2030, los consejeros de CCAA y de la FEMP asumen los cargos de 

vocales. Por lo tanto, se constituye como un organismo de colaboración entre la Administración General 

del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Administración 

local, representada a través de la FEMP, con el propósito de poner en práctica la Agenda 2030. Esta 

colaboración pretende aprovechar al máximo el conocimiento acumulado por los diferentes niveles de 

la administración en el ejercicio de las competencias establecidas en la Constitución y los Estatutos de 

Autonomía. Para ello, se emplea el diálogo, la unión de fuerzas y recursos y el intercambio de 

experiencias. Además, el reglamento contempla la creación de un órgano de apoyo y asesoramiento, la 

Comisión Sectorial, con la capacidad de actuar en el Pleno en forma de grupos técnicos de trabajo. 

(Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2023) 

El Consejo de Desarrollo Sostenible está presidido por el secretario de Estado para la Agenda 

2030 y vice presidido por un representante del Tercer sector. Es un órgano de consulta y cooperación 

que reúne a sesenta representantes procedentes de 34 plataformas y organizaciones, entre los que se 

encuentran representantes de la academia, el sector empresarial y diferentes organizaciones defensoras 

de los DDHH. Se encarga de la elaboración de los planes y estrategias para la implementación de la 

Agenda 2030 y de la divulgación de la agenda mediante el diálogo y la coordinación. Durante su 

trayectoria han sido establecidos tres grupos de trabajo (Estrategia de Desarrollo Sostenible, Igualdad 

de Género y Coherencia de Políticas con el Desarrollo Sostenible) que desempeñan un rol fundamental 

en la definición de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. (Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030, 2023) 
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Otro organismo clave en la estructura de gobernanza de la Agenda 2030 a nivel nacional es la 

Comisión Mixta establecida dentro del marco de las Cortes Generales para coordinar y supervisar la 

Estrategia Española destinada a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, formada por 

diputados y senadores. 

4.3.2 Estructura de gobernanza local 

 

A fin de promover la coherencia entre las políticas municipales, en la ciudad de Madrid se ha 

establecido una estructura de gobernanza articulada en dos organismos:  

A) Mesa Transversal de Acción Internacional. Es el componente interno de la estructura ya que 

ejerce una función de coordinación entre las áreas del propio Ayuntamiento. Como ya es sabido, 

la Agenda 2030 y los ODS abarcan una multiplicidad de temas y por tanto, las competencias 

son asumidas por diversas Áreas de gobierno. El propósito de la Mesa Transversal de acción 

Internacional es servir como instrumento de coordinación entre las diferentes Áreas de gobierno 

del Ayuntamiento de Madrid, la Coordinación general de la Alcaldía y los diferentes 

Organismos Autónomos y empresas públicas municipales cuyas actuaciones sean relevantes en 

el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. En cuanto al seguimiento del desarrollo 

de la Estrategia, surge la necesidad de un órgano de carácter técnico que rinda cuentas ante la 

Mesa Transversal de Acción Internacional, una necesidad que es respondida con la creación de 

la Comisión de seguimiento de la Estrategia de Localización de la Agenda 2030 de la ciudad de 

Madrid. 

 

B) Foro Madrid Solidaria. Es el componente externo de la estructura y su función principal es la 

de canalizar la participación, de manera equitativa, de actores externos al Consistorio en el 

proceso de localización de los ODS. Está conformado por delegados de todas las áreas 

gubernamentales con competencia, miembros de partidos políticos locales, representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, 

instituciones académicas, centros de investigación, así como entidades del sector privado. Para 

asegurar que prima la coherencia y la complementariedad en las políticas públicas municipales 

de la ciudad de Madrid, este organismo sigue varias líneas de acción. En primer lugar, se 

proponen campañas dirigidas a la ciudadanía para informar y concienciar sobre la Agenda 2030 

y los ODS. En segundo lugar, se encarga de promover los intereses locales ante las distintas 

administraciones que participan de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, tanto en el 

proceso de definición de los objetivos y metas que canalicen sus necesidades como ciudad, 

como en la definición de indicadores de monitoreo y evaluación. Por otro lado, desde el FMS 
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se encargan de la alineación de las políticas públicas municipales con los ODS, aspecto que será 

expuesto con mayor detalle más adelante.  

4.4 Redes de gobernanza 

 
La localización de los ODS no podría llevarse a cabo sin un proceso de diálogo multinivel y 

multiactor que garantice la coordinación y la coherencia de las políticas públicas, así como el 

compromiso político de los diferentes actores. A fin de promover este proceso de diálogo, coordinación 

e intercambio, los gobiernos locales se adhieren a redes para la definición e implementación de proyectos 

en común.  En esta categoría se emplea el término redes de gobernanza  para referirse al entramado de 

relaciones entre una serie de actores  interdependientes, públicos y privados, pero operativamente 

autónomos, que tienen intereses comunes en torno a una política pública y que interactúan e 

intercambian recursos, materiales e inmateriales en su proceso de formulación e implementación, a fin 

de conseguir unos resultados óptimos que no serían posibles si estos procesos se llevaran a cabo de 

forma unilateral (Kickert, Koppenjan, & Klijn , 1997)  

 

Como ya es sabido, la Agenda 2030 es una agenda compleja con unas necesidades de 

movilización muy grandes, de múltiples actores. Esto acarrea complicaciones, en concreto las relativas 

al establecimiento de estructuras de coordinación entre varios niveles políticos y administrativos, en las 

cuales entidades públicas, privadas y de la sociedad civil cooperan de manera conjunta para lograr 

resultados de índole social y política. Sin embargo, en un contexto de crisis y emergencia derivada de 

la pandemia, estas capacidades de los actores para articular sus recursos y orientar su trabajo hacia los 

ODS se han visto mermadas, poniendo en el punto de mira el valor de la participación, el 

multilateralismo y las alianzas duraderas entre los actores en la construcción de estrategias de 

implementación. (NACIONES UNIDAS, 2020) 

 

Los ODS deben ser alcanzados desde un nuevo enfoque de cooperación y coordinación 

institucional e intersectorial en el que es imprescindible el diálogo y la complementariedad del 

nivel local, nacional e internacional, así como la colaboración con los sectores público, privado 

y la sociedad civil. (Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, 2020) 

 

La creación y adhesión a redes de gobernanza se plantea como mecanismo para mejorar la 

capacitación del personal técnico y laboral en las administraciones locales, y promover el intercambio 

de experiencias y conocimientos. El organismo con mayor representatividad de las Entidades Locales 

en España es la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), incluida por el Gobierno de 

España en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 como una “institución palanca 
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en el impulso de la Agenda” (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España, 

2020)  

La FEMP ha contribuido como un actor crucial en los procesos de localización de los ODS en 

España, mediante sus actuaciones en defensa de los intereses locales en diferentes organismos que 

conforman la estructura de gobernanza. Durante el XII Pleno de la FEMP, en el año 2019, fue aprobada 

la Declaración política en favor de la Agenda 2030. Esta declaración se ha difundido entre las entidades 

integrantes y muchas de ellas, incluida Madrid, se han adherido a la misma. Este documento ha supuesto 

una guía para la implementación de la Agenda y sus objetivos a nivel municipal. En la misma línea, 

desde la FEMP se han coordinado y gestionado eventos y jornadas de divulgación y difusión, así como 

talleres y cursos de formación dedicados al personal técnico y laboral de la administración local 

madrileña, como la Jornada “Gobiernos Locales frente al reto de localizar ODS” que tuvo lugar en 

Madrid el 18 de abril de 2017, los Talleres de Localización de ODS que se impartieron los días 17 y 18 

de mayo de 2018 y el Curso de Formación continua “La agenda 2030 en el ámbito local: planificación 

estratégica y alineación de políticas”, impartido los días 24 y 25 de octubre de 2018. Todas estas 

acciones formativas están dirigidas a los directivos y técnicos municipales encargados de la 

monitorización de la implementación de la agenda 2030. (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030. Gobierno de España, 2020) 

Cabe destacar el papel que juegan las redes de gobiernos y entidades locales a nivel global para 

favorecer la generación y difusión del conocimiento en temas urbanos. Estas redes sirven como 

mecanismo de intercambio de experiencias y recursos entre gobiernos y entidades locales diferentes que 

se enfrentan a una situación similar, la adopción de la agenda 2030 en sus territorios. Un organismo 

pionero en la promoción de iniciativas en esta materia es la CGLU, la cual convoca congresos trienales 

en los que se reúnen los principales representantes políticos, presidentes de asociaciones y profesionales 

de las entidades locales y regionales que se han comprometido con la gestión de la agenda 2030 y los 

ODS. En la Cumbre Mundial de Líderes locales y regionales convocada por la CGLU en noviembre de 

2020, el Ayuntamiento de Madrid estuvo representado por altos cargos de las áreas de gobierno de 

Internacionalización y de Cooperación y Ciudadanía Global, según corresponde. Madrid también ha 

enviado representantes al Consejo Mundial y Bureau ejecutivo de la CGLU que tuvo lugar en 2020 en 

Guangzhou y en el que se celebraron debates políticos sobre las cuestiones definidas como “clave” por 

la CGLU en la adaptación de los ODS a la era post-COVID: las desigualdades, la recuperación verde y 

la financiación de los servicios públicos.  

El modelo de gobernanza en red reporta una serie de beneficios a lo largo del proceso de 

localización de los ODS. Para la definición de una estrategia local, es conveniente contar con las 

experiencias y conocimientos de otras administraciones y entidades que pueden tener características 

similares y sentar unos precedentes, además de ofrecer su asesoramiento. Por medio de la FEMP y la 

CGLU, gobiernos locales como el Ayuntamiento de Madrid han podido beneficiarse de esta serie de 



 

34 

 

actuaciones y acuerdos con el objetivo de generar y difundir conocimientos de utilidad para diseñar 

estrategias y planes sectoriales alineados con los ODS.   

La pertenencia a redes de gobernanza es igualmente relevante en la fase de implementación, 

sobre todo por las oportunidades que ofrece en materia de capacitación y formación al personal técnico 

de primera línea, que se encarga de las actividades y tareas a nivel operativo de la implementación, e 

incluso al personal de organización y supervisión de las Administraciones locales. En la fase de 

evaluación y seguimiento también reporta utilidad al poder establecerse y valorarse unos objetivos 

(aunque estos sean individuales y territorializados en función de las necesidades y demandas de cada 

gobierno local) desde unos parámetros comunes de evaluación a todos los GGLL, favoreciendo la 

coordinación entre los mismos y reduciendo brechas y desequilibrios.  

En la misma línea conviene considerar la existencia de alianzas con organismos de carácter 

académico, con la finalidad de participar e invertir en métodos y fórmulas de innovación social. Es 

necesario dedicar esfuerzos financieros y crear alianzas con centros de investigación y laboratorios o 

“think tanks”, especializados en innovación social y sostenibilidad, con la finalidad de experimentar y 

estudiar las fases de implementación, evaluación, y seguimiento de los procesos de localización de 

políticas públicas. Mediante la inversión en investigación y desarrollo (I+D) se pueden promover 

mejores programas y políticas públicas destinadas a la localización de los ODS. En 2020, la Comisión 

Europea lanzó la iniciativa Cities 2030, dentro del programa Horizonte Europa, con el objetivo de 

fomentar la innovación social, concretamente de buscar nuevas fórmulas de cooperación entre 

municipios, instituciones académicas y de investigación, grupos de la sociedad civil y colaboración entre 

organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales. En el marco de esta iniciativa, en 2021 

la ciudad madrileña fue anfitriona de un evento de sostenibilidad en el que participaron entidades locales 

de toda Europa y que culminó con la adopción de un convenio para agilizar el proceso de transición 

hacia la neutralidad climática en las ciudades de España. Madrid se ha sumado a este acuerdo, 

comprometiéndose a ser una de las 100 ciudades europeas en alcanzar la neutralidad climática en 2030 

y con el respaldo de la FEMP y la CEOE, entre otros. (Ayuntamiento de Madrid, 2021) 

En definitiva, para localizar la agenda 2030 el Ayuntamiento de Madrid ha optado por un 

modelo de gobernanza en red, lo que acarrea una serie de beneficios que ya han sido expuestos 

anteriormente, pero también plantea una serie de inconvenientes y complicaciones propias de la 

adopción de este modelo de gobernanza. Dada su trayectoria en la implementación de políticas públicas 

municipales en el marco de la Agenda 2030, Madrid representa un modelo a seguir y una fuente de 

experiencias, conocimientos y buenas prácticas para otros gobiernos locales, a los cuales puede servir 

de guía a lo largo del proceso de localización de ODS. Por otro lado, un modelo de redes de gobernanza 

requiere mayores esfuerzos de coordinación entre los diferentes actores que intervienen en la esfera 

local. Garantizar esta coordinación es fundamental para asegurar la efectividad de las medidas adaptadas 

a las características particulares del municipio. Hay que tener en cuenta el factor de la diversidad 
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territorial, que plantea la necesidad de aplicar enfoques diferenciados según las características de cada 

grupo de población, promoviendo un equilibrio entre todos estos aspectos y centrándose en los desafíos 

que enfrenta cada región en la actualidad. 

4.5 Alineación de los ODS y la estrategia de la ciudad de Madrid 

 
En un contexto de elevada incertidumbre, marcado por la crisis económica, política y social 

provocada por la pandemia global del COVID 19, resulta más importante que nunca recalcular la hoja 

de ruta de la localización de los ODS. Esta sucesión de fenómenos afecta directamente a la consecución 

de los objetivos de la agenda 2030 y ha generado la necesidad de una respuesta conjunta y coordinada 

por parte de las diferentes administraciones y niveles de gobierno. Para conseguir esta respuesta conjunta 

y coordinada se ha de llevar a cabo un proceso de alineación de las estrategias políticas, planes, 

principios y valores de la ciudad de Madrid con los que existen a nivel nacional e internacional.  

En el Marco estratégico de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo 

de la ciudad de Madrid, publicado por el Ayuntamiento de Madrid el pasado año 2022 y previsto para 

su ejecución entre 2022-2025, se pone de manifiesto la importancia de alinear las políticas municipales 

madrileñas, como la Estrategia de localización de los ODS de la Agenda 2030 en la ciudad de Madrid, 

o la Hoja de ruta de la ciudad hacia la neutralidad climática en 2050, con las políticas nacionales y las 

internacionales. En esta categoría se realiza un análisis de los documentos estratégicos elaborados y 

publicados por el Ayuntamiento de Madrid, pasando por las políticas, planes y programas nacionales, 

para determinar si existe una alineación de las diferentes estrategias y políticas diseñadas e 

implementadas en el municipio con los ODS. 

 

En el proceso de armonización de la estrategia del Ayuntamiento de Madrid con los objetivos y 

ODS definidos en la Agenda 2030, se instaura un conjunto de metas relacionadas con cuatro áreas 

estratégicas. Estas áreas se corresponden con los cuatro aspectos fundamentales que plantea la Agenda 

2030: las personas, la prosperidad, el planeta y la paz. De esta manera, el Área Delegada de 

Internacionalización y Cooperación y la Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global del 

Ayuntamiento de Madrid, asumen la Agenda 2030 como una guía para su estrategia de Cooperación. 

(Ayuntamiento de Madrid, 2023) 
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Figura 4 Los ámbitos estratégicos. (Ayuntamiento de Madrid, 2022) 

 

Una vez establecidos los ámbitos estratégicos y por medio de un proceso de diálogo estructurado 

en el seno del Foro Madrid Solidaria, se han establecido una serie directrices en base a las metas de los 

ODS. En cuanto a la protección y preservación de nuestro planeta, alineadas con el ODS 1 Poner fin a 

la pobreza y la meta 1.5, se plantea promover la resiliencia ante catástrofes económicas, 

medioambientales y sociales. Alineados con el ODS 11 para lograr ciudades y comunidades sostenibles, 

se plantea la disminución de la huella ecológica en las ciudades (meta 11.6) y el aumento de la 

urbanización inclusiva siguiendo una planificación y gestión de desarrollo urbano en colaboración, de 

manera holística y orientada hacia la sostenibilidad (meta 11.3). (Ayuntamiento de Madrid, 2022) 

En el segundo ámbito estratégico “Construir la paz” se toman como referencia los ODS 5 

“Igualdad de género”, ODS 10 “Reducción de las desigualdades” y ODS 16 “Paz, justicia e instituciones 

sólidas”, planteando de manera alineada a sus metas otras 6 líneas de acción, como la de garantizar la 

disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva  (meta 5.6), además de la disminución de 

todas las manifestaciones de violencia (meta 16.1) (Ayuntamiento de Madrid, 2021) 

 El ámbito estratégico que aborda la promoción de la prosperidad económica toma como 

referencia el ODS 2 “Poner fin al hambre”, el ODS 8 “Promover el crecimiento económico sostenible, 

justo e inclusivo y el trabajo decente” y el ODS  17 “Fortalecer la Alianza mundial para el desarrollo 

sostenible”, entre otros. A continuación, se estructuran en 6 líneas de acción, como la de aumentar la 

productividad en pequeñas explotaciones agrícolas, alineado con la meta 2.3 de los ODS; o la de 

promover la colaboración público-privada, alineada con la meta 17.17. (Ayuntamiento de Madrid, 2021) 

Finalmente, en el cuarto objetivo de la Estrategia de localización madrileña, se parte de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 (Eliminar la pobreza), 2 (Acabar con el hambre), 3 (Salud y 

bienestar), y 4 (Educación de calidad) para desarrollar ocho líneas de acción, entre ellas, la promoción 
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de una cobertura sanitaria de carácter universal, la erradicación de la pobreza extrema y el impulso de 

la educación en el contexto del desarrollo sostenible global. (Ayuntamiento de Madrid, 2021) 

El Ayuntamiento de Madrid se ha encargado del diseño y la implementación de una serie de 

estrategias y planes sectoriales alineados con los ODS de la Agenda 2030, los cuales han sido publicados 

y analizados en su estrategia de localización. Este proceso de alineación de las políticas municipales 

sectoriales de la ciudad de Madrid se ha llevado a cabo de forma multilateral, partiendo de los espacios 

de diálogo coordinado y estructurado entre organizaciones de la sociedad local, áreas de gobierno del 

Ayuntamiento, empresas municipales y todo el conjunto de actores que intervienen en la esfera local 

por medio de la Mesa Transversal de Acción Internacional y el Foro Madrid Solidaria. Se desarrollan 

desde el Programa Operativo de Gobierno (POG) del Ayuntamiento de Madrid y tienen que adaptarse a 

las diferentes circunstancias que puedan surgir, por lo que pueden estar sometidos a cambios y 

modificaciones derivados del entorno. En marzo de 2021, el POG (2019-2023) ya contaba con 781 

actuaciones alineadas con los ODS de las 1786 previstas inicialmente (Ayuntamiento de Madrid, 2021) 

Una de ellas es la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de Madrid 2022-2025, la cual se 

encuentra alineada con el ODS 2 “Hambre cero” y cuyo objetivo es desarrollar una serie de programas 

y acciones desde todas las Áreas de gobierno municipales que inciden sobre el sistema alimentario.  

 Al observar las líneas de actividad que el Ayuntamiento de Madrid desarrolla en su Estrategia 

de localización, se entiende que el Ayuntamiento de Madrid ha optado por un enfoque de localización 

que toma como base las políticas ya existentes para desarrollar una serie de planes sectoriales que se 

enmarquen en la Agenda y los ODS. Es decir, existe un proceso de alineación de las políticas 

municipales madrileñas con la Agenda 2030, y este proceso toma como base las políticas ya existentes 

previamente para adaptarlas a los nuevos marcos que nos ofrecen los ODS.  

 

 

 

 

4.6 Mecanismos de participación y comunicación  

4.6.1 Mecanismos de participación ciudadana 

Otra subcategoría a tener en cuenta es la existencia de mecanismos de participación ciudadana, 

que permiten la creación de alianzas con comunidades y de la sociedad civil. Para reconocer estos 

mecanismos se ha considerado la existencia de lugares de intercambio y colaboración, mediante los 

cuales la ciudadanía se convierte en partícipe de las estrategias municipales de implementación de la 

Agenda 2030 en la ciudad de Madrid, condición necesaria para obtener unos niveles de coherencia en 

las políticas para el desarrollo sostenible. Por otro lado, también se ha tenido en cuenta la dotación de 
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medios y capacidades a las organizaciones de la sociedad civil para la realización de actuaciones 

enfocadas a las necesidades directas de la ciudadanía. 

Los foros de debate y participación son plataformas que tienen la responsabilidad de facilitar la 

contribución de ciudadanos, entidades públicas, privadas y organizaciones sociales en las decisiones que 

constituyen parte integral de la ejecución de la Agenda 2030. Estos foros también son considerados 

lugares de responsabilidad y transparencia. 

La Resolución 70/1 aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que el 

marco de seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 fomentará “la rendición de cuentas a 

nuestros ciudadanos, respaldará una cooperación internacional efectiva en el cumplimiento de la Agenda 

y fomentará el intercambio de mejores prácticas y el aprendizaje mutuo”. (Naciones Unidas, 2015) 

Igualmente se ha considerado la participación del Ayuntamiento de Madrid en alianzas globales y las 

actuaciones de colaboración público-privada para contribuir a estimular iniciativas estratégicas que 

aporten ventajas a la ciudad de Madrid, a fin de aprovechar al máximo los recursos y experiencias que 

se obtienen de estas redes. 

Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha apostado por la creación de espacios de diálogo con la 

ciudadanía para favorecer su participación en las políticas municipales, mediante la constitución de una 

serie de organismos. En el apartado de estructura de gobernanza local se ha reconocido al Foro Madrid 

Solidaria, órgano de carácter participativo que promueve el diálogo estructurado como fórmula para los 

procesos de diseño, ejecución y evaluación de las políticas de localización de ODS. Con esta finalidad 

se han organizado grupos de trabajo temáticos para asumir tareas específicas y facilitar la participación 

activa de la sociedad civil en la elaboración de propuestas. Entre los 15 asientos que componen sus 

reuniones plenarias, se encuentran organizaciones tanto de carácter académico (Universidades y Centros 

Investigación como CRUMA o REEDES, colegios profesionales como la Unión Interprofesional de 

Comunidad de Madrid (UICM) y otros expertos convocados de forma discrecional en función de la 

temática a tratar) como de carácter social, asociativo (grupos ecologistas, feministas, en defensa de los 

DDHH) así como organizaciones sindicales y empresariales. Las temáticas de los grupos son propuestas 

por los miembros del Foro y asumen un rol principalmente operativo, encargándose de estudiar y aportar 

la documentación, elaborar y publicar propuestas, recoger aportaciones sobre esas mismas propuestas y 

preparar los acuerdos finales. Un ejemplo es el Grupo de Trabajo Sensibilización y Formación, el cual 

aborda una estrategia de promoción de valores que orientan un modelo de desarrollo sostenible a través 

de acciones políticas, comunicativas, educativas y formativas. (Ayuntamiento de Madrid, 2023) 

Otro mecanismo incorporado en los planes de trabajo del Ayuntamiento de Madrid son los 

planes integrales de barrio (PIBA). Estos planes comenzaron a implementarse en 2017, pero sus 

antecedentes se remontan a los Planes especiales de inversión de 2004. La finalidad de estos planes 
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distritales es promover la participación de la ciudadanía en la definición de la agenda política local y 

concertar actuaciones de inversión en equipamientos e infraestructuras urbanas, así como la gestión del 

proceso de implementación y su seguimiento, de manera colaborativa y coordinada con diferentes 

entidades vecinales y sociales de los distritos en cuestión. En los PIBA es clave la selección de las 

entidades locales a incorporar en la red, para asegurar que son representativas de los intereses de la 

ciudadanía y que sus demandas se traducen de forma efectiva a la agenda política local. En aquellos 

distritos con menor índice socioeconómico, este mecanismo de intervención basado en el diálogo supone 

una oportunidad para avanzar en la consecución de las metas vinculadas a los ODS. Para la ciudad de 

Madrid en conjunto, supone una oportunidad para avanzar en el equilibrio social y territorial. 

En la misma línea se han constituido 10 Consejos sectoriales en el Ayuntamiento de Madrid: el 

Consejo de las Mujeres, el Consejo de Diálogo y Convivencia, el Consejo de la Juventud, entre otros. 

Los Consejos sectoriales son comités consultivos de carácter permanente cuya estructura, 

funcionamiento, competencias y organización se rigen por regulaciones particulares adoptadas por la 

asamblea y de acuerdo con las directrices establecidas en el Reglamento Orgánico de Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Sus funciones dependen de la materia de actuación en la que 

estén especializados, aunque destacan en sus funciones de asesoramiento, consulta, coordinación y 

promoción del asociacionismo en las instituciones locales. (Ayuntamiento de Madrid, 2023) 

Otro de los mecanismos ejecutados en la ciudad de Madrid para favorecer la participación de la 

sociedad civil, son los Consejos de Proximidad. El objetivo de este mecanismo es constituir unos 

sistemas eficaces y ordenados de diálogo para facilitar el debate sobre asuntos de interés de los barrios 

y distritos. Los Consejos de Proximidad tienen la capacidad de establecer un máximo de nueve grupos 

de trabajo (uno por cada área temática correspondiente a las competencias del Ayuntamiento). Estos 

grupos estarán compuestos por las asociaciones vecinales y sectoriales que guarden relación con la 

temática específica de cada grupo. No se establece un límite máximo de participantes por grupo, y se 

permite la participación de cualquier individuo o entidad legal mayor de 16 años que resida en el distrito 

o que esté vinculado por motivos de trabajo o estudios. (Ayuntamiento de Madrid, 2023) Además, en 

2022 surge la Red de Consejos de Proximidad para facilitar la gestión de asuntos que afectan a más de 

un distrito de la ciudad, un mecanismo fundamental para la gestión de los ODS a nivel municipal en 

contextos de incertidumbre, con desafíos que en ocasiones traspasan las divisiones administrativas.  

En entornos de crisis e incertidumbre como la reciente pandemia por COVID 19, se ha 

demostrado el carácter fundamental de la participación ciudadana en la gestión de riesgos. Las 

organizaciones vecinales, por su carácter abierto, descentralizado y a pequeña escala, tienen la capacidad 

de desarrollar actuaciones, en la línea de los servicios sociales, enfocadas directamente a las necesidades 

de la ciudadanía, con quien mantienen una relación directa. Sin embargo, para desarrollar estas 

actuaciones que se encuentran dentro de las competencias del Ayuntamiento, necesitan contar con una 
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serie de capacidades y medios, principalmente económicos. Un ejemplo sería el de la asociación de 

vecinos de Aluche (AVA), que ha facilitado durante toda la pandemia alimentos y otros productos 

básicos a los vecinos que acudían a sus instalaciones, entre otras prestaciones como la asesoría en 

búsqueda de empleo y la formación, dedicándose especialmente a los colectivos más vulnerables. Ana 

del Rincón, presidenta de la AVA en 2020 declaró para Europa Press “las relaciones con las 

administraciones son 0, no hemos tenido ninguna ayuda de ningún tipo”. (Rubio, 2021) 

En definitiva, desde el Ayuntamiento de Madrid se ha optado por un enfoque de participación 

ciudadana formal. Es decir, se ha promovido la participación ciudadana en las instituciones locales por 

medio de la implementación de mecanismos formales, que han sido expuestos en este apartado.  No 

obstante, de cara a la participación ciudadana directa no se han implementado programas para reforzar 

el tejido asociativo local 

4.6.2 Mecanismos de difusión y comunicación de los ODS 

Las actividades de educación, sensibilización y divulgación de la Agenda 2030 cumplen la 

finalidad de difundir el conocimiento y los principios asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) a la población en general, al mismo tiempo que fomentan una mentalidad orientada hacia la 

sostenibilidad entre los diversos actores involucrados. En este contexto, el Ayuntamiento de Madrid ha 

llevado a cabo diversas iniciativas, que van desde eventos hasta programas de formación, subvenciones 

y reconocimientos, con el propósito de arraigar esta cultura de la sostenibilidad, los cuales se expondrán 

en el presente apartado. (Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, 2020) 

De acuerdo con la Estrategia de localización de los ODS de la Agenda 2030 en la ciudad de 

Madrid (2021), el Ayuntamiento se compromete a facilitar sus propios medios y estrategias de 

comunicación para contribuir a la divulgación de la estrategia entre la ciudadanía. En este proceso, son 

un instrumento fundamental las convocatorias públicas de ayudas y subvenciones para proyectos de 

formación enfocados al desarrollo sostenible. La elaboración y publicación del Plan Estratégico de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid 2023-2025 desde el Área de Gobierno de Vicealcaldía 

permite a la ciudadanía acceder de forma online a toda la información relativa a las convocatorias 

públicas de subvenciones para este período, por medio del portal de Transparencia. De esta manera, 

además de ser una herramienta administrativa, el plan actúa como un mecanismo de transparencia y 

rendición de cuentas ante la ciudadanía. Cabe señalar que, a pesar de ser un plan estratégico como su 

propio nombre indica, tiene la consideración de instrumento de planificación y administración de 

recursos gubernamentales, en tanto que sirve para asignar unos medios y recursos a unos objetivos 

previamente definidos y establecidos. Sin embargo, se encuentra sujeto a la evolución de los informes 

de seguimiento, lo que puede dar lugar a la readaptación del plan durante su desarrollo. 



 

41 

 

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una línea de subvenciones dedicada a la financiación 

pública de este tipo de actuaciones y actividades de formación y educación en sostenibilidad, vinculada 

al Área delegada de Internacionalización y Cooperación. Asumen como objetivo principal el fomento 

de la conciencia y el compromiso de la ciudadanía con un desarrollo sostenible e inclusivo. En 

consecuencia, se ha previsto la publicación de diferentes convocatorias públicas de subvenciones entre 

las cuales encontramos: “La convocatoria pública de subvenciones para proyectos de educación para un 

desarrollo sostenible y educación para una ciudadanía global.” (Área de Gobierno de Vicealcaldía, 

Ayuntamiento de Madrid, 2023) 

4.7 Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid 

4.7.1 Alineación de los presupuestos municipales con los ODS  

 

Para abordar el proceso de localización, las entidades locales madrileñas han de partir de su 

realidad y de sus capacidades como territorio. Por ello, es fundamental que las prioridades políticas se 

correspondan con sus ámbitos de competencia y su capacidad presupuestaria. Siguiendo esta última 

línea, para conseguir unos presupuestos que permitan la ejecución efectiva de las políticas municipales, 

conviene optar por una estructura de alineación del gasto a los ODS. Este tipo de estructura permite 

reconocer las necesidades y demandas no cubiertas y avanzar hacia una nueva orientación de los 

presupuestos municipales a los ODS. (Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, 2020) Clasificar 

los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid en función de su alineación con la Agenda 2030 

proporciona un mejor acceso a la información para los ciudadanos, dotando de mayor legitimidad al 

gasto público municipal y promoviendo la adopción de buenas prácticas internacionales. “El 

alineamiento de los presupuestos es sin duda una de las herramientas más adecuadas para integrar la 

dinámica multidimensional del desarrollo sostenible en el diseño y planificación de las políticas 

públicas.” (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2020) 

Según los presupuestos definitivos que se encuentran accesibles en el portal de datos del 

Ayuntamiento de Madrid, en el ejercicio de 2021 se ha gastado un total del 12.593.673 € en Cooperación 

y ciudadanía global, casi el total de la cantidad inicialmente presupuestada para el Área Delegada de 

Internacionalización y Cooperación. En la plataforma es posible filtrar por tipo de gasto para conocer 

en qué se ha gastado el dinero y con qué objetivos se corresponde ese gasto. De esta manera se conoce 

que, de estos 12 millones, el 88% se corresponde con transferencias corrientes en concepto de las 

diferentes subvenciones convocadas para la financiación de proyectos municipales (el resto se 

corresponde con gastos de personal y servicios). Entre estos proyectos se encuentra Construyendo 

Barrios 2030, una subvención nominativa que financia directamente a la Red de ONGD de Madrid, 

consistente en la ejecución de iniciativas que propician que la comunidad se familiarice con el contenido 
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de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y desempeñe un papel activo en su 

logro,, en colaboración con el tejido asociativo vecinal.   

En el mismo ejercicio, el Ayuntamiento de Madrid ha dedicado un total de 343.806.127 € de 

gasto a Medio Ambiente, suponiendo el 85% de la cantidad presupuestada. Los mejores resultados se 

han obtenido en los programas de renaturalización del patrimonio y de sostenibilidad. En este primer 

grupo se han realizado varios proyectos estratégicos de bosque metropolitano a lo largo de toda la 

ciudad, en el ámbito forestal de Orcasitas, el anillo verde de Villaverde y en el entorno del CEIP 

Francisco Herranz del Distrito Latina, entre otros, con un total de 20.714.960 € de gasto, lo que supone 

casi el 100% del presupuesto inicial. En cuanto a los programas de sostenibilidad, se ha dedicado el 

presupuesto a la elaboración de análisis detallados en el contexto de la transformación energética y la 

elaboración del informe anual de inventario de GEI en la ciudad de Madrid, así como la colaboración 

con otras instituciones para la realización de iniciativas relacionadas con la transición energética. 

También se han realizado evaluaciones de energía y revisiones en inmuebles y equipamientos de la 

administración local para la posterior implantación de sistemas de energías renovables y su 

mantenimiento y seguimiento, en concordancia con la Hoja de Ruta Madrid 2030. En línea con el 

fomento de la movilidad con emisiones reducidas, se ha desarrollado una infraestructura de carga 

conectada a la flota de la administración local y de acceso público, mediante la recepción de equipos de 

recarga eléctrica. Igualmente se han formalizado convenios de colaboración con empresas como 

Naturgy, Iberdrola, Galp y Endesa. 

 

Llama la atención en el desglose por entidad del apartado ¿quién lo gasta? los notables 

desequilibrios del gasto entre los diferentes distritos de la ciudad. Mientras en los distritos Centro y 

Carabanchel se han gastado 1.248.663 € y 1.069.049 € respectivamente, los distritos de Vicálvaro y San 

Blas-Canillejas no han gastado nada de lo presupuestado. El resto de las entidades presentan menores 

diferencias entre la cantidad presupuestada y el gasto efectivo, salvo los casos de Tetuán, Puente de 

Vallecas y Villa de Vallecas, donde el gasto ronda el 50% del presupuesto. 

El proceso de construcción del presupuesto es un proceso de carácter político, en tanto que 

participan en él múltiples actores con diferentes intereses y en ocasiones contrapuestos. “Si las 

organizaciones son vistas como coaliciones políticas, los presupuestos son mecanismos a través de los 

cuales diversas unidades negocian sobre objetivos conflictivos, se hacen pagos secundarios y tratan de 

motivarse entre ellos para alcanzar los objetivos.” (Wildavsky, 1986) Cuando un determinado actor 

participa en el proceso de elaboración del presupuesto, expone sus propias preferencias mediante su 

elección y recibe datos acerca de las elecciones de otros, convirtiendo el presupuesto en un sistema de 

comunicación donde se produce información de manera constante y compartida entre los participantes. 

Tras la aprobación del presupuesto se crea un precedente, siendo bastante común la prórroga de los 
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presupuestos que ya han sido autorizados en ejercicios anteriores, como es el caso de los Presupuestos 

del Ayuntamiento de Madrid para 2023.  

4.7.2 Mecanismos de movilización de recursos e instrumentos de financiación 

 

La crisis del Covid 19 ha dejado como secuela una necesidad de movilización masiva de 

recursos para responder a los desafíos y retos planteados por la Agenda 2030. El presidente del Gobierno 

de España Pedro Sánchez, expresó en la 75ª Asamblea General de las NNUU en 2020 la necesidad de 

articular una respuesta conjunta coordinada e integral para responder a la crisis de financiación ante la 

que se encuentra el país, al igual que todos los estados miembro comprometidos con los ODS. Con este 

propósito se planteó la creación de un Fondo Mundial para la Localización de los ODS, como parte del 

Fondo Conjunto para los ODS, para movilizar la inversión pública y privada a escala local, aunque no 

se han hecho más avances en este proyecto. 

Es ampliamente conocido que para movilizar recursos hacia el proceso de localización de la 

Agenda 2030 es necesario reorganizar los modelos productivos, contando con un liderazgo de carácter 

robusto desde el ámbito gubernamental. En este caso, la inversión privada debe actuar como el principal 

punto de apoyo para la protección del bien común y el impulso del Estado emprendedor. Para contribuir 

al desarrollo territorial y conseguir que la propuesta municipal sea más atractiva para los inversores, hay 

una serie de mecanismos que se pueden emplear desde los poderes públicos. (Ministerio de Derechos 

sociales y Agenda 2030, 2020) 

Una forma de aumentar la estabilidad de los proyectos municipales y de hacerlos más previsibles 

a largo plazo y, por tanto, más atractivos para los inversores, es mediante la apropiación democrática. 

Cuando un proyecto cuenta con la aceptación de la ciudadanía aumentan las probabilidades de éxito en 

su implementación y por ende resulta más atractivo. Una vez más se refuerza el papel de la ciudadanía 

y el carácter fundamental de los planes y programas de sensibilización con los ODS y la Agenda. Otra 

fórmula es el desarrollo de habilidades de los diferentes actores que intervienen en la esfera local, 

promoviendo la eficacia, la eficiencia y maximizando el impacto de la actividad económica y 

administrativa. (Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, 2020) En este grupo se encuentran, 

por ejemplo, los planes y programas dedicados a fomentar el proceso de digitalización de las empresas 

y administraciones locales. 

Por otro lado, unas políticas públicas municipales basadas en la planificación compartida y en 

la colaboración proporcionan credibilidad y confianza a los proyectos municipales, lo que contribuye a 

atraer inversores tanto a medio como a largo plazo. Con este fin se han elaborado y publicado una serie 

de documentos estratégicos, desde la Secretaría de Estado para la agenda 2030 en colaboración con la 

FEMP y desde el Ayuntamiento de Madrid.  
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La realización de estudios de impacto y simulación de resultados también contribuye a la 

credibilidad de los proyectos municipales, aumentando la seguridad y confianza de los inversores y 

contribuyendo a la movilización de recursos hacia estos proyectos. En esta línea, el Ayuntamiento de 

Madrid elabora y publica informes anuales de seguimiento de su Estrategia de localización de los ODS 

de la Agenda 2030 y se compromete además a estudiar y valorar los planes y programas a lo largo de su 

ejecución.  

En el contexto actual existen muchas oportunidades de financiación pública y privada para las 

entidades locales. Por un lado, se ha experimentado una ampliación de la financiación europea y por 

otro lado de los fondos de inversión sostenibles y de impacto. A continuación, se exponen los principales 

instrumentos que se emplean para financiar los proyectos municipales en línea con los ODS y la Agenda 

2030. 

Los Fondos Europeos incluyen los fondos estructurales y de cohesión establecidos en el Marco 

Presupuestario de Largo Plazo de la Unión Europea, además de la iniciativa Next Generation Europe, 

que fue lanzada para afrontar la crisis que resultó de la pandemia de COVID-19, siendo esta última la 

de mayor cuantía. La iniciativa Next Generation Europe se compone del Mecanismo de Recuperación 

y Resiliencia, dotado de 672.500 millones de euros, y el programa REACT, con 55.000 millones que se 

suman a los fondos de cohesión (FEDER, FSE y FEAD) destinados a las administraciones autonómicas. 

(Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, 2020) Ambos están dedicados a promover la 

transformación hacia la sostenibilidad ambiental y la digitalización y se han incorporado en el proceso 

presupuestario integral del gobierno a nivel estatal. 

En el marco de la política de cohesión de la UE en 2021-2027 y del Pacto Verde Europeo, 

existen una serie de instrumentos que favorecen la eficiencia económica mediante actividades de 

investigación y desarrollo innovadoras. Son los conocidos como Fondos Estructurales y de Cohesión 

Europeos. Entre estos fondos se encuentra el FEDER o Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el cual 

promueve un crecimiento equitativo en los diferentes territorios de la Unión Europea, fundamentado en 

la evolución hacia la sostenibilidad ambiental, la digitalización y la mejora social. En el ámbito del 

capital al humano, el Fondo Social Europeo (FSE) financia acciones para facilitar el acceso al empleo a 

nivel europeo. Otro instrumento financiero enfocado en los colectivos más vulnerables es el Fondo de 

Ayuda Europea (FEAD). Existen otros programas de financiación europea como Horizonte Europa, que 

concede 5.000 M€ para programas de innovación y rescEU, con 1.900 M€ dedicados a responder ante 

catástrofes naturales y humanitarias. (Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, 2020) 

Los fondos de inversión sostenibles también se encuentran en auge actualmente, con el 

crecimiento de este tipo de finanzas, como los Bonos Verdes o los Bonos ODS. De esta manera surgen 

nuevas opciones de financiación para los proyectos que entran en las categorías sostenible y que se 

integran en las hojas de ruta de la Agenda 2030, como los proyectos de gestión de servicios 
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ecosistémicos, de construcción de nuevas infraestructuras sostenibles, de promoción de la economía 

circular y los proyectos que abordan el reto demográfico. 

4.7.3 Mecanismos de compra pública y contratación sostenible 

 

La contratación y compra pública en las administraciones locales, además de satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía a través de una administración responsable del presupuesto, puede 

contribuir al interés general mediante la compra verde y ética en línea con el desarrollo sostenible y 

fortalece el tejido productivo en el territorio. En la actualidad existe un marco jurídico nacional que 

favorece la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos, como las 

siguientes: 

 

Condiciones de tipo medioambiental Condiciones de tipo social o relativas al 

empleo 

 

La reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

Garantizar la implementación de los derechos 

establecidos en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. 

El mantenimiento o mejora de los aspectos 

ecológicos que puedan ser impactados por la 

ejecución del contrato. 

Contratar un número de personas con 

discapacidad superior al que se establece como 

mínimo por ley. 

Una gestión más sostenible del agua. Fomentar la empleabilidad de individuos que 

enfrentan desafíos particulares en su inserción en 

el mercado laboral, especialmente aquellos con 

discapacidades o en riesgo de exclusión social. 

La promoción del uso de las energías 

renovables. 

Eliminar las disparidades de género, 

promoviendo la implementación de acciones que 

impulsen la igualdad en el ámbito laboral. 
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La promoción del reciclado de productos y el 

uso de envases reutilizable. 

Combatir el paro, en particular el juvenil. 

El fomento del comercio de productos a granel y 

la producción sostenible. 

Asegurar la seguridad y el resguardo de la salud 

en el entorno laboral, además de cumplir con los 

acuerdos sindicales pertinentes. 

Fuente: Manual Interno De Contratación Adaptado A La Ley De Contratos Del Sector Público  (Ayuntamiento 

de Alcorcón, 2020) 

 

Las compras públicas de bienes y servicios suponen un porcentaje significativo del total de 

compras que se producen en el mercado. Por tanto, al introducir mecanismos de contratación pública 

sostenible se genera un impacto directo en la transformación de la economía, lo que supone un efecto 

ejemplarizante para el conjunto del mercado. Los Ayuntamientos, en virtud de su capacidad jurídica 

para celebrar contratos y otorgar subvenciones, pueden establecer las condiciones y cláusulas que 

integran los pliegos de estos contratos, en el marco de la legalidad. Las condiciones de tipo 

medioambiental, social o relativas al empleo, así como todas aquellas que se alineen con los ODS, se 

emplean desde los Ayuntamientos como mecanismo para garantizar una contratación y compra pública 

sostenibles. En el caso del Ayuntamiento de Madrid se emplean este tipo de mecanismos de forma 

general mediante la elaboración de modelos de pliegos que incluyen ciertas condiciones y requisitos, 

como la declaración responsable que reconoce el cumplimiento del mínimo de trabajadores con 

discapacidad en plantilla (2%) según los modelos de contrato de servicios elaborados por el Área de 

Gobierno de Hacienda y Personal. 

Otro mecanismo de contratación pública sostenible consiste en ofrecer facilidades de acceso a 

las empresas locales. La contratación pública puede suponer una oportunidad para las empresas locales, 

sobre todo para las PYMES, ya que les permite acceder de manera más favorable a mercados que en la 

actualidad imponen requisitos ambientales y sociales más exigentes, permitiéndoles afrontar mejor estas 

exigencias y haciéndolas más competitivas. Por ello, la legislación establece que se facilitará el acceso 

a la contratación pública de las PYMES y de las empresas de economía social. (Jefatura del Estado, 

2017) (Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, 2020) 

4.8 Mecanismos de evaluación y seguimiento 
 

Con la adhesión a la Agenda 2030, los Estados miembro se comprometieron no solo a movilizar 

todos su medios y recursos para planificar e implementar políticas públicas, sino también a realizar un 

seguimiento periódico del proceso de implementación. Este seguimiento se trata de un proceso de 

aprendizaje, que permite a las administraciones mejorar sus sistemas de toma de decisiones, contribuyen 
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a la eficiencia y a la claridad en la administración pública y a la rendición de cuentas ante la ciudadanía. 

Para facilitar esta tarea a las administraciones públicas, las Naciones Unidas han facilitado una serie de 

directrices a los estados miembro para guiarles en el procedimiento de elaboración y presentación de los 

Informes Voluntarios Nacionales. Tras su publicación, la CGLU y ONU HABITAT han adaptado estas 

directrices a los gobiernos regionales y locales. 

En España, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 asume entre sus competencias el 

diseño, el desarrollo y el seguimiento de los programas necesarios para la consecución de los ODS, 

cooperando en el proceso con el resto de entidades gubernamentales competentes y con el conjunto de 

actores relevantes que intervienen, como empresas, universidades y organizaciones civiles. Las 

administraciones locales juegan un papel fundamental en el proceso de seguimiento y evaluación de la 

agenda 2030 y los ODS, principalmente en el proceso de monitorización y elaboración de informes 

basados en una buena recolección de datos. Es indispensable que toda la información relativa al alcance 

de los objetivos de las políticas municipales se recoja a nivel local para visibilizar todos los logros, 

permitir la capitalización de las buenas prácticas de los Ayuntamientos y, en definitiva, visibilizar el 

compromiso de las administraciones en el proceso de localización de los ODS (Ministerio de Derechos 

sociales y Agenda 2030, 2020) 

En la ciudad de Madrid, el proceso de seguimiento de la Estrategia de localización de los ODS 

se basa en una serie de órganos y mecanismos. Uno de ellos es la comisión de seguimiento, se trata de 

un órgano de carácter técnico encargado de hacer el seguimiento de la Estrategia a través de reuniones 

periódicas en la Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global, rindiendo cuentas ante la Mesa 

Transversal de Acción Internacional.  
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En línea con las recomendaciones plasmadas en la Guía para la localización de la Agenda 2030, 

el Ayuntamiento de Madrid elabora todos los años un informe de seguimiento de la estrategia que 

permite valorar el nivel de realización de las acciones programadas, el progreso hacia la consecución de 

los objetivos a nivel local y la medida en que se han logrado los ODS seleccionados. Este informe parte 

de un proceso de seguimiento continuo, que consiste en la investigación y evaluación de los programas 

durante su ejecución desde la administración municipal, por medio de la selección y observación de una 

serie de indicadores. La selección de los indicadores adecuados es crucial para el desarrollo del proceso 

de seguimiento y la evolución de este. Para ello, los indicadores tienen que servir para medir el grado 

de consecución de las metas. Por ejemplo, en el caso de los indicadores seleccionados para el 

seguimiento del ODS 11 en el Ayuntamiento de Madrid, se observa el porcentaje del presupuesto que 

una familia destina a pagar gastos básicos como la vivienda, la electricidad y el agua para valorar el 

avance en la meta 11.4, la cual plantea reducir de aquí a 2030 el gasto familiar en vivienda y suministros 

de forma progresiva. 

Figura 5. Metas e indicadores de la ciudad de Madrid, (Ayuntamiento de Madrid, 2021) 

 

 

Otro aspecto relevante en el proceso de seguimiento de la estrategia es la comunicación. La 

presentación de la estrategia y de su desarrollo en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas a través del Informe Voluntario Local supone una oportunidad para los 

gobiernos locales de visibilizar sus logros, esfuerzos y buenas prácticas. Así, se contribuye a generar 
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intercambios de conocimientos entre gobiernos locales, aumentando la efectividad en la implementación 

de sus estrategias. 

De igual manera hay que destacar la importancia de las redes de gobernanza en la 

implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación. La sociedad civil tiene la capacidad de 

proporcionar datos e información de alto valor, que actúa como complemento de los informes que 

presentan los gobiernos locales en el FPAN. La adopción de mecanismos de participación ciudadana 

vuelve a tener relevancia para canalizar toda esta información de la ciudadanía a las instituciones. La 

figura de los Observatorios locales se constituye como actor principal en el proceso de análisis de la 

información, impulso de la monitorización y evaluación de los ODS. En este sentido, juegan un 

importante papel otros actores privados que participan en la red de gobernanza local, como CRUMA o 

REEDES con su acción en el Foro Madrid Solidaria.  Por último, los gobiernos de las autonomías y a 

nivel nacional deben respaldar a las autoridades locales en la recopilación de información, el monitoreo 

y la valoración a nivel municipal, facilitándoles un marco jurídico, político y económico conveniente y 

unas herramientas adecuadas, en virtud de los principios de autonomía y subsidiariedad.  

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis de caso de la implementación de la agenda 2030 y los ODS en el 

Ayuntamiento de Madrid, por medio del análisis documental y de la observación de una serie de 

mecanismos e instrumentos que se emplean en su proceso de localización, se han extraído una serie de 

conclusiones que se exponen en este apartado.  

En primer lugar, el carácter multiactor y multinivel de la Agenda hace que sea indispensable 

adoptar el modelo de redes de gobernanza para su desarrollo. Este modelo reporta una serie de ventajas, 

pero también tiene sus fallos y limitaciones, principalmente a nivel organizativo. Resulta muy 

complicado construir redes cohesionadas, cuyos objetivos estén completamente alineados con los 

objetivos colectivos que se han definido. En la línea teórica de Berman (2014), cuando se adopta un 

modelo de redes de gobernanza, necesariamente se incorporan múltiples actores que actúan sobre las 

políticas públicas municipales y buscan generar cambios en ellas. A medida que aumenta el número de 

actores que intervienen en el proceso, aumentan los “pasos” y por consecuencia, las oportunidades de 

que ocurran fallos e incidencias, ya sean accidentales o no. Por tanto, la estructura de gobernanza local 

adoptada por el Ayuntamiento de Madrid, basada en el Foro Madrid Solidaria y la Mesa de Acción 

Transversal, debe contemplar todas estas posibles complicaciones y reforzar consecuentemente los 

sistemas de seguimiento y monitorización para asegurar el éxito de la implementación. 

En las redes de gobernanza convergen actores con intereses diferentes y, en ocasiones, 

contrapuestos. Esto aumenta las probabilidades de que surjan fallos en la implementación debido a 

conflictos de intereses entre varios actores, superposición de los intereses individuales a los colectivos 
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y búsqueda de rentas. Generalmente, las administraciones locales no cuentan con suficientes 

herramientas para controlar y mediar en este proceso de integración de los actores públicos, privados y 

sociales en la toma de decisiones, debido a la complejidad del mismo, pero también a las limitaciones 

materiales y económicas de las administraciones locales. Para facilitar la localización de la agenda no 

se puede obviar su carácter político, al contrario, se debe promover de forma democrática por medio de 

mecanismos de participación de la ciudadanía, especialmente en la identificación de problemas y 

selección de metas y objetivos. 

 Por otro lado, en el Ayuntamiento de Madrid se han mitigado las limitaciones de origen 

económico con la adopción de mecanismos de movilización de recursos, tanto públicos como privados, 

en línea con las recomendaciones internacionales. El factor presupuestario por su parte hace referencia 

a la existencia de planes de financiación y partidas de gasto en los presupuestos, vinculados a los 

diferentes programas de políticas públicas a nivel subnacional, en línea con las metas y los ODS 

territorializados. La introducción de estos mecanismos, en conjunto con un entorno favorable con los 

fondos europeos y los fondos de sostenibilidad en pleno auge, ha potenciado el factor presupuestario del 

Ayuntamiento y ha facilitado la financiación de los proyectos municipales madrileños.  

Al analizar los diferentes proyectos implementados Ayuntamiento de Madrid en el marco de su 

Estrategia de localización, se evidencia que ha adoptado un enfoque de localización de la agenda basado 

en la alineación de sus políticas con los ODS priorizados.  La alineación política de los ODS implica 

varias etapas. En primer lugar, implica el reconocimiento y la adopción de los ODS como una guía 

estratégica para el desarrollo sostenible. El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido la importancia de 

estos objetivos y los ha integrado en sus en sus políticas y planes de desarrollo, mediante la adopción de 

nuevas políticas, la reforma de las existentes, la asignación de recursos financieros y humanos, así como 

mediante la creación de alianzas y la participación de diversos actores y partes interesadas. 

La construcción política de la alineación de los ODS implica también la promoción del diálogo 

y la participación ciudadana. Es fundamental involucrar todos los actores relevantes en el proceso 

decisional y en la implementación de los ODS, contribuyendo así a fortalecer la legitimidad y la 

efectividad de las políticas y acciones adoptadas. En resumen, la alineación de los ODS como una 

construcción política implica la adaptación de los objetivos globales a las realidades locales, la revisión 

de las políticas existentes, la elaboración de planes de acción y la promoción del diálogo y la 

participación. Es un proceso complejo que requiere un compromiso político sólido y la colaboración de 

múltiples actores para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. 

En un país altamente descentralizado como el nuestro, donde las comunidades autónomas y las 

entidades locales tienen numerosas competencias relacionadas directamente con el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es especialmente importante garantizar la coordinación entre 

las distintas administraciones tanto en la formulación de las Agendas 2030 como en la medición de los 

esfuerzos y objetivos. Sin embargo, los recursos destinados al cumplimiento de los ODS aún carecen de 

un sistema de clasificación y seguimiento que nos permita medirlos de manera precisa. Un sistema sólido 
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de clasificación y seguimiento de los recursos asignados a los ODS permitiría evaluar de manera 

adecuada los avances realizados, identificar las áreas en las que se necesitan mayores esfuerzos y realizar 

ajustes en las políticas y acciones implementadas La implementación de un sistema de estas 

características requiere de la colaboración y el compromiso de todas las administraciones públicas 

involucradas, así como la cooperación con organismos internacionales y expertos en desarrollo 

sostenible. Este sistema permitiría una mejor coordinación, evaluación y rendición de cuentas en 

relación con los recursos asignados y los resultados obtenidos en la consecución de los ODS. 

La creación de alianzas con organizaciones de la sociedad civil resulta igualmente relevante 

en todas las fases del proceso de localización de la agenda 2030 y los ODS. Por un lado en la definición 

de las políticas municipales contribuye al carácter participativo y al gobierno abierto al facilitar que las 

demandas sociales de la ciudadanía “permeen” la agenda pública local. En este aspecto, el Ayuntamiento 

de Madrid emplea mecanismos formales como los Consejos Sectoriales para canalizar la participación 

ciudadana.  Por otro lado, la creación de alianzas con la sociedad civil es fundamental en la fase de 

implementación, facilitando la cohesión social y la conexión de necesidades con servicios y prestaciones 

reales. Es conveniente para todos los actores sociales promover y reforzar el tejido asociativo local, 

dotarlo de los medios y capacidades suficientes para desarrollar actividades y servicios de forma 

autónoma, servicios que de otra manera serán inabarcables y costosos. Desde el Ayuntamiento de 

Madrid se ha reconocido la importancia de promover el tejido asociativo local por medio de apoyo 

financiero y de la dotación de recursos técnicos, del estímulo a la economía y a la autogestión, de la 

visibilidad y la colaboración en proyectos conjuntos. Sin embargo, las actuaciones que se han 

desarrollado en esta línea han sido escasas e ineficientes a los ojos de las organizaciones de la sociedad 

civil.  

 

En conclusión, la localización de la Agenda 2030 y los ODS en la ciudad de Madrid es un 

proceso basado en el compromiso institucional con la alineación de sus objetivos a los ODS, que 

presenta algunos problemas y fallos en el proceso de implementación, principalmente por una 

deficiencia de cohesión característica de los sistemas de redes de gobernanza. Para suplir estas 

deficiencias es necesario reforzar los mecanismos de seguimiento y monitorización existentes e 

implementar nuevos mecanismos que favorezcan el éxito del proceso de implementación de la Agenda. 

A pesar de sus limitaciones, el Ayuntamiento de Madrid Estas acciones han contribuido a avanzar hacia 

un desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo en la ciudad, abordando desafíos clave y promoviendo 

la calidad de vida de los ciudadanos madrileños. En un entorno de alto riesgo e incertidumbre que 

traspasa las fronteras, resulta más importante que nunca garantizar el compromiso de las 

administraciones públicas con la localización de los ODS. 
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