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Resumen

Mediante la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de diversas 
metodologías participativas, se ha dado respuesta científica y apoyo técnico al cum-
plimiento de los objetivos planteados por el Proyecto Europeo Urbact III-Active NGO’s 
en el municipio de Santa Pola, Alicante. La acción del equipo de trabajo se ha basado 
fundamentalmente en la identificación y elaboración propia de material cartográfi-
co que define y caracteriza la situación actual de los ‘Espacios Públicos Municipales’ 
(EPM) en la localidad, con la finalidad de diagnosticar la situación de los proyectos 
sociales existentes y la ocupación de los edificios de gestión pública. A partir de las 
valoraciones consideradas por el tejido asociativo local y las variables investigadas, 
se ha procedido a elaborar y formular un informe de recomendaciones orientadas al 
uso y gestión de estos espacios públicos que faciliten la participación ciudadana en el 
municipio, así como la distribución óptima de sus actividades. El mapeo y la caracte-
rización de estos espacios disponibles, juntamente con la valoración de la tipología de 
usos, posibilita una cooperación activa para la convivencia y cogestión de sus propó-
sitos sociales, integrando nuevas iniciativas locales que mejoren la acción ciudadana 
y, asimismo, las decisiones de la política municipal en la planificación territorial.

Palabras clave: Participación Ciudadana, Asociacionismo Local, Espacios Públicos Municipales, Pro-

yecto Europeo, Planificación Territorial, metodología SIG.
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Abstract

Through the application of the Geographic Information Systems (GIS) and various 
participatory methodologies, scientific response and technical support have been gi-
ven to the fulfillment of the objectives set by the European Project Urbact III-Active 
NGO’s in the municipality of Santa Pola, Alicante. The work of the team has been ba-
sed mainly on the identification and development of cartographic material that de-
fines and characterizes the current situation of the ‘Municipal Public Spaces’ (EPM) 
in the locality, with the aim of diagnosing the situation of existing social projects and 
the occupation of public management buildings. Based on the assessments conside-
red by the local community and the variables investigated, a report has been drawn 
up and formulated of recommendations aimed at the use and management of these 
public spaces that facilitate citizen participation in the municipality, as well as the 
optimal distribution of its activities. The mapping and characterization of these avai-
lable spaces, together with the assessment of the typology of uses, makes possible an 
active cooperation for the coexistence and co-management of their social purposes, 
integrating new local initiatives that improve citizen action and the decisions of mu-
nicipal policy in spatial planning.

Keywords: Citizen Participation, Local Associations, Municipal Public Spaces, European Project, Spa-

tial Planning, GIS methodology.

1. INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Santa Pola, a través de su Agencia de Desarrollo Local, participa 
en la red «ACTive NGOs», inserta en el programa y red de transferencia «URBACT III» 
de la Unión Europea, dirigida a la búsqueda de estrategias y acciones integradas que 
den respuesta a los principales desafíos urbanos del municipio en la actualidad. Di-
cho proyecto, liderado por el Ayuntamiento de Riga, también está participado por los 
municipios de Brighton & Hove, Dubrovnik, Espoo y Siracusa. Como socio o partner 
participante, la Agencia de Desarrollo Local de Santa Pola ostenta como principal ob-
jetivo del proyecto desarrollar y mejorar los modelos de cooperación existentes entre 
las asociaciones sin ánimo de lucro y el municipio en el que se encuentran. 

Este Proyecto Europeo ha posibilitado la puesta en marcha de las propuestas re-
mitidas por el «Pla Ciutat Santapolavant» (2017), cuyo propósito fundamental con-
siste en generar alianzas entre el partenariado asociativo local del tercer sector. De 
esta forma, las actividades desarrolladas junto a las asociaciones ciudadanas res-
ponden, especialmente, a las siguientes necesidades: 1. Identificar y cartografiar las 
valoraciones del tejido asociativo local acerca de las distintas variables que definen 
y caracterizan la situación actual de la treintena de Espacios Públicos Municipales 
considerados. 2. Proponer un conjunto de recomendaciones orientadas al fomento de 
la mejora del uso y la gestión de los Espacios Públicos Municipales. Por esta razón, la 
Agencia de Desarrollo Local de Santa Pola ha contado con el soporte y el asesoramien-
to del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, organismo 

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=ES&sourcetext=Participaci%C3%B3n%20Ciudadana,%20Asociacionismo%20Local,%20Espacios%20P%C3%BAblicos%20Municipales,%20Proyecto%20Europeo,%20Planificaci%C3%B3n%20Territorial,%20metodolog%C3%ADa%20SIG.&action_form=translate&direction_translation=spa-eng-7
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que ha elaborado y desarrollado tanto las actividades celebradas como la memoria del 
informe, con el fin de avanzar en el campo de la inclusión de los distintos colectivos 
sociales en las tomas de decisiones. Esta acción se ha realizado durante la segunda 
mitad del año 2019, mediante las labores complementarias de apoyo y seguimiento a 
los diferentes sectores representativos del tejido asociativo local.

2. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR Y METODOLOGÍA APLICADA

Los métodos utilizados en el análisis, el diagnóstico y la propuesta de recomendacio-
nes recogidas en esta comunicación se han llevado a cabo mediante la combinación 
de técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas de los resultados. En este sentido, 
el estudio se ha servido de diferentes técnicas como el estudio bibliográfico y docu-
mental, el análisis estadístico, la elaboración cartográfica, la lectura e interpretación 
de cuestionarios o la realización de un inventario de fichas-resumen acerca de los 
Espacios Públicos Municipales de Santa Pola. Además, el trabajo de campo contempla 
la percepción y valoración acerca de la gestión del gobierno municipal y también so-
bre la utilización de dichos espacios por parte de las asociaciones y de los colectivos 
locales. Entre las actividades y tareas efectuadas, se encuentran las siguientes: 

1. Identificación de los Espacios Públicos Municipales objeto de estudio 
2. Determinación del listado de asociaciones ciudadanas activas en el año en cur-

so 
3. Celebración de una jornada de mapeo y participación ciudadana con el tejido 

asociativo 
4. Selección y preparación de metodologías participativas, herramientas de ges-

tión y de los materiales facilitados a las asociaciones 
5. Concertación de reuniones entre el equipo de trabajo y la Agencia de Desarrollo 

Local de Santa Pola para la elaboración, preparación y evaluación técnica del 
informe 

6. Diseño y edición del mapeo derivado de la acción ciudadana y de las propuestas 
promovidas por las asociaciones locales 

Figura 1. Distribución de las asociaciones participantes por sector de actividad

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Santa Pola (2019)
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La jornada de participación ciudadana obtuvo una buena respuesta por parte del 
tejido asociativo, al contar con una representación de hasta veinticuatro asociaciones 
ciudadanas distintas, representando a diferentes sectores de actividad. Las activida-
des desarrolladas durante la jornada de mapeo social por parte de las asociaciones 
ciudadanas fueron estructuradas en dos partes distintas tras la entrega de material y 
en la puesta en común, como muestra la Figura 2. Concretamente, la primera de ellas 
consistía en la elaboración de un corema, utilizando esta técnica de representación y 
síntesis procedente de la escuela de Geografía Francesa, como medio capaz de trans-
mitir o comunicar la visión territorial percibida por parte de cada participante acer-
ca de su ámbito geográfico de referencia de manera subjetiva (Brunet, 1986 y 2002; 
Portugal-Ortega, 1991; García-Álvarez, 1998). En muchos casos, suponía la primera 
vez que las asociaciones plasmaban su percepción sobre el territorio a través de la 
representación gráfica. 

Esto permitió extraer conclusiones acerca de su actividad social y también so-
bre el uso de los edificios públicos municipales de Santa Pola. La segunda actividad, 
centrada en el mapeo social, estuvo inspirada en experiencias de proyectos anteriores 
como la plataforma CIVICS (2019) o el Atlas de Iniciativas Vecinales de Los Madriles 
(2019) y por las aportaciones de guías de cartografía colectiva como Manual de mapeo 
colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa 
(Risler y Ares, 2013), Cómo hacer un mapeo colectivo (Vivero de Iniciativas Ciudada-
nas, 2019), Cartografía social (VV.AA., 2001) o La aventura de aprender (INTEF, 2019). 
Por su parte, el ejercicio se llevó a cabo a partir de la representación espacial de los 
principales hitos geográficos del municipio, donde se identificaban las tipologías de 
uso, la demanda y las preferencias de utilidad de cada uno de los Espacios Públicos 
Municipales identificados. Previamente, fue generada una cartografía general, sim-
plificada, de fácil interpretación y contextualización de los diversos elementos te-
rritoriales que confluyen en el municipio, utilizando distintas capas de información 
espacial y siguiendo los procedimientos de los Sistemas de Información Geográfica 

Figura 2. Metodología y estrategia aplicada

Fuente: Elaboración propia
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(SIG). La información proporcionada, de índole cuantitativa y cualitativa, ha sido la 
utilizada para generar los mapas temáticos definitivos, derivados paralelamente de 
un exhaustivo trabajo de campo realizado en el municipio por el equipo técnico. 

La tercera actividad se basó en la celebración de una puesta en común y de un 
debate abierto con el propósito de contrastar las diferentes visiones aportadas por las 
distintas asociaciones ciudadanas conforme a su acción social y a la «territorializa-
ción» de sus actividades. Durante el desarrollo de esta actividad se pudieron compro-
bar las distintas valoraciones y propuestas planteadas para el municipio, expuestas y 
discutidas entre las asociaciones asistentes, posibilitando la identificación de caren-
cias y potencialidades no desarrolladas o compartidas previamente en relación con el 
uso, el mantenimiento y la disponibilidad de los Espacios Públicos Municipales. En 
última instancia, los datos obtenidos durante la jornada de participación ciudada-
na han sido objeto de revisión, contabilización, clasificación y verificación mediante 
trabajo de gabinete. A partir de ellos, y mediante la creación de una base de datos 
tematizada, se ha procedido a reclasificar, muestrear, filtrar y ajustar la información 
preclasificada con la finalidad de confeccionar una información espacial de calidad 
que posteriormente fuese representada gráficamente en los diversos mapas temáti-
cos integrados y desarrollados en la memoria.

3. MAPEO SOCIAL Y ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

Los resultados obtenidos gracias a la participación activa del tejido social asociativo 
de la localidad, del gobierno municipal y de la Agencia de Desarrollo Local de Santa 
Pola, han sido recopilados, analizados y plasmados en una serie de mapas temáti-
cos que proyectan las diversas variables de utilidad para la gestión política local y 
que desarrollan una de las líneas del plan estratégico de desarrollo municipal «Pla 
Ciutat Santapolavant». El objetivo de este producto ha sido sintetizar la información 
geográfica disponible con el fin de determinar distintas conclusiones que faciliten, 
orienten e infieran las recomendaciones indicadas en el informe. En particular, se de-
tallan las variantes estudiadas, tanto en términos absolutos como porcentuales, en 
el siguiente listado: MAPA 1: Geolocalización de los Espacios Públicos Municipales; 
MAPA 2: Grado de Concentración de los Espacios Públicos Municipales; MAPAS 3 y 4: 
Grado de Uso de los Espacios Públicos Municipales; MAPAS 5 y 6: Grado de Preferen-
cia de Uso de los Espacios Públicos Municipales; MAPAS 7 y 8: Grado de Adecuación 
del Entorno de los Espacios Públicos Municipales; MAPA 9: Geolocalización de los 
Espacios Públicos Municipales de Potencial Desarrollo.

Los Mapas 1 y 2 han sido dispuestos con el propósito de geolocalizar y clasificar 
a la treintena de EPM de Santa Pola, identificados durante la jornada de participación 
ciudadana, que han supuesto el objeto y la base de estudio principal del informe. En el 
caso del Mapa 1 (Figura 3.) la relación de Espacios Públicos Municipales (EPM) queda 
identificada en la leyenda de acuerdo con las cuatro categorías siguientes: 1. Espacios 
Públicos Municipales Cerrados; 2.Espacios Públicos Municipales Abiertos; 3.Centros 
Educativos Públicos; 4.Centros Deportivos Públicos.
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Esta división ha sido establecida apelando a la necesidad de distinguir interna-
mente entre los Espacios Públicos Municipales de tipología cerrada (edificios y otras 
infraestructuras) y otros de tipología abierta (plazas, parques, paseos o jardines), con 
el fin de obtener una caracterización más precisa y detallada sobre la potencialidad de 
los recursos de los que dispone el municipio de Santa Pola en posteriores apartados. 
Además, por su parte, la inclusión de los centros educativos y deportivos públicos 
sirve de complemento tras considerar su capacidad como centros de reunión y en-
cuentro del tejido asociativo local. En cambio, en el Mapa 2 se ha planteado como un 
documento auxiliar que facilita la identificación de las áreas del municipio de Santa 
Pola que concentran una mayor densidad de Espacios Públicos Municipales.

A partir de él es posible visualizar, diferenciar y categorizar los ejes principales 
donde acontece y se desarrolla la dinámica y la actividad asociativa local en la actua-
lidad. Asimismo, los Mapas 3 y 4 se han planteado con la determinación de valorar el 
grado de utilización que las asociaciones ciudadanas hacen de los Espacios Públicos 
Municipales considerados en el estudio. En este caso, metodológicamente, se han es-
tablecido y enumerado un total de tres categorías distintas («elevado», «intermedio» 
y «escaso») con el propósito de estimar sus valoraciones de manera simple, directa, 
lógica y ordenada. Dichas categorías fueron formuladas originalmente en base a unos 
requisitos mínimos de diferenciación, junto a otras dos categorías adicionales («muy 
elevado» y «muy escaso») derivadas de las anteriores mediante la reclasificación de 
los datos obtenidos («Intervalo MES») y a una última categoría generada contraria-

Figura 3. Geolocalización de los Espacios Públicos Municipales de uso asociativo

Fuente: Elaboración propia
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mente por su ausencia («sin valoraciones»), con el único objetivo de facilitar y agi-
lizar su comprensión, asimilación e interpretación durante el proceso participativo. 
La delimitación interna de esta clasificación, como se expone en la Tabla 1, ha sido 
resuelta siguiendo una línea progresiva o ascendente no graduada o proporcional con 
la creación de hasta seis intervalos que oscilan de 0 a 3 puntos, persiguiendo un doble 
objetivo: circunscribir a la mayoría de los Espacios Públicos Municipales a las catego-
rías centrales, y, consiguientemente, identificar a un número reducido de ellos en los 
extremos, es decir, en las categorías «muy elevado» y «muy escaso». Esta práctica ha 
permitido destacar la singularidad de ciertos EPM que han recibido un elevado núme-
ro de valoraciones. 

A partir de este ejercicio, el análisis cualitativo ha servido de soporte para cono-
cer y constatar la distinta valoración percibida por parte de cada asociación sobre la 
intensidad y regularidad de uso que realizan entre los diferentes EPM considerados 
en la investigación. En este sentido, en algunos casos tan puntuales como excepcio-
nales, la categorización de determinados Espacios Públicos Municipales con idéntica 
«Media Estadística Simplificada» (MES) ha sido asignada distintamente sirviéndose 
del análisis cualitativo como elemento diferenciador. Este factor explica que los lími-
tes inferior y superior del «Intervalo MES» de cada categoría coincidan con los conte-
nidos en los campos inmediatamente sucesivos, a excepción de la categoría «sin va-
loraciones» precisamente por no albergar datos censados. Por último, el campo «N° 
EPM» ofrece la cantidad de Espacios Públicos Municipales finalmente designados a 
cada una de las seis categorías provistas en la Tabla 1, descritas en el campo «Conte-
nido».

Los Mapas 5 y 6 se han propuesto con el propósito de representar los diferentes 
grados de preferencia de uso que las asociaciones ciudadanas participantes durante 
la jornada de mapeo hacen de los Espacios Públicos Municipales. En este caso, debido 

Tabla 1. Categorización del Grado de Uso de los Espacios Públicos Municipales

Categoría Contenido
Intervalo 

MES
N° 

EPM

Muy elevado
EPM con una o más valoraciones en la categoría «elevado», que 

suma/n la amplia mayoría o el total de las estimaciones.
2,60 - 3,00 3

Elevado
EPM con una o más valoraciones en la categoría «elevado», que no 

suma/n la amplia mayoría o el total de las estimaciones.
2,00 - 2,60 7

Intermedio

EPM con una o más valoraciones en la categoría «intermedio», que 
suma/n la amplia mayoría o el total de las estimaciones; o EPM con 
varias valoraciones distribuidas en partes iguales o muy semejan-
tes en las categorías «elevado» y «escaso», que suman la amplia 

mayoría o el total de las estimaciones.

1,50 - 2,00 2

Escaso
EPM con una o más valoraciones en la categoría «escaso», que no 

suma/n la amplia mayoría o el total de las estimaciones.
1,00 - 1,50 2

Muy escaso
EPM con una o más valoraciones en la categoría «escaso», que 

suma/n la amplia mayoría o el total de las estimaciones.
0,01 - 1,00 8

Sin valoraciones EPM que no recibe ninguna valoración. 0,00 - 0,00 8

Fuente: Elaboración propia



144

C
o

m
u

n
ic

ac
io

n
e

s
COMUNICACIONES | XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía

<< Volver al Índice

a la similitud de la variable analizada con respecto a la anterior, se han reproducido 
las indicaciones metodológicas expuestas para los Mapas 3 y 4. Por ello, ha sido adop-
tada la misma categorización y se han replicado los valores de los «Intervalos MES». 
La única variación experimentada con respecto a los casos anteriores resulta de la 
lógica reclasificación y simplificación estadística de los datos recopilados conforme 
a la variable grado de preferencia de uso. En este caso, han quedado asignados ocho 
EPM en la categoría de grado de preferencia de uso «muy elevado», nueve en «eleva-
do», ninguno en «intermedio», cuatro en «escaso», otros cuatro en «muy escaso» y 
cinco en «sin valoraciones». Como puede observarse en la Figura 4, destaca la mayor 
homogeneidad de valoraciones recibida en esta variante por espacios como el Centro 
Cívico y Social, la Antigua Residencia de Personas Mayores y Vatasa, dado que no re-
ciben valoraciones con un grado de preferencia de uso «escaso». No obstante, junto a 
estos tres EPM, se infiere indicativa la elevada demanda de uso presentada por edifi-
cios públicos de tipología cerrada como la Senia o la Casa de la Cultura.

Los Mapas 7 y 8 sirven de ayuda para conocer más detalladamente las condicio-
nes en las que se encuentran los espacios contiguos a los EPM que han sido conside-
rados para su posible uso y reorientación social. En este sentido, la propia percepción 
ciudadana puede determinar la detección temprana de problemas de aceptación de 
esos mismos espacios por parte de la población local, además de contribuir a la for-
mulación de planteamientos que propongan su mejora y adecuación futura por parte 
de las diferentes administraciones públicas con competencias. Como sucedía ante-
riormente, los Mapas 7 y 8 han sido elaborados aplicando idénticas directrices me-
todológicas. No obstante, a diferencia de los Mapas 3, 4, 5 y 6, en esta ocasión se ha 
optado por asignar hasta cuatro categorías en origen («muy adecuado», «adecuado», 

Figura 4. Grado de Preferencia de Uso de los Espacios Públicos Municipales

Fuente: Elaboración propia
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«poco adecuado» y «muy poco adecuado»), junto a la categoría derivada por falta de 
datos «sin valoraciones».

De este modo, al aglutinar todas las opciones del espectro considerado, no ha 
sido necesario derivar dos nuevas categorías adicionales en los extremos de la escala 
contemplada como en los casos anteriores. Consecuentemente, al definir un «Inter-
valo MES» menos que en los casos previos, el rango que éstos albergan se ha visto 
ampliado significativamente. Asimismo, el signo de las valoraciones obtenidas en los 
Mapas 7 y 8 puede responder a dos consideraciones distintas, en función de la pers-
pectiva adoptada por cada asociación ciudadana, como se expone a continuación. Por 
un lado, se han referido al estado de conservación en el que se encuentra el espacio 
contiguo a los EPM (accesibilidad, movilidad, luminosidad, seguridad, etc.). Por otro, 
se han referido a la potencialidad de uso de esos EPM considerados como objeto de 
estudio (ubicación, superficie, proximidad a equipamientos, etc.).

En términos generales, la lectura de esta variable en el municipio es positiva. La 
mayoría de los Espacios Públicos Municipales considerados presentan la máxima va-
loración, «muy adecuado», o, en su defecto, la valoración «adecuado». Ejemplos de 
ello son los casos de Villa Adelaida, la Senia, el Centro Cívico y Social o la Casa de la 
Cultura. Sin embargo, existen tres espacios que han sido englobados en la categoría 
«poco adecuado» o «muy poco adecuado». Esta situación motiva a seguir profun-
dizando en el conocimiento de los posibles problemas que puedan estar afectando a 
estos espacios con el objetivo de implementar medidas que contribuyan a mejorar su 
estado y percepción social. En concreto, se trata de los casos de la Plaza de la Comu-
nidad Valenciana, Vatasa y la Biblioteca Internacional de Gran Alacant.  Por último, el 
Mapa 9 se erige con la idea de mostrar la distinta potencialidad que las asociaciones 
ciudadanas participantes estiman que poseen los treinta Espacios Públicos Munici-
pales considerados, en base a las valoraciones obtenidas durante la jornada de parti-
cipación. 

2.1. Catálogo de Espacios Públicos Municipales de potencial uso social

En la parte final del trabajo de investigación se ha elaborado una ficha de identifi-
cación y caracterización de Espacios Públicos Municipales de Potencial Uso Social, 
generando así un catálogo completo para la planificación socio-territorial de la loca-
lidad. A tenor de los resultados obtenidos en las fases anteriores, el catálogo permite 
registrar un tipo de información básica, específica y singularizada acerca de los EPM 
con mayor potencial, como son Villa Adelaida, el Palmeral-Auditorio, el Paseo Adolfo 
Suárez y la Antigua Residencia de Personas Mayores. Para la elaboración de las fichas 
se ha optado por el diseño de un formato sencillo y exportable que permita ampliar 
el número de espacios inventariados en posteriores fases del proyecto, siguiendo una 
línea propositiva, que se encuentran publicadas en el documento original. Éstas, por 
su parte, compendian un total de seis apartados orientados a la descripción del EPM 
al que hacen referencia. Esta valoración más global e integral, resultante del suma-
torio de cada una de las siete variables ponderadas en una escala de cero a diez, se ha 
obtenido sobre una calificación máxima de 70 puntos. Factor este último que ha ser-
vido para determinar, de mayor a menor, su orden en la clasificación de la estructura 
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del inventario. En cualquier caso, todos los EPM detectados con potencial uso social 
poseen con una gran calificación y se sitúan como referentes en la política de redistri-
bución de las actividades desarrolladas por el tejido asociativo municipal.

2.2. Posicionamiento de Espacios Públicos Municipales

La clasificación tipológica de los Espacios Públicos Municipales abordada en el Mapa 
1 y el conjunto de variables espacialmente representadas en el resto de los mapas per-
miten profundizar en el posicionamiento de los Espacios Públicos Municipales con-
siderados en el contexto de la investigación. A este respecto, se han tomado como 
referencia un total de diez criterios de análisis, relevantes desde la perspectiva y el 
interés cívico-social de las asociaciones ciudadanas, con el fin de establecer un aná-
lisis acerca de su estado de situación comparado.

Criterio Ponderación

Grado de Uso (GU)

De 0 a 5

Grado de Preferencia de Uso (GPU)

Grado de Adecuación del Entorno (GAE)

Accesibilidad (ACC)

Estado de Conservación (EC)

Competencia del Suelo (CS)

Propuesta Estratégica (PE)

Disponibilidad de Infraestructura Cerrada (DIC)
2,5

Disponibilidad de Espacio Abierto (DEA)

Potencial (POT) nv x 0,5
 
Leyenda: Número de Valoraciones (nv)

De acuerdo con la Tabla 2, cuatro de los criterios utilizados han sido incorpora-
dos directamente del análisis efectuado sobre el GU, GPU, GAE y POT de los Espacios 
Públicos Municipales. Además, otras cuatro variables han sido proporcionadas por el 
trabajo de campo realizado acerca de ACC, EC, DIC y DEA. Por último, fruto del trabajo 
de gabinete, las dos temáticas restantes han sido incluidas para conocer CS en el caso 
de los Espacios Públicos Municipales de tipología cerrada y las propuestas previstas 
para cada uno de ellos en el «Pla Ciutat Santapolavant» (PE). Los intervalos de pon-
deración asignados a cada criterio difieren en función de la mayor o menor incidencia 
generada por la variable considerada sobre el Espacio Público Municipal estudiado y 
según la mayor o menor influencia ejercida sobre las actividades desarrolladas por el 
tejido asociativo local. De este modo, tres de las cuatro variantes cartografiadas han 
sido valoradas en una escala de 0 a 5 puntos junto a dos variables analizadas median-
te el trabajo de campo, como son ACC y EC, y a dos variables examinadas mediante 

Tabla 2. Criterios de Posicionamiento de los Espacios Públicos Municipales

Fuente: Elaboración propia.
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trabajo de gabinete, como son CS y PE. En cambio, las variables DIC y DEA han sido 
medidas estableciendo un valor fijo con el objetivo de evitar distinciones y catego-
rizaciones internas entre diferentes tipos de infraestructuras. En última instancia, 
el criterio POT ha sido estimado como el producto resultante de la cuantificación de 
las valoraciones emitidas por las asociaciones ciudadanas y su multiplicación por un 
valor invariable bajo que permita primar a los EPM con mayor potencial de uso social 
evitando simultáneamente su sobre-representación en el análisis comparado.

La Tabla 3 muestra la agrupación de los resultados obtenidos tras realizar los 
cálculos ponderados. En concreto, se han establecido cinco categorías que permiten 
conocer en líneas generales el posicionamiento del conjunto de Espacios Públicos 
Municipales de Santa Pola, y, como consecuencia, detallar someramente sus puntos y 
márgenes de mejora. El campo «N° EPM» indica que veinticinco de los treinta Espa-
cios Públicos Municipales considerados, la gran mayoría, poseen un posicionamien-
to positivo al encuadrarse en las categorías «excelente», «notable» o «bueno». En 
contraposición, debido a su escaso grado de uso y de demanda, existen hasta cuatro 
Espacios Públicos Municipales con un posicionamiento «insuficiente» que albergan 
un amplio margen de mejora y un potencial mayor al único EPM categorizado como 
«deficiente».

De todos ellos, los cinco primeros espacios establecidos en la clasificación son 
edificios consolidados, como el Castillo-Fortaleza, el Centro Cívico y Social, el Pal-
meral-Auditorio, la Senia y la Casa de la Cultura. Además, el notable posicionamiento 
de otros Espacios Públicos Municipales cuyo uso no se encuentra disponible en la ac-
tualidad, como la Antigua Residencia de Personas Mayores y Vatasa, revela el enorme 
potencial que poseen estos enclaves.

Tabla 3. Categorías de Posicionamiento de los Espacios Públicos Municipales

Posicionamiento Contenido Intervalo
N° 

EPM

Excelente
Espacio Público Municipal (EPM) muy utilizado, demandado  

y cuidado, con un escaso margen de mejora.
Más de 30 6

Notable

Espacio Público Municipal (EPM) utilizado, demandado  
y cuidado, con un margen de mejora poco significativo.

De 25 a 29,9 9Espacio Público Municipal (EPM) infrautilizado o no  
disponible con claras deficiencias de conservación, un gran 

potencial y un gran margen de mejora.

Bueno
Espacio Público Municipal (EPM) poco utilizado y demanda-

do, con un notable margen de mejora.
De 20 a 24,9 10

Insuficiente
Espacio Público Municipal (EPM) muy poco utilizado  

y demandado, con un amplio margen de mejora.
De 15 a 19,9 4

Deficiente
Espacio Público Municipal (EPM) sin demanda, poco adecua-

do y con un escaso potencial y margen de mejora.
Menos de 15 1

Fuente: Elaboración propia
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4. CONCLUSIONES

Con la finalidad de cumplir con los objetivos del Proyecto Europeo - URBACT III/
ACTIVE NGO’S y las exigencias del plan estratégico del municipio «Pla Ciutat Santa-
polavant», se ha requerido de la aplicación y combinación de los Sistemas de Infor-
mación Geográfica y de metodologías participativas que contribuyan al desarrollo de 
acciones y recomendaciones mediante la incorporación de procesos de participación 
ciudadana en la planificación local, la intensificación de las sinergias originadas entre 
los colectivos sociales municipales y la optimización de la gestión política en el uso 
y la demanda de los Espacios Públicos Municipales de la localidad. El análisis de los 
resultados y la elaboración de una cartografía temática ha permitido proporcionar el 
soporte necesario para realizar un diagnóstico aproximado sobre la valoración que se 
han obtenido acerca de los distintos EPM por parte de las asociaciones del municipio 
de Santa Pola (Alicante). Por esta razón, considerando las sucesivas reuniones de tra-
bajo y en base al material cartográfico, estadístico y de campo realizado, se han logra-
do generar documentos de gran interés orientados a revertir las carencias detectadas, 
a complacer las demandas sociales solicitadas y a alcanzar una mayor cohesión so-
cio-territorial. De esta manera, se traslada una mayor visibilidad de las actividades y 
peticiones impulsadas por las asociaciones ciudadanas locales y una mejora en el ma-
nejo de los recursos destinados por las administraciones públicas a distintos niveles.
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