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MO.2. DEFINICIÓN Y DETERMINACIONES DE LA ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO 
DEL MODELO ELEGIDO EN EL AVANCE DEL PGOU.
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MO.1/
QUINCE PAUTAS PARA IMPULSAR DESDE EL NUEVO 
PGOU DE MUNGIA UN PROYECTO DE MUNICIPIO 
SOSTENIBLE Y RESILIENTE. 

Como se ha dicho, desde su aprobación y su entrada en vigor, han transcurrido más de 
25 años del vigente planeamiento general de Mungia. En este tiempo no sólo se ha alterado la 
realidad económica y social que sirvió de base para formular este planeamiento, sino, sobre 
todo, ha cambiado el marco jurídico de referencia de las políticas de ordenación del territorio y 
urbanismo. Este marco de referencia es determinante no sólo de la configuración formal sino del 
contenido sustantivo de un plan general.

Por ejemplo. La actual legislación urbanística en Euskadi, la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo, ya configura una nueva estructura de objetivos generales para los planes 
generales municipales, los siguientes:

1. Mejorar la sostenibilidad ambiental del municipio, al objeto de que el consumo de los 
recursos hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los ecosistemas 
para reponerlos y el ritmo de consumo de los recursos no renovables no supere el ritmo 
de sustitución de los recursos renovables duraderos, evitando igualmente que el ritmo 
de emisión de contaminantes supere la capacidad del aire, del agua y del suelo para 
absorberlos y procesarlos. Y a tal fin, procura que la ordenación urbanística fomente 
la utilización y aprovechamiento de energías renovables, la eficiencia energética, la 
minimización de producción de residuos y el ahorro de recursos naturales en los sistemas 
urbanos.

2. La protección de los recursos naturales propios del suelo, tanto por sus valores productivos 
como por ser referencia para la estrategia local de desarrollo urbanístico sostenible.

3. La ocupación sostenible del suelo, que contemple su rehabilitación y reutilización, así 
como el uso de las viviendas vacías, como opción preferente sobre el nuevo crecimiento, 
evitando la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la 
función primaria del territorio como base de la protección de los valores ambientales de 
los espacios urbanos, rurales y naturales y de la correcta integración y cohesión espacial 
de los diversos usos o actividades con el fin de reducir la generación de movilidad.

4. La construcción sostenible mediante la rehabilitación, dando prioridad a la regeneración 
del patrimonio construido y urbanizado en los núcleos originarios de la localidad y a la 
utilización de las viviendas vacías.

5. La movilidad sostenible, orientada a reducir el uso forzado e innecesario de los vehículos 
motorizados, dando prioridad a los medios de transporte respetuosos con el medio 
ambiente, mediante la planificación de su uso combinado.
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De igual manera, las recientes nuevas Directrices de Ordenación del Territorio de Euskadi 
2019, que determinan para el planeamiento urbanístico un buen número de directrices de 
aplicación directa e indirecta en relación a la ordenación y uso del espacio, y a las que se ha 
hecho referencia en otros apartados de este documento, han supuesto un cambio de registro 
en relación a las DOT 1997, que asumían un proyecto de modelo territorial que planteaban 
el crecimiento como objetivo, y con previsiones de una fuerte inversión en infraestructuras 
y en transformación urbana. Un cambio de registro que no es artificioso, sino que se basa 
en un análisis del contexto, tanto a nivel de planificación territorial como de encuadre 
socioeconómico y territorial: territorialmente en cuanto que con orografía accidentada, con un 
asentamiento denso de la población sobre todo en la vertiente cantábrica; con una previsión de 
estancamiento poblacional y envejecimiento lo que hará aumentar la tasa de dependencia; 
la terciarización de la industria y la necesidad de aumentar la tasa de energías renovables va 
a requerir de una mayor inversión en I+D. En este contexto se presenta además el reto del 
cambio climático, que agudizará los impactos sobre el territorio, la población, el medio natural 
y las actividades económicas, especialmente el relativo a la subida del nivel del mar, al cambio 
en el régimen de precipitaciones y en la temperatura, las inundaciones y las olas de calor; todo 
ello demanda un territorio menos vulnerable y más resiliente, capaz de hacer frente a estas 
situaciones. 

En ese sentido, las bases de la nueva estrategia territorial se alinean con los retos 
territoriales identificados en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
en la “Nueva Agenda Urbana (HABITAT III)” aprobada en Quito, así como en la “Agenda Territorial 
de la Unión Europea 2020. Pacto de Ámsterdam”, proyectando un territorio o una política de 
ordenación territorial que tiene por visión ser una estrategia territorial sostenible, inclusiva, 
viva, inteligente, equilibrada, interrelacionada y participativa.

Las directrices que tienen especial incidencia en el planeamiento urbanístico, por ser 
de aplicación directa o indirecta, en relación a la ordenación y uso del espacio, son las que se 
refieren, básicamente, a: 

1. La ordenación del medio físico, que debe adoptar lo determinado por las DOT en relación 
con los elementos y procesos del medio físico y control de actividades. 

2. Incorporar la infraestructura verde y la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas 
a la ordenación del medio físico. 

3. En materia de regeneración urbana.

4. Respecto a la delimitación del máximo perímetro de crecimiento urbano.

5. Sobre los suelos que se destinen a actividades económicas y de equipamientos comerciales.

6. Respecto a la máxima cuantificación residencial.

7. Sobre la compatibilización de planeamientos de municipios colindantes.

8. En materia de agua y de energía.

9. En materia de economía circular: gestión de residuos, y el suelo como recurso.

10. En materia de cuestiones transversales que inciden en el territorio: accesibilidad universal, 
perspectiva de género, cambio climático, salud, euskera e interrelación territorial.
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Y, por último, reseñar la Agenda Urbana de Euskadi - Bultzatu 2050, aprobada por Orden 
del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, cuyo objetivo general 
declarado es garantizar las condiciones para el ejercicio del derecho a la ciudad en un contexto 
de transición económica, social, ambiental y tecnológica. El derecho a la ciudad apuesta por la 
calidad del espacio urbano, entendido como un todo integral, en el que se habita, se trabaja, se 
disfruta y se convive. Y para ello define 8 prioridades estratégicas, que se articulan en 31 ejes 
de intervención y 105 líneas de actuación. A estas prioridades le acompañan 5 dimensiones 
transversales, relacionadas con la gobernanza multinivel de la agenda, el enfoque de género, la 
integralidad de las actuaciones, el enfoque desde el territorio y la apuesta por el seguimiento y 
la evaluación.

LAS 8 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS SON:

1. Promover el derecho a la vivienda y los equipamientos básicos. La 
necesidad de las dotaciones para la cohesión social.

• Apuesta por la regeneración urbana y la densificación 
de los centros urbanos frente al desarrollo de nuevas 
construcciones.

• Adaptación y diversificación del parque de viviendas existente para cubrir las 
necesidades poblacionales y sociales de la ciudadanía, fomentando el uso mixto en 
el mismo espacio territorial.

• Apuesta por el mercado de arrendamiento y las nuevas fórmulas de uso, acceso y 
gestión de la vivienda: co-housing, hipotecas inversas, etc.

• Establecimiento de programas de garantía del derecho del acceso a la vivienda para 
las personas y familias más vulnerables, evitando la segregación espacial.

• Establecimiento de un mínimo de servicios y equipamientos básicos para el 
territorio.

•  De acuerdo con la declaración de Davos 2018, promover un espacio construido 
de alta calidad, con especial referencia a la calidad arquitectónica del entorno 
construido, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista 
habitacional.

2. Ciudades en movimiento: por una nueva movilidad. Por un 
transporte público intermodal.

• Apuesta por la reducción del uso del vehículo particular y 
mejora de la oferta integrada de servicios de movilidad 
sostenibles, adecuados para las necesidades personales de 
la ciudadanía.

• Adaptación de las infraestructuras de transporte urbano e interurbano para las 
nuevas modalidades de movilidad: vehículos eléctricos, compartidos, bicicletas, 
etc.

• Promover la accesibilidad universal urbana e interurbana, particularmente para las 
personas con movilidad reducida.
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• Mejorar la corresponsabilidad y protagonismo de la ciudadanía en la gestión de una 
movilidad segura, sostenible y eficiente.

• Integrar la planificación urbana y territorial como elemento rector de la movilidad 
sostenible.

• Asegurar que los municipios de menor tamaño se integran dentro de los retos de 
movilidad sostenible.

• Establecer políticas orientadas a la reducción de la necesidad de movilidad.

3. Un nuevo modelo sostenible de planificación urbana. Ciudades 
compactas.

•  Apuesta por la ciudad compacta, con centros redensificados 
y regenerados, con espacios de convivencia, con un uso 
diversificado del suelo, que incorpore la innovación urbana y 
la sostenibilidad como criterios de planificación, fomentando 
el uso de lo ya construido.

•  Apuesta por la proximidad en las relaciones sociales y económicas, evitando la 
segregación y las desigualdades sociales en el territorio.

•  Mejora de la gestión, agilidad y uso de los instrumentos de planificación urbana, 
incorporando nuevos mecanismos de implementación, gestión y evaluación de sus 
resultados.

•  Proteger y fomentar el uso y la valorización del patrimonio cultural.

•  Favorecer el uso de instrumentos de urbanismo basados en la realidad del territorio, 
en un enfoque de abajo-arriba.

4. Ciudades Innovadoras y sabias. Innovación desde, con y para las 
personas.

•  Fomento de la construcción de tejidos de actividad 
innovadores interconectados en las ciudades de Euskadi, con 
las infraestructuras y políticas necesarias para la generación 
de nuevas oportunidades.

•  Fomento de las ciudades creativas, basadas en el talento y el aprendizaje, como 
principal vector de innovación social y económica, con la persona como centro y 
objetivo fundamental.

•  Fomento de la participación multiactor, las alianzas público-privado-sociales y la 
innovación basada en el desarrollo de iniciativas de innovación y creatividad urbana.

•  Fomento de la traslación de las políticas de innovación a las diferentes realidades 
locales.
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•  Apuesta por la incorporación de la tecnología urbana como un medio, y no como 
un fin, contando con la participación y la complicidad de los diferentes actores 
implicados. Avanzar de las Smart Cities (ciudades inteligentes) a las Wise Cities 
(ciudades sabias).

5. Ciudades dinámicas y competitivas. Centros urbanos con actividad 
económica.

•  Apuesta por una Euskadi cuyo principal motor de la economía 
es la industria competitiva, sostenible e innovadora.

•  Fomento de un modelo económico y empresarial ambiental 
y socialmente responsable, que se centre en las necesidades 
de las personas y respete el entorno.

•  Favorecer las políticas e infraestructuras necesarias para la puesta en marcha de 
nuevos proyectos emprendedores de carácter urbano, generadores de empleo y 
oportunidades.

•  Apoyar la generación de alianzas público-privadas en el ámbito local, particularmente 
en los programas de generación de nuevos empleos.

•  Interpretar el desarrollo económico urbano desde la lógica de usos diversificados del 
suelo para la actividad económica, generando espacios de economía de proximidad 
y evitando la segregación del mismo en usos exclusivos -comercial, industrial, 
residencial, terciario.

•  Apostar por la creación de empleo estable y de calidad y por la cualificación de los 
trabajadores y trabajadoras como principal vector de competitividad de la economía 
vasca.

6. Ciudades sostenibles y resilientes. Ciudades contra el cambio 
climático.

•  Enfocar las actuaciones en el medio urbano desde una 
perspectiva integral de la sostenibilidad, reduciendo su 
impacto ambiental en todos los órdenes, y adaptándolas a 
los nuevos retos ambientales.

•  Dar cumplimiento, en la trama urbana, a los objetivos establecidos en el marco de 
la Estrategia Klima 2050.

•  Dimensionar la política ambiental como un vector económico y de generación de 
nuevas oportunidades de empleo, bienestar y salud en las ciudades.

•  Favorecer la corresponsabilidad, la colaboración y la participación de todos los 
actores implicados: sector público, privado, social y ciudadano.
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•  Dar cumplimiento, en la trama urbana, a los objetivos establecidos en el marco de 
la Estrategia Klima 2050. 

•  Dimensionar la política ambiental como un vector económico y de generación de 
nuevas oportunidades de empleo, bienestar y salud en las ciudades. 
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7. Ciudades centradas en la calidad de vida. Apuesta por la calidad 
de vida.

•  Promover un concepto integral de bienestar personal y 
social, que acompañe a la ciudadanía en el conjunto de su 
ciclo vital.

•  Activar a la ciudadanía para “cocrear” hábitos de vida saludables para todos y todas.

•  Favorecer la implementación de planes de ciudades compatibles con los cuidados, 
amigables con las personas en situación de vulnerabilidad personal, consolidando 
como seña de identidad de las ciudades vascas la alta calidad de vida.

•  Situar las intervenciones estratégicas en el espacio domiciliario como eje del 
sistema propio de la atención sociosanitaria. Primar la proximidad en los servicios 
de atención y en las dotaciones públicas.

8. La diversidad y la inclusión como seña de identidad. Las personas 
y las comunidades del centro.

•  Entender la inclusión social como un fenómeno 
multidimensional centrado en la persona, que afecta al 
territorio, la calidad de vida, las rentas y el acceso al ejercicio 
de los derechos de ciudadanía.

•  Apostar por barrios y ciudades diversas, luchando contra la segregación espacial 
por motivos económicos, sociales o de origen.

•  Transformar las ciudades para que atiendan particularmente a los colectivos más 
vulnerables.

•  Fomento y mejora de la participación social.

•  Apostar por un enfoque transversal de igualdad de oportunidades, gestión de la 
diversidad e inclusión social.

•  Fomento de ciudades y comunidades que cuidan, como vector de construcción de 
la vida ciudadana.

•  Favorecer la cultura del habitar, integrando la calidad arquitectónica y de 
habitabilidad como un vector de calidad de vida y de cohesión social y cultural.

Se propone, por tanto, que la política urbano-territorial a desplegar en Mungia, 
expresada en esta propuesta de Plan General, esté orientada por todos los anteriores objetivos 
estratégicos y directrices, que certifiquen el interés colectivo del proyecto de ciudad propuesto, 
y que se concrete en un nuevo modelo urbano territorial, que opta por: 

1. Potenciar el papel de Mungia como cabecera del Área Funcional de Mungialdea, orientando 
la dotación de los nuevos equipamientos en ese sentido, así como apostando por mejorar la 
relación con el Bilbao Metropolitano a través del Eje de Transformación “Ecobulevar Mungia-
Derio”, con la implementación de un eje estructurante de transporte colectivo que pueda 
incorporar servicios ferroviarios de cercanías, que pueda extenderse a largo plazo sobre el 
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eje Mungia-Sopela, planteando el punto de acceso de los sistemas de transporte colectivo 
de Mungia como intercambiador modal y ámbito de centralidad para el conjunto del Área 
Funcional.

2. La protección del suelo agrario, especialmente el de Alto Valor Estratégico, mediante 
la regulación de mecanismos para su preservación frente a influencias e intervenciones 
urbanísticas, infraestructurales e industriales que mermen su papel de principal medio de 
producción de la actividad agraria y de elemento estructurador de nuestro espacio rural.

3. Ajustar la regulación del suelo no urbanizable, en cuanto delimitación de las distintas 
categorías, los condicionantes superpuestos y el régimen de usos, a los establecido 
en las DOT 2019, a fin de asegurar la protección del hábitat rural existente, por su 
papel fundamental en la gestión territorial y medioambiental, y por presentar una 
especial vulnerabilidad. De un lado, dando especial protagonismo al caserío, en cuanto 
que edificación residencial anterior a 1950, como garante de los valores ambientales 
y paisajísticos de las zonas rurales con sus funciones de explotación agroganadera, de 
hábitat y de medio de vida. Y, de otra parte, incorporando a la ordenación una red de 
itinerarios accesibles entre los entornos residenciales de carácter disperso y las dotaciones 
de servicios y equipamiento.

4. El protagonismo de la Infraestructura Verde en la ordenación, compuesta por los 
siguientes espacios: los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, 
agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación implique 
riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el entramado territorial de corredores 
ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos los elementos 
anteriores. La Infraestructura Verde se extenderá también a los suelos urbanos y 
urbanizables, comprendiendo, como mínimo, los espacios libres y las zonas verdes 
públicas más relevantes, así como los itinerarios que permitan su conexión.

5. La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente, atendiendo a su 
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, mediante la regeneración 
urbana, por la reutilización y el reciclado del territorio, desarrollando nuevos usos en 
espacios que ya se encuentren ocupados por la urbanización, como alternativa a nuevas 
ocupaciones de suelo, con el fin de satisfacer la demanda de vivienda, actividad económica 
y dotaciones, o bien para resolver desequilibrios existentes.

6. La reconsideración de aquellos ámbitos de nuevo crecimiento propuestos por el 
planeamiento actual que no se han desarrollado hasta ahora, bien mediante su 
desclasificación, o mediante la reconsideración de las condiciones que puedan justificar 
la idoneidad de su transformación urbanística. En todo caso, asegurando la integración de 
los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando su innecesaria 
dispersión y evitando procesos innecesarios de especialización de usos. 

7. Asegurar la existencia, en proporción suficiente, de viviendas sometidas a algún régimen 
de protección pública, en un soporte territorial adecuado que garantice la cohesión social 
en cada barrio de la ciudad, evitando la formación de guetos.  

8. Poner en valor el suelo industrial existente, apostando: 

• La rehabilitación y la reutilización de los pabellones industriales vacíos; 

• Densificar los suelos industriales y promover la mixticidad de usos que compatibilice 
las actividades económicas con la vida urbana.
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9. Promover una movilidad sostenible y eficiente: reduciendo la dependencia respecto del 
automóvil; incrementando las oportunidades de los medios de transporte alternativos; 
evitando la expansión de los espacios dependientes del automóvil; reconstruyendo 
la proximidad como principio urbano, buscando la compacidad urbana; recuperando 
la convivencialidad del espacio público, incorporando la multifuncionalidad como 
argumento de diseño; aumentando la autonomía de los grupos sociales con movilidad 
reducida; y asegurando la continuidad de las redes peatonales y ciclistas urbanas con las 
interurbanas. 

10. Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las 
dotaciones y los servicios públicos previstos, mejorando en lo posible la buena relación 
ya existente. 

11. Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, 
así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su 
caso, de cada uno de sus barrios. Atendiendo también a la integración y cohesión social 
en la ciudad. 

12. La protección y puesta en valor de los bienes patrimoniales presentes en el territorio, 
tanto los de carácter natural-ambiental, como los barrancos de Sollibe-Garbola, o las 
representaciones de vegetación autóctona presente en el municipio; como los de carácter 
histórico-cultural, tanto los que ya conforman el Patrimonio Cultural del País Vasco, 
como de aquellos que cuenten con alguna propuesta de protección de los catálogos de 
elementos de interés cultural del Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, o de 
aquellos otros elementos que se consideren puedan tener un interés destacable dentro 
del panorama local. 

13. Impulsar, propuestas para que el metabolismo urbano pueda realizarse con el menor 
consumo de recursos, con la menor producción de residuos posible, y tendiendo a cerrar 
localmente los ciclos, destacando: 

• La promoción de una nueva cultura del agua, basada en el ahorro y la eficiencia, y 
en adecuada gestión de la demanda.

• Propuestas para minimizar el consumo de energía y fomentar el uso de las energías 
renovables.

• La promoción del uso de materiales de bajo impacto en relación con todo su ciclo 
de vida.

• El fomento de la reducción y la reutilización.

• Minimizar las emisiones contaminantes y de gases invernadero.

• Reducir los niveles de ruido en el entorno urbano.

14. El establecimiento de medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático, 
entre las que pueden destacarse: 

• Proteger y custodiar los ecosistemas del entorno de la ciudad, adoptando medidas 
específicas de protección.
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• Minimizar la antropización del suelo promoviendo un crecimiento urbano adecuado 
a las necesidades de la población.

• Fomentar la multifuncionalidad, la diversidad y la mezcla de usos.

• Promover la densidad y la compacidad evitando la dispersión urbana.

• Integrar el metabolismo urbano como uno de los temas prioritarios del planeamiento 
urbanístico mitigando, con ello, entre otros aspectos el efecto “isla de calor”:

• Reducir las necesidades de movilidad, fomentando estrategias de proximidad entre 
usos y actividades y los modos de desplazamiento no motorizados y en transporte 
público.

• Fomentar la regeneración del tejido urbano existente, manteniendo y mejorando la 
vitalidad urbana y la calidad de vida de la población.

• Adaptar la edificación a los criterios bioclimáticos y de habitabilidad.

• Establecer el espacio público como eje vertebrador del desarrollo de la ciudad.

• Incrementar la biodiversidad y la capacidad de regulación climática y de sumidero 
de carbono del verde urbano.

15. Integrar una perspectiva de género, edad, discapacidad y multiculturalidad: 

• Promoviendo un nivel de prestaciones sociales adecuado para las personas 
dependientes y con discapacidad; 

• Aumentando la seguridad en los espacios urbanos (iluminación, mobiliario, etc.); 

• Apoyando la accesibilidad universal en el espacio público, prestando una atención 
especial a la “movilidad del cuidado” asegurando que los viajes vinculados al cuidado 
de otras personas y el mantenimiento del hogar se puedan desarrollar en el menor 
tiempo posible, en las franjas horarias requeridas y con un coste asumible. Entre las 
acciones destinadas a su cumplimiento y desarrollo cabe reseñar el reforzamiento 
de la compacidad urbana, la reducción de la dependencia del automóvil privado 
y la creación de una ciudad de “distancias cortas” enfatizando la presencia de un 
volumen idóneo de equipamientos y servicios en proximidad a la vivienda.

Y TODO ELLO ASEGURANDO LA INSTRUMENTACIÓN DE UN PROCESO PARTICIPATIVO. 

Se ha de superar la etapa donde la dimensión del planeamiento urbano como instrumento 
de transformación social se fundamentaba en la identificación entre saber y poder, entre ciencia 
y política. Sin embargo, la dinámica de la sociedad actual se caracteriza por “la búsqueda de 
soluciones individuales a contradicciones sistémicas”. El exceso de individualismo y la desconfianza 
en la infalibilidad de la ciencia han creado una crisis de “legitimidad política” sobre la toma de 
decisiones en la ciudad. La concertación con todos los actores implicados se antoja fundamental 
para, precisamente, aportar legitimidad a la definición de políticas urbanas. Sólo mediante la 
búsqueda de consenso es posible acotar los problemas urbanísticos, formularlos y establecer 
prioridades de acción pública. El interés general hay que descubrirlo a través de un proceso 
que sepa gestionar adecuadamente la conflictividad social, para lo cual la instrumentación de 
procesos activos y veraces de participación resulta fundamental. 
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La naturaleza social e histórica de la ciudad determina la naturaleza del planeamiento 
general. Los problemas líderes de la sociedad en cada momento histórico han determinado 
fórmulas diversas de planificación generando nuevos instrumentos, nuevos enfoques 
metodológicos y nuevas formas urbanas. Así, se tiene ya por inexcusable en los debates 
urbanísticos de última generación la necesidad de construir un planeamiento con capacidad 
de acomodarse a los nuevos requerimientos urbanos, donde el proceso vaya definiendo el 
resultado, a base de evaluaciones sucesivas e hipótesis provisionales.

Para ello, sin duda, una de las cuestiones que ha de caracterizar la formulación del 
planeamiento general es articular las demandas ciudadanas a través de un eficiente proceso de 
participación que sirva de guía y orientación a las decisiones a tomar. Se pretende que supere 
su mera condición de requerimiento legal para transformarse en un criterio metodológico de 
primera magnitud. Igualmente se pretende ampliar su alcance temporal para constituirse, 
durante la vigencia del Plan, en un mecanismo de control de la ejecución y fiscalización de la 
fidelidad de las actuaciones con los objetivos, criterios y fundamentos que las inspiraron.

Es decir, la participación ciudadana, como parte sustancial del cuerpo metodológico del 
planeamiento actual, actúa como instrumento que realiza una priorización de demandas y como 
instrumento de validación del proyecto de ciudad, y ello supone instrumentar un proceso mucho 
más amplio y comprometido del que se deduce del marco legislativo.

En síntesis, es necesario acrecentar el interés de la sociedad en la conformación del espacio 
colectivo en el que se desenvuelve su actividad mediante el fomento de la participación pública 
tanto en la formulación del planeamiento como en su ejecución, obteniendo la complicidad de 
la ciudadanía en la gestión eficiente de la ciudad. En este sentido, los procesos de información 
pública han de ser más efectivos, partiendo, en todo caso de una profunda difusión de los 
documentos entre los ciudadanos mediante  la utilización de lenguajes, foros adecuados y 
formas de comunicación que permitan realmente la toma de posiciones de la sociedad en el 
debate urbanístico y por lo tanto de incrementar su capacidad de presión para disfrutar de un 
entorno digno, así como responsabilizar a los ciudadanos en la construcción y gestión de una 
ciudad ecológicamente de calidad. 

Es necesario que la ciudadanía de Mungia ejerza su responsabilidad en la definición del 
modelo referencial que ha de impulsar la transición ecológica de la ciudad. Para ello, también 
debe ofrecerse a la ciudadanía un proceso formativo que impulse un cambio cultural (la eco-
ciudadanía) en materia de urbanismo y ordenación del territorio que derribe inercias históricas 
(como el fomento del transporte motorizado, preferencia por la vivienda unifamiliar, etc.) para 
poder desarrollar pautas de comportamiento sostenibles.

Este cambio metodológico permitirá caminar hacia una nueva forma de gobernar la ciudad, 
donde la transparencia, el consenso entre los distintos agentes de la ciudad, la transversalidad, la 
cooperación y coordinación con las distintas administraciones y la democracia participativa sean 
los ejes fundamentales de la toma de decisiones. 
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MO.2/
DEFINICIÓN Y DETERMINACIONES DE LA ESTRUCTURA 
GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO DEL MODELO 
ELEGIDO EN EL AVANCE DEL PGOU

2.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO. UN INSTRUMENTO BÁSICO DE LA 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

La clasificación del suelo es un instrumento clásico de la ordenación urbanística que se 
realiza atendiendo a la situación fáctica actual de los terrenos y al destino urbanístico que el 
planeamiento general prevea en cada caso.

En materia de clasificación y categorización de suelo el Avance del PGOU de Mungia 
formula su propuesta teniendo presente el régimen urbanístico vigente establecido en el 
artículo 10 y siguientes de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (LSUCAPV). 
Igualmente, encuadra las actuaciones propias de cada clase de suelo y categoría en el régimen 
de situaciones básicas que hace el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), que integra las reformas 
de la legislación básica estatal operadas por la Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo (LS07), 
refundida inicialmente en el RDL 2/2008, de 20 de junio, y a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

En materia de clasificación y actuaciones de transformación, la LS07 realizó un giro 
copernicano respecto a la tradición urbanística española al renunciar a legislar respecto al 
establecimiento de criterios de clasificación de suelo. En la Exposición de Motivos de la LS07, 
evidencia esta nueva postura del legislador estatal: “… la técnica de la clasificación y categorización 
del suelo (…) no es necesaria para fijar los criterios legales de valoración del suelo”. Incluso, 
la considera contraproducente cuando se vincula a la valoración porque “la clasificación ha 
contribuido históricamente a la inflación de los valores del suelo, incorporando expectativas de 
revalorización mucho antes de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar 
las determinaciones urbanísticas de los poderes públicos y, por ende, ha fomentado también las 
prácticas especulativas, contra las que debemos luchar por imperativo constitucional”.

Para suplir el concepto de clasificación urbanística a la hora de establecer el estatuto de 
derechos y deberes vinculados a las actuaciones, la reforma estatal de 2007 adoptó un concepto 
vinculado a la realidad de los terrenos (lo que son en cada momento y no lo que puedan llegar 
a ser mediante su transformación), en concreto, adopta la división en situaciones básicas del 
suelo.

De esta forma, el TRLSRU diferencia, en su artículo 21, a los efectos del establecimiento del 
régimen jurídico de derechos y obligaciones (y de valoraciones), las siguientes SITUACIONES 
BÁSICAS, que se describen de manera sistemática y finalista.
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1. Situación Básica de Suelo Rural.

Se distingue:

a. Situación básica de suelo rural preservado (de carácter permanente): suelo preservado 
por la planificación territorial o/y la planificación urbanística de su transformación. Se 
incluyen en esta situación:
 
• Los que, de conformidad con la legislación de protección o policía del dominio 

público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, deben quedar excluidos de la 
transformación.

• Los que sean protegidos por la ordenación territorial y urbanística por los valores 
ecológicos, agrícolas, forestales, etc, o por riesgos naturales o tecnológicos.

b. Situación básica de suelo rural (no protegido). Se integran por dos grupos de terrenos con 
diferentes características:

• Situación básica rural (de carácter transitorio): Es el suelo en el que los planes 
permiten que pasen a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la 
correspondiente actuación de urbanización,

• Situación básica de suelo rural no protegido inviable para su transformación: es el 
resto de suelo en situación básica rural que (pese a no tener valores merecedores 
de protección) no cuentan con las características para integrarse en actuaciones de 
nueva urbanización.

2. Situación Básica de Suelo Urbanizado:

Únicamente se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal 
en una malla urbana (conformada por red de dotaciones, viales y parcelas propio de los núcleos 
de población), que cumpla alguna de estas condiciones:

• Haber sido urbanizado en ejecución de planeamiento.

• Tener instaladas y operativas las infraestructuras y servicios.

• Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de espacios aptos para ella que 
determine la legislación urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de 
planeamiento

De acuerdo con la legislación autonómica vasca, la clasificación permite diferenciar de una 
parte entre el suelo en situación rural y que debe permanecer con esa consideración (Suelo No 
Urbanizable); de otra el suelo rural que debe ser objeto de transformación (Suelo Urbanizable); 
y, por último, el suelo que ya ha sido transformado, en definitiva, el suelo que es ciudad o está en 
condiciones de incorporarse a ella (el Suelo Urbano). A partir de la clasificación, se establecen por 
el Plan el resto de decisiones: la calificación de suelo (la regulación de usos y sus intensidades) y 
se determinan los mecanismos de reparto de cargas y beneficios, y, por último, la programación 
de acciones públicas y privadas para ejecutar la ordenación planteada. Por ello, en la adscripción 
de los terrenos a las distintas clases de suelo, también se planifica, y debe ser considerada la 
expresión o contenedor legal de un proyecto de ciudad. 
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La clasificación, se constituye así, en la expresión dinámica del modelo urbano y territorial 
adoptado, y aun cuando algunas de sus clases vengan determinadas legalmente (como es el 
caso del Suelo Urbano y, en menor medida, el Suelo No Urbanizable de especial protección). La 
clasificación, así, es reflejo de los objetivos y estrategias de política urbana que subyace en el 
modelo de ciudad que se persigue.

La clasificación del suelo no es inmutable, sino que mediante los procedimientos de 
innovación del planeamiento puede alterarse; y, es más, en la lógica del sistema urbanístico 
los suelos urbanizables se sitúan en una posición dinámica hacia su transformación en suelos 
urbanos que se constituye en la finalidad última de la decisión previa de su clasificación como 
urbanizables.

Pues bien, el presente documento de Avance incorpora la atribución de la clasificación 
urbanística que se propone para la totalidad de los suelos que constituyen el término 
municipal, y que se adapta tanto a lo preceptuado en la ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo como a las previsiones del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana

En consecuencia, el Avance del Plan General de Mungia divide el territorio del término 
municipal a efectos de su clasificación en las siguientes situaciones y clases:

En situación básica de Suelo Rural, se diferencian las siguientes clases de suelo:

• El Suelo No Urbanizable, Se corresponde con los terrenos excluidos del proceso 
urbanístico por presentar valores o circunstancias que los hacen inadecuados para el 
desarrollo urbano, o bien por ser localizarse en posiciones que hacen improcedente su la 
transformación urbanística inadecuadas para su integración urbanística. Todo ello sin sin 
perjuicio de las particularidades propias de los núcleos rurales delimitados en este Plan.

 
• El Suelo Urbanizable. El suelo urbanizable se corresponde con los ámbitos para el 

desarrollo de actuaciones de transformación de nueva urbanización. En esta fase de 
Avance se proponen los terrenos no transformados, que presentan una aptitud inicial 
para incorporarse al proceso urbanístico del Plan General en función del modelo urbano 
pretendido. Los terrenos propuestos como sectores 

En situación básica de Suelo Urbanizado:

• El Suelo Urbano. Se propone clasificar de esta manera la totalidad de los terrenos del 
municipio que, habiendo sido objeto de transformación y/o desarrollo urbano y sin perjuicio 
de su reforma o regeneración puntual o global, están integrados o son integrables en la 
trama urbana existente y asumida por este Plan y, debido a ello, cumplen las condiciones 
de urbanización o el grado de consolidación de la edificación necesarias para su inclusión 
en esa clase de suelo de conformidad con la regulación del apartado 1 del artículo 11 de 
la ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (LSUCAP)

El Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 
establece (artículo 1) que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley 
2/2006, se entenderá que sólo son aptos para considerar una superficie de suelo como 
urbano, los servicios de acceso rodado por vías pavimentadas y de uso público efectivo, 
abastecimiento de agua, evacuación de aguas pluviales y fecales y suministro de energía 
eléctrica en baja tensión cuando todos ellos, además de tener la dimensión, caudal, 
capacidad y tensión suficiente prevista legalmente, provengan y sean suministrados desde 
los sistemas locales previamente existentes.
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En función de lo establecido en el punto 3 del citado artículo 11 de la ley 2/2006, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo, los terrenos clasificados como suelo urbano deberán ser 
adscritos a las siguientes categorías:

a) Suelo urbano consolidado. Se incluyen en esta categoría los suelos urbanos que, 
estando situados en entornos con urbanización consolidada o tengan la condición 
de solares, este Plan propone la convalidación de su situación actual, en tanto en 
cuanto se mantengan en esa situación y/o no sean objeto de actuaciones (cambios 
de uso...) que supongan un incremento de la edificabilidad ponderada. 

b)  Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que la ordenación 
urbanística adscribe a esta clase de suelo por concurrir alguna de las siguientes 
circunstancias:

b.1. Carecer de urbanización consolidada por:

• No comprender la urbanización existente las dotaciones, servicios 
e infraestructuras precisos exigidos por la ordenación urbanística 
o carecer unos y otros de la proporción, las dimensiones o las 
características adecuadas exigidas por la misma para servir a la 
edificación que sobre ellos exista o se hubiera de construir.

• Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o 
rehabilitación que deba ser realizada mediante la transformación 
urbanística derivada de la reordenación o renovación urbana, incluidas 
las dirigidas a establecimiento de dotaciones.

b.2.  Atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística ponderada superior 
respecto a la previa existente.

2.1.1. EL SUELO NO URBANIZABLE.

Según el artículo 13 de la LSUCAPV, pertenecen al Suelo No Urbanizable, los terrenos que 
el Plan General de Ordenación Urbana adscriba a esta clase de suelo, por:

1. Improcedencia de la transformación urbanística de los terrenos, a causa de:

a)  Estar sometidos a un régimen específico de protección en virtud de cualquier 
instrumento de ordenación del territorio, o por efecto directo de la aplicación de 
la legislación sectorial, o en razón de que la ordenación urbanística les otorgue 
tal calificación por su valor agrícola, forestal o ganadero, por las posibilidades de 
explotación de sus recursos naturales o por sus valores paisajísticos, históricos y 
culturales, para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.

b)  Estar sujetos por la legislación sectorial a la prohibición de transformación 
urbanística para la protección o la policía de elementos de dominio público.

c)  Cuando la transformación urbanística provoque o no elimine riesgos ciertos de 
erosión, desprendimientos, corrimientos, incendios, inundaciones u otros riesgos 
naturales o tecnológicos relevantes, en especial de catástrofe.



277Memoria de ordenación

d)  Cuando resulte necesario el mantenimiento de sus características para la protección 
de la integridad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos 
o de interés público.

2. Inadecuación de los terrenos para el desarrollo urbano, por:

a)  Presentar características que hagan necesario o conveniente el mantenimiento de 
su carácter rural para garantizar el respeto a la estrategia local de sostenibilidad del 
modelo de desarrollo urbanístico.

b)  Existir especiales exigencias de fomento del sector económico primario local, 
en particular en aquellos municipios donde existan reconocidas indicaciones 
geográficas o denominaciones de origen que justifiquen su vinculación al sector 
primario.

En gran medida la definición de criterios de improcedencia o inadecuación realizada 
por la LSUCAPV obedecen a un intento de incorporar el criterio de inadecuación por motivos 
urbanísticos, es decir, por la preservación de un modelo de desarrollo urbano sostenible, sin 
explicitarlo abiertamente. Así, la apelación a conceptos como la sostenibilidad del modelo o 
la necesidad del mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y 
funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés 
público, o la inadecuación para garantizar el respeto de la estrategia local de sostenibilidad 
del modelo de desarrollo urbano, responden a la incorporación del criterio de inadecuación 
por motivos urbanísticos. Desde este punto de vista, la LSUCAPV se integra plenamente con 
la directriz de sostenibilidad y puesta en valor del recurso natural del suelo del Real Decreto 
Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 
Urbana. 

Es necesario recordar que el artículo 43 del Plan Territorial  Parcial del Área Funcional de 
Mungia ha realizado una discriminación de los suelos vacantes estableciendo unos criterios que 
definen los suelos no susceptibles de ocupación y que, por tanto, quedan excluidos en las nuevas 
propuestas de asentamientos, con el objetivo de potenciar la sostenibilidad. 

Los criterios de exclusión establecidos por el PTP son: 

•  Suelos con pendientes superiores o cercanas al 15%, salvo que se trate de pequeñas 
superficies en ámbitos de mayor entidad de menor pendiente media. 

• Suelos afectados por riesgo de inundación en los tres periodos de retorno de 10, 100 y 500 
años delimitados en el PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos. 

•  Suelos incluidos en alguna de las zonas Singulares y/o Prioritarias para la Protección 
definidas para la ordenación del Medio Físico del PTP. 

• Suelos ocupados por bosques autóctonos o hábitats de interés comunitario prioritario.

A. LAS CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE PROPUESTAS.

En el artículo 3 (Directrices en materia de ordenación del medio físico) de las vigentes 
Directrices de Ordenación del Territorio del País vasco (DOT 2019) se establece que las categorías 
de ordenación del Suelo No Urbanizable constituyen una zonificación del territorio en espacios 
homogéneos, definidos en función de su vocación territorial, a cada una de las cuales se le 
aplica una regulación de usos específica según sus características. Tienen la doble función de 
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homogeneizar las denominaciones utilizadas en la calificación del suelo no urbanizable por 
el planeamiento urbanístico y de establecer los criterios generales para su ordenación en la 
planificación territorial y en el planeamiento urbanístico, orientando la regulación de los usos y 
actividades en el suelo no urbanizable

En las DOT 2019 se establecen un total de seis categorías de ordenación en las que 
encuadrar el suelo no urbanizable de la CAPV:

1. SNU de ESPECIAL PROTECCIÓN.

Se aplica a los bosques autóctonos bien conservados, a las rías y estuarios, a los complejos 
fluviales en buen estado, a las playas, a las zonas húmedas interiores, a los acantilados 
costeros, las áreas culminares o de vegetación singular y, en general, a todos los 
elementos valiosos desde el punto de vista de la ecología, la cultura, el paisaje, o todo ello 
conjuntamente. Concretamente, se incluirán en esta categoría:

a. Las áreas que desempeñan un papel importante en el mantenimiento de los 
procesos ecológicos esenciales tales como la protección de los suelos, o la recarga 
de acuíferos, por ejemplo.

b. Muestras de hábitats naturales en buen estado de conservación que están 
amenazados de desaparición o que, en virtud de convenios internacionales o 
disposiciones específicas requieran una protección especial.

c. Áreas que alberguen poblaciones de animales o vegetales catalogados como 
especies amenazadas, altas concentraciones de elementos endémicos o especies 
que en virtud de convenios internacionales o disposiciones específicas requieran 
una protección especial.

d. Paisajes rurales o agrestes armoniosos, de extraordinaria belleza o valor cultural.

e. Lugares de interés geológico (LIG).

f. Áreas que contengan elementos naturales que destaquen por su rareza o 
singularidad, o tengan interés científico especial.

En el ámbito municipal de Mungia se adscriben a esta categoría: 

- Barranco de Jata y Sollube

- Cordal Norte de Arritabane-Jata-San Miguel-Tallu-Linebaso

- Cordal Sur de Unbe-Berreaga-Gamizmendi

- Zonas húmedas del río Butrón, correspondientes a las zonas fluviales del PTP e 
Inventario de Zonas Húmedas del PTS-Zonas Húmedas.
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2. SNU de MEJORA AMBIENTAL

Incluye las áreas con bosques degradados, zonas de matorral y suelos marginales que, 
por su ubicación en el interior de, o junto a áreas de mayor valor se considere beneficiosa 
su evolución hacia mayores grados de calidad. Esta categoría ha de cobrar un valor clave 
para la transformación del suelo no urbanizable, como soporte para la generación de 
soluciones basadas en la naturaleza o de mejoras paisajísticas o agrológicas en función de 
los objetivos de cada plan territorial o urbanístico. En el ámbito municipal de Mungia se 
adscriben a esta categoría: Madariagaetxebarri, Trobika, Arritugane.
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3. SNU FORESTAL

Se adscriben aquellos terrenos que, por su uso actual y/o por razones de vocación de uso 
(pendiente, riesgos, protección de cuencas, etc.) presentan claras orientaciones hacia el 
uso forestal. La dificultad de discriminar internamente el uso forestal, ya que en los sistemas 
forestales se entremezclan las funciones de producción y protección, lleva a definir por 
estas DOT una única área forestal, si bien esta categoría ha sido desarrollada por el PTS 
Agroforestal, agrupando en torno a la supracategoría «Monte» categorías de Forestal, 
Forestal Monte Ralo, Pastos Montanos y Pastos Montanos-Roquedos. No se incluyen las 
actuales masas forestales que, situadas en zona baja y de campiña, constituyen elementos 
integrantes de ésta y son por tanto susceptibles de combinarse y de rotar con usos agrarios 
y ganaderos. En el ámbito municipal de Mungia se adscriben a esta categoría, las dos 
subcategorías siguientes: Forestal, Monte ralo.
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4. SNU AGROGANADERA Y CAMPIÑA

Agrupa suelos de muy diversa capacidad agrológica, desde los mosaicos de la campiña 
cantábrica, los terrenos de regadío o con usos hortícolas, los viñedos y las zonas de 
agricultura extensiva hasta suelos roturados, pero con bajo rendimiento agropecuario. La 
categoría Agroganadera y Campiña se subdivide en el Plan Sectorial Agroforestal, a su vez, 
en dos subcategorías:

a. Agroganadera de Alto Valor Estratégico: suelos con mayor capacidad agrológica 
y terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o 
sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector. Es por ello que se prohíbe 
el uso forestal en la misma.

b. Paisaje Rural de Transición: agrupa zonas cultivadas de menor capacidad productiva 
que la Agroganadera de Alto Valor Estratégico (mayores pendientes) o de áreas 
de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico con 
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aquellos. Se encuentran en inmediato contacto con zonas agroganaderas de alto 
valor estratégico o con amplias zonas forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, 
en general, hacia uno de estos dos sentidos. En el ámbito municipal de Mungia se 
adscriben a estas dos categorías los suelos señalados en el Plano O.01 Clasificación 
del Suelo. Categorías del Suelo No Urbanizable.  

5. SNU-PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Se adscriben los ríos y arroyos y su correspondiente zona de protección, de acuerdo con 
el PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV, hasta su nivel de máxima jerarquía (5) 
en el caso de Mungia.
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6. SNU NÚCLEOS RURALES

En la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo se desarrolla un régimen específico 
para los núcleos rurales (artículo 29). En primer lugar, define como Núcleo Rural, “la 
agrupación de entre seis y veinticinco caseríos en torno a un espacio público que los aglutina 
y confiere su carácter”, correspondiendo a las Diputaciones Forales la elaboración “de 
los inventarios de los núcleos rurales existentes en sus respectivos territorios históricos, 
previa audiencia de los municipios afectados” (artículo 29.7)
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En segundo lugar, la Ley 2/2006, no impone una determinada categoría de suelo a los 
núcleos rurales. La clase de suelo debe asignarse por el planeamiento y puede ser la de 
Suelo Urbano -cuando concurrieran las circunstancias generales para clasificarlo como 
tal-, o Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural. Si la clasificación que se asigna es la de suelo 
no urbanizable, debe ajustarse el régimen de planeamiento al que resulta del artículo 29 
de LSUCAP, entre otras, “la disposición de las fincas vinculadas a la edificación, las fincas 
susceptibles de ser construidas, que deberán contar al menos con acceso directo desde 
una vía pública previamente existente, el volumen edificatorio y el número máximo de 
alturas, que en ningún caso podrá superar las dos plantas, con expresión de los parámetros 
de separación de la edificación a los predios colindantes y a los viales así como el régimen 
de usos permitidos, compatibles y prohibidos” (art.29.3). En Suelo No Urbanizable de 
Núcleo Rural, el planeamiento no puede generar incrementos respecto de superficie 
construida ni del número de viviendas superiores al 50% de lo ya existente; ni superarse el 
número de 25 caseríos, entre los existentes y los previstos, si bien se exceptuaba de este 
cálculo el incremento de viviendas por división horizontal de los caseríos preexistentes 
para dar lugar a dos o más viviendas (art.29.5). También se impide al planeamiento definir 
nuevas dotaciones, equipamientos, espacios libres ni vías públicas de nuevo trazado, 
posibilitándose únicamente regularizar los límites y las alineaciones ya existentes (art. 
29.6). 

El Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 
completa esta regulación. Así, el artículo 9 desarrolla la definición de “caserío” (que 
quedaba indeterminada en la ley), exigiendo las siguientes condiciones: “ a) Constituirse 
como tipo edificatorio aislado, con uso predominante de vivienda. b) Disponer de por 
lo menos una vivienda ya existente, todo ello según lo dispuesto en el Registro de 
la Propiedad en cada uno de ellos. c) Disponer de licencia de primera ocupación o de 
documento que deje constancia de modo fehaciente de su efectiva ocupación residencial 
con anterioridad al 1 de enero de 1950. d) Reunir aquellas características adicionales 
que establezca el Ayuntamiento en su planeamiento urbanístico o en la correspondiente 
ordenanza municipal”.

Conforme al Inventario de Núcleos Rurales definidos por la Diputación Foral de Bizkaia, se 
identifica en Mungia solo el Núcleo Rural de Larrauri I.

B. LOS CONDICIONANTES SUPERPUESTOS. Y EN ESPECIAL LA INFRAESTRUCTURA 
VERDE

También el artículo 3 (Directrices en materia de ordenación del medio físico) de las DOT 
2019 se establece que los denominados “condicionantes superpuestos” limitan o condicionan el 
régimen de usos establecido para cada categoría de ordenación del medio físico son de dos tipos, 
los establecidos en las DOT 2019; de riesgos naturales y cambio climático, y de Infraestructura 
Verde. En el Avance se incluye uno más: La reserva estratégica para actividades económicas 
propuesta por el Plan Territorial Parcial del Área Funcional 

De los cuatro aspectos señalados en la DOT en relación a los riesgos naturales y cambio 
climático (Vulnerabilidad de acuíferos, Riesgos geológicos, Áreas inundables, y riesgos asociados 
al cambio climático), solo se identifican los correspondientes a las ÁREAS INUNDABLES. Se 
identifica la huella T-500 tanto del río Butrón como de sus afluentes en Mungia de acuerdo con 
lo establecido en los planes hidrológicos y el Plan Territorial Sectorial de Ríos y Arroyos.

Respecto al condicionante superpuesto relativo a la Infraestructura Verde, es necesario 
extenderse en hacer algunas precisiones que nos permitan conocer la trascendencia de su 
identificación.
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La Comunicación de la Comisión Europea “Infraestructura verde: mejora del capital natural 
de Europa”, de 6 de mayo de 2013, COM (2013) 249 final, en la que se sientan las bases de la 
estrategia sobre la infraestructura verde de la UE. Ahí se define la infraestructura verde como 
una red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos 
ambientales diseñados y gestionados para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos, 
que incluye espacios verdes (o azules si se trata de ecosistemas acuáticos) y otros elementos 
físicos en áreas terrestres (naturales, rurales y urbanas) y marinas.

A juicio de la Comisión Europea, el mantenimiento y la promoción de la infraestructura 
verde puede contribuir eficazmente a la consecución de una serie de objetivos clave de la 
UE relacionados con el capital natural, el cambio climático, la gestión de las catástrofes y la 
conectividad, para lo que propone (i) que la infraestructura verde sea una de las prioridades de 
inversión en aquellas políticas europeas cuyos objetivos pueden cubrirse parcialmente mediante 
soluciones basadas en la naturaleza, como los Fondos de Cohesión, la Política Agraria Común, el 
Horizonte 2020, los proyectos LIFE, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca o el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional; (ii) que se avance en su implementación en otras Directivas y Estrategias 
de la UE, como la Directiva de Hábitats, la Directiva Aves, la Directiva Marco del Agua, la Directiva 
sobre Inundaciones o la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático; y (iii) que los estados 
miembros promuevan su desarrollo a todas las escalas.

Para ello, la estrategia de la UE en materia de infraestructura verde adoptada por la 
Comisión, incluye las siguientes cuatro líneas de trabajo prioritarias:

1.  El fomento de la infraestructura verde en los principales ámbitos políticos.

2.  La mejora de la información, el refuerzo de la base de conocimientos y el fomento de la 
innovación.

3.  La mejora del acceso a la financiación.

4.  La contribución al desarrollo de proyectos de infraestructura verde a escala de la UE.

Las bases planteadas por la Comisión Europea en la estrategia de la UE sobre infraestructura 
verde, son incorporadas en el ordenamiento jurídico español a través de la Ley 33/2015, de 21 de 
septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, en la recientemente aprobada “Estrategia estatal de infraestructura verde y 
de la conectividad y restauración ecológicas”, elaborada de forma conjunta con las CCAA. 

Este documento confirma la trascendental incidencia de la Infraestructura Verde para 
promover e implementar un cambio en el modelo de ordenación y planificación territorial, 
enmarcado en un proceso hacia la transición ecológica del modelo de desarrollo. Y ello, 
porque según esta Estrategia Nacional, el concepto de Infraestructura Verde es de gran utilidad 
especialmente en el ámbito de la actividad urbanística y el uso de suelo, teniendo en cuenta que 
la legislación estatal en esta materia tiene como uno de sus objetivos más destacables avanzar 
hacia un urbanismo más sostenible,

La revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) aprobada definitivamente 
en julio de 2019, incorpora la filosofía de la estrategia estatal en materia de infraestructura 
verde y concretándose en el modelo territorial bajo las siguientes líneas argumentales:

• La consolidación de los espacios protegidos como elementos esenciales de recuperación 
de la biodiversidad y bases para la sostenibilidad general del territorio, exige una mayor 
interconexión entre ellos, reduciendo el impacto de los elementos que provocan la 
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fragmentación territorial entre diversos biotopos y generando ámbitos de relación que les 
den continuidad. Esta interconexión, se realiza a través de la red de corredores ecológicos 
de la CAPV, pero también a través de otros espacios de interés natural multifuncionales, 
superando de este modo la visión tradicional de gestionar el capital natural.

• La extensión de los asentamientos humanos y de las denominadas infraestructuras 
“grises” en la CAPV, ha provocado una fragmentación territorial de calado que es 
necesario abordar. En este sentido, las DOT presentan la infraestructura verde como una 
oportunidad de mitigar con mayor eficacia los efectos de las infraestructuras grises y de 
mejorar la conectividad global.

• La infraestructura verde permite identificar zonas multifuncionales en las que se 
favorezcan usos del suelo compatibles, reforzando de este modo los servicios que nos 
ofrecen los ecosistemas. Al mismo tiempo, la adopción de un enfoque más integral de 
los usos del suelo reporta mayores beneficios de los que ofrecen acciones aisladas 
independientes, aumentando, en definitiva, la resiliencia del territorio.

Asimismo, basándose en la definición de infraestructura verde aportada por el Consejo 
Europeo, las DOT señalan las siguientes características y principios sobre los que se debería 
inspirar su desarrollo:

1. Carácter estratégico, aprovechando los cauces e instrumentos ya existentes.

2. Amplitud de los elementos que la pueden componer: tanto terrestres como acuáticos, 
urbanos como rurales, y a diferentes escalas.

3. Capacidad para prestar una gama extensa de servicios ecosistémicos; es decir, aquellos 
beneficios que las personas recibimos directa o indirectamente de los ecosistemas, ya 
sean de abastecimiento, de regulación o culturales.

Considerando todo lo anterior, las DOT establecen la red de infraestructura verde para 
el territorio de la CAPV en torno a dos elementos estructurales: las áreas núcleo (nodo) y los 
corredores (conexión), que han sido identificados y representados a partir del análisis de las áreas 
o elementos del territorio que proporcionan hábitats clave para la biota y de las continuidades 
ecológicas y de la conectividad entre dichas áreas a nivel de la CAPV y de su zona de influencia.

De este modo, las áreas núcleo comprenden los espacios de alto valor ambiental que 
cuentan con alguna figura de protección, como los espacios que conforman la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de la CAPV y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y los que no, pero que 
se consideran importantes para garantizar la continuidad ecológica de los anteriores, como son 
las Áreas de Interés Naturalístico definidas en las DOT aprobadas en 1.997. También se incluyen 
los cauces y sus zonas categorizadas como de protección de aguas superficiales, los humedales 
RAMSAR y todas las masas de agua inventariadas por el PTS de Zonas Húmedas.

Los corredores por su parte, están conformados por aquellos espacios que preservan la 
continuidad de las áreas núcleo de la CAPV y de la red europea, siempre que estén ubicados 
dentro de la Comunidad Autónoma. Con los corredores seleccionados en las DOT, se pretende 
superar las infraestructuras grises de elevado impacto territorial y cuya planificación debe ser 
abordada desde la escala regional por incidir en varias áreas funcionales o territorios históricos.

Por otra parte, las DOT identifican los obstáculos críticos y las zonas de conflicto que 
impiden o ponen en riesgo la funcionalidad de los corredores, proponiendo posibles medidas de 
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actuación o de gestión que mitiguen o eliminen dichos conflictos, así como otras que potencien 
o protejan la conectividad.

En paralelo lo anterior, las DOT señalan que cada Plan Territorial Parcial (PTP) y los 
planes urbanísticos podrán incorporar aquellos otros espacios que consideren que son 
ambientalmente relevantes a escala comarcal, así como ampliar o ajustar las áreas de interés 
naturalístico propuestas por las DOT. Asimismo, respecto a los corredores señalan que, puesto 
que su delimitación territorial depende de las características de cada eje conector del territorio 
concreto por el que discurren y de la presencia de obstáculos o de zonas de conflicto, éstos 
deberán ser necesariamente desarrollados en los Planes Territoriales Parciales. En Mungia, el 
Plan Territorial Parcial de Mungialdea no señala los elementos definitorios de la Infraestructura 
Verde al ser su redacción anterior a las DOT.

Áreas relevantes en el contexto territorial de Mungia
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Estrategia de conexiones exteriores

En esta escala, al igual que las áreas críticas, para las que las DOT indican que deberán 
ser los PTP quienes las valoren, identifiquen, actualicen y propongan las medidas de gestión 
correspondientes. Esto es, las DOT contemplan que la red de infraestructura verde definida en 
las mismas, sea extendida por el planeamiento territorial y urbanístico, para que se puedan 
incorporar los espacios relevantes en sus respectivas escalas.

Asimismo, dado el carácter holístico de la infraestructura verde, las DOT la incorporan 
a la ordenación territorial como un condicionante superpuesto, estableciendo la regulación 
de usos. En lo que atañe a los espacios protegidos, las DOT derivan la compatibilidad de los 
diferentes usos a lo establecido en sus respectivos instrumentos de ordenación; mientras que 
en lo que respecta a los corredores ecológicos y al resto de espacios multifuncionales, los usos 
quedan supeditados a los objetivos de la infraestructura verde, que, en el caso de los corredores, 
estos residirán fundamentalmente en favorecer la conectividad ecológica entre los espacios 
protegidos.
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3.  Otros espacios de interés natural multifuncionales que, teniendo valores 
ambientales reseñables a nivel de la CAPV, no cuentan con una figura de 
protección aprobada. 

4.  RAMSAR y todas las masas de agua inventariadas por el PTS de Zonas 
Húmedas. 

5.  Los planeamientos territoriales y urbanísticos extenderán la red incorporando 
espacios relevantes en sus respectivas escalas, en todo caso, deberán tener en 
consideración otros espacios protegidos que no están en la infraestructura 
verde a nivel de la CAPV (como los LIG, el Registro de Zonas Protegidas de los 
Planes Hidrológicos, etc.). 

 

 
 
LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN MUNGIA 
 
La aproximación a la identificación de los elementos constitutivos de la Infraestructura Verde de 
Mungia no se basa exclusivamente en señalar un modelo sistémico de rango municipal, sino en 
contextualizar su capacidad funcional en la dimensión territorial según los activos preexistentes. 
 
La Infraestructura Verde de Mungia está formada por los elementos que fomentan la 
conectividad natural de los hábitats terrestres y constituye una de las estructuras básicas 
municipal con proyección territorial, quedando integrada tanto por los sistemas y elementos 
más relevante de valor ambiental cualificado y alta biodiversidad (bosques autóctonos y materia 
forestal, paisajes representativos y zonas húmedas), las grandes forestales y silvícolas, así como 
los elementos que cumplen la función de corredores ecológicos, como son: la vegetación riparia 
de los cauces, los caminos rurales, los elementos de conectividad en zonas agrarias  (setos, 
arbustos, bosques islas). También incluye los espacios libres y zonas verdes públicas más 
relevantes, incluso si se encuentran en el suelo urbano o urbanizable, que permitan su conexión 
con el resto de elementos de este sistema. 
 
Sus funciones, a efectos de ordenación estructural-urbanística son: 

Elementos integrantes de la infraestructura verde. Fuente: Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco

En suma, las DOT establecen que sea el planeamiento territorial -concretamente, el PTS 
Agroforestal, el PTS de Ríos y Arroyos, el PTS de Litoral, el PTS de Zonas Húmedas y los PTP- y 
urbanístico el que desarrolle y precise la categorización y la regulación de usos en el medio físico, 
en función de sus competencias y escalas.

Se introduce así la visión sistémica natural a través de la planificación territorial y de 
este modo se visibiliza en la planificación, el alcance y la gestión territorial de las zonas de 
interés natural y su interrelación, todo ello dirigido a valorar los servicios que proporcionan los 
ecosistemas.

La infraestructura verde a nivel de la CAPV se compone de los siguientes elementos:

1.  Los espacios protegidos por sus valores ambientales y que cuentan con sus propias figuras 
de protección.

2.  Los corredores ecológicos que enlazan estos espacios y también espacios de territorios 
colindantes siempre que los corredores se sitúen dentro de la CAPV.

3.  Otros espacios de interés natural multifuncionales que, teniendo valores ambientales 
reseñables a nivel de la CAPV, no cuentan con una figura de protección aprobada.

4.  RAMSAR y todas las masas de agua inventariadas por el PTS de Zonas Húmedas.

5.  Los planeamientos territoriales y urbanísticos extenderán la red incorporando espacios 
relevantes en sus respectivas escalas, en todo caso, deberán tener en consideración 
otros espacios protegidos que no están en la infraestructura verde a nivel de la CAPV 
(como los LIG, el Registro de Zonas Protegidas de los Planes Hidrológicos, etc.).
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LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN MUNGIA

La aproximación a la identificación de los elementos constitutivos de la Infraestructura 
Verde de Mungia no se basa exclusivamente en señalar un modelo sistémico de rango municipal, 
sino en contextualizar su capacidad funcional en la dimensión territorial según los activos 
preexistentes.

La Infraestructura Verde de Mungia está formada por los elementos que fomentan 
la conectividad natural de los hábitats terrestres y constituye una de las estructuras básicas 
municipal con proyección territorial, quedando integrada tanto por los sistemas y elementos 
más relevante de valor ambiental cualificado y alta biodiversidad (bosques autóctonos y materia 
forestal, paisajes representativos y zonas húmedas), las grandes forestales y silvícolas, así como 
los elementos que cumplen la función de corredores ecológicos, como son: la vegetación 
riparia de los cauces, los caminos rurales, los elementos de conectividad en zonas agrarias  
(setos, arbustos, bosques islas). También incluye los espacios libres y zonas verdes públicas más 
relevantes, incluso si se encuentran en el suelo urbano o urbanizable, que permitan su conexión 
con el resto de elementos de este sistema.

Sus funciones, a efectos de ordenación estructural-urbanística son:

a. La conservación de los ecosistemas y el refuerzo de sus funciones ecológicas y servicios 
ecosistémicos.

b. Preservar los principales sistemas y elementos del patrimonio natural y de la red de 
espacios públicos.

c. Asegurar la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la biodiversidad 
y de los ecosistemas y la calidad del paisaje.

d. Favorecer la continuidad territorial y visual de los espacios abiertos y la calidad del paisaje.

e. Evitar los procesos de implantación urbana en los suelos sometidos con valores naturales 
o con riesgos naturales e inducidos, de carácter significativo.

f. Vertebrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural del territorio, así 
como los espacios públicos y los hitos conformadores de la imagen e identidad urbana, 
mediante itinerarios que propicien la mejora de la calidad de vida y el conocimiento y 
disfrute de la cultura del territorio.

g. Establecer medidas en la mitigación y adaptación al cambio climático, con la renaturalización 
de las zonas urbanas, con la utilización de vegetación y masas de agua, a fin de reducir los 
efectos de isla de calor, favoreciendo la continuidad y permeabilidad de los corredores a 
cualquier tipo de suelo.

Atribuyendo sentido al planteamiento de base, las áreas y corredores próximos al 
municipio de Mungia y que pueden ser objeto de conexión son los siguientes:

• Espacios Naturales:

– ZEC Red fluvial del Urdaibai.
– ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai
– Reserva de la Biosfera Urdaibai.
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• Corredores Ecológicos:

– Corredor ecológico Gorbeia-Urdibai.
– Trama azul del Butrón
– Trama azul Asua

Jerarquía de la Trama Azul.
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Propuesta de Infraestructura Verde de Mungia

• Otros espacios de interés natural

– Áreas de interés especial de especies amenazadas del visón europeo.
– Ríos y aguas de transición del Butrón.
– Ría del Butrón
– Frente costero Armintza-Bakio
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Forman parte de la infraestructura verde del Plan General de Mungia los siguientes 
sistemas y elementos como zonas a regular y desarrollar:

a) Como áreas núcleos de servicios ecosistémicos se integran los siguientes sistemas que se 
adscriben al suelo no urbanizable protegido por este Plan:

• Barrancos de Sollube-Garbola.
• Áreas de interés especial de especies amenazadas del visón europeo.
• Área de Interés Paisajístico Cordal norte de Arritabane-Jata-S. Miguel-Tallu-Linebaso 
• Área de Interés Paisajístico Cordal sur de Unbe-Berreaga-Gamizmen
• Sistema fluvial de las vegas del Butrón: Tramo alto de la vega (Gamiz-Fika y Mungia).
• Sistema fluvial de las vegas del Butrón: Tramo medio del Butrón
• Humedal del Butrón correspondiente al Inventario de Humedales.
• Trama forestal del PTS Agroforestal.
• Áreas de interés Natural por planeamiento general. Incluyen los Sistemas Generales 

de Espacios Libres en suelo rústico.
• Áreas de prevención de riesgos.

b) Como elementos que cumplen la función de conector ecológico y de acceso cívico

• Rutas paisajísticas en vías blandas señaladas en las DOT
• Caminos rurales
• Setos y muros vivos
• Trama azul del PTS Ríos: Los terrenos pertenecientes al dominio público natural tales 

como el hidráulico con independencia de la clase de suelo a la que pertenezcan.

c) Como elementos que cumplen la función de disipación: las matrices de suelo rústico 
correspondientes a las categorías de Campiña Agroganadera del PTS Agroforestal.

d) Como elementos asociados a los usos urbanos:

• Incluye la red de sistemas generales de espacios libres (excepto los que están en 
suelo rústico protegido) y los sistemas locales de espacios libres estructurantes. 

• Los conectores verdes urbanos, formados por la red viaria a la que se le otorga la 
función de conectividad ecológica y del fomento de la movilidad no motorizada 
mediante, entre otros, espacios ajardinados, arbolado viario y calles de uso 
preferente para peatones y bicicletas. Participan de los conectores verdes urbanos 
los equipamientos públicos que den continuidad a la infraestructura verde.

• Las parcelas con calificación de uso privado o público que, por contar con masas 
forestales o hábitats significativos, cumplen en la actualidad la función conectora 
y debe asegurarse su preservación básica y, por ello, contar con limitaciones en 
la forma de implantación del volumen edificatorio sin que suponga reducción del 
aprovechamiento atribuido por el planeamiento.

Las citadas áreas y elementos, en cuanto integrantes de la Infraestructura Verde, 
pertenecen a la ordenación estructural.  No obstante, la concreción de la delimitación de los 
sistemas de la Infraestructura Verde localizados en suelo urbano y urbanizable, en ámbitos 
remitidos a planeamiento de desarrollo, será determinada definitivamente por el instrumento 
de la ordenación detallada que, en todo caso, asegurará su conectividad al resto de sistemas. 
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Al tiempo, se designan como Zonas de Mejora Ambiental las establecidas por el Plan 
Territorial Sectorial Agroforestal en las que se incluyen aquellas áreas degradadas que deben 
ser recuperadas evitando la posibilidad de que puedan actuar de soporte a actuaciones de 
transformación urbanística. Corresponden a los suelos que han sufrido transformaciones, ya 
sea por la actividad extractiva, de urbanización o de movimiento de tierras y que requieren de 
actuaciones complementarias para recuperar sus valores naturales.

C. LOS USOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE.

Respecto a los usos en cada una de las categorías, subcategorías y condicionantes 
superpuestos el PGOU de Mungia está a lo estipulado en la Matriz de Ordenación del medio 
Físico que se establecen el DOT 2019. La matriz representa una regulación en la que se cruzan 
las Categorías de Ordenación y los condicionantes superpuestos con los diferentes usos, y se 
establece un código para su regulación:

-  1: uso propiciado.
-  2: uso admisible.
-  3: uso prohibido.

Dentro de los usos admisibles:

-  2¹: desarrollado por el PTS Agroforestal.
-  2*: PTS Agroforestal en Paisaje Rural de Transición y Prohibido en Alto Valor Estratégico.
-  2²: desarrollado a través del PTS de Ríos y Arroyos y de los Planes Hidrológicos.
-  2³: cuentan con figuras de protección aplicable (PORN, PRUG Urdaibai, ZEC) o bien PTS de 

Zonas Húmedas o PTS de Litoral.
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-  2³: cuentan con figuras de protección aplicable (PORN, PRUG Urdaibai, ZEC) o bien 
PTS de Zonas Húmedas o PTS de Litoral. 

 
 

 
 
 
MO.2.1.2. EL SUELO URBANIZABLE. 
 
Se define en este Avance como Suelo Urbanizable a aquel terreno no transformado y con aptitud 
inicial para incorporarse al proceso urbanístico del Plan General de acuerdo al modelo urbano-
territorial pretendido, y ajustado a las estipulaciones normativas vigentes. En las siguientes fases 
de la formulación Plan el mismo puede finalmente adoptar la clasificación de suelo urbanizable 
en algunas de sus categorías, sectorizado o no sectorizado, siempre y cuando se produzca: 
 
• La confirmación en la Evaluación Ambiental Estratégica de su aptitud inicial para ser 

objeto de transformación urbanística.  
• Ratificación de su capacidad de integración y fortalecimiento de la estructura general 

propuesta por el Plan. En especial, logrando la máxima coherencia del crecimiento con 
la estructura general que definen los Sistemas Generales que se propongan. 

• Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, 
completando los bordes del continuo edificado, con el propósito de conseguir la máxima 
articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma 
positiva, los efectos de la nueva ocupación. De esta forma se sigue la directriz establecida 
de ubicar el desarrollo urbanístico de los suelos de crecimiento en los terrenos 
colindantes o en el entorno de la ciudad consolidada, evitando su innecesaria dispersión. 

• Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes infraestructurales existentes y 
previstas para la prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, 
abastecimiento y evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, y comunicaciones 
de todo tipo. 
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2.1.2. EL SUELO URBANIZABLE.

Se define en este Avance como Suelo Urbanizable a aquel terreno no transformado 
y con aptitud inicial para incorporarse al proceso urbanístico del Plan General de acuerdo al 
modelo urbano-territorial pretendido, y ajustado a las estipulaciones normativas vigentes. En 
las siguientes fases de la formulación Plan el mismo puede finalmente adoptar la clasificación de 
suelo urbanizable en algunas de sus categorías, sectorizado o no sectorizado, siempre y cuando 
se produzca:

• La confirmación en la Evaluación Ambiental Estratégica de su aptitud inicial para ser objeto 
de transformación urbanística. 

• Ratificación de su capacidad de integración y fortalecimiento de la estructura general 
propuesta por el Plan. En especial, logrando la máxima coherencia del crecimiento con la 
estructura general que definen los Sistemas Generales que se propongan.

• Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, 
completando los bordes del continuo edificado, con el propósito de conseguir la máxima 
articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma 
positiva, los efectos de la nueva ocupación. De esta forma se sigue la directriz establecida 
de ubicar el desarrollo urbanístico de los suelos de crecimiento en los terrenos colindantes 
o en el entorno de la ciudad consolidada, evitando su innecesaria dispersión.

• Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes infraestructurales existentes y 
previstas para la prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento 
y evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, y comunicaciones de todo tipo.

• Coherencia con la estrategia de ordenación territorial prevista por el Plan Territorial Parcial 
del Área Funcional de Mungialdea, siempre que no sea contradictorio con las DOT 2019.  
En consecuencia:

- Optimizar el consumo de suelo, evitando la creación de nuevas áreas de desarrollo 
no vinculadas a núcleos existentes (art. 45 Plan Territorial)

- Satisfacer las necesidades de nuevos suelos con el mínimo impacto posible sobre el 
medio (art. 45 Plan Territorial).

- Las propuestas de nuevo suelo urbanizable, tienen carácter subsidiario, al ser 
preferente la opción de optimización de la capacidad vacante del planeamiento 
(art.49 Plan Territorial).

• Establecimiento de una lógica de crecimiento y consumo de suelo urbanizado de 
conformidad con los criterios de las DOT 2019.  En consecuencia:

- Las nuevas iniciativas urbanísticas deben quedar dentro del Perímetro de 
Crecimiento Urbano definido en el Plan Territorial, asegurando la integración 
pacífica de los nuevos desarrollos en la trama urbana preexistente, completándola 
(artículo 11 DOT 2019)

En cualquier caso, dicha delimitación expresa, en definitiva, el avance del modelo que se 
propone de extensión máxima de crecimiento, no solamente en términos físicos y formales, sino 
en cuanto contenido estratégico que se les atribuyen a las oportunidades de crecimiento. 
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En el documento completo para la fase de Aprobación inicial se diferenciarán:

a) Suelo urbanizable sectorizado; aquel terreno incluido en los sectores que el plan general 
delimite para la formulación del correspondiente plan parcial.

b) Suelo urbanizable no sectorizado: los terrenos que, aun habiendo sido clasificados 
como urbanizables, no se encuentren incluidos en ningún sector por el plan general y 
que constituyen reservas para actuaciones futuras de nueva urbanización en terrenos 
en posiciones adecuadas en el nuevo modelo propuesto aun cuando su transformación 
efectiva en el momento de la formulación del Plan General no se considera necesaria.

El Avance (de conformidad con la alternativa elegida en el documento del DIE) del Plan 
General de Ordenación Urbana identifica como Suelo Urbanizable una superficie aproximada 
de 34,6 has (de las cuales, 2,9 has destinadas a Sistemas Generales de Espacios Libres), que 
supone menos del 6% de la superficie de Suelo Urbano.

A. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE SUELO URBANIZABLE PROPUESTAS POR EL AVANCE.

A continuación, se realiza una somera descripción de cada uno de las áreas incluidas como 
Suelo Urbanizable en el presente documento de Avance. A estos efectos, es preciso reiterar que 
la identificación de las distintas áreas de ordenación no puede, ni deben, equipararse con la 
labor de delimitación precisa que habrá de realizarse en el documento de aprobación inicial para 
la división del suelo urbanizable en sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado, ni en ámbitos 
del Suelo Urbanizable No Sectorizado. Y ello, porque la delimitación precisa se realizará de 
conformidad con el Estudio Ambiental Estratégico tras la emisión del Documento de Alcance. 

La descripción de las distintas áreas de suelo urbanizable se realizará, en una primera 
clasificación, en función del uso global que caracteriza la actuación, que serán, básicamente, dos;

• Uso global residencial

Es aquel uso que se establece en ámbitos cuyo destino principal es proporcionar alojamiento 
estable de personas que configuran un núcleo con los comportamientos habituales de 
las familias, tengan o no relación de parentesco. Y sin perjuicio de su complementación 
con otros usos autorizados en el planeamiento urbanístico y en las disposiciones legales 
vigentes.

La localización de los suelos en los que se delimitarán las actuaciones de transformación 
urbanística de nueva urbanización en suelo urbanizable, responde a la confirmación 
de la configuración de un modelo urbanístico territorial sostenible, basado en la 
minimización del consumo de suelo rústico, contrario a la dispersión y extensión de los 
usos y fundamentado en la conformación de un núcleo urbano compacto que de valor 
al suelo como recurso primordial. Solo el caso del sector de San Martin-Oleta, supondría 
la transformación de suelo rústico, no clasificado en el planeamiento municipal vigente 
como suelo urbanizable. Esta determinación del modelo, tiene su justificación en la 
alineación del mismo a las directrices del PTP del área funcional Mungialdea, que prevén 
para este entorno el desarrollo de un bulevar metropolitano en el que se implanten 
usos que atiendan a este tipo de demanda (tanto residenciales como de actividades 
económicas) vinculados además a la localización de la nueva estación intermodal de trenes 
a implementar en el desarrollo de este mismo sector. De otro lado, debe señalarse que 
los suelos donde se desarrolla la actuación de San Martín, no tienen valores ambientales 
de referencia (como si los tienen el resto de suelos con rodean tanto al norte, como al 
este como al sur, al núcleo principal (afectados por el hábitat de interés comunitario 
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HIC 6510), siendo además suelos ya ocupados por caserios y con otras afecciones como 
caminos y una estructura parcelaria compleja, que le restan valor como suelo estratégico 
para la agricultura. De esta manera, la propuesta de clasificación de suelo urbanizable 
del nuevo modelo queda caracterizada por la colmatación de suelos ya clasificados en 
el planeamiento vigente como urbanizables, integrados en la malla urbana existente, y 
suelos ya ocupados pro edificaciones, en continuidad con la malla urbana, propiciándose 
así la generación de un modelo de ocupación de suelo compacto, sostenible y resiliente.

Son los siguientes ámbitos de actuaciones integradas de nueva urbanización:

SUS-01. GARRAKETA.

El ámbito de intervención de esta actuación integrada se localiza al norte del núcleo 
urbano, entre Elorduigoitia Kalea y Berteiz Kalea. Proviene de un ámbito sin desarrollar 
del suelo apto para urbanizar de las NNSS que se revisan, aunque se ha recortado para 
excluir del mismo los terrenos afectados por los estudios de inundabilidad del río Butrón. 
Se establece su desarrollo a través de un Plan Parcial con uso global residencial en el que, 
en principio, se podría desarrollar una oferta de 80 viviendas, de las cuales 60 estarían 
sometidas a algún régimen de protección. El objetivo de esta actuación consiste en el 
cierre de la trama urbana en este entorno, permitiendo la cesión y urbanización de una 
pieza para espacios libres (en la que se podrá implementar una reserva de aparcamiento 
público) que permita una mejor relación y articulación de lo urbano con el río, pero 
evitando riesgos de inundabilidad que pudieran afectar a edificaciones 

SUS-02. LORADI.

Este ámbito también procede de un suelo apto para urbanizar de las NNSS vigente no 
desarrollado, que el Avance del Nuevo Plan mantiene, pero ajustando su delimitación 
en el extremo suroriental, para excluir parte de parcelas catastrales ya edificadas, y 
modificando las condiciones para su ordenación detallada. Ambas cuestiones que 
se entienden necesarias para viabilizar su desarrollo. El objetivo que se propone es la 
conformación de una nueva fachada urbana norte del núcleo principal, que elimine el 
impacto paisajístico que la situación actual produce en su percepción desde la Autovía 
Bilbao-Mungia. Se propone, además, que el Plan Parcial desarrolle el programa de usos e 
intensidades establecido mediante una tipología edificatoria que permita la cesión de una 
importante cuota de espacios libres, conformándose así un tejido urbano más esponjado, 
inclusivo, resiliente y saludable. Se propone el desarrollo de un total de 594 viviendas, 450 
de las cuales será sometidas a algún régimen de protección.

SUS-03. SARRI.

Se trata de un vacío incrustado en el suelo urbano, entre el ámbito de Larrabizker (al sur) y 
Errementeri (al norte). El objetivo principal de esta actuación consiste, pues, en completar 
la trama urbana en la que se inserta, sellando medianeras, e integrando las pistas 
deportivas y el aparcamiento que se localizan en la actualidad en el extremo occidental 
del sector. Se prevén 126 viviendas, de las cuales 95 serán sometidas a algún régimen de 
protección. La actuación integrará. 
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SUS-04. SAN MARTÍN (OLETA).

El desarrollo de este ámbito, en el borde sur del suelo urbano de Mungia, se presenta 
como un objetivo principal y estratégico del Avance Plan, para la conformación del nuevo 
modelo de ordenación urbano-territorial que responda a los requerimientos de las DOT 
2019 en su propuesta de construcción del “Eje de transformación de Mungia-Derio” 
como objetivo estratégico del Área Funcional de Mungialdea, y entre ellos y como más 
importante, los siguientes:

- Mungia como puerta de acceso a los servicios ferroviarios de cercanía del Área 
Funcional para su conexión con el Txorierri y Bilbao. Intercambiador modal y ámbito 
de centralidad para el conjunto del Área Funcional. 

- Desarrollar una nueva área de centralidad que reduzcan la presión sobre las 
áreas centrales y aumenten la diversidad de la oferta residencial, empleo, cultura, 
equipamientos, ocio y deporte al conjunto de la población.

- Transformar la carretera Derio-Mungia en un ecobulevar en torno al cual articular 
los principales crecimientos y generar un Eje de Transformación de conexión con el 
Txorierri.

- El fortalecimiento de las señas de identidad y mejora de la imagen urbana de 
Mungia.

El contenido edificatorio de esta operación se concentra en el entorno de la nueva estación 
intermodal prevista, en el extremo occidental del ámbito, permitiendo liberar el resto del 
suelo para su destino al sistema de espacios libres, uso que permitirá la integración del cauce 
fluvial del arroyo Arrekabarri, que supone el límite norte del propio ámbito y de las zonas 
inundables que genera. El desarrollo de este sector permitirá también la configuración 
de una nueva ronda urbana sur, lo que a su vez supondrá el establecimiento de un nuevo 
modelo de movilidad más sostenible al liberarse de tráfico (y poder implantarse nuevas 
redes de transporte colectivo o privado no motorizadas y/o compartidas) gran parte de 
las calles del casco urbano, en una estrategia urbana conducente a la liberalización de 
espacio reservado en la actualidad al automóvil, con destino al peatón u otros espacios 
estanciales, de recreo… Se propone el desarrollo de un total de 634 viviendas de las que 
467 serán vivienda sometida a algún régimen de protección.

SUS-05. LARRAURI.

El Avance del Plan propone para este ámbito (localizado sobre suelo ya clasificado 
como apto para urbanizar en el planeamiento vigente) modificaciones en la ordenación 
pormenorizada prevista asi como de la intensidad edificatoria asociada al sector. Se 
desarrolla en el núcleo de Larrauri y se plantea una ordenación más intensiva, basada en 
el desarrollo de tipología plurifamiliar que permita una mejor integración de la reserva de 
vivienda sometida a algún régimen de protección y liberar más suelo público. Se proponen 
un total de 40 viviendas, de las cuales 30 son destinadas a vivienda sometida a algún 
régimen de protección.

Los sectores de suelo urbanizable de uso predominante residencial deben cumplir los 
estándares dotacionales mínimos establecidos en el artículo 9.1 del Decreto  123/2012, 
de 3 de julio, de estándares urbanísticos: 
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a)  Para dotaciones públicas de la red de sistemas locales: 10 metros cuadrados de 
suelo por cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre rasante destinada 
a usos privados. La superficie de la reserva destinada a zonas verdes y espacios 
libres no será, en ningún caso, inferior al 15% de la superficie total del sector, sin 
computar en dicha superficie los sistemas generales incluidos en el sector

b)  Para aparcamiento de vehículos: 0,35 plazas por cada 25 metros cuadrados 
de superficie de techo sobre rasante destinada a usos distintos de los de las 
dotaciones públicas en parcelas de titularidad privada, y 0,15 plazas por cada 25 
metros cuadrados de superficie de techo, computado de igual modo, en terrenos 
destinados a dotaciones públicas y, por ello, de acceso público y libre. 

c)  Para equipamientos privados de la red de sistemas locales 1 metro cuadrado de 
superficie de techo dentro de cada 25 metros cuadrados de superficie de techo 
sobre rasante destinado a usos distintos de los de las dotaciones públicas. No 
obstante, El estándar correspondiente a los citados equipamientos privados podrá 
ser cumplido también destinando su superficie a equipamientos públicos.

Con carácter general, en cada sector de suelo urbanizable de uso preferentemente 
residencial, el Plan asegurará como reserva la calificación con destino a viviendas sometidas 
a algún régimen de protección pública los terrenos precisos para materializar como 
mínimo el 75% del incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial, respecto 
de la previamente materializada, que se establezca en cada sector. Este porcentaje se 
desglosa en un mínimo del 55% de la edificabilidad urbanística de uso residencial para la 
construcción de VPO de régimen general y especial, y el restante porcentaje hasta el 75%, 
con destino a VPO de régimen tasado. La edificabilidad urbanística admitida para las VPO 
de régimen tasado podrá ser sustituida por viviendas tasadas municipales en los términos 
establecidos en la disposición final octava de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda 
respecto a la modificación de la disposición adicional octava de la LSUCAPV.

• Uso global de Actividades Económicas

Es aquel uso que comprende aquellas actividades destinadas a la obtención, elaboración, 
transformación y reparación de productos; las actividades independientes relacionadas 
con el almacenamiento y la logística; las actividades terciarias (comercial, oficinas, 
actividades turísticas de alojamiento…); las tecnológicas (relacionadas con las tecnologías 
de la información y la comunicación –TIC-…); y cualesquiera otras asimilables a las 
anteriores. Se excluyen los usos de aprovechamiento de recursos primarios (agrícolas, 
ganaderos, extractivos…) incluidos entre los usos rurales. Se trata de una  única actuación 
integrada de nueva urbanización:

SUS-06. ATXURI.

En el Avance del Plan, esta actuación se configura como una pieza urbana de articulación 
entre los ámbitos clasificados como suelo urbano sobre los que se desarrollan usos 
industriales en este entorno localizado al noroeste del núcleo principal urbano, sobre 
Karmelo Etxegarai Kalea. Este nuevo sector de suelo urbanizable, localizado sobre suelo 
no urbanizable en el planeamiento vigente permitirá la conformación de un polo de 
centralidad, en línea con las disposiciones del PTP del Área Funcional de Mungia, que 
establece para este entorno un ámbito de compatibilización específica como área de 
actividades económicas Atxuri-Billela. 
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El estándar dotacional que deben cumplir los sectores de suelo urbanizable de uso 
predominante de Actividades Económicas (industrial o terciario) deben cumplir los 
estándares dotacionales mínimos establecidos en el artículo 9.3 del citado Decreto 
123/2012: reserva de terrenos para dotaciones públicas de la red de sistemas locales 
en cuantía no inferior al 12% de la superficie total del sector, deducidos los terrenos 
destinados a dotaciones públicas de la red de sistemas generales, destinándose la mitad de 
dicha reserva a zonas verdes. La mitad restante, podrá comprender usos de equipamiento 
colectivo u otros como el de aparcamiento y similares.

2.1.3. EL SUELO URBANO.

El presente Avance propone una clasificación de Suelo Urbano de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (LSUCAPV), en el marco de las 
situaciones básicas que establece legislación estatal.

El Suelo Urbano de Mungia propuesto en este Avance tiene una extensión superficial de 
596,816 hectáreas, de las que 105,074 hectáreas pertenecen a la categoría de Suelo Urbano No 
Consolidado. Este Suelo Urbano, consolidado y no consolidado, supone un 13,5 % de la superficie 
del término municipal.

A. EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.3. de la LSUCAPV, para el Plan General de 
Ordenación Urbana de Mungia tienen la categoría de Suelo Urbano No Consolidado, los terrenos 
que el Plan adscriba a la clase de Suelo Urbano en los que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

1º  Por carecer de urbanización consolidada, al encontrarse en alguno de los siguientes 
supuestos de actuaciones de transformación:

a. No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y 
dotaciones precisos exigidos por la ordenación urbanística o carecer los unos y 
otros de la proporción, las dimensiones o las características adecuadas exigidas por 
la misma para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 
Son actuaciones de transformación con finalidad de compleción de la urbanización 
existente que es incompleta, insuficiente o inadecuada.

b. Precisar la urbanización existente de una renovación sustancial a través de una 
actuación de transformación integrada dirigida a revertir la obsolescencia del área 
urbana con el establecimiento de una nueva ordenación en el que se garanticen 
los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas en proporción adecuada a los 
nuevos usos e intensidades propuestos. Son las actuaciones de renovación urbana,

c. Precisar la urbanización existente de una mejora que deba ser realizada mediante 
actuaciones integradas de reforma, especialmente dirigida al establecimiento de un 
nivel dotacional adecuado para servir a la edificación existente a fin de posibilitar la 
mejora y revitalización del área urbana. Son las actuaciones de reforma urbana.

2º Formar parte de áreas de edificación del suelo urbano, continuas o discontinuas, a las que 
el Plan le atribuya una edificabilidad urbanística ponderada superior respecto a la previa 
existente.  Se corresponden con las actuaciones de dotación previstas en el artículo 7.1.b) 
del TRLSRU vinculadas a propuestas de incremento de aprovechamiento que no requieren 
actuaciones de reforma o renovación de la urbanización
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De una interpretación sistemática de la LSUCAPV pueden diferenciarse diversas tipologías 
de actuaciones que pueden merecer la consideración de Suelo Urbano No consolidado. De 
acuerdo a ello, en este Avance se distinguen:

1. Áreas integradas con fines de reforma y/o renovación de la urbanización. 

Uso global Residencial:

ARRU-01. MESA.

El Avance del Plan asume de manera íntegra las determinaciones de ordenación 
estructural y pormenorizada que se disponen en el Plan Especial de Ordenación Urbana 
cuya aprobación definitiva se produjo mediante acuerdo adoptado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de octubre de 2012, así como en el Programa 
de Actuación Urbanizadora (se aprobó definitivamente mediante Decreto de Alcaldía de 
15-09-20; publicación en BOB nº185, de 25-09-20), previstos para este ámbito localizado 
al noroeste del núcleo principal, entre Karmelo Etxegarai Kalea y Lauaxeta Olerkari. El 
objetivo del Plan Especial consiste en la permeabilización de la trama urbana de este 
ámbito y el cierre de este borde urbano mediante la transformación de unas instalaciones 
industriales en un nuevo desarrollo residencial que cuenta con 403 viviendas de las que 
80 se destinarán a algún régimen de protección.

ARRU-02. ELORDUIGOITIA (HILERRIA).

El Avance unifica en un mismo ámbito esta actuación que integra a la U-30, 31 y 32 
de las NNSS que se revisan. Se propone una nueva ordenación para el mismo, basada 
en la formalización de un contenedor edificatorio que resuelva el programa de usos y 
permita una mejor articulación urbana con el entorno, caracterizado por la presencia del 
cementerio. Se prevén 50 viviendas, de las cuales 20 serán destinadas a algún régimen de 
protección.

Uso global de Actividades Económicas (Industrial-Terciario):

ARRU-03. PRADO.

El Avance del Plan asume en esta actuación las determinaciones de ordenación establecidas 
en la alternativa 2 del Borrador del Plan Especial que acompaña a la solicitud de inicio de 
Evaluación Ambiental realizada por SPRILUR al Ayuntamiento de Mungia en fecha 16 de 
noviembre de 2021. Se trata de una operación que desarrolla el SI-13 Prado definido en 
el planeamiento que se revisa, y que supondrá la generación de una importante oferta 
de usos industriales y terciarios localizados en una gran pieza de suelo (sobre el que se 
levantaban unas instalaciones industriales) al norte del núcleo principal urbano, entre 
Bermeo Bidea y el Camino de Ormaetxe.  
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2. Actuaciones integradas con fi nes de completar la urbanización existente en un ámbito 
determinado, por no comprender la existente un nivel de servicios sufi ciente y adecuado. 

Uso global residencial:
 
AI-AMU-13. LARRABIZKER.

Actuación situada en el extremo suroriental del núcleo principal, entre Larreta Bidea y la 
BI-3102. El Avance del Plan asume para este entorno las determinaciones de ordenación 
estructural y pormenorizada que se derivan de la 33ª Modifi cación de las NNSS, 
rela  va al Área de Suelo Urbano Residencial de Baja Densidad “Larrabizker”, aprobada 
defi ni  vamente mediante Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 24-11-09 (BOB nº48, de 08-03-13), y del Plan Parcial del Sector Residencial 
Larrabizker, rela  va al Suelo Apto para Urbanizar, aprobado defi ni  vamente mediante 
Orden Foral nº 1123/2006 y sus posteriores modifi caciones, que quedan plasmadas en el 
proyecto de urbanización aprobado al efecto en el año 2012, posteriores modifi caciones y 
el Texto Refundido en el año 2019. Si bien la ejecución de este ámbito se encuentra muy 
desarrollada, no se ha producido aún la recepción de la urbanización, razón por la que 
el Avance man  ene este suelo en su condición de suelo urbano no consolidado por la 
urbanización. 

AI-AMU-12. KAIERO.

Actuación en el borde norte del núcleo principal, al este de Karmelo Etxegarai Kalea, y que 
pretende la compleción de la trama urbana en este entorno, permi  endo el desarrollo 
de unas 19 nuevas viviendas, manteniendo en lo sustan  vo las determinaciones 
del planeamiento vigente en este ámbito, posibilitando el ajuste de la ordenación 
pormenorizada para garan  zar la viabilidad y desarrollo del mismo.

Uso global de Ac  vidades Económicas (Industrial-Terciario):

AI AMU 14. BELAKO, AI AMU 17. LUISENE AI 6, AI AMU 16. TROBIKA

Se trata de ámbitos en los que se desarrollan usos industriales y terciarios que presentan 
(en mayor o menor medida) défi cits infraestructurales. El Avance asume pues la adscripción 
a la categoría de suelo urbano no consolidado establecida por el planeamiento vigente 
hasta tanto en cuanto no sea completada y/o recepcionada la urbanización. Se propone, 
en cualquier caso, ajustes en la delimitación de este ámbito, excluyendo de la clasifi cación 
suelos, ya sea por su alto valor ambiental (Luisene) o por su localización o afección 
sectorial (zona de Belako Atela en el extremo oriental). Se propone, así mismo, toda una 
reconsideración de la urbanización que caracteriza este  po de espacios, conducente a una 
renaturalización y recualifi cación funcional del espacio público que permita una mejora de 
las ac  vidades que en el mismo se desarrollan, así como de la condición ambiental del 
ámbito. 

AI-AMU-15. ZABALONDO.

Este ámbito se localiza al suroeste del núcleo principal, a unos 5 kilómetros del centro 
urbano. El Avance man  ene, en lo sustan  vo, las determinaciones de ordenación 
estructural previstas en el planeamiento vigente, que permiten la confi guración de 
un polo de ac  vidad económica, ordenando e integrando la presencia de una serie de 
instalaciones industriales que cuelgan de la Autovía Bilbao-Mungia, y futuro ecobulevar 
en torno al cual ar  cular los principales crecimientos y generar un Eje de Transformación 
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de conexión con el Txorierri, tal como proponen las DOT 2019. También se pretende que 
esta actuación consiga un nuevo modelo de urbanización para este espacio, basado en 
la recualificación funcional del espacio público, que permita una mejora de la calidad, 
percepción y uso de este tipo de ubicaciones, así como de las actividades que en el mismo 
se desarrollan, y de la condición ambiental del ámbito. 

3. Actuaciones dotacionales exigidas por incremento de edificabilidad en áreas edificadas. 
La siguiente:

AD-01. LANDETXO-BEKOA.

El Avance propone, en el marco de la operación estratégica desarrollada en el SUS-04 San 
Martin (Oleta) vinculada al “Eje de transformación de Mungia-Derio”, el desarrollo de una 
pieza urbana multifuncional, que permita la articulación de este nuevo desarrollo con el 
núcleo principal del municipio. Sobre una parcela localizada en la confluencia de Landetxo 
Kalea y Atxurizubi Kalea se pretende la conformación de un contenedor edificatorio que 
posibilite la implantación de usos lucrativos mixtos, así como una reserva de aparcamiento 
público que acoja las plazas que se proponen eliminar en la propuesta “Paseo Landetxo-
Kalea”.

B. EL SUELO URBANO CONSOLIDADO

Para la ordenación del Suelo Urbano Consolidado, el Plan General de Ordenación 
Urbanística, en consonancia con sus objetivos y criterios de ordenación, distinguirá aquellas 
áreas de suelo que presentan un tejido urbano característico y diferenciado, por disponer 
de un determinado uso global o un uso pormenorizado mayoritario y tipologías edificatorias 
homogéneas que permitan identificarla con respecto a otras zonas complementarias de la 
ordenación urbana. Son las denominadas Zonas y Subzonas de Ordenación, y que, en principio 
son las siguientes: 

Uso Global Residencial Uso Global Industrial
Z-01 La Estación Z-15 Belako
Z-02 Central Z-16 Trobika
Z-03 Ayuntamiento Z-17 Zubitzalde
Z-04 Loradi Z-18 SI-1 a 5
Z-05 Elorriaga Z-19 Zabalondo
Z-06 Elorduy
Z-07 Larrabizker
Z-08 Sarri
Z-09 Mesa
Z-10 Uriguen
Z-11 Landetxo
Z-12 La Bilbaina
Z-13 Zabalondo
Z-14 Larrauri



307Memoria de ordenación



308 Plan General de Ordenación Urbana de Mungia

En el Suelo Urbano Consolidado, se podrán identificar también una serie de actuaciones 
urbanizadoras: 

• Actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de las redes de sistemas generales 
y locales. Que pueden ejecutarse directamente y cuyo suelo y derechos afectados se 
deban obtener por expropiación, por no estar dichos suelos, bienes y derechos incluidos 
o adscritos a actuaciones integradas. 

• Actuaciones que afectan a ámbitos homogéneos sobre los que se proponen actuaciones 
de reurbanización y recualificación del sistema de espacios públicos, al objeto de 
mejorar los actuales niveles de urbanización y resolver carencias puntuales del sistema de 
infraestructuras y servicios básicos. Para estos ámbitos se promoverá la formulación de un 
Programa de Reurbanización que programe y defina las obras necesarias, sin perjuicio de 
que se ejecuten mediante proyectos ordinarios. 

En este Avance se identifica como una propuesta estratégica: 

AI-AMU-01. PASEO LANDETXO-KALEA.

La propuesta trata de la transformación del espacio público localizado en el entorno 
de Landetxo Kalea, bajo criterios de renaturalización y reducción del espacio reservado 
a calzada rodada de tráfico motorizado. Se plantea la eliminación de la bolsa de 
aparcamiento público localizada en el extremo oriental de esta calle, con acceso desde 
Lauaxeta Olerkari, y su conversión en un gran espacio ajardinado a modo de plaza-bulevar 
que permita la articulación con el extremo occidental de la actuación en el entorno del 
acceso a la casa del Olentzero, dignificando este espacio simbólico. La reducción de plazas 
de aparcamientos se ve “compensada” por la propuesta de Actuación de Dotación AD-01 
Landetxo-Bekoa. 

AI-AMU-02. LA BILBAÍNA (MONTE BERRIAGA).

La urbanización de Monte Berriaga constituye un ámbito de 320 hectáreas, a unos cinco 
kilómetros al sur del núcleo principal, caracterizado por la presencia de un campo de 
golf, y localización exclusiva de vivienda unifamiliar. Se propone un área de mejora de la 
urbanización que implemente los servicios en especial los del ciclo integral del agua.

Actuaciones en suelo industriales:

Se trata de intervenciones en suelo urbano consolidado conducentes a la mejora de la 
urbanización, teniendo como principio general la renaturalización de estos espacios, así como 
una nueva estrategia para la accesibilidad y funcionalidad del espacio público.

AI-AMU-03.  SI-14 a 25
AI-AMU-04.  SI-8,9,10 Y 31
AI-AMU-05.  SI-1
AI-AMU-06.  SI-2
AI-AMU-07.  SI-3
AI-AMU-08.  SI-4
AI-AMU-09.  SI-5
AI-AMU-10.  SI-6
AI-AMU-11. Zabalondo SI 26 a 30
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2.2. DE LA RED DE SISTEMAS QUE COHESIONAN Y ARTICULAN EL TERRITORIO. 

En una primera aproximación a cualquier hecho urbano se puede identificar la existencia 
de una serie de elementos soporte que configuran la forma general de la ciudad. Estos elementos 
estructuran la caracterización del sistema de espacios públicos de la misma y constituyen las 
piezas esenciales de su sistema dotacional, asumiendo, al tiempo una funcionalidad básica 
como “ligantes urbanos” de las diferentes áreas urbano-territoriales que conforman el modelo 
propuesto.

Estos elementos configuradores de la forma general de la ciudad son los que se 
corresponden con aquellos que estructuran el hecho urbano, los que conforman las claves de la 
ordenación urbana, los que, en definitiva, construyen el espacio público y colectivo de la ciudad.

De acuerdo con la vigente legislación urbanística en Euskadi, se identifican cuatro 
categorías básicas en estos materiales de construcción urbana y territorial, y que se desarrollan 
a continuación.

2.2.1. EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

Las redes de comunicaciones se convierten, por su efecto vertebrador, en un factor 
claro de ordenación del espacio. En el caso de Mungia el Sistema General de Comunicaciones 
presenta tres componentes básicos: El Sistema Viario, El sistema Ferroviario y la Red Básica para 
la implementación de Modos Transportes No Motorizados, complementada con los elementos 
que cumplen funciones de conectores ecológico y de acceso cívico de la Infraestructura Verde 
propuesta, y a los que ya nos hemos referidos en el apartado correspondiente al Suelo No 
Urbanizable.   

A. EL SISTEMA VIARIO

Las redes viarias se convierten, por su efecto vertebrador, en un factor claro de ordenación 
del espacio. Ello requiere rediseñar el sistema tanto en sus aspectos funcionales como 
morfológicos, coadyuvando a la mejor adecuación de las estructuras territoriales y funcionales. 
El viario resultante de esta concepción debe resultar una red que favorece una mejor ordenación 
de los flujos de tráfico, construyendo un sistema morfológicamente ordenado y funcionalmente 
capaz de incrementar notablemente la movilidad urbana. 

La red propuesta parte, obviamente, de la red existente para mejorarla y complementarla, 
introduciendo solo las innovaciones necesarias, y donde el viario secundario cobra, desde la 
perspectiva urbana que se propone para la red, un gran protagonismo, consecuencia de la 
función que se le asigna como complemento de canales de tráfico más especializados. De la 
misma forma, en la concepción de todo el sistema viario juega un papel esencial la jerarquización 
de las vías, como manera, precisamente, de entender el conjunto de vías como sistemas.  

La jerarquización planteada por este Avance del Nuevo Plan General es fruto de la 
aplicación de un conjunto de criterios de valoración a los distintos tramos de la red, tales como:

• Su condición funcional: Es decir, teniendo en cuenta que la red viaria desempeña dos 
funciones básicas: como canal de transporte y como soporte de actividades. Al mismo 
tiempo la red viaria comunica partes del territorio, que dependiendo de su proximidad 
determinan el ámbito de influencia de las vías: interurbano, urbano, o zonal. 
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• Características de diseño: Otros elementos de diferenciación cualitativa de la red viaria 
son los parámetros utilizados en su diseño, tales como velocidad de circulación, distancias 
y tipo de nudos, etc. que a su vez establecen la composición y características del tráfico 
que circula por ellos.

• Composición del tráfico y actividades asociadas: Los usos desarrollados en los márgenes 
del viario, ya sea vivienda, industria, comercio, oficinas, u otros, también le confieren una 
impronta determinada, que lleva aparejada una específica forma de utilización. 

Atendiendo a los criterios anteriores, el viario articulador del territorio de Mungia que se 
propone en el presente documento puede estructurarse en dos niveles jerárquicos básicos: Nivel 
Territorial y Nivel Urbano. Un tercer nivel lo representa el viario de carácter local, constituida por 
las vías públicas internas de las distintas áreas y cuya función es la de garantizar la movilidad en 
el interior de las mismas. 

A.1. EL VIARIO DE NIVEL TERRITORIAL (SC-VT).

Se corresponde con el nivel asumido por las vías forales, las siguientes:

• BI-631: Autovía Bilbao-Mungia que transcurre desde Bilbao a Bermeo. Actualmente está 
convertida en autovía desde Bilbao a Mungia, de Mungia a Bermeo carretera. 

• BI-634: Carretera foral de Urduliz a Mungia, atravesando Gatika. 
• BI-2101: Carretera foral de Larrauri a Bakio 
• BI-2120: Carretera foral de Plentzia a Mungia, atravesando Gorliz, Lemoiz y Maruri-Jatabe.
• BI-2121: Carretera foral de Muxika a Mungia, atravesando Morga, Errigoiti, Arrieta, Fruiz y 

Gamiz-Fika.
• BI-3102: Carretera foral que va desde la BI-2713, en el tramo de Larrabetzu, a Mungia, 

atravesando Gamiz-Fika.
• BI-3103: Carretera foral desde Iru-bide, que nace BI-2120 y pasando por Artetxe, hasta el 

centro urbano.
• BI-3108: Carretera foral de Markaida a Larrauri.
• BI-3122: Carretera foral desde el polígono industrial Belako al centro urbano.
• BI-3131: Carretera foral desde el barrio Zabalondo hasta el centro urbano.
• BI-3174: Carretera foral de Larrauri a Bakio.
• BI-3715: Carretera foral desde el barrio Zabalondo hasta el centro urbano, pasando por el 

camino a Laukariz.
• BI-4104: Carretera foral desde Billelakoerrota hasta la BI-2120
• BI-4105: Carretera foral desde Belako hasta Larrauri, atravesando el centro urbano de 

Meñaka.

En el Plan Territorial Parcial del Área Funcional y el documento aprobado inicialmente del 
2º Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia se contempla un viario de nuevo trazado 
Mungia-Bermeo, de titularidad foral, que vendría a sustituir a la actual carretera BI-631 en el 
tramo entre Mungia y Bermeo, Y también una conexión de la nueva carretera Mungia-Bermeo 
con la BI-2101 Larrauri-Bakio. 

A.2. EL VIARIO DE NIVEL URBANO (SC-VU)

Dentro del sistema viario de carácter urbano se pueden distinguir dos funciones:

1. De un lado, un viario cuya función principal la de asegurar la accesibilidad y movilidad 
interior de la ciudad, dando soporte a los principales flujos de tráfico y articulando las 
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diferentes estructuras de la ordenación urbana de la villa en sectores y barrios, Tienen la 
consideración de Sistema General.

2. Y de otro lado, aquel que ordena la estructura interna de cada uno de los sectores o 
barrios de la ciudad. Esta red, la de mayor extensión, cumple la función de soporte y 
acceso, tanto rodado como peatonal, a todas las actividades situadas en sus márgenes. 
Debido a que constituye el primer encuentro con el espacio público una vez abandonado 
el privado, la mejora de esta red representa un incremento de la calidad de vida de gran 
parte de los ciudadanos. 

B. EL SISTEMA FERROVIARIO.

Se plantea en el Avance la propuesta, ligada a las DOT 2019, de potenciar el papel de 
Mungia como cabecera del Área Funcional de Mungialdea, apostando por mejorar la relación con 
el Bilbao Metropolitano a través del Eje de Transformación “Ecobulevar Mungia-Derio”, y el valle 
de Txorierri, con la implementación de un eje estructurante de transporte colectivo que pueda 
incorporar servicios ferroviarios de cercanías, que pueda extenderse a largo plazo sobre el eje 
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Mungia-Sopela, planteando el punto de acceso de los sistemas de transporte colectivo de Mungia 
como intercambiador modal y ámbito de centralidad para el conjunto del Área Funcional.

La nueva estación e intercambiador modal se propone ubicar en el ámbito de San Martín, en 
el marco del desarrollo del sector de suelo urbanizable propuesto. Incorporaría una importante 
área de aparcamientos para garantizar la intermodalidad.

De las diferentes alternativas analizadas, el trazado propuesto tiene la posibilidad de dar 
servicios a los núcleos de Zabalondo, La Bilbaina, y al Parque y Tecnológico de Bizkaia en Derio. 

C. LA RED BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE NO 
MOTORIZADOS DE CARÁCTER TERRITORIAL. 

Se incorporan al Plan General, dentro de los componentes del modelo de infraestructura 
de comunicaciones, la red de caminos rurales públicos principales existentes, por constituir 
en el término municipal de Mungia un elemento estructural de comunicación, esencial para 
el desarrollo actual y futuro del medio rural, así como por lo que puede suponer como base 
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de apoyo al sector turístico, a la vez que habilita un mejor contacto de los ciudadanos con la 
naturaleza. 

En efecto, el notable esfuerzo de modernización que está experimentando la actividad 
agraria en sus fases de producción, transformación y comercialización necesita de una red viaria 
de comunicaciones adecuada al tránsito de personas y mercancías que el ritmo del proceso 
va introduciendo. Del mismo modo, es imprescindible disponer de una estructura viaria 
especialmente diseñada para el desarrollo de las nuevas actividades económicas que comienzan 
a surgir en el medio rural en torno y como complemento de las actividades convencionales de la 
agricultura y ganadería, entre las que cabe destacar el prometedor desenvolvimiento del turismo 
rural y de las pequeñas empresas de valorización de productos endógenos de calidad. 

Los objetivos que se propone el Nuevo Plan respecto a la red de caminos rurales públicos 
son:

• La adecuación de su régimen a las necesidades actuales del transporte, mejorando la 
seguridad, y comodidad de sus usuarios.

• La defensa del patrimonio público y sus elementos funcionales como patrimonio al servicio 
de la comunidad.

• La adecuación de las mejoras y los usos de la red de caminos al entorno medioambiental 
del medio rural en el que están insertos.

Por otra parte, esta red de itinerarios rurales, principales y secundarios, está llamada a 
garantizar el fomento de otros medios de transporte alternativos a los modos motorizados, y 
permite articular una red de paseos de ocio-naturaleza estableciendo una relación de continuidad 
Ciudad-Naturaleza, que podría ampliarse también a otros municipios colindantes, desde el 
reconocimiento de la concepción del territorio supramunicipal como una entidad funcional real. 

D. LA INTERRELACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE.

Un modelo de movilidad sostenible debe estar basado los principios que se derivan de la 
“pirámide de la movilidad”.

30 

 
Por otra parte, esta red de itinerarios rurales, principales y secundarios, está llamada a garantizar 
el fomento de otros medios de transporte alternativos a los modos motorizados, y permite 
articular una red de paseos de ocio-naturaleza estableciendo una relación de continuidad Ciudad-
Naturaleza, que podría ampliarse también a otros municipios colindantes, desde el 
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MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

Un modelo de movilidad sostenible debe estar basado los principios que se derivan de la 
“pirámide de la movilidad”. 

 
Las propuestas relativas la movilidad están en sintonía con la apuesta por una movilidad sostenible, 
consistente en la mejora de las condiciones de habitabilidad en el municipio, tanto para los residentes, 
como para los visitantes, implementando, y para ello: 
 
a) Incrementar la participación de los medios blandos de transporte en Mungia. 
b) Incrementar la participación del transporte público. 
c) Hacer más eficiente el desplazamiento en vehículo privado. 
d) Regular el aparcamiento. 

Para alcanzar los objetivos pretendidos, en el Nuevo Plan General deben proponer una serie de 
medidas de distinta naturaleza, relacionadas con:  
 
• La ampliación progresiva del espacio peatonal en el sistema viario, tanto en el 

viario urbano principal como en el de carácter más local.  
 

• Implantación de medidas de templado de tráfico. Con el fin de facilitar la 
movilidad peatonal y hacer esta más segura.  
 

• Desplazamientos en bicicleta. En cuanto al uso de la bicicleta, actualmente su uso 
es visto como inseguro por parte de los ciudadanos, así es necesario asegurar la 
seguridad vial a la vez que concienciar a los ciudadanos de su uso como medio de 
transporte habitual mediante las siguientes intervenciones: 
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Las propuestas relativas la movilidad están en sintonía con la apuesta por una movilidad 
sostenible, consistente en la mejora de las condiciones de habitabilidad en el municipio, tanto para 
los residentes, como para los visitantes, implementando, y para ello:

a) Incrementar la participación de los medios blandos de transporte en Mungia.
b) Incrementar la participación del transporte público.
c) Hacer más eficiente el desplazamiento en vehículo privado.
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d) Regular el aparcamiento.

En relación a la gestión y control de plazas de estacionamiento público para vehículos, el 
modelo de movilidad sostenible del Avance del Plan incluye toda una red de aparcamientos, de 
marcado carácter disuasorio (se trata de localizaciones selectivas en puntos de entrada y salida 
del núcleo principal, en cercanía de vías urbanas principales de conexión directa con viarios 
territoriales), que siendo congruentes con el modelo de ordenación urbanístico y territorial 
previsto, pueden llegar a dar una mayor capacidad y número de plazas que las incluidas en 
la red de zonas de aparcamiento existentes (a destacar: plaza de la Estación, en Landetxo 
Kalea; Garraketas, en Berteiz Kalea; Sarri, en Aita Elorriaga Kalea; y Loradi, en Elordiugoitia 
Kalea). Ahora bien, aun cuando se consiga el mantenimiento y puesta en carga de las plazas 
de aparcamiento que de forma regular e incluso puntualmente (fiestas del pueblo, eventos...)  
puedan demandarse, el nuevo modelo de movilidad sostenible previsto supondrá la reducción 
y dependencia del vehículo privado motorizado, por lo que estas localizaciones y volumen de 
plazas se proponen desde el Plan General en consonancia y articulación con la instrumentación 
sectorial y la gestión del tráfico y movilidad municipal, esto es con el Plan de Movilidad 
Sostenible y con la administración municipal competente en esta materia. Se debe señalar esta 
circunstancia ya que las localizaciones previstas para este tipo de uso deben articularse con el 
uso de esparcimiento y espacio libre, provocando un reparto entre la superficie destinada al 
aparcamiento y la vegetada y/o destinada al espacio libre público. Será por tanto el instrumento 
y el departamento/administración municipal con competencia en la materia  quien defina 
de manera pormenorizada las plazas de aparcamiento y el diseño y puesta en carga de estas 
localizaciones.

Para alcanzar los objetivos pretendidos, en el Nuevo Plan General deben proponer una 
serie de medidas de distinta naturaleza, relacionadas con: 

• La ampliación progresiva del espacio peatonal en el sistema viario, tanto en el viario 
urbano principal como en el de carácter más local. 

• Implantación de medidas de templado de tráfico. Con el fin de facilitar la movilidad 
peatonal y hacer esta más segura. 

• Desplazamientos en bicicleta. En cuanto al uso de la bicicleta, actualmente su uso es visto 
como inseguro por parte de los ciudadanos, así es necesario asegurar la seguridad vial 
a la vez que concienciar a los ciudadanos de su uso como medio de transporte habitual 
mediante las siguientes intervenciones:

a. Infraestructuras:

- Aparcamiento para bicicletas, en los colegios, equipamientos y espacios 
principales de la villa. 

- Implantación de carriles bici.

b. Acondicionamiento de aceras continuas y carriles bici en los itinerarios que van 
desde el casco urbano de Mungia hasta los polígonos industriales. A esta medida 
habrá que añadir la creación de aparcamientos para bicicletas seguros en los 
polígonos industriales.  

c. Establecimiento de corredores de largo recorrido, que posibiliten los viajes de ocio, 
naturaleza y turismo, tomando como referencia a red de caminos públicos rurales.
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d. Medidas de concienciación ciudadana. Campaña en los colegios sobre el uso 
seguro de la bicicleta como medio de transporte. A corto plazo no se considera 
la implantación de un sistema de préstamo de bicicletas, por su bajo nivel de uso 
previsto. Si bien, a largo plazo, una vez las medidas de concienciación sobre el uso 
de la bici se hayan asentado podría plantearse su instalación.
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• Caminos Escolares Seguros. Por último, se propone como medida de fomento de la 
movilidad a pie y recuperación de la calidad urbana y la convivencia ciudadana el Programa 
de Camino Escolar Seguro, consistente en la creación de rutas a pie tuteladas por padres/
profesores que conecten las áreas residenciales más cercanas con los centros escolares, 
revisando las condiciones de seguridad a lo largo del itinerario, contribuyendo a generar 
conciencia de movilidad sostenible desde la infancia.

• Movilidad de mercancías. El objetivo es garantizar una distribución de mercancías ágil 
y ordenada, con el mínimo impacto sobre el sistema de movilidad pero garantizando el 
pleno desarrollo de las actividades económicas de la localidad. Y para ello:

a. Ordenar las condiciones operativas de la distribución urbana de mercancías, 
estableciendo la reserva de suficientes de zonas de carga y descarga reguladas (en 
horario y tiempo de reparto) y optimizando su diseño funcional y su localización, a 
fin de reducir la duración de las operaciones y la distancia al punto de origen o al 
punto final de la mercancía.

b. Incentivar una distribución de mercancías compartida entre los establecimientos, 
reduciendo el número de operaciones de reparto y promoviendo una distribución 
organizada con vehículos de pequeño tamaño, y menos contaminantes. Para ello, 
deberá determinarse la ubicación de las plazas en función de la distribución de 
usos comerciales y terciarios, de manera consensuada con las asociaciones de 
representantes de los comerciantes, implicando así a todos los sectores afectados 
y contribuyendo a la concienciación de la importancia del cumplimiento de las 
regulaciones, así como del beneficio que comporta para comerciantes y clientes.

2.2.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.

La propuesta del Avance se estructura en dos escalas o niveles espaciales que desarrollan 
ciertas especificidades funcionales. 

A. LOS SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 

En la categoría de Sistema General de Espacios Libres se incluyen aquellos espacios libres 
que, bien por su escala y significación en la trama urbana, bien por la integración de valores 
naturales a preservar, bien por su capacidad de conferir articulación y continuidad al sistema 
de espacios libres, conforman un conjunto de piezas de notable incidencia en la definición 
morfológica y estructural del hecho urbano.

En el Avance del nuevo Plan General la aproximación a la ordenación del Sistema General 
de Espacios Libres se sustenta en tres principios básicos: 

1º. Solvencia cuantitativa. Los espacios libres y zonas verdes deben responder a necesidades 
funcionales cuantificables, dando estricto cumplimiento a lo previsto en la legislación 
vigente, que establece que el estándar de 5 m2/habitante. Aunque la voluntad del PGOU 
es acercarse a los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (10 
m2 de suelo/habitante),   

2º. Singularidad posicional. De otro lado, el sistema general de espacios libres está constituido 
por piezas singulares del sistema urbano-territorial a los que el Avance del Plan les confía 
un importante papel en la ordenación estructural del modelo de ciudad. Por tanto, las 
pautas de ordenación para situar estas piezas deben ir más allá de un elemental criterio 
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de oportunidad -haciéndolas coincidir con terrenos vacantes- al actuar como referentes 
estructural-paisajísticos del modelo urbano-territorial propuesto. 
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3º. Conectividad ecológica. El sistema se concibe como una red ecológica destinada vertebrar 
la villa y su territorio, generando lazos de continuidad entre lo urbano y lo rural. En 
conclusión, se trata de apostar por una nueva condición urbana naturalizada, más verde, 
más ecológica y conectiva, en cuyo proyecto -como ha quedado reflejado en el apartado 
en el que se describe la Infraestructura Verde- tendrán un rol protagonista las estructuras 
lineales, para aportar continuidad a los sistemas de la matriz ecológica territorial, en 
conexión con el medio urbano.

Esta red ecológica, además, juega un papel clave para el bienestar humano que va más allá 
de los beneficios tradicionalmente ligados a las zonas verdes entendidas como equipamientos 
complementarios a la vivienda (recreación,  ocio):  mejoran  la  calidad del aire y del agua, 
contribuyen a la salud tanto física como mental de los habitantes, reducen emisiones  de  CO2  y  
pueden  actuar  como  pantallas  acústicas,  contribuyen  a regular el microclima urbano, reducen 
el peligro de inundaciones y las necesidades energéticas, ayudando a la adaptación al cambio 
climático. 

En conclusión, el diseño del Sistema General de Espacios Libres contemplado en el Avance 
del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Mungia tiene como argumento central 
conseguir una red verde continua, con la finalidad de vehicular las relaciones entre el medio 
urbano y el medio rural y, al tiempo, coadyuvar a construir las conectividades ecológicas, 

CÓDIGO NOMBRE SITUACIÓN SUPERFICIE (m2)
01 Parque Torrebillela Existente 9.094
02 Uriguen Parkea Existente 31.344
03 Mesa-2 Propuesto 3.618
04 Elorduigoitia Propuesto 10.567
05 San Martin I Propuesto 10.296
06 San Martin II Propuesto 8.970
07 San Martin III Propuesto 18.393
08 Parque Atxurizubi Existente 27.423
09 Parque Butrón Ibaia Propuesto 5.341
10 Plaza Matxin Existente 5.131
11 Paseo Propuesto 17.985
TOTAL  -  - 148.162

En relación al sistema de parques previsto debe señalarse lo siguiente: - en primer lugar, 
con respecto al estándar indicado en el artículo 78, se establece una superficie total cercana a 
los 150.000 m2, más que suficiente para dar un parámetro resultante por habitante superior 
a los 5 m2 exigidos en dicho artículo. Ha de precisarse al respecto que el parámetro actual en 
Mungia, referido a habitantes actuales  y a superficie de zonas verdes con caracterización de 
parque urbano  no alcanza este estándar (se sitúa en el entorno de 4,13 m2/hab), ya que las 
Normas Subsidiarias calificaron superficie con destino a parque urbano, piezas localizadas al sur 
del núcleo principal (Torrebillela) para las que no se establece ningún mecanismo de gestión, 
con lo que no se han llegado a desarrollar y por lo tanto a poner en carga como parque. El 
Nuevo modelo, integra los suelos destinados a parques urbanos, en localizaciones interiores a la 
delimitación de actuaciones de transformación urbanística, suelos que serán por tanto de cesión 
obligatoria para el desarrollo de las mismas. En cuanto a la posición y diseño de estas piezas se 
ha perseguido su contribución a la continuidad e integración de la infraestructura verde urbana 
de este territorio, vinculándolas a las piezas ambientales de mayor relevancia e impacto en el 
núcleo, a destacar el paso del río Butrón por el mismo, y por tanto sus zonas de ribera.
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B. LOS PARQUES Y JARDINES DE ESCALA LOCAL.

En la escala local, los parques y jardines, son el último grado taxonómico de los espacios 
libres de Mungia. Tienen un carácter local e incluyen tanto los espacios de plaza en su concepción 
más tradicional como los jardines y las áreas de juegos de niños, debiendo estar acondicionados 
para la estancia y el recreo.

Junto a las piezas descritas anteriormente de carácter estructural para el nuevo modelo 
urbano-territorial, el desarrollo urbanístico de los suelos de crecimiento o de reforma interior 
previstos deberá aportar a la escena urbana una serie de piezas de espacios libres, que si bien, 
no alcanzan una escala significativa para su consideración dentro de la red principal, antes 
descrita, asumen una función básica para territorializar determinados objetivos de ordenación 
garantizando la articulación, permeabilidad y caracterización de los nuevos tejidos propuestos, 
así como su relación con elementos singulares de las redes estructurantes previstas.

2.2.3. EL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS.

Pensar sobre los niveles de equipo de una ciudad, hoy en día, precisa de una reconsideración 
profunda que vincule los equipamientos con el concepto de calidad de vida, entendiendo por tal 
la medida compuesta de bienestar físico, social, mental y de felicidad, satisfacción y recompensa. 

El concepto de calidad de vida se refiere a una diversidad de circunstancias que incluyen, 
además de la satisfacción de las viejas necesidades, el ámbito de relaciones sociales del individuo, 
la posibilidad de acceso a bienes culturales o la provisión de un entorno ecológico-ambiental que 
facilite la salud física y psíquica de los ciudadanos y los usuarios. Los equipamientos colectivos 
forman, por tanto, el sistema básico de cohesión, cumpliendo dos funciones fundamentales en 
el proceso de vertebración de la comunidad: como salario social indirecto y como espacio de 
consumo colectivo. Pero, además, los equipamientos, o al menos determinadas categorías de 
equipamientos, deben asumir una función representativa en la configuración del sistema de 
espacios públicos urbanos.

La ordenación estructural del sistema de equipamientos debe armarse sobre las siguientes 
directrices:

1ª. Una de las dimensiones claves en la construcción de territorios integrados, es la disposición 
y articulación de los equipamientos de forma que todos los ámbitos queden servidos 
y que todos ellos contengan servicios de interés para el resto de los ciudadanos. Los 
equipamientos no sólo deben cumplir una función de satisfacción de necesidades locales, 
sino que deben tener la misión de cualificadores de los espacios urbanos menos valorados 
para equipararlos a los más privilegiados del área urbana en la que están insertos.

2ª. Vincular la localización de las piezas dotacionales con los sistemas viario y de espacios 
libres, con la finalidad de singularizar la escena urbana introduciendo un nuevo sistema 
de signos que garantice la legibilidad del espacio urbano. Con carácter general, se debe 
fomentar la compatibilidad funcional con el Sistema General de Espacios Libres propuesto, 
permitiendo el desarrollo de actividades dotacionales complementarias. La calidad del 
uso de un equipamiento viene dada, entre otras consideraciones, por la dignidad de 
su posición en la trama urbana y la calidad del espacio público sobre el que se sitúa. 
La vinculación posicional de los equipamientos con espacios públicos formalmente 
significativos reforzará su capacidad simbólica.
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3ª. Adecuar la oferta dotacional a las nuevas demandas previsibles. Los cuatro pilares básicos 
serán el ocio, la práctica deportiva, las actividades culturales y los servicios asistenciales, 
sanitarios y administrativos.

4ª. Procurar que la distribución de los equipamientos sea multiescalar, garantizando la 
accesibilidad desde las distintas áreas urbanas, resultando fundamental la articulación de 
la red de equipamientos de mayor rango con la red de transporte público. 
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2.3. LAS REDES Y ESPACIOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Hay que destacar el cambio de apreciación del término “desarrollo” en las últimas décadas: 
Se ha pasado de una visión “economicista” -que lo asociaba sólo a la creación de plus-valor y 
del crecimiento por el crecimiento- a un concepto más integrado y completo: En efecto hay hoy 
otras variables sociales y ambientales que asociamos al “desarrollo sostenible”, que tienen en 
cuenta también los costes indirectos sobre el medioambiente, que no se contabilizaban en el 
balance de la producción: por tanto, que sea compatible con el marco natural, que nos asegure 
un menor consumo energético y baja contaminación y, que sobre todo, lo sea a largo plazo.

Porque será sostenible si el desarrollo que generamos puede satisfacer las necesidades de 
las generaciones futuras, sin hipotecas diferidas en el tiempo. Aunque sea simple, nos explica 
la importancia que esta discusión tiene sobre los factores de producción de ciudad (residencia, 
actividad económica, etc.), teniendo en cuenta tanto los factores ambientales como la cuestión 
de los recursos que son irreproducibles. Pone, por tanto, en duda la naturaleza “sólo” económica 
y fundamentalmente basada en el corto plazo, que había guiado el desarrollo urbanístico 
recientemente.

Por esto la aportación de la ecología y de las ingenierías especializadas nos permite 
entender cuáles son los soportes de la ciudad y su evolución a medio plazo y, por tanto, se han 
considera en el marco del Nuevo Plan, y sobre todo en su desarrollo. No olvidemos que son la 
forma de la ciudad y los patrones de su uso cotidiano los que influyen de una manera sustancial 
en la creación o no de condiciones sostenibles en el funcionamiento de los medios urbanizados.

Y por ello, las redes y espacios técnicos que conforman las infraestructuras básicas 
deben integrarse en el proceso planificador tomando en consideración los condicionantes que 
comportan, coordinando el proceso de decisiones en el que intervienen diferentes niveles 
competenciales. Ello implica coordinar y optimizar los recursos disponibles, procurando la 
unificación de sus reservas y servidumbres, fomentando la coordinación de las infraestructuras 
básicas, entre sí, y con la planificación territorial y urbanística. Una planificación integrada, 
coherente con la capacidad sustentadora del territorio y del medio ambiente, requiere la 
consideración de los servicios auxiliares imprescindibles para el funcionamiento de la ciudad 
existente y de los nuevos crecimientos futuros.

A continuación, se presenta un Avance de las propuestas de actuaciones para las 
diferentes redes, espacios técnicos y servicios básicos del municipio de Mungia, analizando 
los siguientes aspectos: abastecimiento y saneamiento de agua, energía eléctrica, gas natural, 
telecomunicaciones, alumbrado público y residuos urbanos.

2.3.1. EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Abastecimiento.

Mungia se suministra a través de la planta potabilizadora de Venta Alta, en Arrigorriaga. 
Se trata de la principal instalación de potabilización de agua de Bizkaia. Trata aguas que llegan 
de los embalses del sistema Zadorra, que almacena el 90% del agua que el Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia suministra a los municipios que forman parte de él. Su capacidad de tratamiento 
es de 7 metros cúbicos por segundo. La cantidad que se distribuye anualmente equivale a la 
mitad del agua recogida en los embalses. 
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El agua procedente de los embalses del Zadorra y que llega a Venta Alta, a pesar de ser de 
excelente calidad, contiene impurezas como partículas sólidas, magnesio, hierro y bacterias, que 
hay que eliminar antes de ser distribuida para su consumo. Los parámetros de calidad del agua 
se controlan a lo largo de todo el proceso desde su origen en las captaciones de manantiales, ríos 
y embalses como en las estaciones potabilizadores y en las redes de distribución. Un seguimiento 
riguroso que está asegurado por las certificaciones de calidad concedidas tanto al laboratorio de 
abastecimiento como de saneamiento.

La red de abastecimiento municipal cuenta con un trazado extenso y completo el cual 
debe ser objeto de mejora y renovación continua. La gestión de esta red depende del servicio 
del Consorcio de Aguas de Bilbao, a excepción de la urbanización de “Monte Berreaga” que se 
autoabastece del embalse existente en su ámbito. 

Se han de destacar, entre otras, las dos cuestiones que se mencionan a continuación. Por 
un lado, se considera que la ciudad cuenta con los recursos hídricos necesarios y suficientes para 
dar respuesta a las demandas derivadas de los nuevos desarrollos urbanísticos planteados. En 
todo caso, esa suficiencia deberá ser ratificada por la Administración competente en la materia 
en el proceso de tramitación de este Plan.

Por otro lado, se prevé la complementación de los nuevos desarrollos urbanísticos con las 
redes de abastecimiento de agua necesarias para dar respuesta a sus demandas, remodelando 
y/o complementando las existentes en los términos adecuados. En concreto, se consolidan las 
propuestas planteadas en los desarrollos previstos en el marco de Las Normas Subsidiarias e 
incorporados a este PGOU (en los términos establecidos en los proyectos de urbanización, etc., 
promovidos.). De igual manera, en los nuevos desarrollos deberá estarse a ese respecto a lo 
determinado o a lo que se determine, en particular, en los correspondientes proyectos de obras 
de urbanización. 

A pesar de los buenos datos de consumo de agua por habitante que presenta Mungia, se 
hace necesario seguir insistiendo en la necesidad de reducir el consumo de agua, tanto en las 
actividades domésticas como en las relacionadas con las actividades económicas. En efecto, la 
seguridad hídrica ante la emergencia climática, ya asumida en la planificación habitual, supone 
reducir la dotación de consumo de la población residente para lograr un uso responsable 
y sostenible del agua, que sea compatible con el buen estado ecológico del rio Butrón y sus 
ecosistemas. En consecuencia, el primer objetivo programático del PGOU es reducir el consumo 
hasta alcanzar una reducción del consumo medio actual hasta 90 litros por habitante y día, para 
conseguir modificar los hábitos de la población. Para ello, el Plan General establecerá una serie 
de actuaciones para conseguir ahorros por mayor eficiencia de las instalaciones, para a través 
de ellas, reducir perdidas en la distribución y mejorar la calidad de las infraestructuras, que se 
traducirá en aumento de los recursos de agua. 

Saneamiento y depuración.

El Consorcio es el encargado también de los colectores e interceptores generales (que 
conectan la red de alcantarillado con las estaciones depuradoras de aguas residuales), las 
estaciones depuradoras (con todas sus instalaciones anejas de tratamiento y eliminación de 
residuos), y los emisarios (que devuelven el agua depurada al medio acuático receptor).

En Mungia se ubica una EDAR construida en 1993 en el cruce de la BI-2120 con la 
variante BI-631 del casco urbano, y que además de dar servicio a este municipio, se pensó 
para ir incorporando también, para su adecuado tratamiento, los vertidos de Gatika, Laukiz 
y Maruri-Jatabe. Y después, también, las de los municipios de la zona del alto Butrón (Arrieta, 
Fruiz, Gamiz-Fika y Meñaka). No obstante, a medio plazo, y según se desprende del análisis de 
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caudales calculados, es previsible que su capacidad resulte insuficiente antes de que se alcance 
el horizonte de saturación, por lo que, a largo plazo, se prevé la necesidad de construir una 
nueva EDAR para 9.000 habitantes equivalentes. 

Careciendo la EDAR de Mungia de espacio que habilite una nueva ampliación, por el 
Consorcio se está proponiendo la instalación de una nueva EDAR junto al bombeo de Billela 
Oeste, en el vecino municipio de Gatika. El diseño de la red actual se ha realizado previendo 
el futuro emplazamiento de esta EDAR.  De esta manera, los vertidos correspondientes al 
municipio de Mungia y parte de Gatika -recogidos en la primera fase antes descrita- continuarían 
conduciéndose a la EDAR de Mungia; y el resto de vertidos de Gatika, Maruri y Laukiz, seguirían 
vehiculándose por la red ya ejecutada, para depurarse en la nueva EDAR complementaria ubicada 
junto al bombeo de Billela Oeste, en el municipio de Gatika. 

Es de reciente construcción en Mungia un importante “tanque de tormenta”, pensado 
con el objetivo de almacenar y controlar del exceso de aguas residuales y pluviales que discurren 
por los interceptores de la red de saneamiento del sistema Mungia, previo a su bombeo a la 
EDAR de Munguía, de tal manera que se eviten los vertidos al cauce en época de aguaceros. Las 
obras se sitúan en la Estación de Bombeo de Munguía que se localizada en la margen derecha del 
río Butrón. Se trata de una solución de continuidad del actual tanque asociado al bombeo que 
posibilita la ampliación de la capacidad de retención del mismo. Su capacidad total es de 10.475 
m3 distribuidos en 3 cámaras, de manera que permite el llenado-vaciado secuencial de cada 
cámara, minimizando los mantenimientos. El tanque cuenta con un alivio natural al río Butrón y 
2 bombas de alivio sumergibles, de 1.500 l/s. de caudal unitario cada una, lo que permite el alivio 
forzado al río, a pesar de que la cota de agua del río este sobre cota 0. 

La puesta en servicio de un tanque de tormentas que permite reducir los vertidos de 
aguas residuales sin tratar al río Butrón. Hasta su construcción se producían del orden de 44 
alivios al año, cuando las directrices europeas instan a que se sitúen por debajo de 20, objetivo 
que se cumplirá con la nueva infraestructura, que permitirá disminuir los vertidos a menos de 
15. 

Respecto a la red de colectores, se plantean, básicamente, los tres tipos de propuestas 
que se mencionan a continuación.

Por una parte, en Mungia está prevista la ejecución de una red secundaria para la mejora 
del sistema de saneamiento actual de los ámbitos más rurales: Atela, Belako, Llona, Larrauri, 
Markaida y Emerando, que una vez ejecutadas ya sería posible conectarlos con el colector 
Bekoetxe-Larrauri. Asimismo, en el polígono de Belako, se planea recoger el saneamiento en 
un punto bajo al Sur de polígono y desde ese punto bombearlo hasta el colector Garraketas-
Morterondo y así ser llevado hasta la EDAR de Mungia.

En segundo lugar, continuar con la progresiva renovación de las redes actuales, incluso, y 
en la medida de lo posible, en lo referente a la implantación del sistema separativo de pluviales 
y residuales.

Por último, y en sintonía con las nuevas exigencias emanadas de la Directiva Marco del 
Agua tendentes a aumentar la infiltración natural, evitar el sellado del territorio, en el Avance 
del nuevo Plan General se considera necesario impulsar estrategias de drenaje sostenible 
formando parte del modelo de ciudad que se propone.  Los criterios están basados en medidas 
hidrológicas (retener un determinado volumen de escorrentía) y urbanísticos (mejora de calidad 
ambiental del espacio público), compatibilizando la gestión de la escorrentía de lluvia con el 
modelo de ciudad habitable. Ello implicaría el empleo de estos sistemas en los proyectos de 
urbanización y en la renovación de infraestructuras urbanas municipales. 
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Las técnicas y soluciones de drenaje sostenible tienen como referencia la estrategia de 
acercar el ciclo urbano del agua a los procesos que realiza la naturaleza, gestionando la cadena 
del agua de lluvia desde el origen al final facilitando la reducción de caudales punta respecto a 
las condiciones previas, actuando como retardadores los caudales punta por episodios de lluvia, 
activando los siguientes procesos naturales:
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2.3.2. RED ELÉCTRICA

Se han de destacar, entre otros, los tres tipos de propuestas que se exponen a continuación.

Por un lado, se consolidan las redes actuales, sin perjuicio de su remodelación, 
complementación, soterramiento, etc. en los términos y con el alcance que se estimen 
adecuados. Por otro, se propone dar continuidad a las propuestas de soterramiento de la red en 
el medio urbano, debiendo estarse a ese respecto a lo que se determine en el o los proyectos 
que se promuevan con ese fin.

Se consolidan las propuestas planteadas en los desarrollos previstos en el marco de las 
de Las Normas Subsidiarias e incorporados a este PGOU (en los términos establecidos en los 
proyectos de urbanización, etc. promovidos.). 

De igual manera, los desarrollos previstos ex novo en este Plan deberán ser objeto de 
iguales medidas. Deberá estarse a ese respecto a lo determinado o a lo que se determine, en 
particular, en los correspondientes proyectos de obras de urbanización. 

2.3.3. RED DE GAS

Mungia es de los pocos municipios del Área Funcional que tiene servicio desde la línea de 
suministro de gas natural perteneciente a la Sociedad de Gas de Euskadi

La propuesta pasa por extender la red a todo el medio urbano, en especial se promoverá 
la complementación de los nuevos desarrollos urbanísticos con las redes de gas necesarias para 
dar respuesta a sus demandas, remodelando y/o complementando las existentes en los términos 
adecuados. En concreto, se consolidan las propuestas planteadas en los desarrollos previstos 
en el marco de las de Las Normas Subsidiarias e incorporados a este PGOU (en los términos 
establecidos en los proyectos de urbanización, etc. promovidos.). 

De igual manera, en los nuevos desarrollos deberá estarse a ese respecto a lo determinado o 
a lo que se determine, en particular, en los correspondientes proyectos de obras de urbanización. 

2.3.4. REDES DE TELECOMUNICACIONES.

La villa cuenta en este momento con redes de distintas operadoras extendidas por el 
municipio, aunque la fibra óptica está muy poco extendida, y debería generalizarse. 

Por otra parte, es previsible que a corto plazo esté a punto el desarrollo de la tecnología 
inteligente 5G para aplicaciones “smart city”, lo que supondrá el aumento del número de antenas 
en la vía pública, que tendrán los soportes del alumbrado público como principal demanda. Sobre 
este aspecto es necesario que la potencia instalada en los cuadros de alimentación eléctrica 
del alumbrado público se incorpore a la estrategia 5G, y se disponga de la conexión eléctrica a 
las nuevas instalaciones desde los cuadros de mando de forma sencilla. Para ello, es necesario 
adaptar la ordenanza municipal para la regulación de estas nuevas circunstancias y competencias, 
apostando por centros de mando unitarios, integrando los cuadros independientes.

En cualquier caso, habrá que propiciar la utilización conjunta, coordinada y compatible, 
en los términos establecidos en la legislación vigente en la materia (Ley General de 
Telecomunicaciones de 2014...).de las redes e infraestructuras por los distintos operadores.  
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2.3.5. REDES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO.

Como se ha adelantado en la Memoria de Información, en el municipio se viene 
desarrollando un programa de renovación y un plan de ahorro energético, que tiene como 
objetivo principal la modernización de todo el sistema de iluminación, con repercusiones en la 
seguridad ciudadana y en la imagen de la ciudad.  Pero con esta renovación, también se persigue 
dotar a la red de una mayor eficiencia energética, lo que contribuye a disminuir las emisiones de 
CO2 en la ciudad, incidiendo, entre otras cosas y de manera directa en la batalla contra el cambio 
climático.

Las propuestas de acción son:

• Establecer un equilibrio entre el nivel de luz de las calles y la eficiencia energética, y definir 
los niveles de iluminación desde esta perspectiva.

• Continuar con los planes de renovación y ahorro energético del alumbrado público, 
para la renovación completa de instalaciones en barrios y zonas urbanas homogéneas, 
incluyendo todos los puntos de luz con luminarias eficientes de clase superior y cuadros 
de alumbrado inteligentes e interconectados entre sí.  

• Evitar el apantallamiento de las nuevas instalaciones entre los puntos de luz y el arbolado 
urbano, sin que esta medida suponga necesariamente eliminar un árbol de alineación en 
sustitución de un punto de luz, recomendando mejor la luminaria doble en acera y calzada 
con ménsula adelantada hacia la calzada, o luminarias colgantes en la zona central de la 
calle.

2.3.6. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

La recogida de Residuos Sólidos Urbanos del municipio se realiza mediante transporte 
de los residuos hasta el vertedero de “Monte Jata” fuera del Área Funcional, en el municipio 
de Lemoiz. Se encuentra implantada la recogida selectiva. Llegando en la actualidad a realizar 8 
tipos diferentes, además de la recogida de voluminosos. También encontramos en Mungia un 
Garbigune (Punto Limpio) cerca del centro urbano, en la carretera de Plentzia. 

La transición ecológica y ambiental de Mungia supone ir apostando por un modelo basado 
en la estrategia de residuos cero, para el aprovechamiento integral de los residuos generados 
y el desarrollo de la economía circular, activando procesos para desarrollar las tres medidas 
básicas de gestión de residuos: la reducción, la reutilización y el reciclaje. Para ello será necesario 
impulsar estrategias de aprovechamiento integral de los residuos, manteniendo la estrategia de 
recogida selectiva integral, incluyendo los sistemas de depósito y retorno de envases.  Y en la 
medida de lo posible, haciendo evolucionar el sistema de recogida, al menos en la ciudad más 
densa, hacia la recogida manual en bolsas individuales por unidad familiar.

2.4. LA RECUALIFICACIÓN DEL TEJIDO URBANO, CONFIGURACIÓN DE 
ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA. 

La configuración de modelos de desarrollo urbanos sostenibles debe articularse bajo la 
configuración de un nuevo urbanismo, más transformacional y regenerativo, menos expansivo y 
consumidor de recursos. De todo ello se deriva la importancia de intervenir sobre lo que puede 
denominarse la “ciudad consolidada”. Esta reflexión viene avalada por el conjunto de referencia 
documental institucional que a nivel europeo, nacional y regional establece el marco de 
formulación de la planificación urbanística. Desde la Estrategia Territorial Europea promulgada 
en el año 1999 (que introduce el concepto de ciudad compacta o de pequeñas distancias), 
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hasta la Carta de Leipzig de 2007 (que advierte de los impactos negativos del urban sprawl), o la 
Declaración de Toledo de 2010 (que otorga un rol protagónico al formento de la Regeneración 
Urbana Integral, RUI), o el informe Ciudades del Mañana: Retos, visiones y caminos a seguir 
de elaborado en 2011 (que incide en la amenaza de la propagación de asentamientos de baja 
densidad) o la más reciente Carta de Leipzig de 2020 (que apuesta por una ciudad más justa, 
verde y productiva, asumiendo como principio básico la búsqueda del bien común usando el 
poder transformativo de las ciudades), todas las referencias abogan por un desarrollo sostenible 
basado en un urbanismo transformacional que:

- Fomente estructuras policéntricas con la compacidad y la densidad adecuadas
- Reduzca el consumo de suelo, combatiendo la dispersión urbana y priorice la renovación 

y la regeneración urbana integrada.
- Equilibre la densidad urbana, favoreciendo las infraestructuras verde y azul, aumentando 

la biodiversidad.
- Impulse un desarrollo urbano climáticamente neutro, resiliente y ambientalmente 

racional, así como una mejor calidad del aire.
- Diseñe unos espacios públicos seguros y accesibles, que proporcionen entornos de vida 

saludables para todos los ciudadanos, que funcionen como lugares vivos y se conviertan 
en elementos catalizadores del intercambio la interacción y la integración social.

- Prevea áreas suficientes para satisfacer las necesidades de vivienda, que debe ser 
adecuada, segura, bien diseñada y asequible, en vecindarios vitales y socialmente mixtos, 
evitando también la especulación del suelo.

- Fomente espacios de uso mixto para promover nuevas formas de producción y actividades 
económicas en el marco de una economía verde, creativa y de servicios.

- Tenga en cuenta el entendimiento holístico del término “Baukultur”, como la base del 
planeamiento integrado y la intervención sobre el entorno construido. Es un concepto que 
busca que, a la hora de construir, se tengan en cuenta los aspectos culturales, económicos, 
tecnológicos, sociales y ecológicos de cada lugar. Todo ello con el objetivo de conseguir 
edificaciones de calidad centradas en la cultura y la búsqueda del bien común. Entre los 
diferentes aspectos que se tienen en cuenta adquiere especial importancia la conservación 
del patrimonio histórico y el respeto medioambiental.

- Apueste por la flexibilidad como forma de respuesta a los eventos externos disruptivos y 
los retos estructurales a largo plazo, siendo capaz de aprender del pasado y del presente 
de otras ciudades, así como de una gobernanza urbana flexible. En este sentido, debe 
haber políticas predictivas y preventivas; y los planes y proyectos deben incluir escenarios 
diversos para anticiparse a los retos ambientales y climáticos, a los ciclos económicos, a 
los problemas sociales y a los retos sanitarios.

- Impulse la cooperación más allá de las fronteras administrativas y la coordinación de la 
ordenación territorial en áreas urbanas funcionales más amplias, teniendo en cuenta los 
vínculos urbano-rurales. 

El Avance del Nuevo plan establece para conseguir la implementación de este tipo de 
urbanismo, una estrategia para la renovación urbana en la que se identifican actuaciones de 
transformación urbanística de relevancia, concebidas para asumir un papel singular en el nuevo 
modelo propuesto, con un marcado carácter estratégico, y de otro lado, se incorporan al Avance 
una serie de Actuaciones de Transformación Urbanística ya planteadas en el planeamiento 
municipal vigente, por considerarse las mismas compatibles con dicho modelo de ordenación 
urbanístico-territorial, a destacar la actuación de Mesa y Prado.

Se establecen las siguientes actuaciones de transformación urbanística de carácter 
estratégico:



333Memoria de ordenación

ACTUACIÓN DENOMINACIÓN SUPERFICIE
EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA 
Total

EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL 
(sobre rasante)

EDIFICABILIDAD 
INDUSTRIAL 
(sobre rasante)

EDIFICABILIDAD 
TERCIARIA (sobre 
rasante)

DENSIDAD 
(sobre 
rasante)

Nº 
VIVIENDAS 
TOTAL

Nº 
VIVIENDAS 
VPP

SUS-01 Garraketa 17.140,60 9.850,00 8.600,00 1.250,00 50,17 86 65

SUS-02 Loradi 48.100,00 61.600,00 55.600,00 6.000,00 123,49 595 446

SUS-03 Sarri 21.255,00 20.475,00 18.200,00 2.275,00 85,63 182 137

SUS-04 San Martín 107.568,25 65.027,50 57.005,00 8.022,50 52,70 567 425

SUS-06 Atxuri 110.300,00 67.600,00 67.600,00

ARRU-01 Mesa 22.446,81 35.234,60 34.158,00 1.076,60 179,54 403 161

ARRU-04 Prado 86.660,23 73.661,00 73.661,00

AD-01 Landetxo Bekoa 4.365,00 3.870,00 3.440,00

        1833 1233
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ARRU-01 MESA

Situación y localización

Localización de la zona de actuación (SITUACIÓN)    Localización de la zona de actuación sobre foto aérea

El Avance del Plan asume de manera íntegra las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada que 
se disponen en el Plan Especial de Ordenación Urbana cuya aprobación definitiva se produjo mediante acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de octubre de 2012, así como en el Programa de 
Actuación Urbanizadora (se aprobó definitivamente mediante Decreto de Alcaldía de 15-09-20; publicación en BOB 
nº185, de 25-09-20), previstos para este ámbito localizado al noroeste del núcleo principal, entre Karmelo Etxegarai 
Kalea y Lauaxeta Olerkari.

Criterios y objetivos de ordenación

Los objetivos de ordenación del Plan Especial consiste en:

1. Configuración de los espacios urbanos bajo un modelo de desarrollo, según los principios de la denominación 
“slow-cities”, a la que pertenece el propio municipio de Mungia.

2. Remate de la trama urbana consolidadas por el Este con el vial Karmelo Etxegarai, al Norte con los terrenos 
junto a la autovía Bilbao-Mungia BI-631 y al suroeste rematando con la trama urbana que se accede desde 
Lauaxeta Olerkari.

3. Se proponen una oferta de vivienda colectiva cumpliendo con los estándares y cuantías mínimas de la Ley 
2/2006 de 30 de Junio de Suelo y Urbanismo y el Decreto 123/2012 de 3 de Julio de estándares urbanísticos. 
La tipología de edificios será de altura máxima de PB+5, localizándose las viviendas en plantas bajas y altas, 
salvo la superficie de equipamiento dispuesta en planta baja de la parcela destinada a vivienda pública. La 
disposición de las edificaciones en forma de bloque lineal abierto en continuidad, dispuestos en abanico 
confluyen en un espacio público o espacio urbano de relación.

4. La localización de los espacios verdes se disponen en el espacio urbano de relación generado entre los bloques 
de viviendas. Se busca establecer una conexión visual entre las áreas urbanas centrales y las zonas periféricas 
mediante la introducción de corredores verdes y áreas destinadas a espacios libres entre bloques.

5. Bajo el área de espacios verdes de la urbanización se permite el uso de garaje aparcamiento de titularidad 
pública para atender tanto la demanda de residentes como de terceros usuarios.

6. Localización de superficie destinada a equipamiento comercial-social en planta baja de la parcela destinada a 
VPO. 

Determinaciones urbanísticas

Parámetros urbanísticos
Identificación ARRU-01 MESA
Superficie del ámbito (m2) 22.446,81 Nº viviendas 403
Densidad (viv/ha) 179,90 Viviendas protegidas 161
Uso global Residencial Edificabilidad residencial total (m2) 34.158,00

Sistemas generales interiores (m2) 5.037,21 Edificabilidad residencial VP (m2) LSU 2/2006
D123/2012

Edificabilidad Global (m2t/m2s) 1,57 Edificabilidad terciaria (m2) 1.076,60
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Ordenación orientativa

Se adjunta el cuadro de superficies con los parámetros urbanísticos del Plan Especial de Ordenación Urbana de la 
Unidad de Ejecución U-41 Mesa de Mungia, redactado por Ajuriaguerra Tres S.L.P. con fecha Julio 2011.
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ARRU-03 PRADO

Situación y localización

Localización de la zona de actuación (SITUACIÓN)    Localización de la zona de actuación sobre foto aérea

El Avance del Plan asume en esta actuación las determinaciones de ordenación establecidas en la alternativa 2 del 
Borrador del Plan Especial que acompaña a la solicitud de inicio de Evaluación Ambiental realizada por SPRILUR al 
Ayuntamiento de Mungia en fecha 16 de noviembre de 2021.

Se trata de una operación que desarrolla el SI-13 Prado definido en el planeamiento que se revisa, y que supondrá la 
generación de una importante oferta de usos industriales y terciarios localizados en una gran pieza de suelo (sobre el 
que previamente se levantaban unas instalaciones industriales) al norte del núcleo principal urbano, entre Bermeo 
Bidea y el Camino de Ormaetxe.

Criterios y objetivos de ordenación

Los objetivos de esta actuación integrada consisten en:

1. Se plantea un tratamiento conjunto de los suelos, en el sentido en el que las edificaciones existentes en la 
esquina oeste del ámbito quedan fuera de ordenación. Se propone una transformación completa del área, 
teniendo en cuenta las afecciones territoriales que genera la autovía BI-631 (carretera de la red básica) al 
norte y el arroyo Trobika al sur.

2. La estructura viaria que se plantea se desarrolla por todo el ámbito. Se propone un eje viario central, a partir 
del acceso desde la calle de conexión con el nudo viario de la autovía con la carretera a Bermeo.

3. El vial al oeste del límite denominado Ormaetxe Bidea, se deberá ensanchar y acondicionar para permitir la 
conexión y el mallado viario. Asimismo, se deberá mejorar el entronque actual de esta vía con la calle que 
conecta con la carretera de Plentzia (BI-2120). Se plantearía, por tanto, la ejecución de un nuevo nudo viario 
mediante una rotonda, por lo que habría que ocupar unos suelos exteriores al ámbito, definiendo para ello 
un sistema general de comunicaciones viarias adscrito al ámbito.

4. Los suelos destinados a dotaciones públicas se dispondrán en la franja paralela a la autovía. La franja de 
espacios libres y zonas verdes se complementa con una zona de aparcamiento.

5. Al Sur, el ámbito linda con una superficie de zonas verdes perteneciente al sistema local estructurante de 
espacios libres en colindancia con la ribera del arroyo Trobika.

Determinaciones urbanísticas

Parámetros urbanísticos
Identificación ARRU-03 PRADO
Superficie del ámbito (m2) 86.660,23 Edificabilidad global (m2t/m2s) 0,85
Uso global Industrial Edificabilidad industrial (m2) 73.661,00
Sistemas generales interiores (m2) 1.226,05 Edificabilidad terciaria (m2) 0,00
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Ordenación orientativa

Se adjunta el cuadro de superficies con los parámetros urbanísticos del Borrador del Plan Especial de Ordenación 
Urbana del Área de actividades Económicas SI-13 del municipio de Mungia, redactado por Ajuriaguerra Tres SLP, con 
fecha Mayo 2021, para Sprilur. Se recoge la Alternativa 2 de las tres estudiadas en el Plan.
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AD-01 LANDETXO BEKOA Y AI-AMU-01 PASEO LANDETXO-
KALEA

Situación y localización

Localización de la zona de actuación (SITUACIÓN)    Localización de la zona de actuación sobre foto aérea

Se trata de una Actuación de Dotación y de una Operación de Mejora y Recuperación de la urbanización localizadas 
en el entorno de Landetxo kalea  que funcionan de forma complementaria.

Criterios y objetivos de ordenación

AD-01 Landetxo-Bekoa Actuación de Dotación: 

El Avance propone, en el marco de la operación estratégica desarrollada en el ámbito SUS-04 San Martin (Oleta) 
vinculada al “Eje de transformación de Mungia-Derio”, el desarrollo de una pieza urbana multifuncional, que permita 
la articulación de este nuevo desarrollo con el núcleo principal del municipio.

Sobre una parcela localizada en la confluencia de Landetxo Kalea y Atxurizubi Kalea se pretende la conformación 
de un contenedor edificatorio que posibilite la implantación de usos lucrativos mixtos, así como una reserva de 
aparcamiento público que acoja las plazas que se proponen eliminar en la propuesta “Bulevar Landetxo-Kalea”.

Se trata de una actuación de dotación en suelo urbano no consolidado de uso predominante terciario.

OMRU-01. Paseo de la Estación. Operación de mejora y recualificación de la urbanización:

La propuesta trata de la transformación del espacio público localizado en el entorno de Landetxo Kalea, bajo criterios 
de renaturalización y reducción del espacio reservado a calzada rodada de tráfico motorizado.

Se plantea la eliminación de la bolsa de aparcamiento público localizada en el extremo oriental de esta calle, con 
acceso desde calle Lauaxeta Olerkari, y su conversión en un gran espacio ajardinado a modo de plaza-bulevar que 
permita la articulación con el extremo occidental de la actuación en el entorno del acceso a la casa del Olentzero, 
dignificando este espacio simbólico.

La reducción de plazas de aparcamientos se ve “compensada” por la propuesta de Actuación de Dotación AD-01 
Landetxo-Bekoa.
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Determinaciones urbanísticas

Parámetros urbanísticos
Identificación AD-01 LANDETXO BEKOA Y OMRU-01 PASEO DE LA ESTACIÓN
Superficie del ámbito (m2) 4.365,00 Edificabilidad global (m2t/m2s) 0,89
Uso global Terciario Edificabilidad terciaria (m2) 3.870,00
Sistemas generales interiores (m2) 0,00

Ordenación orientativa
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SUS-01 GARRAKETA

Situación y localización

Localización de la zona de actuación (SITUACIÓN)    Localización de la zona de actuación sobre foto aérea

El ámbito de intervención de esta actuación integrada se localiza al norte del núcleo urbano, entre Elorduigoitia Kalea 
y Berteiz Kalea. Proviene de un ámbito sin desarrollar del suelo apto para urbanizar de las NNSS que se revisan, 
aunque se ha recortado para excluir del mismo los terrenos afectados por los estudios de inundabilidad del río Butrón.

Criterios y objetivos de ordenación

Los objetivos de esta actuación consisten en:

1. El cierre de la trama urbana en este entorno, permitiendo la cesión y urbanización de una pieza para espacios 
libres, en la que se podrá implementar una reserva de aparcamiento público, que permita una mejor relación 
y articulación de lo urbano con el río, pero evitando riesgos de inundabilidad que pudieran afectar a 
edificaciones.

2. El aparcamiento público en superficie, a modo de sistema general de aparcamiento, dará respuesta a las 
necesidades del municipio en cuanto a aparcamiento de vehículos en las proximidades del núcleo urbano, 
conformándose como extensión del ya existente aparcamiento detrás del Zubikoa.

3. Se establece su desarrollo a través de un Plan Parcial con uso global residencial en el que se desarrolla una 
oferta de vivienda colectiva, de la cual el 75% del incremento de la edificabilidad urbanística de uso residencial 
estará sometidas a algún régimen de protección pública. Las viviendas constarán de una tipología de PB+4 y 
PB+3, localizándose las viviendas en plantas altas mientras que las plantas bajas se reservan para usos de tipo 
terciario y/o equipamiento privado. La disposición de los edificios proyectados permiten completar la trama 
urbana con el conjunto residencial de Berteiz kalea y crear fachada a la calle Elorduigoitia en la entrada a 
Mungia por la carretera de Plentzia (BI-2120).

4. Minimizar la presencia de los vehículos en el ámbito, generando un trazado viario radial, sacando la circulación 
rodada del interior de la manzana (actual Garragane kalea) y creando espacios libres de calidad entre los 
edificios.

5. Se propone completar el tejido urbano residencial con actividades de uso comercial de proximidad en plantas 
bajas de las nuevas edificaciones.
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Determinaciones urbanísticas

Parámetros urbanísticos
Identificación SUS-01 GARRAKETA
Superficie del ámbito (m2) 17.140,60 Nº viviendas 86
Densidad (viv/ha) 50,17 Viviendas protegidas 65
Uso global Residencial Edificabilidad residencial total (m2) 8.600,00
Sistemas generales interiores (m2) 9.260,00 Edificabilidad residencial vp (m2) 6.450,00
Edificabilidad global (m2t/m2s) 0,57 Edificabilidad terciaria (m2) 1.170,14

Ordenación orientativa
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SUS-02 LORADI

Situación y localización

Localización de la zona de actuación (SITUACIÓN)    Localización de la zona de actuación sobre foto aérea

Este ámbito de esta actuación integrada procede de un suelo apto para urbanizar de las NNSS vigente no desarrollado, 
que el Avance del Nuevo Plan mantiene, pero ajustando su delimitación, conformando un sector continuo, para excluir 
el extremo suroriental parte de las parcelas catastrales ya edificadas, y modificando las condiciones para su ordenación 
detallada. Ambas cuestiones que se entienden necesarias para viabilizar su desarrollo.

Criterios y objetivos de ordenación

Los objetivos que se proponen en esta actuación integrada de nueva urbanización son:

1. La conformación de una nueva fachada urbana norte del núcleo principal, que elimine el impacto paisajístico 
que la situación actual produce en su percepción desde la Autovía Bilbao-Mungia. Al mismo tiempo que 
generar una transición con las traseras de los edificios situados en la calle Erribide.

2. Se propone, además, que el Plan Parcial desarrolle el programa de usos e intensidades establecido mediante 
una tipología edificatoria que permita la cesión de una importante cuota de espacios libres, conformándose 
así un tejido urbano más esponjado, inclusivo, resiliente y saludable. Se pretende crear una gran área de 
espacios libres en el centro del sector a modo de gran espacio libre de forma que las edificaciones graviten 
alrededor de este.

3. Se integra también como sistema local estructurante de espacios libres un área destinada a zonas verdes en 
colindancia con la ribera del arroyo Trobika al Norte del ámbito.

4. Se propone completar una importante oferta de vivienda colectiva, de la cual el 75% del incremento de 
la edificabilidad urbanística de uso residencial estará sometida a algún régimen de protección pública. Las 
viviendas constarán de una tipología de PB+5, en general, elevándose hasta PB+10 en su apertura hacia el 
parque. La disposición de los edificios de bloque de vivienda colectiva con base de tipología abierta, se ordenan 
de forma perpendicular a los viales,  generando la apertura de los espacios abiertos hacia la ciudad, generando 
recorridos peatonales que establecen una adecuada comunicación entre las edificaciones residenciales y las 
áreas dotacionales previstas.

5. La ordenación general viaria busca la conexión entre las dos salidas de Mungia, hacia Bermeo (BI-3715) y 
Plentzia (BI-2120), buscando una conexión entre ambas, y dando continuidad a los viales desarrollados en el 
sector contiguo (zona de Sabeco).

6. Se han dispuesto las dotaciones públicas locales al Norte del ámbito, un edificio que albergue el aparcamiento 
público existente además de posibles usos compatibles, y al Oeste, cerca de la superficie de la feria de ganado 
otra pieza de equipamiento público.
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Determinaciones urbanísticas

Parámetros urbanísticos
Identificación SUS-02 LORADI
Superficie del ámbito (m2) 48.100,00 Nº viviendas 594
Densidad (viv/ha) 123,49 Viviendas protegidas 446
Uso global Residencial Edificabilidad residencial total (m2) 55.600,00
Sistemas generales interiores (m2) 0,00 Edificabilidad residencial vp (m2) 41.700,00
Edificabilidad global (m2t/m2s) 1,28 Edificabilidad terciaria (m2) 5.968,00

Ordenación orientativa
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SUS-03 SARRI

Situación y localización

Localización de la zona de actuación (SITUACIÓN)    Localización de la zona de actuación sobre foto aérea

Se trata de un vacío incrustado en el suelo urbano, entre el ámbito de Larrabizker (al sur) y Errementeri (al norte). En 
ámbito de intervención de esta actuación integrada procede de suelo no urbanizable sin vocación de uso definido de 
las NNSS que se revisan.

En el ámbito propuesto como suelo urbanizable, ya hay ejecutada una pista deportiva y un aparcamiento que da 
servicio al edificio de educación contiguo. Se considera mantener estos dos usos como parte de la actuación del sector 
con el fin de obtener su aprovechamiento.

Criterios y objetivos de ordenación

Los objetivos principales de esta actuación integrada de nueva urbanización consisten en:

1. Completar la trama urbana en la que se inserta, dando una nueva fachada a la urbanización de Larrabizker.

2. Con una tipología de vivienda colectiva en bloque se permite mediante una ocupación sostenible del suelo, 
una gran superficie de espacios libres entre las nuevas edificaciones, al mismo tiempo que se permite la 
continuidad del trazado peatonal desde los espacios libres ya existentes al norte  del ámbito.

3. Se prevé completar la oferta de vivienda colectiva de la cual el 75% del incremento de la edificabilidad 
urbanística residencial estará sometidas a algún régimen de protección.  Las viviendas constarán de una 
tipología de PB+4, localizándose las viviendas en plantas altas mientras que las plantas bajas se reservan para 
usos de tipo terciario y equipamiento privado.

 Para la propuesta de ordenación se valorará la existencia de las dos viviendas unifamiliares existentes en el 
sector.

4. Se propone integrar las pistas deportivas del IES San Pedro y el aparcamiento junto al centro docente (FP) 
que se localizan en la actualidad en el extremo occidental del sector, a fin de obtener el aprovechamiento 
urbanístico. Se propone integrar la superficie del aparcamiento como reserva de suelo para permitir, además 
del propio uso de aparcamiento público, la ampliación del centro de Formación Profesional.
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Determinaciones urbanísticas

Parámetros urbanísticos
Identificación SUS-03 SARRI
Superficie del ámbito (m2) 21.255,00 Nº viviendas 182
Densidad (viv/ha) 85,63 Viviendas protegidas 136
Uso global Residencial Edificabilidad residencial (m2) 18.200,00
Sistemas generales interiores (m2) 0 Edificabilidad residencial vp (m2) 13.650,00
Edificabilidad global (m2t/m2s) 0,96 Edificabilidad terciaria (m2) 2.204,80

Ordenación orientativa
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SUS-04 SAN MARTÍN

Situación y localización

Localización de la zona de actuación (SITUACIÓN)    Localización de la zona de actuación sobre foto aérea

El desarrollo de este ámbito de intervención, en el borde sur del suelo urbano de Mungia, se presenta como un objetivo 
principal y estratégico del Avance Plan, para la conformación del nuevo modelo de ordenación urbano-territorial 
que responda a los requerimientos de las DOT 2019 en su propuesta de construcción del “Eje de Transformación de 
Mungia-Derio” como objetivo estratégico del Área Funcional de Mungialdea, y entre ellos y como más importante, 
los siguientes:

• Mungia como puerta de acceso a los servicios ferroviarios de cercanía del Área Funcional para su conexión con 
el Txorierri y Bilbao. Intercambiador modal y ámbito de centralidad para el conjunto del Área Funcional. 

• Desarrollar una nueva área de centralidad que reduzcan la presión sobre las áreas centrales y aumenten la 
diversidad de la oferta residencial, empleo, cultura, equipamientos, ocio y deporte al conjunto de la población.

• Transformar la carretera Derio-Mungia en un ecobulevar en torno al cual articular los principales crecimientos 
y generar un Eje de Transformación de conexión con el Txorierri.

• El fortalecimiento de las señas de identidad y mejora de la imagen urbana de Mungia.

Criterios y objetivos de ordenación

Los objetivos principales de esta actuación integrada de nueva urbanización consisten en:

1. El contenido edificatorio de esta operación se concentra en el entorno de la nueva estación intermodal 
prevista, en el extremo occidental del ámbito.

2. Permitirá de este modo, liberar el resto del suelo para su destino al sistema general de espacios libres, uso que 
permitirá la integración del cauce fluvial del arroyo Arretabarri, que supone el límite norte del propio ámbito 
y de las zonas inundables que genera.

3. El desarrollo de este sector permitirá también la configuración de una nueva ronda urbana sur, lo que a su vez 
supondrá el establecimiento de un nuevo modelo de movilidad más sostenible al liberarse de tráfico (y poder 
implantarse nuevas redes de transporte colectivo o privado no motorizadas y/o compartidas) gran parte de 
las calles del casco urbano, en una estrategia urbana conducente a la liberalización de espacio reservado en 
la actualidad al automóvil, con destino al peatón u otros espacios estanciales, de recreo… Para ello, el Plan 
señala como espacios generales adscritos los ámbitos separados del sector destinados a albergar el viario y los 
espacios libres que forman parte de la estructura general de Mungia.

4. En estos espacios generales adscritos, y con conexión directa desde la nueva ronda sur, se ubicarán 
aparcamientos de cortesía para dar cabida a los vehículos de los municipios colindantes que acoge Mungia en 
su función de cabecera de comarca, al mismo tiempo que da apoyo a la liberalización del espacio reservado al 
automóvil del centro urbano.

5. Se propone completar con una importante oferta de vivienda colectiva de la cual el 75% del incremento de 
la edificabilidad urbanística residencial será sometida a algún régimen de protección. Las viviendas constarán 
mayormente de una tipología de PB+4 y PB+5, elevándose a PB+10 en su apertura hacia el nuevo parque junto 
a Atxuri. Se propone una utilización racional e intensiva del suelo, a través de una ocupación sostenible de la 
superficie total del ámbito.
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Determinaciones urbanísticas

Parámetros urbanísticos
Identificación SUS-04 SAN MARTÍN
Superficie del ámbito (m2) 107.568,25 Nº viviendas 567
Densidad (viv/ha) 52,70 Viviendas protegidas 425
Uso global Residencial Edificabilidad residencial (m2) 57.005,00
Sistemas generales interiores (m2) 57.768,25 Edificabilidad residencial vp (m2) 42.753,75
Edificabilidad global (m2t/m2s) 0,60 Edificabilidad terciaria (m2) 7.535,95

Ordenación orientativa
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SUS-06 ATXURI

Situación y localización

Localización de la zona de actuación (SITUACIÓN)    Localización de la zona de actuación sobre foto aérea

En el Avance del Plan, esta actuación se configura como una pieza urbana de articulación entre los ámbitos clasificados 
como suelo urbano sobre los que se desarrollan usos industriales en este entorno localizado al noroeste del núcleo 
principal urbano, sobre Karmelo Etxegarai Kalea.

Este nuevo sector de suelo urbanizable, localizado sobre suelo no urbanizable en el planeamiento vigente permitirá 
la conformación de un polo de centralidad, en línea con las disposiciones del PTP del Área Funcional de Mungia, que 
establece para este entorno un ámbito de compatibilización específica como área de actividades económicas Atxuri-
Billela.

Criterios y objetivos de ordenación

Los objetivos principales de esta actuación integrada de nueva urbanización consisten en:

1. Proponer una transformación completa del área para completar la zona industrial de Atxuri, teniendo en 
cuenta las afecciones territoriales de las áreas inundables al oeste del sector.

2. La ordenación de las parcelas resultantes se organizan mediante una estructura viaria que articula mediante 
un eje viario central las parcelas resultantes a Este y Oeste del mismo, y que hace de unión entre el conjunto 
industrial en Lauaxeta Olerkari y el de Karmelo Etxegarai.

3. El acceso se realiza a partir del conjunto industrial en Lauaxeta Olerkari con acceso directo desde la carretera 
BI-634 mediante la rotonda existente. Al norte en Karmelo Etxegarai, será necesario hacer una nueva ronda 
dentro del ámbito para articular el tráfico y ampliar el vial existente.

4. Se generan espacios destinados a espacios libres y zonas verdes en torno a las parcelas resultantes.
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Determinaciones urbanísticas

Parámetros urbanísticos
Identificación SUS-06 ATXURI
Superficie del ámbito (m2) 110.300,00 Edificabilidad global (m2t/m2s) 0,61
Uso global Industrial Edificabilidad industrial (m2) 67.600,00
Sistemas generales interiores (m2) 0,00 Edificabilidad terciaria (m2) 0,00

Ordenación orientativa
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MO.3/
CONDICIONES Y CRITERIOS PARA REGULAR LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO. AVANCE DEL 
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS.

3.1. OBJETO.

El mandato constitucional establecido en el artículo 46 de que todos los poderes públicos 
garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, 
cultural y artístico, tiene un verdadero carácter normativo, de tal forma que obliga a todas las 
administraciones a tomar las decisiones oportunas para alcanzar los objetivos de conservación 
y promoción de aquél. En lo que respecta al patrimonio histórico edificado, la primera 
administración que viene obligada, y al mismo tiempo, interesada en adoptar las medidas 
necesarias para cumplir con aquella finalidad resulta ser la Administración Local. Así, se recoge 
en el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, que 
establece que:

“Corresponde a los ayuntamientos en su ámbito municipal:

a)  Redactar y gestionar los catálogos urbanísticos de protección.
b)  Autorizar las intervenciones sobre conjuntos monumentales, en los casos que así se 

prevea en la presente ley.
c)  Adoptar las medidas necesarias para evitar daños, en caso de ruina inminente de 

los bienes culturales localizados en su término municipal, de conformidad con lo 
establecido en la presente ley.

d)  Fomentar y divulgar el patrimonio cultural localizado en su término municipal.
e)  Las demás competencias reconocidas expresamente en esta ley”

Es un hecho cierto que los documentos urbanísticos se han consolidado como el principal 
mecanismo para la protección del patrimonio natural y cultural. Uno de sus instrumentos, el 
catálogo, ha evolucionado con rapidez, de simples listas de inmuebles a herramientas normativas, 
con una amplia información individualizada de cada bien, información que se presenta en fichas. 
Esta ampliación metodológica del catálogo ha corrido pareja a la ampliación de fronteras del 
mismo concepto de patrimonio. De esta manera, el catálogo -al que la ley considera instrumento 
auxiliar– se está destacando dentro de la cascada de documentos que conforman los expedientes 
de planeamiento por su flexibilidad y sus posibilidades para dinamizar la ordenación urbana y 
territorial, proteger el patrimonio y dar respuesta a las múltiples necesidades que pueda demandar 
la gestión municipal. Sobre todo, si tenemos en cuenta que, tal y como está estructurada la 
administración, la gran masa del patrimonio queda bajo la tutela de los ayuntamientos, excepción 
hecha de los grandes elementos patrimoniales.

El Catálogo de Bienes Protegidos constituye, por tanto, un instrumento con el que cuenta 
la Administración para llevar a cabo la función pública de protección de los bienes o lugares que 
son objeto de inscripción en los mismos. Tienen naturaleza urbanística, tanto por el dato de su 
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dependencia del Plan, en el que se integra, como por el hecho de que tiene como objeto bienes 
inmuebles de valor artístico o cultural.

Los catálogos vienen regulados los artículos 76 y 100 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo 
y Urbanismo. Esta regulación legal configura a los catálogos como instrumentos complementarios 
de los planes, de los cuales extraen su propia eficacia y a cuya ordenación sirven. Salvo que 
sean directrices, sus determinaciones regulatorias no aparecen en la relación de las constitutivas 
de la ordenación estructural, según lo definido en el artículo 53 de la Ley 2/2006, debiendo 
entenderse que los catálogos constituyen documentos propios de la ordenación pormenorizada. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que la protección de determinados los bienes culturales puede 
derivar de una declaración de protección, especial o parcial, del órgano competente para ello, 
de acuerdo con la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, las determinaciones 
contenidas y recogidas en el Catálogo que de ello provengan, ha de considerarse que tienen el 
rango propio de la ordenación estructural.

De otra parte, señalar que el alcance de las medidas de protección de los bienes y 
lugares catalogados será el que se determinen en las Normas Urbanísticas del PGOU, que es el 
documento en el que se establecerán los contenidos normativos de protección a aplicar en cada 
categoría de bienes y lugares incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos. La diversidad de 
regímenes dependerá, como se ha adelantado, de la ponderación de los valores merecedores de 
protección, no de la clasificación del suelo, pues ésta es irrelevante a los efectos de la posibilidad 
de inclusión en el Catálogo de los bienes. 

Por tanto: 

El Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Mungia 
tendrá como objeto inventariar y proteger todos aquellos bienes, que en el municipio 
ostentan un valor artístico, histórico, arqueológico, paleontológico, etnológico, antropológico, 
lingüístico, científico, industrial, paisajístico, arquitectónico o de cualquier otra naturaleza 
cultural que merezcan ser considerados de interés para su reconocimiento y transmisión 
intergeneracional. Y, también, asegurar que la ejecución de las previsiones de ordenación 
que proponga el PGOU se realicen en armonía con los valores de protección del patrimonio 
histórico y cultural, al tiempo que propicien el fomento de las actuaciones de conservación y 
rehabilitación del mismo, en concordancia con el respeto al paisaje y el desarrollo sostenible.

El Catálogo de Bienes Protegidos debe complementar la normativa del PGOU, y a la vez, 
debe nutrirse de ella para definir de forma particularizada los criterios y normas que incidan 
sobre cada uno de los inmuebles que se incluyan en el mismo. 

En lo que se refiere a este Avance del Catálogo de Bienes Protegidos, en el mismo se recogen 
los bienes culturales declarados o incoados de protección especial y de protección media por 
parte del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural. 
A éstos se añaden otros elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico, tipológico, 
industrial, etnológico, paleontológico y/o arqueológico, habiendo sido criterio fundamental 
para determinar su inclusión la comprobación de su trascendencia cultural a través de:

a.  El valor de su significado histórico colectivo por encima de su efecto estético estimado 
individualmente. Esta valoración hace que se incluyan inmuebles o elementos que 
pese a no reunir demasiados atractivos estéticos (valores tipológicos, arquitectónicos o 
elementos ornamentales destacados) juegan un papel destacado respecto a la comunidad 
que lo vive o representa. 
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b.  La primacía del valor social frente al sentido de propiedad, de modo que se trata de 
conjugar la protección del mismo con los usos vigentes o venideros de sus propietarios en 
el caso de ser privados.

c.  Posibilidades de estudio y disfrute por parte de la mayor cantidad posible de población, 
con el fin de que el patrimonio sirva de estímulo a las generaciones venideras.

d.  Justificando el tratamiento público del bien por la función social que cumple, que va desde 
el reforzamiento de la identidad colectiva, y por lo tanto de la cohesión y la ciudadanía, 
hasta el fomento de sectores económicos basados en el consumo de cultura.

Los elementos incluidos en este Avance de Catálogo son un compendio de inventarios 
previos, estudios y análisis históricos, trabajos de campo, y como no, de las aportaciones 
obtenidas de la sabiduría popular. Todo ello contrastado con: 

a. El régimen legal de protección.

b. El diagnóstico, objetivos y propuestas de ordenación enunciados en el Avance del 
PGOU, teniendo en cuenta lo siguiente: la compatibilidad entre ordenación urbanística 
y protección de los valores y disfrute colectivo de los elementos catalogados; la sujeción 
a cautelas arqueológicas para evitar daños al patrimonio arqueológico; la regulación de 
los hallazgos casuales; y la protección frente a la contaminación visual o perceptiva de los 
elementos catalogados. 

De este modo, la inclusión de un elemento en el Avance del Catálogo de Bienes 
Protegidos tiene el significado de identificar -en una primera aproximación- un bien inmueble 
al que se le reconoce que cuenta con valores vinculados al patrimonio histórico que pueden 
ser merecedores de protección (al menos a nivel de la competencia municipal) y que deben ser 
confirmados en el proceso de redacción del documento completo del Catálogo. Igualmente, 
supone la posibilidad de establecer de forma inmediata un régimen cautelar de preservación 
de sus valores ya sea desde el momento de la aprobación del Avance (si se adopta la medida 
de suspensión cautelar de intervenciones que puedan poner en peligro sus valores) o ya en el 
momento de la aprobación inicial.

3.2. EL MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA.

El proceso de redacción del Catálogo cuenta con referencias legales varias, tanto a nivel 
estatal como autonómico, así como las recomendaciones provenientes de organismos que a 
nivel internacional se encargan de la tutela del patrimonio cultural: UNESCO, ICOMOS, TICCIH, 
y otras instituciones que han producido documentos que establecen criterios de identificación, 
intervención, protección y fomento del patrimonio cultural.

3.2.1. NORMATIVA INTERNACIONAL.

De referencia universal se consideran los criterios establecidos en la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de 1972, que sentaron las bases de la 
manera contemporánea de entender el Patrimonio, avanzando sobre la condición histórica del 
monumento para incorporar manifestaciones culturales más diversas y cercanas en el tiempo.

Igualmente, se recalca la necesidad del seguimiento de las recomendaciones emitidas 
por la UNESCO en materia de patrimonio cultural: en especial, recomendaciones como la de 
Nairobi de 1976, sobre la salvaguardia de los conjuntos históricos y tradicionales y su función en 
la vida contemporánea, y la recomendación de 2011 sobre el paisaje urbano histórico, por las 
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claves que aportan para un entendimiento complejo de la ciudad histórica, que se consideran 
pertinentes en la actualidad.

Otros documentos de interés general emitidos por organismos internacionales sirven de 
referencia para la redacción del catálogo, la orientación de medidas de protección y el diseño de 
los criterios de protección. Entre ellos se encuentran los siguientes:

• Carta de Atenas. Conservación de Monumentos de Arte e Historia. (Conferencia 
Internacional de Atenas, Grecia, 1931).

• Carta de Venecia. Carta Internacional para la Conservación y la Restauración de 
Monumentos y Sitios. (CIAM, Venecia, 1964).

• Declaración de Ámsterdam. Consejo de Europa, Sobre la importancia y la riqueza cultural 
de Europa en relación con el patrimonio arquitectónico europeo. 1975.

• Recomendación relativa a la salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y 
su función en la vida contemporánea. La Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 19ª reunión. Nairobi. 
1976.

• Carta de Machu Picchu. Ciudades Históricas. (CIAM, Cusco, 1977).

• Declaración de México sobre las políticas culturales. Conferencia mundial sobre las 
políticas culturales. 1982. 

• Carta de Toledo o de Washington. Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones 
y Áreas Urbanas Históricas. (ICOMOS, Washington, 1987).

• Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico. (ICOMOS, Lausana, 
Suiza, 1990).

• Carta de Burra para Sitios de Significación Cultural. (ICOMOS, Australia, 1999).

• Carta del Patrimonio Vernáculo Construido. (ICOMOS, México, 1999).

• Carta Internacional sobre Turismo Cultural. La Gestión del Turismo en los Sitios con

• Significación Cultural. (ICOMOS, México, 1999).

• Carta de Cracovia 2000. Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio 
Construido. (Conferencia Internacional sobre Conservación, Cracovia, 2000).

• Carta de Nizhny Tagil para la conservación del patrimonio industrial, TICCIH, Moscú, 2003.

• Carta de ICOMOS sobre los Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las 
Estructuras del Patrimonio Arquitectónico. (ICOMOS, Zimbabwe, 2003).

• Convenio Europeo del Paisaje. (Florencia, 2000) 

• Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio cultural para la 
sociedad. (Faro,2005)
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3.2.2. LA LEGISLACIÓN ESTATAL.

La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español mantiene su aplicación plena en 
régimen de concurrencia con la legislación vasca respecto de aquellas materias de Patrimonio 
Histórico que son de competencia estatal, fundamentalmente las relativas a la defensa contra la 
expropiación ilícita y la protección frente a la expoliación.

Según la Ley del Patrimonio, los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español 
deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en la citada 
Ley 16/1985.

3.2.3. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

En el artículo 50 de la Ley 2/2006 se especifica que debe ser objeto de la ordenación 
urbanística la determinación de normas de protección del patrimonio urbanizado y edificado de 
los municipios. 

De acuerdo a esta ley son los catálogos de bienes protegidos los instrumentos destinados 
a inventariar e identifican los bienes objeto de protección por la ordenación urbanística, 
recogiendo sus características, precisando, en su caso, la categoría o calificación que les 
corresponde, de acuerdo con la legislación aplicable, y especificando el plan que contiene las 
determinaciones reguladoras de su protección.

Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) fue una de las pioneras en la creación 
de un ordenamiento jurídico que garantizase la defensa, enriquecimiento, difusión y fomento 
de su patrimonio cultural, con la aprobación de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio 
Cultural Vasco. El tiempo transcurrido, sin embargo, aconsejó la redacción de una nueva ley 
de patrimonio cultural vasco que respondiera a la necesidad de incorporar al ordenamiento 
jurídico la evolución conceptual que el patrimonio cultural ha experimentado en los últimos 
años, en los que se ha ampliado considerablemente su campo de análisis y de actuación. 

Esta nueva ley de patrimonio cultural vasco especifica las actuaciones que en materia 
de patrimonio cultural corresponden a cada uno de los tres niveles de las administraciones 
públicas vascas y crea el órgano encargado de garantizar la coordinación de las mismas. 

En lo que aquí interesa, evidenciar que se distinguen tres niveles de protección en función 
de la importancia de los valores culturales de los que sea portador el bien: 

• Bienes culturales de protección especial: aquellos inmuebles, muebles e inmateriales 
más sobresalientes de la CAPV que reúnan alguno de los valores culturales citados en el 
artículo 2.1 de esa ley. Es decir, que ostenten un valor artístico, histórico, arqueológico, 
paleontológico, etnológico, antropológico, lingüístico, científico, industrial, paisajístico, 
arquitectónico o de cualquier otra naturaleza cultural que merezcan ser considerados de 
interés para su reconocimiento y transmisión intergeneracional. La Disposición Adicional 
Primera de esta Ley establece que todos bienes que al amparo de la Ley 7/1990, de 3 de 
julio, de Patrimonio Cultural Vasco, hubieran sido declarados bienes culturales, pasarán a 
tener la consideración de bienes culturales de protección especial aquellos que resulten 
incluidos en el Registro de Bienes Culturales Calificados, así como, también, los bienes que 
hubieran sido declarados de interés cultural con anterioridad a la entrada en vigor de la 
citada Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.
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• Bienes culturales de protección media: aquellos inmuebles y muebles relevantes de la 
CAPV que reúnan alguno de los valores culturales citados en el artículo 2.1 de esa ley. 
También la Disposición Adicional Primera de la Ley establece que serán bienes culturales 
de protección media todos los bienes declarados como bienes culturales al amparo de la 
Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco, y que hayan sido incluidos en el 
Inventario General de la CAPV del Bien Cultural Vasco. 

• Bienes culturales de protección básica: aquellos inmuebles de interés cultural que reúnan 
alguno de los valores culturales citados en el artículo 2.1 de esa ley, y que se determinen 
reglamentariamente a partir de los bienes incluidos en los catálogos de los documentos 
vigentes de planeamiento urbanístico municipal, 

Por otra parte, se incide en la regulación del entorno de los bienes inmuebles, cuya 
delimitación tendrá lugar únicamente cuando sea necesaria para garantizar la debida protección 
y puesta en valor de los bienes protegidos. También se establece una nueva definición 
omnicomprensiva del concepto de entorno, reflejando su carácter instrumental con el objeto de 
mantener el contexto paisajístico, urbano y arquitectónico en que se integra el bien. Además, en 
sintonía con las nuevas tendencias y sensibilidades actuales, se regula la contaminación visual y 
acústica.

Se distinguen, asimismo, diecinueve categorías de protección, en vez de las tres 
anteriormente existentes: seis para los bienes inmuebles, dos para los bienes muebles y once 
para los bienes inmateriales.

Destaca la incorporación de unos criterios comunes de intervención y conservación 
aplicables a los bienes culturales inscritos en el Registro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco, 
así como la obligación de elaborar un proyecto técnico específico junto con una memoria de 
intervención. Además, se establece una regulación pormenorizada de los diferentes tipos de 
intervención permitidos en bienes culturales de protección especial y media. Por otra parte, 
se incide en la regulación del entorno de los bienes inmuebles, cuya delimitación tendrá lugar 
únicamente cuando sea necesaria para garantizar la debida protección y puesta en valor de los 
bienes protegidos. 

En el artículo 9 de la citada Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, 
se establecen “categorías de protección del patrimonio cultural inmueble”, estableciéndose 
que. los bienes inmuebles que por su interés para la CAPV sean objeto de declaración como 
bienes culturales de protección especial y media deberán clasificarse en alguna de las siguientes 
categorías:

a)  Monumento: construcción u obra material producida por la actividad humana que 
configura una unidad singular. Es decir: construcción u obra material producida por la 
actividad humana que configura una unidad singular.

b)  Conjunto monumental: agrupación de bienes inmuebles que, ubicados de forma continua 
o discontinua, conforman una unidad cultural por contar con algunos de los valores objeto 
de protección en esta ley, sin que sea exigible la relevancia de esos valores a los elementos 
individuales que lo configuran.

c) Zona arqueológica o paleontológica: Se trata de aquel espacio en el que se haya 
comprobado la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés. 
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d) Jardín histórico: Espacio delimitado y diseñado por el ser humano, que tiene valores y 
atributos naturales y culturales.

e)  Itinerario cultural: vía de comunicación cuyo significado cultural está relacionado con el 
intercambio y diálogo entre localidades, regiones y países diferentes.

f)  Espacio cultural: ámbito natural, terrestre, costero o fluvial, rural, urbano o periurbano en 
el que se identifican significados diversos, tanto tangibles como intangibles

Se establece un régimen específico referido a las actividades arqueológicas y 
paleontológicas, de conformidad con las siguientes definiciones:

a)  Prospección arqueológica: es la exploración del terreno dirigida a la búsqueda de toda 
clase de restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, que según la técnica a utilizar 
podrá ser:

• Prospección visual: es la exploración superficial con reconocimiento del terreno que 
puede suponer la recogida de materiales de interés arqueológico o paleontológico.

• Prospección geofísica: es el estudio del subsuelo mediante la aplicación de las 
ciencias físicas.

• Prospección con catas: es la extracción de tierra en un espacio delimitado, realizada 
con el fin de comprobar la existencia de un yacimiento arqueológico en el lugar. 
Se dará por finalizada cuando aparezcan las primeras evidencias arqueológicas 
contextualizadas.

b)  Sondeo arqueológico: es la excavación de reducidas dimensiones en relación y proporción 
con el todo, realizada con objeto de reconocer la secuencia estratigráfica de un yacimiento 
arqueológico.

c)  Excavación arqueológica: es la actividad de investigar, documentar y desenterrar o extraer 
restos arqueológicos y paleontológicos atendiendo a la estratigrafía de los sedimentos.

d)  Control arqueológico: es la intervención en un proceso de obras que afectan o pueden 
afectar a un espacio de posible interés arqueológico, consistente con la supervisión 
de aquéllas, estableciendo las medidas oportunas que permitan la conservación o 
documentación, en su caso, de las evidencias o elementos de interés arqueológico que 
aparezcan en el transcurso de las mismas.

e)  Estudio de arte rupestre: es el conjunto de tareas de campo orientadas al estudio, 
documentación gráfica y reproducción de manifestaciones rupestres susceptibles de ser 
estudiadas por el método arqueológico y de su contexto.

f)  Análisis estratigráfico de los alzados: es la aplicación de la metodología arqueológica 
para el análisis y conocimiento de la evolución constructiva de las edificaciones. No se 
considerará actividad arqueológica el análisis estratigráfico de los alzados cuyo objeto 
es el conocimiento o aprendizaje del método o la formación educativa y no impliquen 
afecciones sobre el bien.

g)  Actividades paleontológicas: tendrán la consideración de actividades paleontológicas los 
trabajos de campo, sean éstos de prospección, sondeo, excavación o control, cuyo objeto 
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de estudio sea una zona paleontológica siempre que esta no requiera de la aplicación de 
la metodología arqueológica, en cuyo caso se tratará como zona arqueológica.

Así mismo, en el artículo 65 de la ley se definen unas “Zonas de presunción arqueológica”, 
como aquellas en las que se presuma la existencia de restos arqueológicos, y, por tanto, 
la promotora de las obras que se pretendan realizar debe aportar, con carácter previo al 
otorgamiento de la licencia urbanística, un estudio referente al valor arqueológico del solar o 
edificación y la incidencia que pueda tener el proyecto de obras. Son las diputaciones forales 
las que deben regular los supuestos en los que no sea necesaria la presentación de dicho estudio 
para la realización del proyecto arqueológico. Y también, con base en la información obtenida, 
determinar la procedencia de su protección mediante la declaración de BIC de protección 
especial o media, o bien constar que carece de valores culturales merecedores de protección. 

Decreto 6/2022, de 11 de enero, del registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
del Patrimonio Cultural Vasco.

El artículo 23 de la Ley 6/2019 configura el Registro de la CAPV del Patrimonio Cultural 
Vasco como instrumento para la protección y gestión de los bienes culturales inmuebles, muebles 
e inmateriales, en el que se inscribirán los bienes de protección especial y de protección media 
que hayan sido declarados. La gestión de dicho registro corresponderá al departamento del 
Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural. A través de este decreto se 
establece su organización y funcionamiento.

El esencial cometido de protección sustanciado en el Registro, exige que los asientos 
sean gestionados de manera sencilla y eficiente, mediante un sistema ágil de inscripción, pero 
dotado, a su vez, de las garantías propias de un registro público en lo que hace referencia al 
rigor, formalismo y veracidad fehaciente de los datos registrados. A su vez, los derechos de los 
titulares y afectados (derecho a su imagen, intimidad, datos personales...) exigen equilibrar el 
universal derecho a acceso a los archivos y registros públicos, con la anotación de los datos 
imprescindibles para el cumplimiento de los fines de protección atribuidos al Registro de la 
CAPV del Patrimonio Cultural Vasco.

3.3. CRITERIOS PARA LA CATALOGACIÓN. MARCO CONCEPTUAL. 

Como se ha anticipado el Catálogo de Bienes Protegidos, como instrumento específico para 
la protección del patrimonio  urbano en el contexto del nuevo planeamiento urbanístico general, 
debe tener por objetivo general articular de forma coherente la conservación, modernización 
y renovación de los bienes y espacios que le confieren a la villa su cualidad como patrimonio 
cultural, a partir de la identificación y reformulación de sus valores patrimoniales, morfológicos, 
arquitectónicos, históricos, urbanos, paisajísticos y de significación cultural. Y todo ello, teniendo 
siempre presente el significado del patrimonio urbano de la villa como referente e imagen de la 
misma y depositario de la memoria colectiva. 

Aunque no cabe duda de que los inmuebles declarados de protección especial son 
representativos de la excelencia de la arquitectura mungiarra, estos no pueden ser comprendidos 
aisladamente, independientes del contexto social, funcional e histórico que los rodea. Solo a 
través de la consideración del conjunto de la villa es posible reconocer su papel en la cultura, y 
como la identidad local es el resultado de una construcción, material y cultural, a lo largo de la 
historia.
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Cada uno de los edificios y espacios urbanos muestran una parte de la historia de la villa 
y ayudan a construir su identidad: la estructura viaria, la arquitectura popular, los espacios 
libres, el territorio… Los elementos monumentales no pueden separarse de este sustrato, como 
tampoco pueden hacerlo de los aspectos inmateriales presentes en la villa, capaces de relacionar 
todos sus componentes de un modo coherente y ordenado. Todos ellos contribuyen a definir en 
Mungia: la forma urbana, la significación histórica, y los valores históricos y artísticos.  

Sobre este contexto comprensivo se funda el Avance del Catálogo de Bienes Protegidos que 
se propone. Un contexto basado en un punto de vista de la villa misma como hecho patrimonial, 
concepto que aúna lo urbano y lo cultural, y que es el punto de partida para la elaboración del 
Avance del Catálogo. Así, en los elementos susceptibles de protección, se han querido identificar 
aquellos valores que se derivan de la contribución que hayan ejercido o ejerzan en la construcción 
de la villa, tanto desde el punto de vista morfológico, como histórico y cultural, en igual o en 
mayor medida que aquellos valores referidos a sus intrínsecas cualidades materiales y formales. 

Esos valores tienen que tener un peso específico determinante en algunos casos y en 
otros, sin embargo, ese peso basculará notablemente hacia la vocación del elemento por su 
contribución a la construcción de la villa. Por tanto, refiriendo al conjunto, siempre, la identificación 
de los valores históricos, artísticos, morfológicos y testimoniales de cada elemento, o sea, por 
la referencia de las partes a un todo -la villa- que es lo que confiere sentido a la protección 
individual de cada uno de ellos. Esto aporta autenticidad, integridad, legibilidad y sostenibilidad 
del legado patrimonial. 

Autenticidad. Porque la conservación de los valores de la ciudad depende tanto de la 
conservación de una proporción importante de los elementos necesarios para transmitir la 
totalidad del valor que representa el bien, como del mantenimiento de las relaciones y las 
funciones dinámicas presentes y futuras, esenciales para mantener su carácter distintivo.

La integridad. Es el grado en que elementos y valores mantienen un carácter unitario 
e intacto. Un factor que, en el caso de una ciudad viva, debe tener en cuenta la permanente 
evolución y adaptación a lo largo de la historia como uno de sus valores y señas de identidad. 

La legibilidad hace referencia a la capacidad que los elementos portadores de los valores 
culturales tienen de transmitir (hacer explícitos) al observador los significados e identidad 
implícitos en los mismos. Debe garantizarse no solo que los valores sean fácilmente aprehendidos 
por la sociedad, sino también que el mensaje transmitido sea único y coherente, tanto desde un 
punto de vista individual (del elemento) como de conjunto (la ciudad, el paisaje urbano). 

Y la sostenibilidad hace referencia a la necesidad de hacer compatible la protección del 
patrimonio, y su legado a las futuras generaciones, con su uso y aprovechamiento en el presente, 
enlazando el papel del patrimonio cultural como valor y como recurso. La conservación del 
patrimonio debe tener como una de sus metas su aprovechamiento por parte de la sociedad 
desde el punto de vista económico, moral, social, intelectual, etc. 

La preservación del patrimonio no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio a través del 
cual transmitir a las generaciones presentes y futuras un conjunto de significados, conocimientos, 
identidades..., e implicar a la sociedad en su mantenimiento. La autenticidad, integridad, 
legibilidad y sostenibilidad son los factores que garantizarán que los valores patrimoniales 
puedan ser transmitidos y reconocidos adecuadamente por parte de la sociedad.
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3.4. DE LA ESTRUCTURA PRETENDIDA PARA LA CATALOGACIÓN.  

La catalogación de los bienes protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de 
Mungia se propone estructurar mediante los siguientes sistemas:

1. Sistema de Protección del Patrimonio Arqueológico. Se establecería para aquellas zonas 
del término municipal de donde existen, en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas, 
bienes inmuebles de carácter histórico, hayan sido o no extraídos, y son susceptibles de 
ser estudiados con metodología arqueológica, y a los que les será aplicable lo establecido 
por la administración competente, por requerir un régimen cautelar que preserve el 
interés público. También será necesario establecer un régimen cautelar protector para 
el Patrimonio Arqueológico Emergente, formado por aquellos bienes inmuebles situados 
sobre cota de superficie, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, 
sea cual fuere su estado de conservación.

2. Sistema de Protección del Patrimonio Arquitectónico. Referido a los de valor patrimonial 
individual. A cada inmueble se le asignaría un nivel de protección, que se establecería en 
función de los valores que aún se conserven y que garanticen la protección integral, o 
el mantenimiento de las características básicas del inmueble, con arreglo a una serie de 
prescripciones de carácter general para cada nivel de protección, y particular para cada 
inmueble. 

3. Sistema de Protección Etnológica, que se entiende como la conjunción de las medidas 
tutelares derivadas de la normativa de protección de los anteriores sistemas de protección. 
En especial los referidos a Patrimonio Arquitectónico.

3.4.1. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

Hoy en día es un hecho aceptado que el conocimiento y la comprensión de la identidad 
cultural de los pueblos tiene una importancia vital para el desarrollo de las sociedades. En 
este sentido el patrimonio arqueológico se presenta como una herramienta básica para dar 
testimonio de las actividades humanas a lo largo del tiempo; por lo que su protección, gestión 
y puesta en valor permitirá el pleno conocimiento de la historia y su interpretación tanto para 
nuestra generación como para las futuras.

El Sistema de Protección del Patrimonio Arqueológico parte de los siguientes objetivos:

• Establecer los recursos necesarios que nos permitan conocer los asentamientos de la 
zona, su estado de conservación y riesgo de deterioro.

• Definir áreas de protección, según los criterios establecidos en el punto anterior.

• Crear un modelo de protección y puesta en valor de dichos yacimientos. 

Como instrumento de protección del Patrimonio Arqueológico, Subyacente y Emergente, 
en el Plan General de Ordenación Urbanística de Mungia se establecerían los siguientes grados 
de protección.

1. Grado A. Zonas arqueológicas declaradas Bien Cultural de Protección Especial. Se 
consideran los ámbitos siguientes 

A.1 Poblado Fortificado y Necrópolis de Berreaga. Decreto 388/2013, de 16 de julio, 
por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, 
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la Zona Arqueológica del Poblado Fortificado y Necrópolis de Berreaga en Zamudio, 
Mungia y Gamiz-Fika (Bizkaia). (BOPV nº141, de 24/07/2013). El área definida en 
la declaración es una zona de forma ovalada deformada en la zona SE que recorre 
la cota de 325 metros en el extremo NO y laderas N y S. En el extremo SE cerraría 
al comenzar la subida tras el collado entre los vértices de 331 y 334 metros hasta 
encontrarse con la esquina SE en la línea de 325 metros.

A.2. Perteneciente al Conjunto monumental “Cinturón de Hierro y defensas de Bilbao”. 
Decreto 195/2018, de 26 de diciembre, por el que se califica como Bien Cultural, 
con la categoría de Conjunto Monumental, el Cinturón de Hierro y defensas de 
Bilbao (Álava y Bizkaia). BOPV nº5 (08-01-2019. Los elementos siguientes:

Integrados en la Zona 1 de protección especial.

- MUNF01: 1.º asentamiento para ametralladora de Lauromendi. 
- MUNF02: 2.º asentamiento para ametralladora de Lauromendi. 
- MUNF03: 3.º asentamiento para ametralladora de Lauromendi. 
- MUNF04: 1.º asentamiento para ametralladora de Arkotxa. 
- MUNF05: 2.º asentamiento para ametralladora de ArKotxa. 
- MUNF06: Estructura defensiva de Kantera. 
- MUNF07: 1.º asentamiento para ametralladora de Kantera. 
- MUNF10: 2.º asentamiento para ametralladora de Artetxetamendi. 
- MUNF11: 3.º asentamiento para ametralladora de Artetxetamendi. 
- MUNF12: 3.º abrigo pasivo de Artetxetamendi. 
- MUNF13: 1.º asentamiento para ametralladora de Berregas. 
- MUNF14: 2.º asentamiento para ametralladora de Berregas. 

Integrados en la Zona 2, de protección secundaria.

- MUNF08: 2.º asentamiento para ametralladora de Kantera. 
- MUNF09: 1.º asentamiento para ametralladora de Artetxetamendi. 

El Grado A implica que a estos Conjuntos Monumentales de carácter arqueológico les sería 
de aplicación las determinaciones contenidas en la Sección 2.ª (Del régimen específico de 
los bienes culturales de protección especial), del Capítulo I, del Título VI, de la Ley 6/2019, 
de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. Y en especial, las referidas a los criterios 
a respetar en las intervenciones arqueológicas, que se desarrollan en el numeral 2 del 
artículo 38 de esta Ley 6/2019. En cualquier caso, prevalecerán las determinaciones que 
se establecen en sus respectivos Decretos.  

2. Grado B. Zonas arqueológicas declaradas Bien Cultural de Protección Media. Se considera 
el ámbito siguiente. 

B.1. Casco Histórico de Mungia. Conjunto Monumental. Orden de 9 de septiembre de 
1994 (BOPV nº194de (11/10/1994). La villa primitiva se fundó sobre un poblamiento 
anterior, probablemente constituido en torno a un monasterio, documentado 
para el siglo XI. Entre las razones de su fundación como villa hay que señalar tanto 
las de carácter defensivo (como consecuencia de la conflictividad bajomedieval) 
como los estratégicos, al estar emplazada en un cruce de caminos (Bilbao-Bermeo 
y Gernika-Plentzia). Del recinto primitivo tan sólo se conservan el trazado en 
dos calles principales, Yusera y Susera (San Pedro y Bekokale); la Torre de Billela  
(construida hacia 1390, como evidencia de la muralla ya desaparecida) y la iglesia 
de San Pedro. La actual Bekokalea se corresponde, probablemente, con la ruta 
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del viejo Camino Real. Coincidiendo con la parte zaguera de sus casas discurriría 
la muralla. Las manzanas de casas están muy transformadas y han perdido la 
característica estructura gótica en su entramado. Respecto a la muralla, y siguiendo 
la información que aparece en la Carta Puebla, en su origen estaba exenta, pero el 
paulatino desarrollo demográfico de la villa provocó la anexión de varias casas a 
modo de muro zaguero.

Para esta zona arqueológica, además de las determinaciones establecidas en la Orden 
por la ha sido declarada, se propondrá la aplicación los regímenes de protección común 
y específico previstos en la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco en la Sección 3.ª 
(Del régimen específico de los bienes culturales de protección media) del Capítulo I, del 
Título VI, de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco. Y en especial, las 
referidas a los criterios a respetar en las intervenciones arqueológicas, que se desarrollan 
en el numeral 2 del artículo 38 de esta Ley 6/2019. 

3. Grado C. En este Grado se distinguen dos situaciones:

C.1. Zonas arqueológicas declaradas de presunción arqueológica. Las declaradas por 
Resolución de 5 de mayo de 1997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes. 
(BOPV nº10 de 06/06/1997). En dicha declaración se indican las claves alfabéticas 
para delimitar los elementos que se declaran de presunción arqueológica en cada 
inmueble, y que son:

• CLAVE (A): Zona entre muros del edifico.

• CLAVE (B): Zona comprendida entre los muros del edificio y más 15 metros 
alrededor del mismo, a partir de las aristas exteriores. 

• CLAVE (C): Ámbito ocupado por el elemento más 5 metros alrededor del 
mismo, a partir de los bordes más exteriores. 

• CLAVE (D): Ámbito ocupado por el inmueble y sus instalaciones anexas.

• CLAVE (E): Ámbito concreto definido en planimetría.

Las zonas declaradas de presunción arqueológica, son:

FITXA 
ZK. DENOMINACIÓN IZENA

MUGAKETAREN 
KODEA

CLAVES 
ALFABÉTICAS DE 

DELIMITACIÓN
5 FERRERÍA OLALDE Olalde burdinola C.1. D.1
6 IGLESIA DE SANTA MARÍA Andra Maria eliza C.1. A.1

8

TEMPLO Y NECRÓPOLIS DE SAN 
MARTÍN DE ATXURI (POR UNIFICACIÓN 
DE LAS FICHAS NUMERADAS 
ANTERIORMENTE COMO 7 Y 8)

Atxuriko Done Martie tenplua 
eta nekropolia (San Martin) 
(lehengo 7 eta 8. Fitxak bat 
eginda)

C.1.E.1

9 CASERÍO JANERA Janera baserria C.1.A.2
10 CASERÍO LAUPENES Laupenes baserria C.1.A.3
13 CASERÍO ELORTZA Elortza baserria C.1.A.4
14 ERMITA DE SAN ANDRÉS DE BILLELA Billelako San Andres baseliza C.1.E.2
15 CASERÍO BIRLEKOETXEBARRI Birlekoetxebarri baserria C.1.A.5



373Memoria de ordenación

16 ERMITA DE SAN MIGUEL DE 
ZUMETZAGA

Zumetzagako Done Mikel 
baseliza (San Miguel) C.1.B.1

17 IGLESIA DE SANTA MARÍA Andra Maria eliza C.1.A.6

18
FERRERÍA Y MOLINO DE TROBIKAOLA 
(ANTES FICHAS 18 Y 19, AHORA 
UNIFICADAS)

Trobikaola burdinola eta errota 
(lehengo 18 eta 19 fitxak bat 
eginda)

C.1. D.2

19 MOLINO DE TROBIKERROTA/TROBILLA Trobika/Trobilla errota C.1. D.3

20 ERMITA DE SANTA MARINA Y SAN 
IGNACIO

Santa Marina eta San Ignazio 
baseliza C.1.A.7

21 CASERÍO DE TROBIKA Trobika baserria C.1.A.8
22 FERRERÍA DE MANTSORIZ Mantsoriz burdinola C.1. D.4
24 FERRERÍA-MOLINO DE OLATXU Olatxu burdinola-errota C.1. D.5
25 CASERÍO DE ITURRIAGA Iturriaga baserria C.1.A.9
26 CASERÍO MASUSTEGI Masustegi baserria C.1.A.10
27 MOLINO TXARANDA Txaranda errota C.1.E.3

28 ERMITA DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA

Andra Maria Magdalena 
baseliza C.1.B.2

29 MOLINO DE AXPE Axpe errota C.1.E.4
30 IGLESIA DE SANTIAGO Done Jakue eliza C.1.A.11
32 TÚMULO DE ZUMETZAGA II Zumetzaga tumulus II C.1.C.1

2ª Otras zonas arqueológicas propuestas para su protección al amparo de la Ley 6/2019, de 
patrimonio Cultural Vasco, por presentar un interés destacable en el panorama general 
de la arqueología de Bizkaia. Son las siguientes zonas: 

• 11. Caserío Estrada     C.2.1
• 33. Molino Larrauri     C.2.2
• 34. Molino de Bolus    C.2.3
• 35. Molino Arizena     C.2.4
• 36. Molino Errotabarri    C.2.5
• 37. Molino Atxurikoerrota    C.2.6
• 38. Molino de Limbo    C.2.7
• 39. Ermita de San Antón    C.2.8
• 40. Caserío Ometxe     C.2.9
• 41. Caserío Torre     C.2.10
• 42. Necrópolis de Santa Elena de Emerando. C.2.11

El Grado C implica que, en cumplimiento del artículo 65 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, 
de Patrimonio Cultural Vasco, en estas zonas, solares o edificaciones, la persona propietaria 
o promotora de las obras que se pretendan realizar deberá aportar, con carácter previo al 
otorgamiento de la licencia urbanística, un estudio referente al valor arqueológico del solar o 
edificación y la incidencia que pueda tener el proyecto de obras. La Diputación Foral de Bizkaia 
regulará los supuestos en los que no sea necesaria la presentación de dicho estudio para la 
realización del proyecto arqueológico. Una vez realizado, en su caso, el estudio, la Diputación 
Foral determinará la necesidad del proyecto arqueológico, y a la vista de todo ello otorgará la 
autorización previa a la licencia de obras. 

Con base en la información obtenida, se determinará la procedencia de su protección 
mediante la declaración de bien de interés cultural de protección especial o media, o bien 
se constará que carece de valores culturales merecedores de protección, por lo que no se le 
otorgará ninguna protección.

Si se optara por una la declaración de BIC de protección especial se estaría a lo dispuesto 
para los bienes integrantes del Grado A. Si se optara por una la declaración de BIC de protección 
media, se estará a lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo I, del Título VI, de la Ley 6/2019.
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D.1.  LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EMERGENTE. 

Se propone proteger el Patrimonio Arqueológico emergente que constituyen los inmuebles 
incluidos en los niveles de protección arquitectónica siguientes:

• Nivel I, de Protección Especial. 
• Nivel 2, de Protección Media. 

En principio, el tipo de actividad arqueológica a realizar sería el Análisis Estratigráfico de 
los Alzados, para el análisis y conocimiento de la evolución constructiva de las edificaciones. No 
obstante, para el Caserío Landetxo Goikoa (Bien cultural de protección especial), se estará a lo 
dispuesto sobre el régimen de protección arqueológica contenido en el Decreto 170/1996, 9 de 
julio, por el que se le califica como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, y se fija su 
régimen de protección.

PROTECCIÓN DE LOS HALLAZGOS CASUALES.

La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, por cualquier motivo y en 
cualquier punto del término municipal, se rige por lo dispuesto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, 
de Patrimonio Cultural Vasco, o disposiciones legales que los sustituyan. Y, por tanto, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 74 de la citada ley, serán de dominio público. 

Tendrán la consideración de hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos 
materiales poseedores de los valores que son propios del patrimonio cultural vasco que se hayan 
producido por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra, demoliciones 
u obras.

Los hallazgos casuales deberán ser notificados inmediatamente a la diputación foral o al 
ayuntamiento correspondiente. En todo caso, el ayuntamiento deberá ponerlo en conocimiento 
de la diputación foral en un plazo de 48 horas.

Si el hallazgo ha sido obtenido por la remoción de tierras u obras de cualquier índole, la 
Diputación Foral de Bizkaia o, en caso de urgencia, la persona titular de la alcaldía de Mungia, 
notificando a dicha diputación en el plazo de 48 horas, podrán ordenar la interrupción inmediata 
de los trabajos durante un plazo máximo de 15 días. Dicha paralización no comportará derecho 
a indemnización alguna. En caso de que resulte necesario, la Diputación Foral podrá mantener la 
suspensión para realizar la actuación arqueológica correspondiente.

La Diputación Foral de Bizkaia asumirá los costes de redacción y ejecución del proyecto 
arqueológico, en caso de que el mismo resulte necesario, salvo que el Gobierno Vasco incoe 
expediente para declarar el bien afectado.

La actividad arqueológica aplicable en estos casos dependerá de la naturaleza y el valor 
científico de los restos aparecidos.  

En ningún caso podrán considerarse como hallazgos casuales los elementos arqueológicos 
descubiertos en las zonas arqueológicas declaradas Bien Cultural, o de presunción arqueológica
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3.4.2. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

En el presente Avance de Ordenación del Plan General se determina un grado de 
protección para cada inmueble catalogado, que pretende garantizar la protección integral o 
el mantenimiento de las características básicas del inmueble. La asignación de cada nivel de 
protección a un inmueble se establece en función de los valores que aún se conservan y se 
deben proteger en el mismo (elementos, zonas, o integridad del edificio). Se establecen los dos 
siguientes niveles:

a) Nivel 1. Protección Especial
b) Nivel 2. Protección Media.
c) Nivel 3. Protección Básica

A.1. EL NIVEL 1, DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

En este Nivel 1, de Protección Especial solo encuentra un inmueble, inscrito en el Registro 
del Patrimonio Cultural de la CAPV, el siguiente: 

A1.1. Caserío Landetxo Goikoa. Por Decreto 170/1996, 9 de julio, se le califica como Bien 
Cultural, con la categoría de Monumento, y se fija su régimen de protección. El Decreto incluye 
el régimen de protección arqueológica. (BOPV nº140, de 22/07/1996).

El caserío se construyó aproximadamente en 1510. Está considerado uno de los ejemplares 
más arcaicos de vivienda rural existentes en el País Vasco, y se clasifica dentro de los denominados 
caseríos gótico-renacentistas. Se trata de un edificio de planta rectangular oblonga y cubierta a 
dos aguas de caballete perpendicular a fachada principal que consta en alzado de dos plantas y 
camarote. La fachada principal está conformada por tres módulos. Los dos laterales, adelantados 
respecto al central, se aparejan en mampostería y sillares en esquinales. En planta baja presentan 
sendos vanos adintelados no originales, y en superior vanos ojivales geminados con doble rosca 
labrada en sillares monolíticos. En el cuerpo central se abre el soportal adintelado con gran 
imprenta. Se conserva el bastidor de piezas de madera con decoración geométrica y algunas 
de las tablas y arquillos de lo que fue el cierre de la planta superior. Este original cerramiento 
consistía en una pantalla de madera a base de lamas y tablas machihembradas organizadas en 
tres registros. La construcción está dividida transversalmente por sólido cortafuego y conserva 
parte de la estructura original a base de postes de roble de gran sección. Asimismo, se conservan 
en la planta primera restos de los paneles de tabla machihembrada. Actualmente hace la función 
de casa de “Olentzero”.

A este bien le resultará de obligada aplicación el régimen particular de la correspondiente 
declaración contenida en el Decreto, y, en todo caso, los regímenes de protección común y 
específico previstos en la Sección 2.ª del Capítulo I, del Título VI, de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, 
de Patrimonio Cultural Vasco.

A.2. EL NIVEL 2, DE PROTECCION MEDIA.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 6/2019, 
de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, se incluyen en este nivel de protección aquellos 
bienes declarados como bienes culturales al amparo de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del 
Patrimonio Cultural Vasco, que hayan sido incluidos en el Inventario General de la CAPV del Bien 
Cultural Vasco. A estos bienes les resultará de obligada aplicación el régimen particular de la 
correspondiente declaración, si lo hubiera y, en todo caso, los regímenes de protección común y 
específico previstos en la Sección 3.ª del Capítulo I, del Título VI, de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, 
de Patrimonio Cultural Vasco.
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Se trata de inmuebles propuestos para su inscripción en el Registro de la CAPV del 
Patrimonio Cultural.  Los siguientes:

Nº FICHA DENOMINACIÓN BARRIO Código
1 AYUNTAMIENTO Mungia A.2.1
3 CASA LEON ARRUZA Mungia A.2.2
5 CASA JAI-ALAI Mungia A.2.3
7 CASA VILLA LUISA Mungia A.2.4
9 IGLESIA DE SAN PEDRO Mungia A.2.5
12 TORRE DE BILLELA Mungia A.2.6
15 IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ZUMETXAGA Larrauri A.2.7
17 IGLESIA DE SANTA MARIA DE LARRAURI Larrauri A.2.8
21 FINCA VILLA MERCEDES Larrauri A.2.9
22 IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL - A.2.10
28 MOLINO ERDIZUBI Larrauri A.2.11
29 MOLINO OLABARRI Larrauri A.2.12
30 MOLINO ERROTABARRI Markaida A.2.13
34 MOLINO LIMBEKO ERROTA Zabalondo A.2.14
40 CASERIO LOPENA Atxuri A.2.15
41 CASERIO ORMAETXE Atxuri A.2.16
42 CASERIO ABADENE Basozabal A.2.17
47 CASERIO BEASKOA Zabalondo A.2.18
81 ZARDOYA OTIS, S A Billela A.2.19
97 CASA BUTRÓN 1 Hirigunea A.2.20
110 ESCUELAS Hirigunea A.2.21
116 PORTERIA DE VILLA TANGER Larrauri A.2.22
117 VILLA TANGER Larrauri A.2.23
54-1 CEMENTERIO DE LARRAURI. PANTEÓN FAMILIA ARANA Larrauri A.2.24
54-2 CEMENTERIO DE LARRAURI. PANTEÓN GOYENECHE Larrauri A.2.25

Informar que todos los bienes incluidos que en el Anexo XIII del PTP del Área Funcional 
de Mungia como propuestos para declarar como Monumento o Conjunto Monumental de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, se encuentran incluidos en la relación anterior.  

Y hacer notar que para la Ermita de San Miguel de Zumetxaga, por Orden de 21 de octubre 
de 1994, del Consejero de Cultura (BOPV 17/11/1994), se incoó expediente para su declaración 
como Bien Cultural, pero éste no llegó a término. Dado el tiempo transcurrido debe darse por 
caducado dicho expediente, y ello sin perjuicio de que se mantenga la propuesta de declaración 
como Bien Cultural. 

C. EL NIVEL 3, DE PROTECCION BÁSICA.

Se incluirían en este nivel aquellos inmuebles de interés local a los que el PGOU les 
reconoce un valor individual por contar con elementos a proteger, al menos en su envolvente 
exterior; y aquellos inmuebles en cuya imagen se reconocen valores protegibles en relación con 
su propio entorno y por los que se reconoce su contribución a la configuración de un determinado 
ambiente o paisaje urbano.  En este Avance se proponen los siguientes inmuebles:

Nº FICHA DENOMINACIÓN BARRIO Código
2 ERMITA DE SANTA ELENA Emerando A.3.1
4 RESTOS IGLESIA DE SANTA MARIA Mungia A.3.2
6 CASA AGUIRRE Mungia A.3.3
8 PORTADA SAN CRISTOBAL Mungia A.3.4
10 ERMITA DE SAN MARTIN Emerando A.3.5
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13 ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD Belako A.3.6
14 ERMITA DE SAN SALVADOR Markaida A.3.7
16 CASA PALACIO EGIA-ABADENA Larrauri A.3.8
18 CEMENTERIO MUNICIPAL DE BERTEIZ Berteiz A.3.9
19 PALACIO ALIPIO Larrauri A.3.10
20 ERMITA DE SAN LORENZO - A.3.11
25 ERMITA DE SANTA MARIA DE LLONA Llona A.3.12
26 DEPÓSITO DE AGUA - A.3.13
31 MOLINO ATXURI Atxuri A.3.14
33 MOLINO OLATXU Llona A.3.15
38 CASERIO LANDETXO Atxuri A.3.16
43 CASERIO ETXEBARRIA Billela A.3.17
44 CASERIO TELLAETXE Billela A.3.18
45 CASERIO BARTENGO ETXEBARRI Elgezabal Auzotegui A.3.19
46 CASERIO TROBIKA - A.3.20
48 CASERIO GANGOITIENA Zabalondo A.3.21
49 CASERIO URRUTIKOETXE Llona A.3.22
50 FUENTE DE LA CONCORDIA Arnaga A.3.23
51 FUENTE DE ATXURIZUBI Atxuri A.3.24
52 CASA ARNAGAS Arnaga A.3.25
53 ERMITA DE SAN MARTIN Atxuri A.3.26
64 CALDERAS MUNGIA Billela A.3.27
74 EAHSA Zabalondo A.3.30
80 JABONERA BILBAINA, S.A. Billela A.3.32
89 CASERIO GOIRI URRUTIENA Basozabal A.3.33
90 CAPILLA DEL CONVENTO DE SAN JOSÉ Larrauri A.3.34
91 PROBALEKU NEURKETA - A.3.35
92 FRONTÓN CERRADO SAN PEDRO - A.3.36
93 FRONTÓN ABIERTO SAN PEDRO - A.3.37
94 FRONTÓN DE MUNGIA - A.3.38
95 PROBALEKU DE MUNGIA Billela A.3.39
96 FRONTÓN DE LARRAURI Larrauri A.3.40
122 RESIDENCIA SAN JOSE Larrauri A.3.41
124 CASA CARRETERA A BERMEO 38 Larrauri A.3.42
130 CASERIO EN TXIRRO-BIDEA Larrauri A.3.43
137 CASERIO GALAÑE Maurola A.3.44
142 CASERIO MITXELENE BIDEA 3 Zabalondo A.3.45
143 CASERIO ITURBALTZAGA 20 Iturbaltzaga A.3.46
146 CASERIO SUETZA Hirigunea A.3.47
149 CASERIO IXKOA - A.3.48
150 CASERIO MARTATEGI - A.3.49
153 CASERIO ARESTI 1 Larrauri A.3.50
157 CASERIO EN LARRAURI Larrauri A.3.51
18-1 CEMENTERIO DE BERTEIZ. PANTEÓN SOLANO Y ECHEBARRIA Cementerio de Berteiz A.3.52
18-2 CEMENTERIO DE BERTEIZ. PANTEÓN ARRUZA Y URRUTIA Cementerio de Berteiz A.3.53
18-3 CEMENTERIO DE BERTEIZ. PANTEÓN SIN IDENTIFICACIÓN Cementerio de Berteiz A.3.54
18-4 CEMENTERIO DE BERTEIZ. PATEÓN ARRIETA Y MARCAIDA Cementerio de Berteiz A.3.55
18-5 CEMENTERIO DE BERTEIZ. PANTEÓN MENDIGUREN Y TORRE Cementerio de Berteiz A.3.56
18-6 CEMENTERIO DE BERTEIZ. PATEÓN MUGUIRE ISASI Cementerio de Berteiz A.3.57
18-7 CEMENTERIO DE BERTEIZ. PANTEÓN ELORRIAGA RECALDE Cementerio de Berteiz A.3.58
64-1 CALDERAS MUNGIA. OFICINAS - A.3.59
64-2 CALDERAS MUNGIA. NAVES - A.3.60
80-1 NAVES DE COBARESA Billela A.3.65
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Informar que todos los bienes incluidos que en el Anexo XIV del PTP del Área Funcional 
de Mungia como propuestos para incorporar al sistema de protección por el planeamiento 
municipal se encuentran incluidos en la relación anterior.  

Para estos bienes se definirá un régimen general de protección que limitaría las 
intervenciones posibles para la efectiva protección atendiendo, en su caso, no solo a los valores 
de sus fachadas y envolventes en general, sino también de organización interior. En ningún caso 
será posible su derribo, ni total ni parcial.

3.4.3. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN ETNOLÓGICA,

Se considerarían bienes integrantes del Patrimonio Etnológico de Mungia aquellos usos y 
actividades que son, o han sido, expresión relevante de la cultura tradicional local en sus aspectos 
materiales, sociales y espirituales y que, además, han dejado restos físicos identificables, ya sean 
bienes inmuebles o muebles. Son las relacionadas con las actividades agropecuarias: los caseríos 
y los molinos, cualquiera que fuera su nivel de protección. 

1. CASERÍO JANERA
2. CASERÍO LAUPENES
3. CASERÍO ELORTZA
4. CASERIO BARTENGO ETXEBARRI
5. CASERIO TROBIKA
6. CASERIO GANGOITIENA
7. CASERIO URRUTIKOETXE
8. CASERIO GOIRI URRUTIENA
9. CASERIO EN TXIRRO-BIDEA
10. CASERIO GALAÑE
11. CASERIO MITXELENE BIDEA 3
12. CASERIO ITURBALTZAGA 20
13. CASERIO SUETZA
14. CASERIO IXKOA
15. CASERIO MARTATEGI
16. CASERIO ARESTI 1
17. CASERIO EN LARRAURI
18. MOLINO OLABARRI
19. MOLINO ERROTABARRI
20. MOLINO LIMBEKO ERROTA
21. MOLINO ERDIZUBI
22. MOLINO ATXURI
23. MOLINO OLATXU
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MO.4/
LAS NORMAS URBANÍSTICAS. AVANCE DE SU 
CARACTERIZACIÓN.

4.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA 
REGULACIÓN.

El Plan General de Ordenación Urbana de Mungia tiene la naturaleza de disposición de 
carácter general, y sus disposiciones preceptivas se expresan tanto en las Normas Urbanísticas 
como en los planos de ordenación, tienen efectos una vez son publicadas y con vigencia 
indefinida, sin perjuicio de su modificación o revisión. 

El nuevo planeamiento urbanístico de carácter general de Mungia, en su vertiente de 
norma jurídica, de vital incidencia en el desarrollo social, económico y ambiental del municipio, 
debe contar con calidad jurídica para evitar errores que dificulten su aprobación y ejecución, y 
en última instancia, dotar de seguridad jurídica al principal instrumento de planeamiento del 
municipio.

Los artículos 129 y 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) imponen que el ejercicio de la potestad 
reglamentaria, además de ajustarse a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y la legislación, 
respondan a los principios de buena regulación: de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

En síntesis, cualquier disposición de carácter general debe justificar que es necesaria, 
eficaz, proporcionada, accesible (transparente), eficiente y que proporciona seguridad 
jurídica a sus destinatarios. La exigencia de la justificación de las decisiones adoptadas en los 
instrumentos de planeamiento debe expresarse en su Memoria Justificativa de Ordenación, esta 
memoria, además, de responder a otros aspectos relacionados con aspectos sociales, técnicos 
o económicos, debe en la vertiente normativa del Plan expresar el cumplimiento de los citados 
principios relacionados por la LPACAP.

En primer lugar, virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa 
debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los 
fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución (apartado 
2 del artículo 129 Ley 39/2015).

En el presente caso:

a) La necesidad de proceder a la revisión del planeamiento general de Mungia, mediante la 
elaboración del Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 2/2006, de Suelo 
y Urbanismo, (LSUCAPV), han quedado expuestas en el apartado de Introducción de 
este Avance. 
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b) Asimismo, las razones de interés general que se persiguen por el PGOU y, por ende, 
su normativa urbanística, son las de materializar en el territorio municipal los fines de 
interés público establecidos en el artículo 3 del RDL 7/2015, de 30 de octubre -TRLSRU- 
expresivos de un desarrollo territorial y urbano sostenible a los que necesariamente debe 
responder cualquier instrumento de planificación así como a los principios generales del 
urbanismo establecidos en el Capítulo II del Título I de la LSUCAPV:

• Principio de desarrollo sostenible.
• Principio de subordinación al interés público.
• Principio de competencia del planeamiento urbanístico.
• Principio de concertación.
• Principio de coherencia de la ordenación urbanística.
• Principio de participación ciudadana.
• Principio de información pública.

En última instancia en las Normas Urbanísticas quedará reflejado que el PGOU de Mungia 
asume como objetivo asegurar un desarrollo sostenible y cohesionado de la ciudad y 
del territorio municipal, racionalizando las previsiones conforme a las necesidades y 
capacidades de la población y priorizando, en todo caso, las actuaciones de conservación 
y mejora de la ciudad existente, la reutilización de los suelos ya transformados y 
degradados, en vez de promover nuevas transformaciones de suelo. Este objetivo 
viene a coincidir con el Objetivo 1 de la Agenda Urbana Española de 2019 de ordenar el 
territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, disponiendo como 
línea de actuación reducir el consumo de suelo virgen adecuándolo a las dinámicas de la 
población y a las nuevas actividades económicas, fomentando la productividad del suelo 
ya transformado. 

Igualmente, el PGOU incorporará otros objetivos específicos vinculados a la sostenibilidad 
urbana al favorecer la proximidad y diversificación de usos y la movilidad eficiente. En 
última instancia, se persigue adaptar el modelo urbano-territorial de Mungia a los 
efectos del cambio climático y avanzar en su prevención (objetivo 3.1 AUE 2019). En 
este sentido en las Normas Urbanísticas se debe disponer una batería de medidas que 
exijan la incorporación de los requerimientos de sostenibilidad en las infraestructuras y 
las edificaciones.

c) Igualmente, la Revisión asume como objetivo la integración de la perspectiva de género 
en la ordenación de la ciudad, teniendo en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres 
en cuanto al acceso y uso de los espacios, infraestructuras y equipamientos urbanos, y 
garantizando una adecuada gestión para atender a las necesidades de mujeres y hombres 
en las actuaciones urbanísticas y de transformación urbanística.

A tal fin, el planeamiento general (y el planeamiento de desarrollo) tiende a contribuir 
al desarrollo de los objetivos de igualdad entre hombres y mujeres, así como entre los diversos 
grupos sociales. La ordenación pormenorizada de las actuaciones de nueva urbanización y de las 
actuaciones de renovación tendrán que cumplir las siguientes determinaciones: 

• Los espacios libres públicos que se creen tendrán que ser de calidad, seguros e 
inclusivos. 

• Se tiene que definir una red peatonal accesible, segura y de calidad como uno de los 
elementos estructuradores del sector de suelo urbanizable o del área de reforma 
interior. 
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• La dotación de equipamientos públicos tendrá que cumplir con las necesidades de 
la unidad funcional en la que se inserte el sector o el área de renovación urbana. Se 
priorizará la definición de equipamientos multifuncionales de barrio. 

• Asegurará una diversidad de tamaños y tipologías de viviendas para adaptarse a las 
diferentes necesidades de la población. 

• Estudiará el sistema de movilidad del entorno y área donde se ubica para definir 
la conectividad y accesibilidad de la red de peatones, de bicicletas, de transporte 
público y de vehículos privados.

d) También debe contribuir el nuevo planeamiento a garantizar una justa distribución 
de beneficios y cargas en el ámbito de cada actuación de transformación y asegurar la 
adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen. 

e) Garantizar su disponibilidad para los usos urbanísticos y los adecuados equipamientos 
urbanos, así como el acceso a una vivienda digna, estableciendo las reservas suficientes 
para vivienda protegida.

La adecuación del instrumento adoptado para garantizar la consecución de los objetivos 
de interés general indicados, queda acreditado en el hecho de que es la propia legislación quien 
reserva la función de establecimiento de la ordenación estructural del municipio al Plan General 
(artículo 61 LSUCAPV), siendo el ejercicio de la potestad urbanística una función pública (artículo 
4 RDL 7/2015), y como tal de ejercicio inexcusable.

En segundo lugar, (apartado 3 del artículo 129 Ley 39/2015) en virtud del principio de 
proporcionalidad, la propuesta de normativa deberá contener la regulación imprescindible para 
atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos 
restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

Para el cumplimiento del principio de proporcionalidad, la normativa urbanística del 
Plan General incorporará como mínimo las determinaciones necesarias establecidas por la 
legislación urbanística vigente, las indicadas en el artículo 61 (Contenido sustantivo del plan 
general) de la LSUCAPV. Es decir: la ordenación estructural del término municipal completo; y 
la ordenación pormenorizada del suelo urbano que el PGOU incluya en la categoría de suelo 
urbano consolidado. Y ello, completado con las exigencias reglamentarias. 

En cualquier caso, con la finalidad de dotar de calidad normativa al PGOU se intentará 
asumir el criterio de la simplificación que se deduce del apartado 3 del artículo 129 Ley 39/2015, 
evitando las reproducciones de normativas incorporadas en otros textos legales de necesaria 
aplicación o regulaciones innecesarias para los fines perseguidos.

Por ello, se realizarán remisiones a las disposiciones legales y reglamentarias vigente 
de aquella legislación con incidencia en la actividad urbanística, evitando su reproducción 
innecesaria. Las referencias a preceptos legales y reglamentarios vigentes que se contengan 
en las Normas Urbanísticas se entenderán realizadas sin perjuicio de la aplicación de los que 
se dicten con posterioridad a la entrada en vigor del Plan, entendiéndose estas referencias 
automáticamente reemplazadas en caso que se produzcan modificaciones o sustituciones de los 
citados preceptos.
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Igualmente, los condicionantes establecidos en el Estudio Ambiental Estratégico del 
Plan, así como los incluidos en la propia Declaración para los distintos ámbitos de actuaciones 
urbanísticas se entenderán como determinaciones complementarias a las condiciones de 
ordenación y ejecución contenidas en las fichas de cada actuación de transformación.

En tercer lugar, el apartado 4 del artículo 129 de la Ley 39/2015, establece que, a fin 
de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar 
un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las 
personas y empresas.

La necesidad de la congruencia con el resto del ordenamiento jurídico no sólo es un 
requisito de seguridad sino además de asegurar su validez y no correr el riesgo de su anulación.

En aplicación, del principio de legalidad y de jerarquía normativa, las determinaciones 
del PGOU no podrán contradecir las leyes y reglamentos, y habrán de resultar conformes a las 
normas y directrices del sistema de planificación territorial.

La normativa del Plan General debe resultar inteligible, sin contener antinomias internas o 
con otras normas. A tal fin, se incorporará una regulación de definición de conceptos generales 
que permita que su articulado sea más sucinto, sin duplicidades y con una regulación clara e 
inteligible, para preservar el principio de la seguridad jurídica.

Para evitar la existencia de antinomias se revisará de manera continuada el conjunto de 
las disposiciones y de su Memoria de Ordenación en todas las fases de tramitación, depurando 
los textos. 

En este sentido, debe reforzarse la idea de que toda la documentación del PGOU integra 
una unidad coherente y que todos sus documentos, excepto la Memoria de Información, tienen 
un contenido vinculante si bien con un alcance diferenciado en función de sus propios contenidos 
y con el grado explícito que se señale para cada uno de ellos.

En todo caso, se establecerá una regulación precisa que establezca criterios interpretativos 
y determine la prevalencia entre determinaciones del Plan a fin de eliminar las antinomias que 
pudieran subsistir después del análisis detallado del conjunto normativo.

Para ello se respetarán las reglas establecidas en el artículo 58 LSUCAPV:

• Las determinaciones de la ordenación urbanística de carácter estructural tendrán el rango 
jerárquico propio del planeamiento general. El resto de las determinaciones contenidas 
en el plan general tendrá el rango de la ordenación pormenorizada. 

• Las determinaciones de la ordenación pormenorizada no podrán contravenir las 
determinaciones de la ordenación estructural. 

Además, se aplicarán de forma complementaria los siguientes criterios específicos de 
interpretación de las disposiciones urbanísticas: 
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1º. Los distintos documentos que integran el Plan gozan de un carácter unitario derivado 
de su carácter complementario y presunción de coherencia interna, de modo que sus 
determinaciones se interpretarán con arreglo a la especificidad y objeto de cada uno de 
sus documentos y desde una interpretación integradora del conjunto de sus decisiones 
considerando los fines y objetivos del Plan, expresados en su Memoria Justificativa. 

2º. En caso de contradicción entre las determinaciones del Plan General del nivel de ordenación 
estructural y del nivel de la ordenación pormenorizada, prevalecerá la ordenación de nivel 
estructural.

3º. En el supuesto de apreciarse disparidad o contradicción entre las determinaciones 
normativas del Plan del mismo nivel que no pueda resolverse de forma armónica con la 
aplicación de los criterios interpretativos universales, se aplicarán como reglas de solución 
del conflicto las siguientes: 

a) Tendrán prevalencia las disposiciones escritas (en letras o en parámetros numéricos) 
contenidas en las normas y en las fichas (de ordenación y de gestión) sobre 
cualquiera de las determinaciones incorporadas en los planos de ordenación. Las 
fichas forman parte integrante, como anexo, de las normas. En caso de discrepancia 
entre el contenido de las fichas y las normas, prevalecerá el contenido específico de 
la ficha sobre la expresión de las normas, salvo que de la Memoria de Ordenación 
se dedujera error en la redacción contenida en la ficha. 

b)  Si concurren en las fichas discordancias entre expresiones reflejadas en términos 
unitarios o porcentajes frente a aquellas expresadas en términos absolutos, se dará 
preferencia a aquellas frente a estas en su aplicación a la realidad concreta. 

c)  Las discrepancias entre las disposiciones gráficas incorporadas en las fichas con las 
gráficas de los planos de ordenación, se resolverán en favor de las establecidas en 
éstos. 

d) Las discrepancias que surjan entre las determinaciones que se establezcan de forma 
específica en el Catálogo de Bienes protegidos con el resto de determinaciones 
normativas del documento del PGOU, se resolverán aplicando preferentemente las 
disposiciones del Catálogo de las que se deriven un mayor régimen de protección 
para el bien objeto de catalogación. 

e)  En caso de acontecer disparidad entre las determinaciones gráficas incorporadas 
en los diversos planos normativos del Plan, prevalecerán los más específicos (en 
cuanto a su vinculación directa con la materia objeto de disparidad) sobre los 
menos específicos y los de mayor detalle (menor denominador en la escala) sobre 
los de menor (mayor denominador en la escala) salvo que del resto del conjunto 
de las determinaciones del Plan resultase patente una interpretación distinta. Si 
la contradicción se contuviera en el seno de un plano de ordenación entre sus 
determinaciones gráficas y los textos que aparecen en el mismo plano, prevalecerá 
la determinación gráfica. 
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4º. Si después de aplicar las reglas anteriores, persisten dudas, se aplicarán preferentemente 
aquellas interpretaciones que sean más favorables al mejor equilibrio entre 
aprovechamiento urbanístico y equipamientos urbanos; a los mayores espacios libres; a la 
mejor conservación del patrimonio protegido; al menor deterioro del medio natural, del 
paisaje y de la imagen urbana, así como al interés más general de la colectividad. 

Evidentemente corresponderá al Ayuntamiento resolver las cuestiones de interpretación 
que se planteen en aplicación del Plan, previo informe técnico- jurídico, en el que consten las 
posibles alternativas de interpretación. La resolución de dichas cuestiones se incorporará al Plan 
como instrucción aclaratoria o respuesta a las consultas planteadas y será objeto de publicación 
regular, conforme a los principios de transparencia y de confianza legítima en la actividad de la 
Administración. Si la interpretación afecta a determinaciones pertenecientes a la ordenación 
estructural, el Ayuntamiento previamente a la resolución solicitará dictamen de la Consejería 
competente en materia de ordenación urbanística y territorial.

Para evitar las dudas interpretativas se cuidará el estilo lingüístico en la redacción de 
las normas urbanística. Sin desconocer que la complejidad conceptual de las normas jurídicas 
urbanística requiere -por regla general- una expresión lingüística más elaborada que la exigida 
para la normación de otras materias, se realizará un esfuerzo por la búsqueda de un equilibrio 
entre el rigor conceptual, la corrección en la sintaxis y la utilización de expresiones que faciliten 
la lectura y comprensión de la norma por la mayoría de los ciudadanos. En todo caso, se aplicará 
un estilo claro y sencillo.

Se identificará el alcance de normatividad de cada una de sus determinaciones 
estableciendo una graduación de su preceptividad, diferenciando las que sean vinculantes de 
manera directa y completa, las que tengan el alcance de directrices (vinculación en cuanto al 
resultado final) y las que tengan carácter de recomendaciones. 

En cuarto lugar, el apartado 5 del artículo 129 de la Ley 39/2015 establece que en 
aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso 
sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso 
de elaboración; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación 
en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan 
una participación activa en la elaboración de las normas.

El conjunto de esta regulación sobre transparencia del apartado 5 del artículo 129/2015 
se cumplimenta en el caso de la elaboración y aprobación de un PGOU como consecuencia de 
las exigencias de participación ciudadana durante su tramitación, la necesidad de motivación de 
sus decisiones en la Memoria de Ordenación del PGOU y, finalmente, su publicación íntegra en 
el Diario Oficial y la obligación impuesta al Ayuntamiento de facilitar el conocimiento ciudadano 
del contenido del Plan.

En quinto lugar, establece el apartado 6 del artículo 129 de la Ley 39/2015 el mandato, 
en aplicación del principio de eficiencia, de que la iniciativa normativa debe evitar cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los 
recursos públicos.

La normativa del Plan no incorporará trámites que no resulten necesarios para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos establecidos en el nuevo modelo urbano-territorial y será 
conforme con la racionalización de los recursos públicos.
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En sexto lugar, el apartado 7 del artículo 129 de la Ley 39/2015 dispone que cuando la 
iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, “se deberán 
cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

Este mandato se cumplimentará porque conjuntamente con la propuesta del nuevo 
planeamiento general se elaborará su documento de estudio de viabilidad económico-financiera 
(evaluación de los costes de implantación de las infraestructuras y servicios), y el Informe o 
Memoria de Sostenibilidad económica del PGOU (en el que se ponderará el impacto de la 
actuación en la Hacienda Pública municipal afectada por la implantación y el mantenimiento de 
las infraestructuras necesarias y la prestación de servicios resultantes) así como la memoria de 
viabilidad de económicas de las actuaciones en el medio urbano cuya ordenación pormenorizada 
se incorpore en el Plan General Detallado.

Las determinaciones de las propuestas descritas en los apartados anteriores han de ser 
recogidas por el documento del PGOU en la Normativa, entendiendo esta como el conjunto 
pormenorizado de derechos y obligaciones a los que se han de sujetar todos los procesos 
urbanos que engloba un PGOU, y han de poder desarrollarse de manera real mediante lo que 
denominamos como gestión.

A pesar de que la elaboración de la normativa del PGOU no corresponde a esta fase de 
Avance sino a la posterior redacción del documento de Aprobación inicial, conviene recordar 
ciertas cuestiones relacionadas con la misma como ayuda a la hora de establecer la ordenación, 
regulación y viabilidad de las propuestas del Avance.

4.2.  DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OBJETO DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE MUNGIA 

El objeto propio de todo Plan General de Ordenación Urbana es establecer la ordenación 
urbanística estructural y la ordenación pormenorizada preceptiva del municipio (la del suelo 
urbano consolidado). 

El contenido del PGOU se adaptará al ordenamiento autonómico con incidencia en la 
ordenación del territorio y protección del medio ambiente, así como a la legislación básica 
estatal que resulta de aplicación.

El PGOU supondrá la revisión completa del precedente instrumento de planeamiento 
general del municipio. Este planeamiento general hasta ahora vigente quedará íntegramente 
sustituido y derogado a la entrada en vigor de la nuevo Plan, salvo los efectos de transitoriedad 
que expresamente se van a prever en las normas del nuevo plan. El PGOU también tiene 
capacidad para dejar sin efecto el planeamiento de desarrollo de las Normas Subsidiarias 
de 1997 y sus modificaciones, si bien, con carácter general el planeamiento de desarrollo 
actualmente vigente se mantendrá y respetará por el nuevo planeamiento, y ordinariamente 
se identificarán como Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API).

Vigencia del Plan General. El PGOU de Mungia tendrá vigencia indefinida mientras no se 
apruebe su revisión íntegra que lo sustituya, y sin perjuicio de sus eventuales modificaciones 
o revisiones parciales. El horizonte temporal mínimo de sus previsiones programadas se 
dispondrá en 16 años, debiendo el Ayuntamiento, una vez transcurrido dicho período, verificar 
la oportunidad de proceder a su revisión.
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De otra parte, se dispondrá en las Normas Urbanísticas del PGOU un régimen de 
innovación del PGOU en concordancia con los artículos 102 a 107 de la LSUCAPV y artículo 34 
a 35 Decreto 46/2020, en especial, indicando cuáles son las causas que exigen una revisión 
anticipada del mismo. 

De otra parte, es necesario que las Normas del PGOU incorporen un capítulo relativo 
a la gobernanza territorial para la gestión del Plan General. En este capítulo, se dispondrá el 
mandato para que el Ayuntamiento fomente y asegure la participación de la ciudadanía y de las 
entidades constituidas para defender sus intereses en la gestión y el desarrollo de la actividad 
de ordenación urbanística; velar por los derechos de información e iniciativa, y promover 
actuaciones que garanticen o amplíen dichos derechos

Debe incorporarse en la normativa la regulación del instrumento de evaluación y 
seguimiento del propio Plan. La regulación que se considera adecuada es:

1.  El Ayuntamiento de Mungia debe elaborar de forma bianual un Informe de Evaluación 
y Seguimiento de la Actividad de Ejecución Urbanística de su competencia, que debe 
considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica de las actuaciones de 
urbanización.

2. El informe en el aspecto ambiental evaluará el desarrollo de la actividad de ejecución del Plan 
General conforme a los indicadores que se identifican en el Estudio Ambiental Estratégico 
y que mejor reflejan la incidencia en la sostenibilidad de la actividad urbanística. El informe 
en el aspecto de sostenibilidad económica analizará el impacto en la hacienda municipal 
de las actuaciones realizadas y de las que deban acometerse en los dos próximos años 
relacionadas con la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o 
la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y 
adecuación del suelo destinado a usos productivos.

3.  Este informe será conocido por el Pleno del Ayuntamiento y remitido a las administraciones 
supramunicipales competentes en materia de ordenación del territorio y medioambiente. 
El resultado del informe servirá de criterio para el ajuste de las determinaciones de 
programación y gestión urbanística dispuestas directamente por el Plan.

4.  Conforme a lo establecido en los artículos 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana, todos los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación 
urbanística deberán contener un informe o memoria de sostenibilidad económica.

En las Normas Urbanística se incorporará el régimen jurídico del suelo urbano consolidado 
y no consolidado, así como del suelo urbanizable y no urbanizable ajustado al Capítulo III del Título 
II de la LSUCAPV; igualmente se realizará el ajuste del régimen de actuaciones de transformación 
a las previsiones de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

4.3. LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES PERTENECIENTES A LA 
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y LAS PERTENECIENTES A LA PORMENORIZADA.

Desde el punto de vista sistemático se propone dividir las Normas Urbanísticas del PGOU 
en dos libros diferenciados.

El Libro I de las Normas Urbanísticas de carácter más general, y el Libro II por aquellas 
determinaciones de carácter más particularizado, que incorpore las determinaciones urbanísticas 
específicas aplicables a las distintas modalidades de ejecución urbanística prevista por el PGOU 
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en suelo urbano, consolidado y no consolidado, en suelo urbanizable, y en su caso, actuaciones 
específicas en el suelo no urbanizable. 

Desde un análisis de la regulación vigente la identificación de los grupos de determinaciones 
en función de su naturaleza es la siguiente:

4.3.1.  DETERMINACIONES PERTENECIENTES A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.

La ordenación estructural del término municipal está constituida por la estructura general 
y las directrices que definen el modelo territorial y de desarrollo urbano adoptado por el Plan 
al objeto de organizar de modo coherente la ocupación del territorio, conforme a la evolución 
urbana y a criterios de sostenibilidad, a fin de garantizar la conservación del medioambiente 
natural y urbano y asegurar los movimientos de población en el territorio.

La ordenación urbanística estructural del municipio queda integrada, conforme al artículo 
53 de la LSUCAPV por las siguientes determinaciones:

1.  Con carácter general:

a)  La estrategia de la evolución urbana y de la ocupación del suelo en todo el término 
municipal, ajustada a sus previsiones establecidas en el lan General, en especial las 
referidas a: 

• El desarrollo y la ejecución de las redes o elementos de los sistemas generales 
ordenados.

• La formulación (elaboración y tramitación) del planeamiento a promover en 
desarrollo de este Plan, de conformidad con los criterios establecidos en él.

• La ejecución de la ordenación urbanística planteada, de acuerdo con los 
criterios establecidos, además de en las disposiciones vigentes, en el Plan y 
en el planeamiento consolidado por él o a promover en su desarrollo.

b)  La clasificación del suelo en todo el término municipal en suelo urbano, urbanizable 
y no urbanizable, distinguiendo en el suelo urbanizable el suelo sectorizado del no 
sectorizado.

c)  La calificación global con la división de la totalidad del suelo en zonas, distinguiendo, 
además, entre zonas de uso público y zonas de uso privado.

d)  La fijación de plazos para la elaboración y aprobación del planeamiento de desarrollo 
y para la programación del suelo.

e)  Las directrices de protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza, 
defensa del paisaje y de los elementos naturales y artificiales, en especial los 
relativos al patrimonio cultural.

f)  La determinación de la red de sistemas generales.

g)  Las determinaciones precisas para garantizar el cumplimiento tanto de los estándares 
y cuantías mínimas de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública 
como de las reservas para alojamientos dotacionales.
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h)  Los criterios que permitan reconsiderar en detalle la delimitación de los ámbitos 
espaciales de la clasificación del suelo, de las áreas y de los sectores, sin que ello 
suponga modificación de la ordenación estructural.

2. En el suelo urbano y en suelo urbanizable sectorizado, además:

a)  La delimitación de su perímetro.

b)  La determinación en suelo urbano de las áreas cuya ordenación se remita a plan 
especial, y en suelo urbanizable de los sectores cuya ordenación se remita a plan 
parcial.

c)  La fijación de la edificabilidad urbanística, del uso característico y de los usos 
compatibles que se prevean, con indicación del porcentaje máximo de edificabilidad 
urbanística correspondiente a estos últimos.

d)  La definición de las características básicas de los sistemas locales y las condiciones 
mínimas de la urbanización, incluida, para el suelo urbanizable, la conexión y el 
refuerzo de infraestructuras existentes.

3.  En el suelo urbanizable no sectorizado:

a)  Los criterios mínimos para la delimitación de sectores, con indicación, en su caso, 
de las magnitudes máximas o mínimas de las actuaciones realizables.

b)  Las conexiones con las infraestructuras y con la red de sistemas generales existentes 
o previstos.

c)  La asignación de los usos incompatibles o prohibidos y de los usos autorizables o de 
posible implantación.

d)  La delimitación, cuando proceda, de reservas de suelo con destino al patrimonio 
público de suelo.

4.  En el suelo no urbanizable:

a)  La calificación del suelo, con la incorporación de las categorías previstas para el 
mismo en las DOT (2019) y el Plan Territorial Parcial del Área Funcional y con la 
adición, en su caso, de las subcategorías que disponga el Plan General.

b)  La ordenación del suelo no urbanizable con la previsión de los usos y construcciones 
admitidas y prohibidas en cada una de las categorías.

c)  La delimitación de los núcleos rurales, estableciendo los criterios de su ordenación 
a través del planeamiento especial.

d)  La determinación de las dotaciones e infraestructuras públicas de necesaria 
implantación en el suelo no urbanizable, con indicación de sus parámetros básicos.

e)  La delimitación, cuando proceda, de reservas de suelo con destino al patrimonio 
público de suelo.
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4.3.2.  DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA.

La ordenación urbanística pormenorizada se define, de acuerdo al artículo 56 de la 
LSUCAPV, mediante el establecimiento de las siguientes determinaciones:

a)  La definición de los sistemas locales, así como de su conexión e integración en la red 
de sistemas generales definida por el plan general, respetando las dotaciones mínimas 
prescritas por esta ley para dicha red de sistemas locales.

b)  La delimitación de actuaciones integradas que deban ser objeto de programación única 
respecto a las áreas en suelo urbano no consolidado y a los sectores en el suelo urbanizable 
definidos.

c)  La categorización del suelo en suelo urbano en consolidado y no consolidado.

d)  En suelo urbano, la determinación de los solares y las parcelas que puedan ser edificados 
en régimen de actuación aislada.

e)  El establecimiento de las edificabilidades físicas pormenorizadas, disponiendo, en su caso, 
la relación de usos compatibles.

f)  El establecimiento de los coeficientes de ponderación entre usos tanto en suelo urbano 
como en suelo urbanizable sectorizado.

g)  La precisión de todos los elementos de la construcción, y en especial los elementos básicos 
definitorios de las construcciones y edificaciones.

h)  La fijación de alineaciones y rasantes.

i)  La identificación individual de las construcciones y edificaciones que con carácter 
sobrevenido deban quedar en situación de fuera de ordenación.

j)  Los criterios para la posterior redacción de estudios de detalle, y las condiciones y 
limitaciones a tener en cuenta en dicha redacción.

k)  La parcelación resultante de la ordenación del plan y las condiciones y limitaciones 
aplicables a su posterior modificación, con indicación de la parcela mínima de cada ámbito 
definido.

I) Cualesquiera otras que se considere necesarias para completar el marco general de la 
ordenación.

4.3.3.  DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA.

Son determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada que de forma 
potestativa se pueden incluir en el Plan General:

a)  Aquellas determinaciones no incluidas en el apartado anterior que completen la 
ordenación pormenorizada en los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado en los que no 
se precise la formulación de Plan Especial.

b)  Las determinaciones que completan la ordenación pormenorizada en los ámbitos del Suelo 
Urbanizable en los que no se precise la formulación de Plan Parcial. Se corresponderá con 
aquellos ámbitos de suelo urbanizable del planeamiento general vigente que contando 
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con Plan Parcial aprobado el mismo no se ha ejecutado y sus determinaciones sean 
respetadas por el nuevo planeamiento general.

En estos casos, las determinaciones de la ordenación pormenorizada potestativa en Suelo 
Urbano No Consolidado Ordenado y en Suelo Urbanizable Ordenado tendrán el carácter de 
normas de aplicación directa y vinculante. 

4.4.  LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES O LOCALES.

Uno de los capítulos importantes de las Normas Urbanísticas es la regulación de los 
sistemas generales y locales. 

La red de sistemas del municipio de Mungia está constituida por el suelo, las edificaciones 
o las instalaciones, públicas o privadas, que el Plan General o los instrumentos de planeamiento 
que lo desarrollen califiquen con destino para alguno de los usos públicos pormenorizados 
comprendidos en el uso global Dotacional o en el uso global de Servicios Infraestructurales. 

Los sistemas pueden ser:

a. Sistemas Generales.
b.  Sistemas Locales.

Constituyen los Sistemas Generales los elementos fundamentalmente de la estructura 
general y orgánica del territorio que establece el Plan General conforme al modelo de ordenación 
que se adopta.

Los Sistemas Locales son aquellos equipamientos, espacios libres, viales y otras 
infraestructuras cuyo ambiente funcional y de servicio se limita principalmente a una determinada 
área de la ciudad. Desde esta perspectiva local o de barrio complementan la estructura general 
y orgánica.

Los terrenos destinados a Sistemas Generales deberán adscribirse al dominio público y 
estarán afectos al uso o servicio que determina el PGOU. No obstante, los sistemas calificados 
de servicios infraestructurales podrán, de conformidad con su legislación específica, pertenecer 
al titular de la prestación del servicio de interés público. De igual forma, no tendrán carácter 
público los terrenos calificados por el Plan como Servicios de Interés Público y Social de titularidad 
privada.

Los sectores del Suelo Urbanizable a los que el Plan General fije un aprovechamiento 
superior al medio del Área de Reparto en el que se encuadren, tendrán adscritos para su 
obtención, con cargo al exceso de aprovechamiento, las superficies de suelo destinado a Sistemas 
Generales que para cada ámbito se establezca. La adscripción de terrenos de Sistemas Generales 
son los que perteneciendo al Área de Reparto quedan excluidos de los ámbitos de los sectores. 

En el Suelo Urbano No Consolidado, el Plan General puede adscribir igualmente los 
terrenos calificados como de uso público de actuaciones aisladas a los distintos sectores o áreas 
que cuenten con un aprovechamiento superior al medio del Área de Reparto. 

El suelo destinado a Sistemas Generales cuando esté incluido en unidades de ejecución 
se obtendrá por cesión gratuita con ocasión de la aprobación del instrumento de reparcelación, 
teniendo las personas titulares de los terrenos derecho a la adjudicación del aprovechamiento 
susceptible de apropiación cuando participen de la actividad de ejecución. Si se precisara la 
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obtención anticipada de los Sistemas Generales podrá aplicarse la expropiación u ocupación 
directa. 

Los Sistemas Locales son los terrenos destinados al sistema viario, de espacios libres, de 
equipamientos y de servicios que tienen por finalidad principal satisfacer las necesidades de 
dotaciones y servicios de un área de la ciudad o barrio de la ciudad.

Los terrenos destinados a Sistemas Locales propuestos se obtienen:

a.  Cuando estén incluidos o adscritos a sectores o unidades de ejecución, mediante cesión 
obligatoria y gratuita a través de los procedimientos equidisitributivos previstos para el 
desarrollo de la actividad de ejecución, así como por expropiación u ocupación directa 
cuando se precise su adquisición anticipada.

b.  En los restantes supuestos, mediante reparcelación voluntaria, en virtud del 
correspondiente acuerdo de cesión, venta o distribución, así como por expropiación u 
ocupación directa.

Con carácter general los sectores y áreas del Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo 
Urbanizable Sectorizado que requieren Plan Especial o Plan Parcial se ajustarán a los siguientes 
criterios de ordenación para el establecimiento de las reservas dotacionales:

1º. Las zonas deportivas y parques de recreo se localizarán preferentemente en el centro de 
accesibilidad de sector o en el centro de cada una de las manzanas, de manera que el 
servicio a sus usuarios garantice un mínimo de recorridos.

2º. Las reservas de suelo para centros docentes se realizarán:

a. Buscando las agrupaciones que permitan instalar unidades completas, de acuerdo 
con la legislación educativa vigente.

b. Distribuyéndolos adecuadamente para conseguir que las distancias a recorrer por la 
población escolar sea lo más reducida posible.

3º. La situación de los otros equipamientos se establecerá para garantizar su accesibilidad y 
obtener su integración en la estructura urbanística general del Plan.

4º. Los elementos más significativos del paisaje se conservarán, procurando su integración en 
el sistema de espacios públicos.

5º. El sistema de espacios libres se diseñará distribuido de tal forma que ofrezca una 
accesibilidad y centralidad adecuada, dimensionándolo y configurándolo de modo que 
favorezca las relaciones vecinales.

6º. No se computarán, a los efectos de las exigencias sobre reservas mínimas de espacios 
libres de nivel local, las que se dispongan en terrenos de máxima pendiente superior al 
35% para el caso que afecte a dicho desnivel a más del 20% del total de la zona de espacios 
libres. Tampoco se computarán las que se localicen en las zonas de protección de viales o 
líneas de comunicación, o en otros espacios residuales, salvo en aquellos casos en los que 
la dotación de los espacios libres localizados en áreas centrales sea superior al menos en 
el 25% de la mínima legalmente exigible.
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7º. Las reservas exigidas para el Plan de desarrollo se establecerán físicamente y se computarán 
con independencia de las superficies señaladas para equipamientos de Sistemas Generales 
excepto en el caso de que se establezca otra cosa en la ficha del sector.

8º. Todas las reservas dotacionales tendrán destino de uso y dominio público. 

4.5.  LA REGULACIÓN DE LOS USOS. 

Las NNUU de la Revisión del PGOU establecerán la clasificación de la asignación de los 
usos urbanísticos a los efectos de determinar el destino que se pretende desarrollar en ellos así 
como la regulación de las condiciones de implantación de los mismos en las parcelas.

Atendiendo a su grado de concreción por el planeamiento, a efectos de calificación 
urbanística y compatibilidades se distinguirá entre:

1º.  Uso global, y uso pormenorizado.

a. Uso global o característico. Es aquel destino urbanístico que de forma genérica 
caracteriza la ordenación de una zona del territorio (ámbito homogéneo de 
edificación del Suelo Urbano), a los sectores y áreas de reforma interior del Suelo 
Urbano No Consolidado, así como a los sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado. 
Expresa al conjunto de usos pormenorizados integrados en cada grupo de usos 
globales y que de forma dominante o mayoritaria se implantan en la zona.

b. Uso pormenorizado. Es uso pormenorizado aquel destino que el planeamiento 
prevé para un determinado terreno, sea con carácter principal (en el caso de las 
Subzonas incluidas en áreas o sectores remitidas a planeamiento de desarrollo) 
o con el carácter específico (en el caso de parcela o manzana) conforme a su 
calificación urbanística.

2º.  Intensidad del uso pormenorizado. Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no 
exclusivos en función de la intensidad de su implantación en la parcela o edificación en 
que se desarrollen:

a. Uso exclusivo: es aquél que ocupa en su implantación la totalidad de la parcela 
o edificación en la que se desarrolla, ya sea porque lo permita el planeamiento o 
porque venga exigido por el mismo, por calificación expresa o por aplicación de las 
condiciones particulares de zona.

b. Uso no exclusivo: es aquel que ocupa en su implantación parte de la parcela o 
edificación en la que desarrolla, ya sea porque el planeamiento lo exija o lo permita.

3º.  Usos compatibles con el uso pormenorizado: son aquellos cuya implantación puede 
permitirse, conjuntamente o como alternativo, del uso pormenorizado principal que se 
deriva de la calificación específica asignada a la parcela o manzana.

El uso compatible puede tener el siguiente carácter, en función de su grado de limitación 
de la compatibilidad:

a. De carácter complementario: es el uso compatible que puede ser objeto de 
implantación en la parcela de manera subordinada con el uso principal, al estar 
vinculado al mismo y hasta un límite. 
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b. De carácter limitado: es el uso compatible en la parcela o edificio que puede ser 
implantado conjuntamente con el principal sin precisar vinculación con éste, 
aun cuando limitado en posición o en una determinada proporción a fin de no 
desnaturalizar al principal.

c. De carácter alternativo: es el uso susceptible de ser implantado en la parcela de 
manera sustitutiva del principal sin restricciones alguna.

4º. Uso prohibido es aquel cuya implantación está excluida por el Plan General, o los 
instrumentos que lo desarrollen, por imposibilitar la consecución de los objetivos de la 
ordenación en un ámbito territorial. Son usos prohibidos:

a. Los usos que no sean el uso principal o los compatibles en la zona.

b. Los usos compatibles cuando superen los límites de intensidad que, en su caso, 
pudiera imponerles en su implantación el planeamiento.

c. Los así conceptuados por el propio planeamiento en la zona o lo estén por otras 
disposiciones generales.

d.  Los usos incompatibles con el modelo territorial y urbano.

5º. Usos públicos y usos privados.

a. Usos públicos son aquellas actividades que se desarrollan por la Administración 
sobre un bien de dominio público o por los particulares en régimen de servicio 
público.

b. Usos privados son aquellas actividades que se desarrollan por los particulares o la 
Administración, en régimen de derecho privado ya se presten a título lucrativo o 
gratuito.

La definición de usos globales que se propone incorporar en las Normas Urbanísticas del 
PGOU es la siguiente:

1º. USO GLOBAL RESIDENCIAL (R): Es aquel uso que se establece en ámbitos cuyo destino 
principal es proporcionar alojamiento permanente a las personas que configuran un núcleo 
con los comportamientos habituales de las familias, tengan o no relación de parentesco.

2º USO GLOBAL DE SERVICIOS TERCIARIOS (ST): El uso global o característico de Servicios 
Terciarios engloba tanto las actividades que tienen por finalidad llevar a cabo la 
prestación de servicios tales como el comercio en sus distintas formas, los de información, 
administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras similares, y las 
actividades ligadas a la vida de ocio y relación.

3º. USO GLOBAL INDUSTRIAL (IN): Es aquel uso que comprende aquellas actividades 
destinadas a la obtención, elaboración, transformación y reparación de productos, así 
como las actividades independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda, custodia 
y distribución de bienes, productos, y mercancías. También se incluyen los servicios donde 
se expendan al público combustibles hidrocarburantes, pudiendo además brindar otros 
servicios o suministros para vehículos.
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4º. USO GLOBAL TURÍSTICO (TU): ): Es el atribuido de manera mayoritaria o dominante a una 
zona urbana o sector por incorporar un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) 
de la edificabilidad total del ámbito de ordenación para ser destinada a la implantación 
de alojamientos turísticos que cumplan los requisitos de uso exclusivo y de unidad de 
explotación. 

5º. USO GLOBAL DOTACIONAL (D): Es el uso el que sirve para proveer a los ciudadanos 
prestaciones sociales que hagan posible su desarrollo integral y su bienestar, proporcionar 
los servicios propios de la vida urbana, así como garantizar el recreo y esparcimiento de 
la población mediante espacios deportivos y zonas verdes que contribuyan al reequilibrio 
medioambiental y estético de la ciudad. 

6º.  USO DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (C-IB): Se refiere a los espacios 
sobre los que se desarrollan los movimientos de las personas y los vehículos de transporte 
individual y colectivo, y de mercancías, así como los que permiten la permanencia de 
éstos estacionados o aquellos en que se producen operaciones de rotura de carga y 
otras labores auxiliares. Así mismo, tienen esta consideración los espacios sobre los que 
se desarrollan las actividades destinadas al abastecimiento, saneamiento y depuración 
de aguas, al suministro de energía eléctrica y gas, al servicio telefónico, a la recogida y 
tratamiento de los residuos sólidos, y a otros análogos, englobando las actividades de 
provisión, control y gestión de dichos servicios. 

El uso global o característico será desarrollado en usos pormenorizados por el propio Plan 
General o por algún planeamiento de desarrollo. 

4.6.  LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL NUEVO 
PLANEAMIENTO GENERAL DE MUNGIA

Especial atención se dispensará en las Normas Urbanísticas a la protección ambiental.

No pretende incorporarse en las Normas Urbanísticas aquellas disposiciones que ya se 
encuentran incorporadas en normativas de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, 
sin perjuicio de que se recuerde en las Normas el conjunto de disposiciones vigentes.

Se pretende elaborar un título específico a integrar en las Normas Urbanísticas sobre 
protección ambiental que sea de aplicación en todas las clases de suelo, sin perjuicio de que 
parte de la regulación solo sea aplicable a una clase de suelo en razón de sus contenidos. 

En este título se recordará que las medidas ambientales correctoras y compensatorias 
incluidas en las prescripciones del Estudio Ambiental Estratégico, así como los propios 
condicionantes de la Declaración Ambiental Estratégica que realice el órgano ambiental 
competente, se considerarán determinaciones vinculantes a los efectos oportunos. 

Se dispondrá que los instrumentos de planeamiento y de urbanización en desarrollo del 
PGOU incorporarán entre sus objetivos la necesidad de desarrollar las medidas de protección 
que se incorporen en las Normas Urbanísticas con el suficiente grado de detalle, conforme a las 
funciones propias de las distintas figuras de planeamiento y en la medida que corresponda su 
aplicación.

En concreto, en las Normas urbanísticas se establecerá que concretas medidas de protección 
ambiental debe adoptar el planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización respecto 
del sistema de saneamiento, abastecimiento y recogida de residuos sólidos urbanos. Se debe 
justificar la disponibilidad del abastecimiento de agua para puesta en carga de los nuevos suelos.
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En todo caso, los planes de desarrollo de las actuaciones previstas por este Plan General 
incorporan aquellas medidas encaminadas a la reducción de la emisión de la CO2 a la atmósfera 
conforme al Convenio firmado de la Red Española de Ciudades por el Clima, que sean exigibles a 
las actuaciones de planificación, así como las que sean congruentes con la Estrategia de Cambio 
Climático del País Vasco-KLIMA 2050 y la Agenda Urbana de Euskadi - Bultzatu 2050.

Para el fomento de la movilidad sostenible se exigirá disponer de una reserva de 
aparcamiento mínimo de bicicletas en los nuevos edificios de uso residencial. Y en los proyectos 
de obra de urbanización de espacios libres públicos y en los proyectos de edificación que 
incluyan el tratamiento de espacios libres de parcela, deberán utilizarse superficies permeables, 
minimizándose la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies en 
las que sea estrictamente necesario. 

Para mejorar la vegetación urbana se propone que incorporar como requisito para alcanzar 
la condición de solar la presencia de un arbolado suficiente en el frente de la parcela. 

Finalmente, en las NNUU se adoptarán los siguientes principios generales de la protección 
del paisaje.

1º.  Se reconoce el derecho de los ciudadanos del municipio a disfrutar y mejorar el paisaje 
heredado, así como a disfrutar de unos niveles de calidad paisajística adecuados.

2º.  Todas las personas tienen el deber de mantener y mejorar la calidad paisajística de los 
espacios de dominio público, así como de las construcciones y espacios libres de su 
propiedad o de cuyo uso disfruten temporalmente.

3º.  El Ayuntamiento se constituye en el garante último del derecho al paisaje urbano 
y natural, debiendo ejercer las funciones de información, fomento, asesoramiento, 
regulación, vigilancia y sanción en relación con la implantación o el desarrollo de los usos 
e intervenciones con mayor incidencia paisajística.
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MO.5/
AVANCE DEL CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL 
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 
Y DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

5.1. DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA

El Estudio de Viabilidad Económico-Financiera a desarrollar por el planeamiento 
urbanístico general del municipio no dispone, aún, de un desarrollo reglamentario ajustado a 
las nuevas previsiones surgidas tras la aprobación de la LSUCAPV. Pero no por ello, el Estudio de 
Viabilidad Económico-Financiera deja de ser un documento necesario de los planes generales 
para ser éste un documento completo. 

Establece el artículo 62 de la Ley 272006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la 
Comunidad Autónoma del país vasco que el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera es uno 
de los documentos que debe integrar la documentación de un Plan General de Ordenación 
Urbana.

El Estudio de Viabilidad Económico-Financiera (EVEF) del PGOU debe concebirse como 
un documento instrumental y de apoyo. En él mismo se recogerá una planificación económica 
viable de la actividad urbanística, en función de la estimación de la capacidad inversora de 
los diferentes agentes económicos, públicos y privados, que intervienen en el desarrollo del 
municipio. 

Para dotar al Estudio de Viabilidad Económico-Financiera de mayor rigurosidad, será 
necesario que se recojan en él, en caso de que existan, los diferentes convenios, planes, etc. de 
los agentes inversores, en la medida en que comprometan su capacidad inversora futura. De 
este modo, el Estudio tendrá todas las condiciones para ser un instrumento de referencia para 
la planificación para estos agentes. El Estudio de Viabilidad Económico-Financiera, sin embargo, 
en ningún caso puede garantizar que la actividad económica (asociada al Plan General) de las 
diversas Administraciones se vaya a realizar en los términos previstos en el EVEF: su desarrollo se 
realizará en ejercicios futuros a través de los presupuestos de cada una de las administraciones 
implicadas.

La ejecución de las acciones recogidas en la programación del Plan y la gestión económica 
de las mismas debe tener como pilar principal al propio Ayuntamiento. El EVEF no vinculada a los 
presupuestos municipales de cada ejercicio, pero debe ser un referente para su conformación.

Sin embargo, en lo referente a la financiación del Plan, el Ayuntamiento no la asume 
en exclusividad. Teniendo en cuenta que en el Estado el gasto público se distribuye entre 
la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Forales y los 
Ayuntamientos. Es obvio que la aportación económica de estas administraciones públicas en el 
desarrollo urbanístico del municipio de Mungia será muy importante. Para estos organismos el 
Estudio de Viabilidad Económico-Financiera constituye, al final, una guía sobre las actuaciones 
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que se le han asignado atendiendo a criterios realistas y fundamentados. Por otra parte, el sector 
privado tiene un papel ineludible en el desarrollo urbanístico del municipio. En lo referente a la 
financiación de las acciones urbanísticas, su intervención procederá de los recursos que genere 
una vez se realicen las mismas (impuestos municipales, tasas, etc.) y de la ejecución económica 
de determinadas actuaciones que se le asignen dentro de la planificación del Plan General.

En el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera se estima el esfuerzo inversor que podría 
o, en su caso, debería realizar cada uno de los agentes estudiados a la luz de las inversiones 
urbanísticas concretas que se prevean, y en función de las conclusiones obtenidas del diagnóstico 
económico-financiero correspondiente, en el caso de las administraciones públicas.

Metodología y alcance en la determinación de los costes.

El objetivo fundamental de todo proceso de ordenación es determinar la configuración 
física del espacio y la edificación donde se desarrollará la actividad urbana. 

La dimensión temporal del planeamiento urbano implica establecer un nivel de concreción, 
un grado de precisión, dotado de flexibilidad al objeto de impedir la desnaturalización de los 
procesos de construcción de ciudad (procesos de edificación y de urbanización) que se van a 
desarrollar en momentos posteriores y que, desde su ámbito de reflexión, deben concretar 
la forma construida de los espacios públicos y parcelados diseñados y prefigurados desde el 
planeamiento de desarrollo.

Con ello se trata de controlar tres procesos que hacen posible la realización de la ciudad: 
urbanización, parcelación y edificación.

Esta escala de planeamiento podríamos definirla como el eslabón básico entre las 
determinaciones estructurales de un Plan General y los proyectos de edificación y, por lo tanto, 
lo que se necesita configurar de manera precisa es:

1. La red de espacios públicos: Sistemas Generales Viario, Espacios Libres y Dotaciones

2. Los usos del suelo y sus especificaciones

3. El sistema funcional, tanto generales como de detalle.

El Estudio de Viabilidad Económico-Financiera, debe tener presente:

• El grado de determinaciones del Plan, previendo el instrumento de desarrollo y 
el plazo de formulación para la hipótesis de que no se establezca su ordenación 
directa por el Plan General.

• La ejecución de las actuaciones correspondientes a los sistemas generales, 
previendo su programación, órgano responsable de su ejecución y financiación.

• La ejecución de las actuaciones de transformación a nivel de gestión y ejecución de 
la urbanización; sin perjuicio de que la viabilidad deba verificarse con ocasión de la 
aprobación del programa de actuación urbanizadora.

Igualmente, el Estudio de Viabilidad Económica Financiera del Plan habrá de integrar el 
Informe de Sostenibilidad Económica a que se refiere el artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre (Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana). 
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Formalmente la legislación vasca no exige un Programa de Actuación del Plan General 
como documento independiente, dado que la efectiva programación se realiza a través de 
la aprobación de los respectivos Programas de Actuación Urbanizadora. No obstante, la 
legislación autonómica sí habilita a la ordenación (artículo 50.1.g. de la LSUCAPV) “establecer 
la programación que fuera precisa para ejecutar la ordenación urbanística”; por ello, se 
dispondrá de un orden básico de prioridades y los requerimientos que deban cumplirse para 
que sea posible su programación.

En materia de priorización de actuaciones y relacionado con el aspecto de la sostenibilidad 
(tanto ambiental como económica de la hacienda municipal) en el Plan General se establecerá 
la previsión de que el Ayuntamiento elabore de forma bianual un Informe de Evaluación 
y Seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano de su competencia que deberá 
considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica de las actuaciones sobre el medio 
urbano y sobre el medio rústico. En este punto se analizarán los informes de sostenibilidad 
correspondientes a las diversas actuaciones ejecutadas y de aquellas que estaban previstas 
ejecutar según el orden de prioridad establecido en las normas y fichas del Plan General. 

El informe en el aspecto de sostenibilidad ambiental evaluará el desarrollo de la actividad 
de ejecución del Plan General conforme a los indicadores que mejor reflejen la actividad 
urbanística e incluirá las determinaciones definidas en el Plan de Vigilancia ambiental. El informe 
en el aspecto de sostenibilidad económica analizará el impacto en la hacienda municipal de las 
actuaciones realizadas y de las que deban acometerse en los dos próximos años, relacionadas con 
la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la 
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado 
a usos productivos. 

Este informe será conocido por el Pleno del Ayuntamiento y remitido a las administraciones 
supramunicipales competentes en materia de ordenación del territorio y medioambiente. El 
resultado del informe servirá de criterio para poder iniciar el procedimiento de ajuste del orden 
de prioridades y gestión urbanística y de las medidas ambientales complementarias, concretando 
el orden preferencial para el desarrollo de las diversas actuaciones pendientes. 

Urbanización y sostenibilidad.

Se trata de incorporar la nueva cultura de la sostenibilidad al diseño y tratamiento de las 
infraestructuras del proyecto de urbanización, en referencia directa con el concepto de ciudades 
ecológicamente sostenibles y eficaces. El objetivo es proyectar las infraestructuras para la 
ordenación pormenorizada en clave de sostenibilidad. La meta de la sostenibilidad exige revisar, 
relajar y condicionar la creación de nuevas infraestructuras en la urbanización de los nuevos 
sectores urbanos para reducir en lo posible las afecciones sobre el resto del territorio y, por lo 
tanto, imponer un control al desarrollo de las ciudades. 

La metodología a aplicar consistirá en planificar el diseño y dimensionamiento de las 
infraestructuras, considerando el mínimo impacto posible y optimizar la calidad de sus elementos, 
materiales y procesos de forma que los impactos generados sean los mínimos. 

En consecuencia, el objetivo que se persigue es el de integrar la sostenibilidad del medio 
ambiente en las propuestas del planeamiento urbanístico y de realizar la planificación de las 
infraestructuras considerando al ámbito parte de un ecosistema complejo que transforma la 
energía y los recursos naturales para su actividad y producción interna, transformando esta 
energía en formas de producción y consumo. Como resultado de este proceso, deberá reducirse 
el impacto generado por las nuevas infraestructuras para no contribuir a aumentar el indicador 
de la huella ecológica del municipio Mungia. 
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Por consiguiente, la metodología que se pretende implantar en la urbanización surge de 
considerar una planificación de las infraestructuras para un desarrollo urbanístico sostenible, 
capaz de diseñar una estrategia para aumentar la complejidad de los diferentes sistemas para 
aumentar la garantía de suministro y distribución con el menor consumo energético y con los 
menores recursos posibles. De este modo el cociente entre complejidad y recursos se conforma 
como una función que indica si un desarrollo urbano tiende a la sostenibilidad.

Criterios para el establecimiento unitario de los costes.

Plantear e implantar un modelo de infraestructuras para un desarrollo sostenible quiere 
decir también un modelo viable. Por tanto, es necesario que el modelo de desarrollo sostenible 
aporte un balance económico y ambiental positivo. 

Agentes, asignaciones y prioridades.

Es necesario tener presente que un Plan General no puede obligar a inversiones 
determinadas y concretas a otras Administraciones, su alcance se restringe a sus compromisos 
propios (los municipales) y los de los agentes privados. 

No obstante, el EVEF sí debe hacer una distribución teórica de asignación de 
responsabilidades en la ejecución de los elementos que contribuyan a la creación del nuevo 
modelo de ciudad perseguido.

Pues bien, los agentes se diferencian en dos grandes grupos:  públicos y privados. Los 
operadores públicos corresponden a la administración central, autonómica, foral y municipal, 
en función de su ámbito competencial. Serán operadores privados aquellos titulares de terrenos 
que puedan patrimonializar aprovechamientos lucrativos y, además, las personas privadas que 
sin ser titulares de terrenos queden legitimadas por el Programa de Actuación Urbanizadora 
como agentes urbanizadores.

Por tanto, se han de considerar todas las inversiones, no sólo las que encuentran 
viabilidad en los recursos públicos que constituyen el esquema básico del modelo, sino también 
se consideran aquellas asignadas a los recursos privados.

En efecto, en la asignación de las inversiones a los agentes privados hay que realizar una 
matización, en el sentido que no puede identificarse el agente privado con el titular de los terrenos, 
en la medida que la obligación de la ejecución de las actuaciones de urbanización se ligan no a 
la propiedad del suelo sino al sujeto que finalmente vaya a contar con la responsabilidad de su 
ejecución (el designado por el Programa de Actuación Urbanizadora en función de la modalidad 
elegida), y es que los deberes urbanísticos ya no son deberes de la propiedad del suelo sino 
deberes vinculados a las actuaciones de transformación urbanística, siendo en el procedimiento 
de ejecución urbanística cuando se determine finalmente el responsable de la actuación, y el 
momento adecuado para exigir la acreditación de su capacidad financiera.

De otra parte, el gasto público se distribuye entre la Administración Central, las 
Comunidades Autónomas, las Diputaciones Forales Provinciales y los Ayuntamientos, en algunos 
casos con la cofinanciación de los fondos europeos. 

Teniendo presente esta distribución del gasto público, la asignación de responsabilidades 
de inversión a los agentes públicos se realiza en concordancia con la competencia en la materia, 
teniendo presente los programas aprobados de las administraciones sectoriales y, en su caso, 
los acuerdos de concertación de actuaciones que se produzca en el proceso de formulación del 
Plan General. 
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Por tanto, la necesidad de realizar las intervenciones adscritas a organismos 
supramunicipales no es adoptada de manera autónoma o arbitraria por el Plan General, sino 
que derivan de la necesidad de cumplir con planes y programas elaborados por las diferentes 
Administraciones.

En el documento completo del Plan General se tendrá en cuenta además los siguientes 
criterios:

a. Que la responsabilidad de la inversión en grandes infraestructuras (de comunicaciones 
supramunicipales) y equipamientos (educativo, sanitario, etc.) corresponde a la 
Administración que tiene la competencia, generalmente la supramunicipal. No obstante, 
en los casos de determinados equipamientos públicos el Ayuntamiento está obligado a 
colaborar, de modo que se prevé que el ayuntamiento aporte el suelo y la Administración 
supramunicipal responsable asuma los costes de la construcción de los edificios e 
instalaciones.

b. Es al gobierno foral y al autonómico al que le corresponden realizar la mayor parte de 
las actuaciones urbanísticas de competencia supramunicipal. Tales son los casos de las 
inversiones en equipamientos educativos y sanitarios y en la red de carreteras de interés 
autonómico de conexiones interurbanas. 

c. En ocasiones, la fuente de financiación proviene de las Administraciones públicas 
supramunicipales en forma de subvenciones para determinadas inversiones municipales 
de carácter supramunicipal como pueden ser determinados equipamientos deportivos, 
culturales y asistenciales, así como en obras de protección ambiental, aunque el 
Ayuntamiento sea a veces el principal inversor, por el hecho que en teoría su población 
puede resultar la beneficiaria más inmediata.

d. Las inversiones públicas en adquisiciones de suelo para la dotación de nuevos espacios 
públicos, en general, se han de asignar al Ayuntamiento. En cualquier caso, la mayor parte 
se obtienen gratuitamente mediante cesiones (incluidas o adscritas) en actuaciones de 
transformación.

e. Las actuaciones urbanísticas privadas en suelo urbano y en suelo urbanizable de dotaciones 
de nuevos viales y nuevas zonas verdes y espacios libres que benefician directamente a 
sus propietarios se han asignado totalmente a los inversores privados, tal como establece 
la legislación vigente.

En el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera debe contemplarse que los elementos 
que intervienen en la construcción de la ciudad, efectivamente se acaben y puedan disfrutarse 
desde el mismo momento que las viviendas se habitan. 

La manera clásica de agrupar los operadores es en razón a su naturaleza, es decir 
serán públicos o privados. Los operadores públicos corresponden a la administración central, 
autonómica, foral y local, en función de su ámbito competencial y bajo la modalidad jurídica de 
carácter público. Serán operadores privados aquellos que resulten titulares de aprovechamientos 
lucrativos, estos pueden aparecer bajo varias modalidades, tales como empresas mixtas, entre 
otras.

Las previsiones del EVEF del documento de PGOU se verán completadas con el proceso 
de adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora. Es el Programa quien determina el  
régimen de ejecución de las actuaciones integradas y concreta la delimitación de las esferas de 
actuación pública y privada en los siguientes términos (artículo 141 LSUCAPV).
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Quiere decirse, que el Plan General debe establecer un marco general de decisiones de 
ordenación estructural que configuren en su conjunto un modelo de ordenación urbanístico del 
municipio. Conjuntamente debe establecer un criterio de priorización temporal de su gestión, 
como un marco secuencial lógico de su desarrollo. 

Pero en realidad, se establece una garantía jurídica para que en la fase de la ejecución 
del Plan (una vez entre en vigor), se proceda por la Administración Urbanística a verificar y 
ratificar la procedencia de la materialización de cada una de las propuestas de las actuaciones 
de transformación urbanística que se formulen por tener encaje en el modelo territorial que 
se adopte. En definitiva, es en la fase de gestión en la que debe realmente procederse a la 
verificación y aseguramiento económico de su ejecución. 

Por tanto, el documento completo del PGOU deberá establecer, basado en este Avance o 
Borrador del Plan, el modelo general de la ordenación, pero será en la fase de gestión de cada 
uno de los desarrollos de las actuaciones programadas en aquél en la que se deberá acreditar 
su solvencia y sostenibilidad económica. 

En el documento definitivo del Plan General se realizará un primer análisis de una viabilidad 
económica genérica, pero será en la fase de gestión en la que deberá procederse a su acreditación 
particular y concreta, mediante la presentación de los avales y demás documentación técnica 
y económica exigida para el agente que pretenda protagonizar la acción urbanizadora, de 
conformidad con las previsiones de la Ley 2/2006. No podrá autorizarse el establecimiento de 
sistema de actuación alguno para la ejecución de cualquiera de las actuaciones de transformación 
urbanística previstas, si el agente que pretende asumir el protagonismo de dicha transformación, 
no asume los compromisos y garantías precisas.

En definitiva, en los apartados de programación y económico-financiero del Plan de lo que 
se trata es de realizar un primer ejercicio de viabilidad, un análisis del equilibrio y racionalidad de 
las propuestas y una primera valoración práctica del supuesto cumplimiento de las previsiones 
planteadas en cuanto a los ratios y repercusiones más usuales. 

Pero también conviene destacar la importancia que tiene este ejercicio económico en la 
equidistribución de las obligaciones, concretamente a los costes de la transformación al identificar 
y cuantificar la ejecución de los sistemas generales atribuibles, principalmente, a los suelos 
para los que se prevean operaciones de transformación urbanística. Una vez concretados estos 
importes se repartirán los costes de los mismos por las unidades de aprovechamientos, dando 
como resultado un importe unitario por unidad de aprovechamiento, como deber y obligación 
urbanística vinculada a la materialización y disfrute de ese derecho de aprovechamiento, en 
definitiva, se convierte en la garantía de la construcción de los sistemas infraestructurales y 
dotacionales de la ciudad.

En cuanto a las obligaciones derivadas de la transformación física se debe hacer una 
primera apreciación, precisamente de carácter económica al tipificar la inversión en dos 
bloques, uno de carácter estructural y otro de carácter pormenorizado. Esta caracterización 
se debe hacer por analogía a las determinaciones de la LSUCAPV, pero especialmente porque 
con ella se consigue que toda la inversión quede concatenada (vinculada), de tal modo que 
la activación de la inversión pormenorizada conlleva y la convierte en la generadora de los 
recursos suficientes para afrontar la inversión estructural.

La inversión estructural es el soporte del buen funcionamiento y suficiencia en todo 
momento de la ciudad. Se trata de la adecuada dotación de los servicios urbanos, del ciclo del 
agua, de la energía eléctrica, y de poder contar con las condiciones necesarias de accesibilidad 
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y movilidad. Estos sistemas que soportan la funcionalidad de la ciudad resultan básicos para 
reorientar su ejecución y régimen de explotación. 

Es evidente ya desde este Avance que el Plan General que se propone pretende alejarse 
del habitual esquema ya conocido de “crecimientos sin causa” y de sobreproducción, ya que dan 
lugar a desarrollos cuyo proyecto empresarial es fabricar productos inmobiliarios, generalmente 
sin valores, que consiguen entrar en la cadena de la especulación y que en escasas ocasiones 
se convierten en contenedores útiles para las actividades económicas o residencias habituales, 
también quiere estar lejos del conocido silogismo de que “a mayor desarrollo, mayor bienestar”, 
porque el bienestar social no tiene por qué estar directamente vinculado al bienestar individual 
y también porque hoy estamos cerca de aprender de modo doloroso cuales son los límites del 
desarrollo.

Esta preocupación expresa sobre los nuevos desarrollos se debe precisamente a que es en 
ellos donde pivota gran parte de la obtención de los nuevos objetivos ambientales y sociales y 
por ello, se entiende que se deben adoptar los siguientes criterios:

• Control y garantías de la finalidad, de la solvencia y de la viabilidad empresarial previa al 
desarrollo.

• Ejecución de las inversiones y especialmente de la transformación física en nuevas claves 
de innovación y de sostenibilidad.

5.2. DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

El concepto de sostenibilidad económica a que se refiere el citado artículo 22.4 del Texto 
Refundido de la Ley Suelo y Rehabilitación Urbana no debe confundirse con el de viabilidad 
económico-financiera, sino que va relacionado con dos aspectos distintos como son, por 
un lado, la justificación de la suficiencia del suelo productivo previsto y, por otro, el análisis 
del impacto de las actuaciones previstas en las haciendas de las administraciones públicas 
intervinientes y receptoras de las nuevas infraestructuras y responsables de los servicios 
resultantes. 

Además, la perspectiva temporal del análisis de sostenibilidad económica de la actuación 
es superior a la considerada en el estudio de viabilidad económico-financiero, por cuanto no 
se limita a justificar la idoneidad de la actuación en términos de real y viable ejecución, sino 
que ha de considerar el coste público del mantenimiento y conservación de los nuevos ámbitos 
resultantes en función de los ingresos que la puesta en carga de la actuación vaya a generar 
para las arcas de la administración de que se trate. Es decir, el estudio de viabilidad económico-
financiera preverá el coste de ejecución de la actuación y las fuentes de financiación de la misma, 
entre las que se han de incluir los ingresos que se generen por la puesta en el mercado del 
producto inmobiliario resultante, con lo que la viabilidad económica quedará justificada en un 
momento temporal determinado. 

Sin embargo, el análisis de sostenibilidad económica no se ha de limitar a un momento o 
período temporal limitado, sino que ha de justificar la sostenibilidad de la actuación para las arcas 
públicas desde el momento de su puesta en carga y en tanto siga generando responsabilidad para 
la Administración competente respecto de las nuevas infraestructuras y servicios necesarios.

Debe tenerse en cuenta, a título de ejemplo, que el contenido del estudio de viabilidad 
económico-financiero es el que hay que considerar para, en la fase de ejecución del planeamiento, 
determinar las garantías a prestar sobre el importe de los costes de urbanización Y ello por cuanto 
en el estudio económico se determinará el importe estimado de las cargas de urbanización 
necesarios conforme a los conceptos referidos en el artículo 147 de la LSUCAPV, mientras que en 
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el informe de sostenibilidad económica el cálculo de costes ha de ir concretado a los de carácter 
público referidos al mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras y servicios.

Respecto a los instrumentos de planeamiento general, debe considerarse procedente la 
necesidad de incorporar el informe de sostenibilidad económica, si bien con el alcance general 
adecuado a las previsiones propias de tales instrumentos y dirigido a analizar la propuesta de 
clasificación del suelo productivo en relación con el diseño de la ciudad propuesto, por una parte 
y, por otra el análisis que sobre la hacienda de las administraciones concurrentes provocará la 
implantación de las dotaciones consideradas como sistemas generales de parques, jardines y 
espacios libres públicos, infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos. 

La justificación de la existencia de suelo para usos productivos.

Por uso productivo debe entenderse aquél que es susceptible de generar actividad 
económica por cuanto tiene por objeto o está destinado a la producción de bienes y servicios, 
pudiéndose englobar en él, por tanto, los usos industriales en sus distintas categorías, terciarios, 
turísticos, etc. 

A partir de la conceptuación del uso productivo, el contenido del informe de sostenibilidad 
económica dependerá del alcance y naturaleza del instrumento de planeamiento de que se 
trate, teniendo por supuesto mayor incidencia en aquellos de carácter general (planes generales 
y planes de sectorización) que incorporan al proceso urbanizador nuevos suelos con tal destino.

En este sentido hemos de tener en cuenta varias precisiones.

• En primer lugar, el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana contiene una previsión básica que dispone que las administraciones deben 
favorecer la dinamización económica y social, y por ello, el artículo 20.1.b) requiere que la 
ordenación debe destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y el artículo 
22.4 establece que el ISE justifique que se garantiza suelo adecuado y suficiente para usos 
productivos. Por tanto, la justificación de la suficiencia, adecuación e idoneidad del suelo 
productivo constituirá en este sentido determinación básica del informe de sostenibilidad 
económica referido a los instrumentos de planeamiento general.

• En segundo lugar, la localización de los usos productivos no es ajena al resto de objetivos 
de ordenación sostenible del Plan. En este sentido, el artículo 3 apartado 3 del TRLSRU 
establece que los instrumentos garantizarán la movilidad e integrarán en el tejido 
urbano cuantos usos resulten compatible con la función residencial para contribuir al 
equilibrio de las ciudades y núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de usos 
y la aproximación de los servicios y dotaciones a la población residente. Criterios 
coincidentes con las Directrices de Ordenación del Territorio 2019.

• En tercer lugar, el 30 de noviembre de 2020 se ha aprobado la nueva Carta Leipzig y en la 
que se destaca la dimensión económica de la ciudad productiva y “busca garantizar una 
economía diversificada que genere puestos de trabajo y, al mismo tiempo, proporcione 
una base sólida para el desarrollo urbano sostenible en un entorno favorable a la 
innovación. “

En definitiva, el Informe de Sostenibilidad Económica, en la vertiente donde se debe analizar 
la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al 
desarrollo urbano previsto en el planeamiento, tratará de viabilizar un desarrollo urbano, en lo 
referente a los usos productivos, cohesionado con el diseño y vertebración del territorio en base 
a los criterios territoriales establecidos al respecto la planificación territorial (Plan Territorial 
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Parcial del Área Funcional, especialmente, las Directrices de Ordenación del Territorio 2019), 
tanto en lo referente al volumen y tamaño de crecimiento posible, como a la forma de prever la 
implantación de las nuevas actuaciones urbanísticas sobre el territorio, evitando de este modo el 
desorden o la dispersión en el crecimiento de la ciudad que acarrearán como consecuencia una 
ineficiencia económica en implantación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras 
precisas y servicios urbanísticos básicos.

El impacto de las actuaciones previstas en las haciendas públicas

El segundo aspecto a considerar en el informe de sostenibilidad económica de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico tiene por objeto el análisis del impacto de las 
actuaciones previstas en las haciendas de las administraciones públicas responsables de la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los 
servicios necesarios.

Los costes de implantación se remiten a los estudios económicos-financieros, y respecto 
a la sostenibilidad de la actuación para las arcas públicas desde el momento de su puesta en 
carga, y en tanto siga generando responsabilidad para la administración competente respecto 
de las nuevas infraestructuras y servicios necesarios los gastos de funcionamiento que se deben 
tener presentes para la elaboración del Informe de Sostenibilidad, además de los plazos previstos 
en la programación de la actuación urbanizadora, se corresponderán, básicamente con: 

• Conservación infraestructuras viarias:
• Conservación de infraestructuras de abastecimiento.
• Conservación de la red de saneamiento y depuración.
• Infraestructura de suministro eléctrico.
• Consumo y conservación del alumbrado público.
• Conservación y mantenimiento de zonas verdes públicas y mobiliario urbano
• Funcionamiento del servicio de transportes público.

La estructura general de gastos que deberá asumir el Ayuntamiento desde la recepción de 
las obras de urbanización será, fundamentalmente, la siguiente:

• Mantenimiento de las infraestructuras. 
• Costes de funcionamiento de los servicios.

Los costes se determinarán aplicando los presupuestos de gastos de mantenimiento 
y funcionamiento actuales. Serán, por tanto, estimaciones directas, válidas en materia de 
contabilidad de la hacienda pública local, y el “Balance Fiscal Municipal” se realizará en unidades 
monetaria reales del año en el que se realice el Informe. 

Para la determinación de los ingresos se debe proceder al cálculo de los ingresos 
municipales, realizando las oportunas estimaciones de las bases imponibles de los impuestos 
y aplicando a las mismas los tipos de gravamen de acuerdo con las ordenanzas fiscales vigentes 
del Ayuntamiento, y considerando, en su caso, las exenciones y bonificaciones que existieran. En 
consecuencia, la estimación de los ingresos partirá de la misma presión fiscal (cuota tributaria) 
derivada de las ordenanzas que se encuentren vigentes para cada hecho imponible en los 
momentos de redacción del Informe de Sostenibilidad Económica.

Desde el punto de vista teórico la ejecución de la actuación urbanizadora provocaría los 
siguientes ingresos corrientes: 

• Aportaciones del Estado derivados de los habitantes que se empadronen
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• Impuesto de Bienes Inmuebles
• Impuesto de Actividades Económicas
• Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
• Tasas de licencias de obra y primera ocupación.
• Tasas por autorización de actividades
• Impuesto de Incremento del Valor de los terrenos
• Impuesto de circulación de vehículos a motor
• Tasas de vados de vehículos
• Tasas de basuras
• Tasas de abastecimiento de agua
• Tasas de alcantarillado
• Tasas de depuración.

No obstante, no todos estos conceptos son permanentes, sino que algunos de ellos 
son puntales. Los ingresos puntuales o pago único son los que se producen en un momento 
determinado como consecuencia de una determinada acción y terminan con ésta. En general, 
son ingresos puntuales:

• El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
• Las tasas de la Licencia de Obras y de primera ocupación.
• Las tasas por autorizaciones de actividades: instalación y funcionamiento de una actividad
• El Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos en las ventas (Plusvalías)

Sólo la “nueva ciudad construida”, una vez finalizado el proceso de urbanización, 
construcción y venta, es la que aportará con carácter permanente los ingresos que gravan la 
propiedad, la actividad económica y los residentes. 

La estimación de los ingresos permanentes parte de los tipos, tasas y tarifas unitarios 
del presupuesto anual del año (es decir, conforme a las Ordenanzas Fiscales que se encuentren 
vigentes) en que se realice el Informe de Sostenibilidad Económica. Estos estándares consideran 
el “precio” a pagar por cada hecho imponible, lo que significa que incorporaría los especificados 
de cada figura impositiva (bonificaciones y reducciones) considerando que la naturaleza de las 
bases fiscales es homogénea en todo el municipio.

Por tanto, en la fase en que estén construidos y ocupados los inmuebles los ingresos más 
relevantes son los llamados “ingresos permanentes”, como son:

• El impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.)
• El impuesto sobre Actividad Económica (I.A.E.)
• El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.M.)
• Tasas y Precios Públicos por prestación de servicios públicos municipales
• El impuesto de tasas de vado
• Transferencias Corrientes (Participación en Tributos del Estado, por incremento de 

población).
• Ingresos Patrimoniales

El ingreso corriente permanente de mayor peso específico es el correspondiente al IBI.

En el Informe de Sostenibilidad, no se tienen en consideración los ingresos provenientes 
de transferencias corrientes, por considerarse que los mismos están afectados en el Plan de 
Estabilización Presupuestaria del Ayuntamiento. De igual modo, no se tiene en consideración 
los ingresos patrimoniales, que origina el desarrollo urbanístico, por considerarse que los 
mismos están afectados a los fines del Patrimonio Municipal del Suelo.
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MO.6/
EVALUANDO. EL AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL 
MUNICIPAL DE MUNGÍA Y LA AGENDA URBANA 
ESPAÑOLA (AUE) Y VASCA (BULTZATU).

El marco estratégico de las agendas urbanas, tanto de la Agenda Urbana Española (AUE), 
como la Agenda Urbana de Euskadi (Bultzatu) hace necesario, cuanto menos, abrir el debate, a la 
ciudadanía y a todos los agentes socio-económicos, sobre la necesidad de nuevos planteamientos 
urbanos para la ciudad, sobre la necesidad de analizar, repensar y actualizar las estratégicas y 
fundamentos del planeamiento general que siguen hoy estando vigentes. 

El elemento central de estas agendas lo constituyen los apartados dedicados al modelo de 
ciudad que se desea, para lo cual se definen los objetivos estratégicos y las líneas de actuación que 
permitirían alcanzarlos. El marco estratégico de la AUE queda definido a través de un decálogo 
de objetivos, a desarrollar a través de 30 objetivos específicos y sus correspondientes líneas de 
actuación. En el caso de Bultzatu, queda definido a través de ocho objetivos estratégicos que 
guardan correspondencia con los establecidos en la AUE. 

Objetivo Estratégico  1 Objetivo Estratégico  6

Objetivo Estratégico  2 Objetivo Estratégico  7

Objetivo Estratégico  3 Objetivo Estratégico  8

Objetivo Estratégico  4 Objetivo Estratégico  9

Objetivo Estratégico  5 Objetivo Estratégico  10

Ordenar el territorio y hacer 
un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo

Fomentar la cohesión social 
objetivo estratégico y buscar la 
equidad

Evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente

Impulsar y favorecer objetivo 
estratégico la economía urbana

Prevenir y reducir los impactos 
del cambio climático y mejorar la 
resiliencia

Garantizar el acceso objetivo 
estratégico a la vivienda

Hacer una gestión sostenible 
de los recursos y favorecer la 
economía circular

Liderar y fomentar objetivo 
estratégico la innovación digital

Favorecer la proximidad y la 
movilidad sostenible

Mejorar los instrumentos de 
intervención y la gobernanza

Decálogo de objetivos estratégicos de la Agencia Urbana Española. Fuente: Agenda Urbana Española.
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Especialmente interesante es el diagnóstico de la realidad urbana y rural que contiene la 
AUE, que aporta una dimensión analítica objetiva de la situación actual de nuestros territorios, 
con un enfoque multidisciplinar y holístico (retos demográficos, despoblación de las zonas 
rurales, movilidad, metabolismo urbano, gobernanza…) que permite detectar o visibilizar los 
principales problemas que ponen en peligro la sostenibilidad del modelo urbanístico.

La conformación del diagnóstico se ha realizado partiendo del análisis de un conjunto de 
datos descriptivos de todas las ciudades españolas con una población similar a la de Mungia. 
Se establecen unos rangos de población al respecto, situándose en nuestro caso en el de 
municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes. Los datos descriptivos analizados son aquellos 
datos cuantificables contemplados en las distintas bases de datos y otras fuentes oficiales, que 
permiten realizar una aproximación a la situación actual del municipio: población, coberturas del 
suelo, parque de vivienda y superficie construida residencial, parque de vivienda, viviendas vacías, 
áreas de desarrollo, tasas de dependencia, tasas de empleo, establecimientos y trabajadores, 
tasas de paro, planeamiento vigente, etc. 

Prioridad Estratégica

 
Vivienda y 
equipamientos básicos

 
Movilidad y Transporte

 

sostenible
Planificación urbana

Línea de Actuación

 
Acceso a la vivienda para 
todos y todas
Regeneración y 
rehabilitación de edificios y 
de viviendas
Equipamientos básicos
Entorno y espacios públicos 
accesibles y de alta calidad

 
Movilidad sostenible
Movilidad intraurbana
Movilidad interurbana
Movilidad mul�modal

 
Protección del patrimonio 
cultural y natural
Resiliencia del territorio y 
patrimonio natural
Uso sostenible del suelo
Equidad espacial

Indicadores  
seleccionados

 
Parque de vivienda protegida.

Asistencia a personas sin hogar

 
Parque de vehículos eléctricos.

Superficie de uso peatonal.

% de trayectos en vehículos 
privados a motor.

 
Suelos potencialmente 
contaminados.

Suelo Ar�ficializado

Fuente/Referencia

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Encuesta Movilidad Gobierno 
Vasco

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Prioridad EstratégicaPrioridad Estratégica

 
Salud y bienestar

 
Ciudades Innovadoras

 
Ciudades diversas e 
inclusivas

 
Desarrollo Económico  
y empleo

 
Ciudades sostenibles y 
resilientes

Línea de ActuaciónLínea de Actuación

 
Cobertura universal y 
accesibilidad al sistema 
sanitario
Atención sanitaria equita�va 
y de calidad
Promoción de hábitos de 
vida y ocio saludables.
Innovación e inves�gación 
sanitaria

Inves�gación, innovación y 
tecnología
Conec�vidad
Smart ci�es
Innovación no tecnológica

 
Cohesión social
Igualdad intergeneracional, 
por diversidad funcional y 
por origen
Educación y formación 
equita�vas e inclusiva
Oportunidades de cultura y 
ocio para todas las personas

 
Producción y consumo 
sostenibles
Empleo de calidad
Economía local resiliente
Economía circular

 
Control de la contaminación 
y calidad ambiental
Acción por el clima
Ges�ón de recursos 
naturales y residuos
Biodiversidad y ecosistemas

Indicadores  
seleccionados

Indicadores  
seleccionados

 
Esperanza de vida de las 
mujeres. Esperanza de vida de 
los hombres.

Red de bidegorris o de carril-bici  

 
Grado de implantación de 
instrumentos de ges�ón 
medio-ambiental  (en empresas 
privadas, administración 
pública y otras organizaciones y 
en�dades no municipales).

% de Población con cobertura 
de banda de alta capacidad 
(fibra y 5G). 

Número de ciudades con plan de 
Smart city.

 
Personas que han superado al 
menos los estudios secundarios.

Número de víc�mas de violencia 
contra las mujeres

Conocimiento del Euskera

 
PIB per cápita.

Tasa de paro.

Grado de implantación de 
instrumentos de ges�ón medio-
ambiental  

Porcentaje de residuos 
reciclados o reu�lizados

 
Superficie ocupada por parques, 
jardines y zonas verdes urbanas.

Emisiones de gases de efecto 
invernadero

Fuente/ReferenciaFuente/Referencia

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Datos de Gobierno Vasco

Datos municipales

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local
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Prioridad EstratégicaPrioridad Estratégica

 
Salud y bienestar

 
Ciudades Innovadoras

 
Ciudades diversas e 
inclusivas

 
Desarrollo Económico  
y empleo

 
Ciudades sostenibles y 
resilientes

Línea de ActuaciónLínea de Actuación

 
Cobertura universal y 
accesibilidad al sistema 
sanitario
Atención sanitaria equita�va 
y de calidad
Promoción de hábitos de 
vida y ocio saludables.
Innovación e inves�gación 
sanitaria

Inves�gación, innovación y 
tecnología
Conec�vidad
Smart ci�es
Innovación no tecnológica

 
Cohesión social
Igualdad intergeneracional, 
por diversidad funcional y 
por origen
Educación y formación 
equita�vas e inclusiva
Oportunidades de cultura y 
ocio para todas las personas

 
Producción y consumo 
sostenibles
Empleo de calidad
Economía local resiliente
Economía circular

 
Control de la contaminación 
y calidad ambiental
Acción por el clima
Ges�ón de recursos 
naturales y residuos
Biodiversidad y ecosistemas

Indicadores  
seleccionados

Indicadores  
seleccionados

 
Esperanza de vida de las 
mujeres. Esperanza de vida de 
los hombres.

Red de bidegorris o de carril-bici  

 
Grado de implantación de 
instrumentos de ges�ón 
medio-ambiental  (en empresas 
privadas, administración 
pública y otras organizaciones y 
en�dades no municipales).

% de Población con cobertura 
de banda de alta capacidad 
(fibra y 5G). 

Número de ciudades con plan de 
Smart city.

 
Personas que han superado al 
menos los estudios secundarios.

Número de víc�mas de violencia 
contra las mujeres

Conocimiento del Euskera

 
PIB per cápita.

Tasa de paro.

Grado de implantación de 
instrumentos de ges�ón medio-
ambiental  

Porcentaje de residuos 
reciclados o reu�lizados

 
Superficie ocupada por parques, 
jardines y zonas verdes urbanas.

Emisiones de gases de efecto 
invernadero

Fuente/ReferenciaFuente/Referencia

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Datos de Gobierno Vasco

Datos municipales

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Prioridad EstratégicaPrioridad Estratégica

 
Salud y bienestar

 
Ciudades Innovadoras

 
Ciudades diversas e 
inclusivas

 
Desarrollo Económico  
y empleo

 
Ciudades sostenibles y 
resilientes

Línea de ActuaciónLínea de Actuación

 
Cobertura universal y 
accesibilidad al sistema 
sanitario
Atención sanitaria equita�va 
y de calidad
Promoción de hábitos de 
vida y ocio saludables.
Innovación e inves�gación 
sanitaria

Inves�gación, innovación y 
tecnología
Conec�vidad
Smart ci�es
Innovación no tecnológica

 
Cohesión social
Igualdad intergeneracional, 
por diversidad funcional y 
por origen
Educación y formación 
equita�vas e inclusiva
Oportunidades de cultura y 
ocio para todas las personas

 
Producción y consumo 
sostenibles
Empleo de calidad
Economía local resiliente
Economía circular

 
Control de la contaminación 
y calidad ambiental
Acción por el clima
Ges�ón de recursos 
naturales y residuos
Biodiversidad y ecosistemas

Indicadores  
seleccionados

Indicadores  
seleccionados

 
Esperanza de vida de las 
mujeres. Esperanza de vida de 
los hombres.

Red de bidegorris o de carril-bici  

 
Grado de implantación de 
instrumentos de ges�ón 
medio-ambiental  (en empresas 
privadas, administración 
pública y otras organizaciones y 
en�dades no municipales).

% de Población con cobertura 
de banda de alta capacidad 
(fibra y 5G). 

Número de ciudades con plan de 
Smart city.

 
Personas que han superado al 
menos los estudios secundarios.

Número de víc�mas de violencia 
contra las mujeres

Conocimiento del Euskera

 
PIB per cápita.

Tasa de paro.

Grado de implantación de 
instrumentos de ges�ón medio-
ambiental  

Porcentaje de residuos 
reciclados o reu�lizados

 
Superficie ocupada por parques, 
jardines y zonas verdes urbanas.

Emisiones de gases de efecto 
invernadero

Fuente/ReferenciaFuente/Referencia

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Datos de Gobierno Vasco

Datos municipales

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Prioridad EstratégicaPrioridad Estratégica

 
Salud y bienestar

 
Ciudades Innovadoras

 
Ciudades diversas e 
inclusivas

 
Desarrollo Económico  
y empleo

 
Ciudades sostenibles y 
resilientes

Línea de ActuaciónLínea de Actuación

 
Cobertura universal y 
accesibilidad al sistema 
sanitario
Atención sanitaria equita�va 
y de calidad
Promoción de hábitos de 
vida y ocio saludables.
Innovación e inves�gación 
sanitaria

Inves�gación, innovación y 
tecnología
Conec�vidad
Smart ci�es
Innovación no tecnológica

 
Cohesión social
Igualdad intergeneracional, 
por diversidad funcional y 
por origen
Educación y formación 
equita�vas e inclusiva
Oportunidades de cultura y 
ocio para todas las personas

 
Producción y consumo 
sostenibles
Empleo de calidad
Economía local resiliente
Economía circular

 
Control de la contaminación 
y calidad ambiental
Acción por el clima
Ges�ón de recursos 
naturales y residuos
Biodiversidad y ecosistemas

Indicadores  
seleccionados

Indicadores  
seleccionados

 
Esperanza de vida de las 
mujeres. Esperanza de vida de 
los hombres.

Red de bidegorris o de carril-bici  

 
Grado de implantación de 
instrumentos de ges�ón 
medio-ambiental  (en empresas 
privadas, administración 
pública y otras organizaciones y 
en�dades no municipales).

% de Población con cobertura 
de banda de alta capacidad 
(fibra y 5G). 

Número de ciudades con plan de 
Smart city.

 
Personas que han superado al 
menos los estudios secundarios.

Número de víc�mas de violencia 
contra las mujeres

Conocimiento del Euskera

 
PIB per cápita.

Tasa de paro.

Grado de implantación de 
instrumentos de ges�ón medio-
ambiental  

Porcentaje de residuos 
reciclados o reu�lizados

 
Superficie ocupada por parques, 
jardines y zonas verdes urbanas.

Emisiones de gases de efecto 
invernadero

Fuente/ReferenciaFuente/Referencia

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Datos de Gobierno Vasco

Datos municipales

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

 
Agenda 2030 Local

Agenda 2030 Local

Sistema de indicadores básicos de la Agenda Urbana de Euskadi Bultzatu 2050.

En total se analizan una treintena de indicadores (D), incluidos aquellos relacionados con el 
suelo sometido a transformación urbanística (D.ST). Cada uno de estos indicadores se relaciona 
así mismo, o tiene incidencia directa con alguno, varios o con todos los objetivos estratégicos 
definidos por la Agenda, lo que permitirá, establecer la adecuación o aproximación, en mayor o 
menor grado, de nuestros territorios a la consecución de dichos objetivos. 

Los datos e indicadores descriptivos del municipio de Mungia, analizados por la Agenda 
Urbana Española, son los siguientes:
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46,78 17.6657.496 48069

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Mungia

6.290

País Vasco

6,9 -4,5 0,5 7,4

14,9 2,7 6,7 15,4

1,45 1,17 3,11 7,21

81,9 80,4 91,7 96,9

13,3 1,7 3,2 6,8

30,9 27,9 43,0 62,8

70,7 8,5 26,0 52,6

13,1 14,8 22,4 33,1

0,40 0,56 0,76

0,24 0,36 0,49

58,3 66,8 73,4

2,8 15,9 37,4 61,6

48,1 17,7 41,9 64,0

38,3 23,8 34,0 46,4

11,6 16,2 35,2 65,0

10,2 11,6 28,5 55,2

8,0 8,8 20,1 36,1

3,6 6,2 16,1 31,7

48,5 58,6 65,6

86,6 27,0 53,3 107,3

1,9 0,5 1,1 2,2

558,3 558,7 607,2 662,6

75,8 67,0 70,6 74,0

8,0 6,9 8,5 10,8

Julio 2021

DATOS E INDICADORES
DESCRIPTIVOS (I)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios entre 5.000 

y 20.000 habitantes
Municipios de más de 

5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

VALOR
Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017 (%)

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%)

D.02.b. Superficie de cultivos (%)

D.02.d. Superficie de zona forestal y dehesas (%)

D.03. SUPERFICIE DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTAL

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%)

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%)

D.04. SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE (%)

D.05. SUPERFICIE VERDE (ha cada 1.000 hab)

D.06. DENSIDAD DE POBLACIÓN EN SUELO URBANO (hab./ha)

D.07. SUELO URBANO DISCONTINUO (%)

D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA (viv/ha)

D.09. COMPACIDAD URBANA (m²t/m²s)

D.10. COMPACIDAD RESIDENCIAL 

D.10.a. Sup. construida uso residencial (m²t/m²s)

D.10.b. Sup. construida uso residencial (%)

D.11. COMPLEJIDAD URBANA

D.12. PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES

D.13. ESPACIO PÚBLICO�

D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDA PREVISTA EN LAS ÁREAS 
DE SUELO DE DESARROLLO (viv./ha)

D.ST.02. ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (%)

D.ST.03. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO (%)

D.ST.04. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA USO 
RESIDENCIAL (%)
D.ST.05. SUPERFICIE DE SUELO PREVISTO PARA ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (%)

D.14. ANTIGÜEDAD DEL PARQUE EDIFICATORIO. Parque 
edificatorio anterior al año 2000 (%)

D.15. CONSUMO DE AGUA

D.16. CALIDAD DEL SILENCIO

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

D.17.a. Superficie infraestructuras de transporte (ha)

D.17.b. Superficie infraestructuras de transporte (%)

D.18. ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

D.18.b. Porcentaje de turismos (%)

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%)

D.18.d. Antigüedad del parque de vehículos

D.19. DENSIDAD DE LÍNEAS DE AUTOBÚS Y MODOS FERROVIARIOS

D.20. ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

D.21. DOTACIÓN DE VÍAS CICLISTAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3,6 9,0 21,9

3,5 9,0 21,9

14,2 34,7 58,1

16,2 38,4 60,0

0,81 2,30 6,01

73,9 88,9 96,1

1,66 2,92 5,78

33,1 49,8 73,5

9,0 25,9 52,4

16,9 25,6 37,5

0,44 0,62 0,83

0,27 0,38 0,51

56,7 64,5 71,7

- - -

- - -

24,2 34,6 47,0

17,1 35,0 64,4

12,2 28,3 53,6

8,6 20,0 36,0

5,9 14,3 30,7

50,1 59,8 67,4

- - -

- - -

32,8 71,9 155,8

0,66 1,39 2,67

549,8 592,4 646,9

67,7 71,3 74,6

7,2 8,9 11,5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-
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- - -

- - -

- - -

- - -

- - -- - -

-

-

-

0,21 0,08 0,18 0,37 0,08 0,17 0,38

-

-
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16,1 14,8 17,3 20,1

10,6 9,6 11,4 13,2

7,9 3,5 6,9 12,3

48,9 45,6 48,8 52,6

24,7 20,1 22,5 24,8

25,9 23,4 27,9 33,6

1,7 1,6 4,7 15,6

35,7 7,2 14,1 26,6

7,1 6,3 8,8 12,2

55,5 48,5 60,3 72,3

1,6 1,6 4,7 13,0

11,2 5,7 8,7 13,0

6,0 7,1 9,3 11,8

81,2 62,7 72,4 79,0

7,8 8,9 11,0 14,1

44,3 38,7 41,5 44,6

54,5 54,9 57,7 60,8

424,3 442,2 506,8 604,0

34,1 18,0 29,7 47,7

26,1 14,9 23,9 36,4

4,7 5,4 10,2 18,0

11,3 10,4 15,1 19,4

23,3 13,9 28,6 50,9

98,8 74,7 147,8 262,7

1996 1994 2002 2008

NNSS

46,78 17.6657.496 48069

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Mungia

6.290

País Vasco

Julio 2021

DATOS E INDICADORES
DESCRIPTIVOS (II)

Superficie total Km² Viviendas total  2011 Hogares en  2011 Población en 2020 Código INE

RANGOS RANGOS
Municipios entre 5.000 

y 20.000 habitantes
Municipiosde más de 

5.000 habitantes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
VALOR Valor 

1 
cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

Valor 
1 

cuartil

Valor 
3 

cuartil

Valor 
medio

D.22. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,6 17,1 19,6 � �� �� �� �� �� ��D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)

D.22.b. Índice de senectud de la población (%)

D.23. POBLACIÓN EXTRANJERA (%)

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.24.a. Índice de dependencia total (%)

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%)

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%)

D.25. PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES

D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS

D.26.a. Trabajadores en sector agricultura (%)

D.26.b. Trabajadores en sector industria (%)

D.26.c. Trabajadores en sector construcción (%)

D.26.d. Trabajadores en sector servicios (%)

D.27. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%)

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%)

D.27.d. Establecimientos en sector servicios (%)

D.27.c. Establecimientos en sector construcción (%)

D.28. TASA DE PARO

D.28.a. Porcentaje de parados total (%)

D.28.b. Porcentaje de parados entre 25 y 44 años (%)

D.28.c. Porcentaje de paro femenino (%)

D.29. PARQUE DE VIVIENDA (viv/1000 hab.)

D.30. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

D.31. VIVIENDA PROTEGIDA

D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2001-2011 (%)

D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2001-2011 (%)

D.34. VIVIENDA SECUNDARIA (%)

D.35. VIVIENDA VACÍA (%)

D.36. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

D.ST.06. VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE 
DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA (%)

D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS 
ÁREAS DE DESARROLLO (viv/1000 hab.)

D.37. FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 
EN EL MUNICIPIO.

D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE.

D.39. AGENDA URBANA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
SMART CITIES.

9,2 11,0 12,7

4,2 8,0 13,4

45,5 48,4 51,9

20,3 22,5 24,8

22,8 27,5 32,6

6,5 12,7 22,7

5,9 8,4 11,6

51,8 65,1 76,8

1,1 3,5 10,4

4,9 7,7 11,8

6,7 8,9 11,4

66,0 75,1 82,2

9,4 11,5 14,5

39,1 41,6 44,5

55,1 57,6 60,4

437,2 494,6 581,6

19,9 30,8 47,9

14,8 22,9 35,0

4,9 9,1 16,8

10,0 14,3 18,6

11,9 25,9 47,7

61,2 125,8 243,6

- - -

1994 2002 2008

1,1 3,3 12,9

- - -

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --

- - - - - --
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D.26. NÚMERO DE TRABAJADORES/AS 

D.24. ÍNDICE DE DEPENDENCIA

D.28. TASA DE PARO

D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2007-2017

D.02. TERRITORIO Y DIVERSIDAD DE HABITATS

D.17. SUPERFICIE DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (ha)
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Los valores o datos descriptivos del municipio de Mungia los comparamos con los valores 
medios obtenidos por la Agenda Urbana Española para la totalidad de los municipios con 
población comprendida entre 5.0000 y 20.000 habitantes, obteniéndose así la referencia de si el 
indicador se encuentra por encima o debajo de la media nacional, y su posición con respecto al 
primer cuartil (valor superior al 25% de los datos estadísticos) o el tercero ( valor que supera al 
75% de los datos estadísticos).
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En base a los datos obtenidos, se elabora un esquema gráfico de la relación de los datos 
descriptivos del municipio Mungia y los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española y 
Agenda Urbana de Euskadi (Bultzatu), donde se han representado para cada uno de los datos 
analizados, los valores que alcanzan en relación con los valores medios de los municipios con 
población comprendida entre 5.000 y 20.000 habitantes.

En este sentido, se ha utilizado una gama de rojos para representar aquellos datos que se 
sitúan por debajo de la media de  las referidas a los municipios del mismo rango de población 
(valor medio y primer cuartil) y en gama de verdes, para aquellos datos que se sitúan por encima 
de la media (3er cuartil y valores máximos). Según el tipo de dato analizado, y su posición 
respecto a la media, podrá realizarse una primera aproximación al municipio y determinar si 
estos valores son favorables o necesitan mejorarse en relación al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Agenda Urbana Española.

Así, los datos descriptivos relacionados con el Objetivo Estratégico 1 “Hacer un uso racional 
del suelo, conservarlo y protegerlo”, y el Objetivo Estratégico 2 ”evitar la dispersión urbana y 
revitalizar la ciudad existente”, establecidos en la AUE y que integran el objetivo estratégico 
“Planificación Urbana Sostenible” y “Salud y Bienestar” de Bultzatu, que muestran indicadores 
diferenciales en relación a los valores medios del resto de municipios situados en este rango 
poblacional, son principalmente en la ciudad de Mungia aquellos relacionados precisamente 
con el modelo de planificación presente en el municipio, ya que una de la realidades de dicho 
modelo es que han transcurrido más de 25 años desde que se aprobó.  El planeamiento vigente 
en Mungia se aprueba en 1996, situándose la media para el conjunto de municipios de esta franja 
poblacional en el año 2002. Si ya el dato de media para el conjunto de municipios es deficiente 
por cuanto sitúa la vigencia de los planeamientos urbanísticos con más de dos décadas de 
antigüedad (lo que los convierte en planeamientos no adaptados a la configuración de modelos 
de desarrollo más sostenibles), el caso de Mungia es aún peor por cuanto su planeamiento es 
aún más antiguo que dicha media. 

Es decir, el planeamiento urbanístico de Mungia muestra signos de obsolescencia, puesto 
que desde su aprobación en el año 1996, se ha visto alterada no sólo la realidad urbana, económica 
y social que sirvieron de base para su formulación, sino que también se han modificado el marco 
jurídico de referencia, tanto a nivel estatal ( Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana) como 
autonómica (Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo).

Si analizamos los valores contemplados en el presente diagnóstico relativos al suelo 
en transformación (D.ST), se obtiene, en la densidad de viviendas previstas en áreas de suelo 
de desarrollo y en la superficie de suelo previsto para uso residencial, valores de indicadores 
aproximados a la media nacional en el rango de municipios analizados, lo que indica una correcta 
planificación en cuanto a este apartado, que apuesta por la densidad media (en el entorno de las 
40 viviendas por hectáreas, favorecedora de un modelo de ocupación compacto y equilibrado en 
cuanto a intensidad y consumo de suelo se refiere). De otro parte, los valores obtenidos alcanzan 
valores inferiores en relación con la media nacional en la áreas de suelo de desarrollo, en el suelo 
urbanizable delimitado, en la superficie de suelo delimitado para actividades económicas, en las 
viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de viviendas, y en el número de 
viviendas en las áreas de desarrollo; cuestión indicativa de que el municipio presenta un modelo 
agotado y no funcional, no ajustado a las dinámicas de crecimiento municipales (los indicadores 
de la AUE sitúan la tasa de crecimiento en un 6,9 %, muy por encima de la media, un 0,5%, y 
de otro lado, el parque de vivienda se sitúa por debajo de la media) y que no prevé una oferta 
de usos que de respuesta a la demanda, evidenciándose por todo ello la necesidad de revisar 
el planeamiento urbanístico vigente hacia modelos que ofrezcan soluciones desde el desarrollo 
sostenible.
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Menos favorables son los datos descriptivos  que hacen referencia a la densidad de vivienda 
en el suelo ya consolidado y urbanizado, lo que evidencia un modelo de ocupación actual que 
se acerca a desarrollos de predominio de la vivienda unifamiliar de baja densidad. Bien es cierto 
que zonas como La Bilbaina y Larrabizker pueden ser elementos distorsionantes en este sentido, 
ya que se trata de operaciones urbanísticas de gran extensión y presencia mayoritaria o casi 
exclusiva de la vivienda unifamiliar en parcela de gran tamaño. 

En cuanto, al indicador relativo al porcentaje de zonas verdes por cada 1.000 habitantes, 
no se tienen datos e indicadores de la agenda. Si se analiza esta cuestión atendiendo a los datos 
que se establecen en la memoria justificativa del planeamiento vigente podrá comprobarse que 
para alcanzar el estándar mínimo legal requerido (5 m2 por habitante) las Normas Subsidiarias 
del año 1996 proponen que el ámbito al sur del río Butrón, en el entorno de Goikoetxe Bidea, 
de unos 58.000 m2 (más de la mitad de la totalidad de superficie establecida en todo el término 
municipal para este uso), suelo para el que no se plantea gestión y que no se ha llegado a 
desarrollar para este uso hasta la fecha. De todo ello se deriva que el estándar actual de espacios 
libres esté muy por debajo del mínimo legal requerido, cuestión que deberá ser abordada por el 
nuevo planeamiento.

En lo que respecta al cumplimiento del Objetivo Estratégico 3 “Prevenir y reducir los 
impactos del cambio climático”. El municipio presenta valores ( 0,21%) superiores a la media 
nacional en relación con la superficie de áreas destinadas a explotaciones agrarias y forestales. 
Asimismo, es preciso destacar que un factor clave para la lucha contra el cambio climático serán 
las zonas verdes (superficies con coberturas naturales y suelos permeables) que presenta el 
municipio, que como ya hemos comentado se encuentra, muy por debajo del mínimo legal. 
Estos aspectos, juntos con los relacionados con la movilidad, serán claves en la lucha contra el 
cambio climático, y en el establecimiento de medidas que fomenten la adaptación del municipio 
al mismo.

Para un adecuado cumplimiento del Objetivo Estratégico 4, “Hacer una gestión sostenible 
de los recursos y favorecer la economía circular”, debe incidirse en la optimización del consumo 
de recursos, en la gestión eficiente de la energía y en la reducción de los residuos. Conseguir 
este objetivo está implicado directamente en la mejora del parque edificatorio existente, 
pero también debe centrarse en los nuevos desarrollos propuestos para la ciudad. No puede 
planificarse o concebirse un nuevo modelo urbano, o de reciclaje del modelo actual, que no 
integre medidas plenas relativas a la eficiencia y gestión de los recursos. Así mismo, se debe 
incidir en el fomento y generación de las infraestructuras urbanas que den soporte y cobertura 
al nuevo metabolismo urbano deseable para este municipio, haciendo especial hincapié en las 
energías renovables y en medidas para la autosuficiencia energética de la población.

Con respecto al Objetivo Estratégico 5, “Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible”, 
el municipio de Mungia presenta un índice de motorización (558,3 vehículos/1.000 habitantes) 
por debajo de la media nacional, y muy superiores a la media en cuanto a la superficie destinada 
a infraestructuras del transporte, alcanzando valores máximos (86,6 ha). Estos valores, pueden 
ser indicativos de las necesidades de movilidad de esta población, con tamaño y dimensiones 
suficientes para la implantación de medidas destinadas al fomento de la movilidad sostenible. 
El camino y la reflexión estará en determinar que modos serán los preferentes, y que tipo 
de movilidad debe ser establecida para este municipio, de escala intermedia, de distancias 
asumibles, y de importantes valores ambientales y patrimoniales. Se deberán implementar las 
redes destinadas al transporte público y sus conexiones metropolitanas y supramunicipales, su 
eficacia y cobertura, las redes destinadas a los modos no motorizados, y no menos importante, 
la cercanía o acceso de la población a los servicios y dotaciones de proximidad, como medida 
clave para el fomento de la movilidad sostenible. La llegada del tren de cercanías supone, por 
todo ello, un punto de inflexión para el modelo de ordenación previsto.
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En relación al Objetivo Estratégico 6 “Fomentar la Cohesión social y buscar la equidad”, los 
datos descriptivos muestran una situación actual que presenta similitudes con los valores medios 
en las tasas de ocupación y desempleo. El municipio de Mungia supera la media en la ya de por 
sí alta tasa media de desempleo nacional (41,5%), con un valor de 44,3 % de tasa de desempleo 
para la franja de población situada entre 25 y 44 años, cuestión que deberá ser analizada y 
tratada con especial atención. En lo que respecta al índice de dependencia y de envejecimiento 
de población se dan valores muy similares a la media. Dar cumplimiento al Objetivo Estratégico 
6 “Fomentar la Cohesión social y buscar la equidad”, supondrá el fomento de un modelo de que 
contribuya a la mejora y rehabilitación de los barrios vulnerables, a la diversificación del tejido 
urbano existente, a la dotación y reequipamiento de las áreas del municipio deficitarias, para 
disminuir las desigualdades, revitalizar tejidos y generar nuevas oportunidades en este territorio.

Imagen del plano síntesis extraido de mapas de la Agenda Urbana Española.

Por lo que se refiere al Objetivo Estratégico 7 “Impulsar y favorecer la economía urbana”, 
el indicador que muestra valores más positivos en relación a los medios del resto de municipios, 
es el de reserva de suelo para actividades económicas (3,6%), muy por debajo de la media, 
independientemente de que otra serie de datos descriptivos también influyan negativamente en 
la consecución de este objetivo y, por tanto, deban ser analizados y corregidos (envejecimiento, 
dependencia, paro…). Se deberá fomentar un modelo urbano-territorial equilibrado, que, dando 
una mayor respuesta a la creación de nuevos suelos de este tipo, incida en la diversificación de 
los sectores de actividad económica, que equilibre y recualifique el tejido existente en calves de 
funcionalidad, proximidad y consumo del recurso suelo sostenibles. 

Los datos descriptivos relacionados con el cumplimiento del Objetivo Estratégico 8 
“Garantizar el acceso a la vivienda” se recuerda, nuevamente, la situación de agotamiento que 
presenta el planeamiento vigente en cuanto a oferta y la demanda y crecimiento demográfico 
en niveles superiores a la media de municipios. Deberá, además, afrontarse la regeneración del 
parque de viviendas existente, así como la escasez de oferta de vivienda asequible.
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Para el cumplimiento del Objetivo Estratégico 9 “Liderar y Fomentar la innovación digital” 
y del Objetivo Estratégico 10 “Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza”, 
será clave la buena administración y gestión de recursos por parte de los administradores del 
municipio, así como las inversiones en materia de transformación digital. Desde la planificación 
urbanística, será fundamental, poder contar con una herramienta actualizada y adaptada a 
las nuevas condiciones socioeconómicas de la ciudad y del territorio, eficaz, clara y accesible, 
que dé respuesta a los problemas actuales, y prepare el camino para la adecuación a objetivos 
estratégicos de desarrollo sostenible. 

Pues bien, el modelo de ordenación urbanístico-territorial propuesto por el Avance 
del Nuevo Plan General ha integrado, en su conformación, el cumplimiento de esta serie de 
objetivos estratégicos para hacer de Mungia una ciudad de convivencia amable, acogedora, 
saludable y concienciada, una ciudad que busca un desarrollo equitativo, justo y sostenible.

Se detalla a continuación las líneas de actuación que el Avance del Nuevo Plan General de 
Mungia ha implementado en su redacción para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos 
marcados por las Agendas Urbanas:

1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD.

ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL. 
CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL 
PAISAJE. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL 
CONTEXTO NATURAL.

El término municipal de Mungia se caracteriza por la presencia de importantes valores 
ambientales y paisajísticos. La presencia del río Butrón, ha formado siempre parte de 
la configuración del territorio y de su desarrollo desde los orígenes del asentamiento.  
El Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Mungia, reconoce y ratifica esta 
condición natural del soporte territorial donde se implanta y apuesta por integrar en la 
configuración de su nuevo modelo esta condición. Es por ello que el Avance propone 
una reducción de la superficie de suelo de nueva urbanización o extensión del núcleo ya 
establecida en el modelo urbanístico vigente y aumenta al tiempo la intervención en el 
suelo ya considerado como urbano o urbanizable, priorizando la renovación, el reciclaje y 
la rehabilitación de los suelos ya transformados que se encuentran en desuso, así como, la 
compleción de las tramas inacabadas en línea con un desarrollo más sostenible y eficiente.
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Ante un territorio con incuestionables valores ambientales el Avance del Plan General  no 
contempla propuesta de incremento superficial en la clasificación de suelo urbanizable 
para satisfacer las necesidades futuras respecto al planeamiento general vigente, sino una 
relocalización del mismo, puesto que el previsto en las NNSS, que no ha sido desarrollado, 
da ya satisfacción a las necesidades futuras, si bien deberá ser ajustado y localizado en 
emplazamientos acordes al modelo urbanístico y territorial más sostenible. El suelo 
urbanizable para destino a la implantación de uso global residencial clasificado por las 
Normas Subsidiarias vigentes pendiente de desarrollar suma unas 22,42 hectáreas. El 
Avance del PGOU plantea una superficie similar (23,35 hectáreas) si bien debe señalarse 
que el Avance incluye en dicha superficie casi 4 hectáreas destinadas a sistema general 
de espacios libres, extremo que no se produce en las Normas Subsidiarias. De todo ello 
se deduce que el nuevo planeamiento general propone una oferta de ocupación de suelo 
en situación básica rural menor que la establecida en el planeamiento vigente, por lo que 
se ha procedido, en este sentido, a desclasificar suelo de crecimiento, en línea con los 
objetivos de las agendas urbanas de moderación de consumo de suelo. 

De otro lado, la ordenación del suelo rústico que establece el planeamiento vigente no se 
adecua a las categorías establecidas en las Directrices de Ordenación Territorial 2019. El 
Avance del PGOU realiza, en este sentido, una categorización que responde a Directrices, 
mejorándose el cumplimiento de los objetivos de las agendas en este apartado, que en el 
planeamiento vigente no cuentan con la protección adecuada.

Se hace una importante y novedosa implementación de la Infraestructura Verde de 
este territorio, cuestión no abordada en el planeamiento vigente, y configuradora de un 
modelo territorial más sostenible.

La idea fuerza de revalorizar el valor ambiental del territorio, recuperando el discurso 
entre la ciudad, su medio natural, puede ser implementada con la puesta en valor de la 
riqueza patrimonial arqueológica, arquitectónica y etnológica que caracteriza al municipio 
de Mungia, cuestión que se aborda en este Avance con una propuesta de catalogación de 
bienes protegidos muy definida. 

Para el cumplimiento del Objetivo Estratégico 9 “Liderar y Fomentar la innovación digital” 
y del Objetivo Estratégico 10 “Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza”, 
será clave la buena administración y gestión de recursos por parte de los administradores del 
municipio, así como las inversiones en materia de transformación digital. Desde la planificación 
urbanística, será fundamental, poder contar con una herramienta actualizada y adaptada a 
las nuevas condiciones socioeconómicas de la ciudad y del territorio, eficaz, clara y accesible, 
que dé respuesta a los problemas actuales, y prepare el camino para la adecuación a objetivos 
estratégicos de desarrollo sostenible. 

Pues bien, el modelo de ordenación urbanístico-territorial propuesto por el Avance 
del Nuevo Plan General ha integrado, en su conformación, el cumplimiento de esta serie de 
objetivos estratégicos para hacer de Mungia una ciudad de convivencia amable, acogedora, 
saludable y concienciada, una ciudad que busca un desarrollo equitativo, justo y sostenible.

Se detalla a continuación las líneas de actuación que el Avance del Nuevo Plan General de 
Mungia ha implementado en su redacción para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos 
marcados por las Agendas Urbanas:

1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD.

ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL. 
CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL 
PAISAJE. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL 
CONTEXTO NATURAL.

El término municipal de Mungia se caracteriza por la presencia de importantes valores 
ambientales y paisajísticos. La presencia del río Butrón, ha formado siempre parte de 
la configuración del territorio y de su desarrollo desde los orígenes del asentamiento.  
El Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Mungia, reconoce y ratifica esta 
condición natural del soporte territorial donde se implanta y apuesta por integrar en la 
configuración de su nuevo modelo esta condición. Es por ello que el Avance propone 
una reducción de la superficie de suelo de nueva urbanización o extensión del núcleo ya 
establecida en el modelo urbanístico vigente y aumenta al tiempo la intervención en el 
suelo ya considerado como urbano o urbanizable, priorizando la renovación, el reciclaje y 
la rehabilitación de los suelos ya transformados que se encuentran en desuso, así como, la 
compleción de las tramas inacabadas en línea con un desarrollo más sostenible y eficiente.
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2. MODELO DE CIUDAD.

2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA COMPACIDAD, EL EQUILIBRIO 
URBANO Y LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS. 

2.2.  GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS. 
2.3.  GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 
2.4.  MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN. 
2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA. 
2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS.

El modelo urbano propuesto por el Avance del PGOU de Mungia es compacto, de media 
densidad y con diversidad de usos. En consecuencia, se da cumplimiento al Objetivo 
Estratégico 2 de la AUE. 

Las actuaciones de transformación en suelo urbano o en situación básica de suelo 
urbanizado, favorecen la compacidad del modelo existente, al incrementar los valores de 
edificabilidad y número de viviendas sobre la misma superficie de referencia.

Las actuaciones en suelo urbanizable o en situación básica rural propuestas para su 
transformación urbanística, establecen densidades y edificabilidades medias. De esta 
manera, el diseño del municipio que deben contemplar los nuevos desarrollos, en base 
a los parámetros establecidos permitirá construir barrios que se adecuen a los principios 
de compacidad y complejidad urbana establecidos por la AUE y Bultzatu, en base a la 
ordenación pormenorizada que finalmente establezcan.

Modelo de ordenación propuesto.
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En lo que respecta a medidas para el fomento de la proximidad, las reservas previstas 
para nuevas dotaciones y servicios desde las actuaciones del suelo urbano, se diseñan 
bajo el principio del equilibrio territorial, y con la finalidad de recualificar los ámbitos de 
ciudad más desabastecidos. En actuaciones de transformación urbanística con uso global 
residencial, se prevé, con carácter general, al menos una reserva mínima del 10% de la 
edificabilidad para otros usos compatibles al mismo, como los vinculados a los servicios 
terciarios, lo que favorecerá el comercio de proximidad y favorecer la conformación 
de la ciudad de las distancias cortas. Con respecto a las medidas para el fomento de la 
complejidad funcional, valga la misma argumentación, ya que la implantación de servicios 
terciarios compatibles con el uso global residencial en actuaciones de transformación 
urbanística, fomenta una ciudad de mayor complejidad funcional. 

La adecuación a las recomendaciones de implantación de dotaciones en base al análisis 
de las coberturas establecidas por la AUE, amplia la reflexión sobre la propuesta 
de dotaciones del Plan General para determinar que tipología de equipamientos y 
servicios se deben reforzar. El Avance del Plan General, no es partidario de establecer 
específicamente el destino de las dotaciones propuestas, con la finalidad de ser flexible 
y adecuar la tipología al momento del desarrollo del suelo. El análisis de las coberturas 
de equipamientos posibilita determinar dónde están los déficits. 

La propuesta de equipamientos del sistema general, también plantea la recualificación de 
la ciudad, desde nuevas áreas dotacionales, frente a la concentración de equipamientos 
rango municipal en zonas concretas. 
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3. CAMBIO CLIMÁTICO. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU PREVENCIÓN. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

El Planeamiento Urbanístico general vigente en Mungia, no establece (ya que se formula 
hace más de dos décadas) normativa de regulación específica de adaptación al Cambio 
Climático  de conformidad la legislación sectorial vigente este momento. Tampoco se 
contempla en su modelo de ordenación un análisis de los riesgos naturales presentes en 
el término municipal, que identificase los ámbitos con afecciones para poder establecer 
medidas al respecto.

Como se ha valorado en indicadores del capítulo anterior, el Avance del Plan General de 
Mungia, contiene toda una estrategia importante de regeneración y reforma interior, de 
mejora del sistema de espacios libres de la ciudad, y de los equipamientos y servicios de 
proximidad, con la finalidad de establecer un reparto equilibrado de las dotaciones en 
la ciudad y fomentar una movilidad más sostenible, al reducir desplazamientos. Todas 
estas medidas y actuaciones contribuyen a una mejor adaptabilidad de la ciudad al 
cambio climático.

Así mismo, procede a la identificación y diagnóstico del territorio sobre riesgos y desastres 
naturales e integrar la legislación específica de referencia en esta materia, de conformidad 
con las estrategias, nacionales y autonómicas, relativas a los riesgos naturales, y con el 
acuerdo de Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

Con respecto al control de la calidad del aire, el Avance del Plan General contempla en 
su avance de normativa urbanística dentro de la estrategia de protección ambiental el 
cumplimiento de la normativa de protección en esta y las demás materias con incidencia 
en el medio ambiente.

Se incorpora así en el documento de Avance, la valoración del modelo urbano-territorial 
propuesto desde la perspectiva de reducción de los gases de efecto invernadero (GEIs), 
como indicador fundamental para valorar su idoneidad frente a la lucha contra el cambio 
climático. La planificación urbanística debe enmarcarse en la nueva legislación sectorial 
existente en materia de calidad del aire y protección atmosférica.

Una de las principales medidas para la lucha frente al cambio climático del  Avance Plan 
General, la constituye, además de las estrategias de movilidad, la importante apuesta 
por ampliación y mejora de las zonas verdes de la ciudad (detallada en apartados 
anteriores). 

Así mismo, el Avance del PGOU estable en su avance de regulación normativa y criterios de 
diseño para la urbanización de los espacios libres públicos, medidas y recomendaciones 
para incidir en la utilización de especies autóctonas, y establecer mínimos de superficie 
de suelo permeable y de utilización de sistemas de drenaje sostenible, que garanticen un 
adecuado desarrollo biológico del suelo y contribuyan al mantenimiento de la cobertura 
vegetal y retención del agua de lluvia.
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Infraestructura verde propuesta.
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4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR. SER MÁS EFICIENTES 
ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR ENERGÍA. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE 
AGUA. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES.

En lo que respecta al metabolismo urbano de nuestras ciudades, inciden las agendas 
de manera específica en el desarrollo de planes, medidas y actuaciones destinadas al 
fomento del empleo de energías sostenible, eficiencia en el consumo de recursos y 
construcción de un modelo de economía circular.

El Avance del Plan General de Mungia, apuesta por el mantenimiento del sistema de 
producción de energía existentes y articular las propuestas de nuevas instalaciones de 
energía renovables. En este sentido, se contemplan en el avance de normativa urbanística 
medidas de fomento de la energía renovable, y de ahorro energético 

Por tanto, la adecuación del Avance del Plan General de Mungia, en lo que respecta 
a los contenidos de las agendas, incide en la mejora de la producción y del consumo 
energético de la ciudad y de su capacidad para la incorporación de actuaciones concretas 
destinadas a la producción de energías renovables, que fomenten la reducción del 
consumo energético, y la autosuficiencia de la villa. 
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Ya desde el Avance del Plan General se contempla  acciones y medidas concretas 
para hacer más eficiente el ciclo del agua, que inciden en la mejora y renovación de 
las redes de abastecimiento en los sectores de mayor antigüedad, y en la apuesta por 
la implantación de medidas específicas para la disminución de pérdidas y disminución 
del consumo de agua, ampliación de la EDAR para poder acoger el sistema terciario que 
habilite la reutilización de agua para el riego de las zonas verdes y espacios libres de 
la ciudad. En este sentido, toda tendencia que amplie y mejore las instalaciones para 
reducir el consumo doméstico y ampliar el volumen de agua depurada y reutilizada, 
según las agendas, son necesarios, y se recoge su aplicación en el Avance de normativa 
incluida en el documento.

El Avance del Plan General incorpora también actuaciones que inciden en el fomento 
de la economía circular, que fomentan el reciclaje, así como la recogida y tratamiento 
separativo de los residuos sólidos urbanos. Se incorpora un avance de normativa en el 
que se tienen en cuenta los contenidos relativos al fomento de la economía circular y 
al ciclo de vida de los materiales, el tratamiento de los residuos vegetales y sobre el 
tratamiento diferencia para las zonas industriales y terciarias que incidan en aspectos 
para la reutilización y reciclaje de los residuos que generan.
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5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD. POTENCIAR 
MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES.

El Avance del PGOU apuesta por el fomento de la movilidad sostenible en el municipio, 
gracias al establecimiento de una clara y articulada jerarquía viaria, que optimiza los 
desplazamientos urbanos, a la vez que restringe la circulación en el interior de los barrios 
residenciales, y localiza una serie de aparcamientos disuasorios estratégicos.

6.  COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS URBANOS DESFAVORECIDOS. BUSCAR LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y DISCAPACIDAD. 

Se deduce de los análisis e indicadores que establecen las agendas, que es objetivo 
prioritario la disminución de la vulnerabilidad de nuestros entornos urbanos y la detección 
temprana de donde se están produciendo estos problemas. Los contenidos del Plan 
General se adecuarán a lo establecido en los documentos de referencia sobre zonas 
vulnerables, en cuanto, en su caso, reconocerá y propondrá actuaciones sobre los tejidos 
urbanos identificados como vulnerables. 

Con respecto a las propuestas en materia de igualdad desde la perspectiva de género, edad 
o discapacidad, forma parte de las estrategias del Avance del Plan General la integración de 
la perspectiva de género en las bases conceptuales del modelo de ciudad. Se incorpora en 
las bases conceptuales la importancia del modo concreto que tienen las mujeres de usar 
la ciudad, con especial incidencia en las cuestiones de movilidad sostenible, dotación de 
servicios y espacios libres de proximidad, mezcla de usos y diversidad tipológica, y en el 
diseño de espacios públicos seguros.

Se establece, además, un avance de normas en las que se regula esta materia, incluyéndose 
todo en apartado anexo de la memoria de ordenación a esta cuestión y estableciendo 
criterios específicos para la implementación de la estrategia de integración de la 
perspectiva de género en la definición del modelo de ordenación.
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7. ECONOMÍA URBANA. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
Y LA DINAMIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. FOMENTAR 
EL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS SECTORES CLAVE DE LA 
ECONOMÍA LOCAL. 

El Avance del Plan General propone un modelo de crecimiento en suelo urbano y 
urbanizable, que incorpora porcentajes mínimos de usos de actividades económicas 
complementarias a la actividad residencial, con la finalidad de construir tejidos urbanos 
más complejos y diversos y donde también se planifican actuaciones de uso global terciario 
con la finalidad de promover nuevas áreas de centralidad para este territorio.

Destacan, por su dimensión e incidencia directa en la generación de actividades 
económicas competitivas, diversas y complejas, la nueva localización en Atxuri de 
actividades económicas que no solo propiciará la respuesta a demandas latentes en este 
territorio, sino también la adecuación a las directrices de ordenación supramunicipal 
establecidas para este entorno y el cosido y cierre de la trama urbana, resolviendo además 
la conexión y accesibilidad de este punto, cuestión central para el desarrollo de este tipo 
de actividades. 

Cuestión clave también será la apuesta por la revitalización de suelos ya previstos en el 
planeamiento vigente como el caso del Plan Especial de Prado.

8. VIVIENDA. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A 
PRECIO ASEQUIBLE.

El Avance del Plan General propone la incorporación de una importante oferta de vivienda 
sometida a algún régimen de protección, con un reparto equilibrado y equitativo sobre 
el territorio. Así, la totalidad de las actuaciones de uso global residencial conllevan una 
importante oferta en cuanto a la reserva de edificabilidad con destino a vivienda protegida.

9. ERA DIGITAL. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL 
DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES (SMART CITIES).

El Avance del Plan General establece la propuesta de dotar a la ciudad de las infraestructuras 
necesarias para un desarrollo adecuado de las telecomunicaciones, de conformidad con la 
demanda de la ciudad y con el marco normativo de la legislación sectorial vigente. 
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Y es que los contenidos que un Plan General, en materia de telecomunicaciones y de 
tecnología digital, debe contemplar hoy, son mucho más amplios y con mayor presencia 
en todos los aspectos del funcionamiento de la ciudad. Por ello el documento de Avance 
incluye una importante regulación estratégica para repensar y actualizar las previsiones 
contempladas en materia de telecomunicaciones, con la finalidad de garantizar la 
accesibilidad de la población a las nuevas tecnologías y favorecer la implantación de 
nuevas tecnologías en la gestión urbana. Se ha de ampliar la reflexión sobre la integración 
de las nuevas tecnologías en la ciudad, desde planteamientos de nuevas reservas de suelo 
o creación de sectores productivos vinculados la innovación tecnológica, desde el impulso 
de las tecnologías limpias, o desde la concepción de los espacios públicos como puntos de 
acceso gratuito a las nuevas tecnologías por parte de la población.

10. INSTRUMENTOS. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, 
FLEXIBLE Y SIMPLIFICADO QUE MEJORE, TAMBIÉN LA GESTIÓN. ASEGURAR LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORECER LA GOBERNANZA 
MULTINIVEL

La incidencia de este bloque de indicadores sobre el Avance del Plan General de Mungia, 
tiene que ver con su adecuación al marco normativo, su flexibilidad para el desarrollo y 
gestión, su adaptabilidad a la realidad urbana y su capacidad de fomentar la participación 
ciudadana y transparencia desde el uso de las nuevas tecnologías de la información.

El Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Mungia, constituye el documento 
de base para la conformación del nuevo Plan y que constituirá un instrumento con una 
alta capacidad de intervención y regeneración urbana, que una vez que entre en vigor 
supondrá la posibilidad de acometer una transformación hacia la sostenibilidad económica, 
ambiental y social del municipio.

El documento de Avance se presenta, además, como un instrumento que pretende 
garantizar ciertas dosis de flexibilidad, adaptación o resiliencia, si se prefiere. Por ello, 
el Avance de la normativa que se integra plantea el marco urbanístico para la resolución 
de determinadas problemáticas y facilita la posterior redacción de instrumentos de 
desarrollo, planes u ordenanzas que desde una óptica más cercana hacia la resolución 
del problema concretos puedan acertar con las soluciones planteadas. Constituye en este 
sentido un documento integrador de las nuevas necesidades de la población en cuanto a 
gobernanza se refiere.
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Imagen de la página inicial de la web

En cuanto a la transparencia y la participación ciudadana, la redacción del propio 
documento de Avance constituye todo un ejemplo de comunicación multinivel y diseño 
compartido, como puede consultarse en la memoria de los procesos de participación 
llevados a cabo hasta la fecha.
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Plan General de Ordenación Urbana de Mungia

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN.

avance

MP.1. INTRODUCCIÓN
MP.2. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y EXPLORACIÓN PARTICIPATIVA.
MP.3. SOBRE LA INTERACCIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA.
MP.4. TALLERES TEMÁTICOS. INFORME DE PARTICIPACIÓN.
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MP.1/
INTRODUCCIÓN

El Plan General de Ordenación Urbana, como “proyecto de ciudad”, es un instrumento que 
expresa las grandes opciones futuras de la ciudad certificadas en la elección de un determinado 
modelo urbano-territorial. Por ello, la participación ciudadana resulta vital para incidir en 
la conformación de esta pieza básica de la gobernanza territorial de la ciudad, cuyo ejercicio 
corresponde a la corporación municipal. 

Así lo ha reconocido la legislación urbanística de Euskadi (Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y Urbanismo), donde se configura como un principio general, y una obligación, el 
posibilitar la participación ciudadana desde el inicio de la elaboración de los instrumentos de 
ordenación, debiendo justificarse las acciones y relaciones participativas realizadas, así como 
las conclusiones y su integración en los planes. Se considera así que el empoderamiento de la 
ciudadanía debe ser irreversible, como elemento enriquecedor e imprescindible en la definición 
de nuestros modelos urbanos y en su gestión responsable. Se trata de reivindicar el derecho a la 
ciudad como derecho fundamental.

En el artículo 108 de la citada ley se establece en el acuerdo municipal de inicio de la 
formulación, modificación o revisión de cualquier figura de planeamiento de ordenación 
estructural deberá estar acompañado de un programa de participación ciudadana en el que, 
según las características del municipio, se establecerán los objetivos, estrategias y mecanismos 
suficientes para posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho a 
participar en el proceso de su elaboración. Así lo ha hecho el Ayuntamiento de Mungia. 

El proceso de participación aprobado ha contemplado una fase previa a la aprobación 
del Avance o Borrador del Plan, que ha pretendido, en primer lugar, la construcción de un 
prediagnóstico a partir del contraste de la información técnica recopilada y las sensibilidades de 
la ciudadanía, especialmente de las voces de los agentes imbricados y personas potencialmente 
interesadas en el proceso, a través del contraste de un documento analítico que se ha gestionado 
de manera telemática. Este periodo, al que se le ha denominado “Exploración Participativa”, 
dio comienzo con un acto público previamente convocado donde se presentó el programa de 
participación, se explicaron los materiales que se dispondrán durante el proceso y se expuso el 
análisis previo sobre el que se pedía una reflexión a la ciudadanía. 
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MP.2/
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y 
EXPLORACIÓN PARTICIPATIVA.

Al inicio de los trabajos, en el primer mes, se aprobó el Programa de Participación. Poco 
después, siguiendo lo acordado en el mismo, se convocó mediante invitación directa por carta 
a la ciudadanía y a diversas organizaciones a un acto de apertura del proceso de participación y 
explicación del proceso que aguardaba a partir del inicio de los trabajos. También se comunicó 
en prensa local. 

 

El acto se desarrolló el 18 de julio de 2021 en el auditorio municipal. Intervinieron miembros 
del equipo redactor y el alcalde. Se explicaron las fases y los mecanismos de participación.

Se presentó la web y se revisaron los documentos dispuestos para ayudar a la ciudadanía a 
la participación: una guía de participación, un cronograma y un informe previo con una reflexión 
sobre la que se invitaba a contrastar. 
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En octubre se volvió a hacer un llamamiento a la ciudadanía para seguir recopilando 
propuestas o resolviendo dudas.

Se publicó poco después el documento de Información Urbanística en la web y se anunció 
su disposición para consulta. Con estos documentos disponibles se organizaron los talleres de 
participación presencial, que son el último hito celebrado en el la fase de elaboración del Avance, 
los cuales se exponen en el tercer punto de esta memoria de participación. 
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MP.3/
SOBRE LA INTERACCIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA.

Se han registrado 35 aportaciones mediante la web dispuesta. La base de datos se envió 
al Ayuntamiento y al equipo que desarrollaría la participación presencial futura para extraer ejes 
temáticos. 

De las aportaciones se han recopilado 10 archivos con documentación. 

Los datos de análisis de interacciones de usuarios con la plataforma son los siguientes:

Del total de 15.511 visitas registradas se deben ir extrayendo, según dinámicas de 
comportamiento, las visitas repetidas o sin intención real de consulta. Para ello se parte de varios 
datos:

Se registran 6.002 sesiones (un usuario) que se inician desde la página principal. Este 
hecho, que implica navegación, debe diferenciarse de los intentos de accesos directos a partes 
concretas de la web, dinámicas propias de robots.

De esas sesiones, tienen origen en enlace directo el 62%. A través de buscadores son un 
5,12%. Son estas las formas reales de acceso a la web, de modo que el cálculo de sesiones reales 
ronda el 67% de las 6.002, lo que da una cifra aproximada de 4.021.

Sobre el tiempo de consulta se recoge en las estadísticas que la media es de 22 segundos. 
Se observan mucho más amplias (hasta 60) al principio de la apertura del periodo de exposición. 

En resumen, se percibe una actitud de búsqueda en los primeros meses y de revisión en 
los siguientes. 
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MP.4/
TALLERES TEMÁTICOS. INFORME DE PARTICIPACIÓN.

4.1. DISEÑO DE LAS SESIONES.

  Intervienen en la sesión: Equipo redactor + Hiritik At
  Dinamiza la sesión: Hiritik At
 Duración de la sesión: 90-100 min

•  Objetivos: 

Realización de talleres temáticos para accionar el debate para enriquecer el documento 
de diagnóstico del PGOU y recoger la opinión de la ciudadanía respecto a las ideas claves 
ligadas al futuro del municipio que se analizarán y desarrollarán en la fase de Avance.  
Apoyándonos en los documentos de divulgación elaborados por el equipo redactor, el 
objetivo de la sesión será  validar, poner en cuestión o aportar reflexiones respecto a 
diferentes temas, tales como, movilidad, vivienda, actividades económicas, paisaje... y más 
concretamente sobre los temas identificados ya en el informe previo para la exploración 
participativa. Para esto se identificarán los temas de mayor interés, o que causen mayor 
polarización para crear un debate y poner encima de la mesa las diferentes opiniones al 
respecto. La metodología se reajustará al tema que se vaya a trabajar y a la realidad social 
de los y las vecinas. Se tratará de buscar una participación cualitativa.

•  Llamamiento a la participación: 

Se identificarán grupos (preferiblemente ya constituidos) de los colectivos del municipio 
y se hará un llamamiento específico para que participen. Con las personas que tengan 
mayor dificultad para participar en sesiones abiertas se hará un esfuerzo especial para que 
su narrativa y su discurso estén presentes. Personas mayores, con problemas de movilidad, 
las personas que no dominan el idioma... o que tengan otros obstáculos para participar. 

•  Temática de la sesión: 

Todas las sesiones tendrán como cuestión directora la siguiente pregunta: 

En Mungia, 
¿cómo podemos conseguir un futuro más habitable para todas las personas?

El debate y conversación en cuestión ligado a cada tema tendrá que tener presente está 
pregunta, con el fin de poner el foco en el futuro de Mungia, y a su vez hacerlo desde una 
prespectiva de género, teneiendo en cuenta las necesidades diversas y con la mente en un 
Mungia sostenible medioambientalmente. 
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Temáticas concretas por sesiones:

- 1.ª sesión: movilidad e infraestructuras, espacio público y equipamientos, y paisaje 
y zonas rurales.

- 2ª sesión: vivienda, actividad económica, y desarrollos urbanísticos.

•  Estructura y tiempos de la sesión:

(15’)  Introducción: presentación de la sesión, contextualización del proceso participativo,  
explicación de los hitos donde poder participar y las vías que se habilitarán.

(60’)  Trabajo por mesas temáticas, 20’ por cada tema
(20’)  Plenario: puesta en común de las conclusiones recogidas en cada mesa.
(05’)  Cierre de la sesión

•  Metodología:

Se plantea una metodología de world café para cada sesión, el world café es un proceso 
creativo que lleva a un diálogo colaborativo, donde se comparte el conocimiento y la 
creación de posibilidades para la acción en grupos de todos los tamaños. El planteamiento 
de  la sesión es trabajar los temas a tratar en grupos pequeños (los grupos se conformarán 
atendiendo a las medidas sanitarias establecidas). Todos los grupos trabajarán los temas 
que se plantean para cada sesión, se plantea una rotación de temas, evitando así una 
rotación de personas para una mejor respuesta a la situación sanitaria actual. Esta 
rotación tiene como objetivo ir enriqueciendo en cada grupo, lo recogido por el grupo 
anterior, pequeños grupos explorando cuestiones comunes y aprendiendo que otros 
están haciendo lo mismo siempre ha jugado un papel relevante en la renovación social. 

Se plantearán diferentes preguntas para ayudar a reflexionar sobre el tema, con el 
objetivo de definir cuales son los escenarios futuros que imagina la ciudadanía en cada 
uno de ellos. Con el objetivo de ordenar las aportaciones, reflexiones que se recojan, 
la información que vaya aflorando en la mesa temática se recogerá en un DAFO, de tal 
manera que las ideas queden recogidas en una matriz, para su posterior análisis, este 
aspecto será importante para la sistematización de la recogida de datos.

Además de las tablas de DAFO y el documento de consulta de las claves generales del 
tema a tratar, se dejará un plano del municipio en la mesa a disposición del grupo, con el 
fin de posibilitar que puedan hacer aportaciones de una manera geo-referenciada. 

A continuación se explican las dos técnicas metodológicas que se utilizarán en la sesión:

> WORLDCAFÉ:

La conversación del World Café es una forma intencional de crear  una red viva de 
conversación en torno a asuntos que importan.  Una conversación de Café es un proceso 
creativo que lleva a un diálogo colaborativo, en donde se comparte el conocimiento y la 
creación de posibilidades para la acción en grupos de todos tamaños.

La metodología de World Café (café del mundo) es un proceso de conversación humana, 
cálida y significativa que permite a un grupo de personas dialogar sobre preguntas 
poderosas, para generar ideas, acuerdos y caminos de acción creativos e innovadores, en 
un ambiente acogedor y amigable, semejante al de una cafetería.
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Se elige un espacio amplio en el que se puedan colocar una serie de mesas, dependiendo 
del número de personas participantes se necesitaran más mesas. Se define una pregunta 
significativa, que sea importantes para los participantes y sobre la que se requiera 
explorar distintas perspectivas. Se establecen rondas de conversación. Progresivas de 20 
a 30 minutos, sobre temas de interés común. Las personas cambian de mesa durante las 
rondas, para que de este modo se fomente la creación de una red amplia de conexiones 
que se tejen en un corto período de tiempo. (por el tema sanitario, se promoverá el 
cambio de tema sin mover los grupos)

A estas rondas le siguen un Trabajo común del grupo completo. Se le pide a los participantes 
dediquen unos cuantos minutos a considerar lo que ha emergido de sus rondas de Café; 
aquello que ha tenido más significado para ellos y las ideas y proyectos que se pueden 
derivar de estas conversaciones. 

> DAFO:

El DAFO consiste en realizar una evaluación sobre un proyecto, una idea, de la cual 
queremos tener información de diferentes ámbitos, con el fin de evaluar el presente y la 
proyección futura.

Se considera que las Debilidades y las Amenazas, constituyen aspectos negativos de origen 
endógeno y exógeno, respectivamente; es decir, que son factores representativos de sus 
limitaciones o estrangulamientos, en la medida que frenan su capacidad de desarrollo al 
actuar sobre uno o varios de los componentes territoriales.

En cuanto a las potencialidades, se considera que las Fortalezas son aspectos de origen 
endógeno y carácter positivo, y las Oportunidades lo son de origen exógeno y proceden 
de la valorización o aprovechamiento de los recursos territoriales.

Para ayudar a generar la conversación, se plantean diferentes cuestiones, que puedan 
ayudara a identificar las fortalezas, debilidades… de Mungia en cada tema a trabajar.

Pregunta clave para detectar fortalezas

- ¿Cuáles son las FORTALEZAS que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir 
un futuro más habitable para todas las personas?
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Pregunta clave para detectar debilidades

- ¿Cuáles son las DEBILIDADES que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir 
un futuro más habitable para todas las personas?

Pregunta clave para detectar amenazas

- ¿Cuáles son las AMENAZAS que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir 
un futuro más habitable para todas las personas?

Pregunta clave para detectar oportunidades

- ¿Cuáles son las OPORTUNIDADES que tiene Mungia en cuanto a vivienda para 
conseguir un futuro más habitable para todas las personas?     

Cuestiones clave para tratar el tema de MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS:

Infraestructuras

- Conexión con otros municipios
- Conexión de tren
- Viales perimetrales del municipio

Movilidad

- Recorridos peatonales 
- Carriles bici 
- Transporte público: autobús y tren
- Aparcamientos
- Zonas de 30km/h
- Calles cortadas al tráfico rodado 
- Calles compartidas entre peatones y vehículos
- ¿Cómo es la convivencia entre personas, bicicletas, coches, motos, autobuses...?

Cuestiones clave para tratar el tema de ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS:

Espacios verdes

- Red de espacios verdes
- Incorporación de zonas verdes en el municipio
- ¿Cómo deberían ser?
 Tamaño/Situación/Uso/Carácter/Recorridos

Espacio público

- Red de espacios públicos
- Espacios públicos próximos
- ¿Cómo deberían ser?
 Tamaño/Situación/Uso/Carácter/Recorridos



449Memoria de participación

Equipamientos

- ¿Qué tipo de equipamientos se necesitan en Mungia?
- ¿Y qué equipamiento comarcal debería ubicarse en Mungia?
- ¿Cómo deberían ser?
 Tamaño/Situación/Uso/Recorridos 

Cuestiones clave para tratar el tema de PAISAJE Y ZONAS RURALES: 

Zonas rurales

- ¿Qué necesidades hay hoy en día en las zonas rurales en el día a día?
- ¿Qué evolución se prevé?
- ¿Qué nuevas necesidades surgirán en el medio rural de cara al cambio generacional?
- ¿Hay necesidad de incorporar un nuevo uso ligado al medio rural?
- Conexión entre barrios
- Conexión con el núcleo urbano
- Recorridos naturales

Paisaje

- Zonas de protección 
 Bosques
 Edificaciones
 Manantiales
 Ríos 
- Gestión de residuos

Cuestiones clave para tratar el tema de VIVIENDA: 

- ¿Cuáles son las necesidades relacionadas con la vivienda en Mungia?
- ¿Cuál es la evolución prevista del futuro entorno a la vivienda?
- ¿Qué medidas deberían adoptarse en el futuro para dar respuesta al colectivo de 

jóvenes?
- ¿Qué medidas deberían adoptarse en el futuro para dar respuesta al colectivo de 

mayores?
- ¿Qué medidas deberían adoptarse para dar respuesta a los colectivos más 

vulnerables?
- ¿Imaginas alguna opción de vivienda que no esté disponible en la actualidad? ¿De 

qué tipología
- ¿Cómo imaginas la evolución de la vivienda en el medio rural?
- ¿Cuáles son las necesidades relacionadas con el tema de las inundaciones desde el 

º punto de vista de la vivienda?
- ¿Qué medidas en materia de inundaciones y vivienda deberían adoptarse de cara al 

futuro?
- Rehabilitación de edificios
- Vivienda vacía 

Cuestiones clave para tratar el tema de ACTIVIDAD ECONÓMICA:

- ¿Cómo valoras el tejido económico que tiene hoy en día Mungia? 
 Comercio
 Servicios
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 Sector primario
 Actividades económicas ligadas al medio rural
 Industrial 
- ¿Cómo imaginas el tejido económico de Mungia de cara al futuro?
 Comercio
 Servicios
 Sector primario
 Actividades económicas ligadas al medio rural
 Industrial 

Cuestiones clave para tratar el tema de DESARROLLOS URBANÍSTICOS:

- ¿Cómo valoras los diferentes desarrollos existentes en la actualidad (vivienda, 
servicios, actividad económica...)?

- ¿Cómo es su relación con el entorno y la ciudadanía?
- ¿Cómo ves el futuro en cuanto a la artificialización de la tierra
- ¿Cómo valora los desarrollos residenciales actuales?
- ¿Debería haber desarrollos de vivienda en el futuro? Si los hubiera, ¿cómo los 

imaginas? En caso afirmativo, ¿en qué ámbitos deberían desarrollarse ?
- ¿Cómo valoras actualmente los desarrollos relacionados con los servicios (públicos 

y privados)? 
- ¿En el futuro debería haber desarrollos vinculados a servicios (públicos y privados)?  

Si los hubiera, ¿cómo los imaginas? En caso afirmativo, ¿en qué ámbitos deberían 
desarrollarse?

- ¿Cómo valora los desarrollos actuales relacionados con las actividades económica?
- ¿Debería haber desarrollos ligados a actividades económicas en el futuro ¿Cómo 

imaginas si los hubiera? En caso afirmativo, ¿en qué ámbitos deberían desarrollarse?
- ¿Qué zonas deberían ser protegidas para evitar su desarrollo?

Tabla de recogida de información:

INDARGUNEAK | FORTALEZAS AUKERAK | OPORTUNIDADES

MEHATXUAK | AMENAZASAHULGUNEAK | DEBILIDADES

Zeintzuk dira Mungiak dituen INDARGUNEAK etxebizitzari dagokionez, 
denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? | ¿Cuáles son las 
FORTALEZAS que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir un 
futuro más habitable para todas las personas?

ETXEBIZITZA
VIVIENDA1/

Zeintzuk dira Mungiak dituen AUKERAK etxebizitzari dagokionez, 
denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? | ¿Cuáles son las 
OPORTUNIDADES que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir 
un futuro más habitable para todas las personas?

Zeintzuk dira Mungiak dituen AHULGUNEAK etxebizitzari dagokionez, 
denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? | ¿Cuáles son las 
DEBILIDADES que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir un 
futuro más habitable para todas las personas?

Zeintzuk dira Mungiak dituen MEHATXUAK etxebizitzari dagokionez, 
denontzako etorkizun bizigarriago bat lortzeko? | ¿Cuáles son las 
AMENAZAS que tiene Mungia en cuanto a vivienda para conseguir un 
futuro más habitable para todas las personas?

OPORTUNIDADESFORTALEZAS

DEBILIDADES AMENAZAS
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Como fin de la sesión, se realizará una puesta en común por temas, a la que se le dará 
un espacio de tiempo de 20 minutos, vemos importante dar un tiempo de calidad a esta 
puesta en común, ya que es el momento dónde aflorarán los puntos divergentes con más 
fuerza. Los temas que surjan de la puesta en común se recogerán en la siguiente tabla con 
el fin de tener una idea de las ideas que se quieren mantener y las que serían susceptibles 
de mejorar.

Tabla de recogida de información del plenario:

HOBETU | MEJORARMANTENDU | MANTENER

ETXEBIZITZA
VIVIENDA1/

MEJORARMANTENER

•  La perspectiva de género de manera transversal

La participación desde el punto de vista de género se presenta como una práctica 
imprescindible, ya que es la que permite acercar la experiencia vivencial al método 
urbano y visibilizar el papel de muchas mujeres en el tejido cotidiano. Realizar procesos 
participativos inclusivos, integrados y vinculantes, en los que las distintas voces, diversas y 
múltiples, tengan peso, es un reto. Es recomendable abrir canales participativos efectivos 
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en la definición y diseño de elementos o espacios en el ámbito de espacio público, 
equipamiento dotacional...

La mirada feminista sobre el urbanismo supone equiparar las exigencias derivadas del 
mundo productivo con las demandas del mundo reproductivo a la hora de intervenir en 
el paisaje urbano; poner en el centro las necesidades de niños, niñas, personas mayores o 
personas con diversidad funcional, pero no como sujetos homogéneos, sino teniendo en 
cuenta otras variables como la edad, la raza o la orientación sexual.

En cuanto al espacio público, se deberán tener en cuenta, los accesos, la accesibilidad, los 
materiales, mobiliarios, vegetación, iluminación y soleamiento, agua… y demás aspectos 
que ayuden a crear espacios públicos agradables y de calidad para todas las personas, 
teniendo en cuenta que se debe promover la autonomía de las personas dependientes y 
la libertad de las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres.

La sensación de seguridad debe entenderse como la autonomía y libertad para usar 
espacios públicos. Es una variable de gran relevancia que condiciona los movimientos de 
las personas, de forma que los espacios públicos de paso se perciben hostiles y ajenos y 
dejan de utilizarse para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. Por lo tanto, 
se deberán incorporar medidas para mejorar la percepción de seguridad a través de la 
eliminación de barreras arquitectónicas en el espacio público, por ejemplo, mediante 
el empleo de materiales transparentes para construir paradas de transporte. Asimismo, 
desde la edificación también se pueden incorporar modificaciones para garantizar una 
mayor sensación de seguridad, por ejemplo, el aumento de balcones, terrazas o miradores 
ejercen mayor control social respecto a lo que ocurre en la calle, y por lo tanto ayudan 
a ser vista/o. Otra iniciativa es la ubicación de comercio o equipamientos en las plantas 
bajas de los edificios.

En cuanto a la accesibilidad y la movilidad en general hay que poner especial atención a 
las conexiones peatonales y sobre todo a los puntos donde coinciden los vehículos con los 
recorridos a pie, tales como: salidas de garajes, accesos a aparcamientos, cruces, pasos 
de cruce de vías, paradas de autobús… Es recomendable, que se tengan en cuenta en 
los pasos de peatones por los viales rodados, la solución de pavimento, la iluminación y 
visibilidad en los mismos, la distancia entre los mismos… de cara a asegurar itinerarios 
accesibles para peatones. Las actuaciones relativas a la promoción de las condiciones de 
accesibilidad universal, seguridad y desarrollo del transporte público fomentan la movilidad 
de las mujeres, toda vez que son ellas las principales usuarias del transporte público en 
el marco de la movilidad sostenible. Se recomienda hacer un estudio más concreto sobre 
la accesibilidad y conexión con el espacio público de las paradas de autobús, así como 
estudiar la conexión con las zonas de mayor dificultad de acceso, tales como las zonas 
industriales, ya que el fomento del uso de transporte público tiene que ir acompañado con 
medidas que ayuden a universalizar su uso. 
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4.2. PARTICIPACIÓN. 

En total, en las dos sesiones han participado 43 personas, 25 en la primera sesión y 18 en la 
siguiente. De cara a un documento estratégico como el PGOU, el nivel de participación respecto 
a el total de la ciudadanía no es destacable, pero teniendo en cuenta los números habituales de 
participación y la situación del Covid19, se valora positivamente. Se debe mencionar que existe 
la opción de participar de  manera online mediante la página web, y este camino suma al proceso 
presencial, dando oportunidad de participar a quien no haya podido acercarse presencialmente.

• 1ª sesión: 

Día: 2 de diciembre, jueves
Nº de participantes: 25 

• 2ª sesión:

Día: 16 de diciembre, jueves
Nº de participantes: 18

En cuanto al género, la 
participación masculina a sido 
mayor que la femenina, con un 
62,8% respecto a un 37,2%.

Respecto a la 
representación en torno a la 
franja de edad, el 44,2% de las 
personas participantes tienen 
entre 46-60 años, seguida por la 
población de entre 61-75 años. 
Le sigue la franja de edad de las 
personas entre 31-45 años, con 
un 14% de participación. El nivel 
de participación en la franja 
de edad entre 18-30 años y la 
mayor de 75 ha sido escasa, por lo que se concluye que se deben utilizar unos canales más 
cercanos para atraer a las personas más jóvenes del municipio, así como disponer de canales 
más accesibles para las más mayores.

4.3. CONCLUSIONES GENERALES. 

A continuación, iremos conociendo tema por tema cuales han sido las aportaciones y 
reflexiones de la ciudadanía, a la vez que recogeremos las conclusiones generales sobre los 
mismos. Todo esto nos dará pistas a la hora de marcar las estrategías generales  para lograr un 
Mungia más habitable para la ciudadanía de cara a la redacción del Avance.

4.3.1. MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS:

La movilidad es la base de nuestros pueblos, ciudades y territorios. Para conseguir una 
movilidad sostenible en un municipio como el de Mungia, es necesario invertir la pirámide y dar 
preferencia a los peatones. 

2 de diciembre
16 de diciembre

Mujer
Hombre

Menor de 18
18-30
31-45
46-60
61-75
Mayor de 75
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Los espacios para las personas deben priorizarse. Es por ello que la ciudadanía de Mungia 
considera de vital importancia de la existencia de zonas peatonales, sobre todo en el centro 
urbano que es donde se localizan los espacios públicos y los servicios. Además, se recoge en 
las aportaciones la necesidad de itinerarios peatonales en todas las zonas, sean industriales, 
residenciales o comerciales, y más caminos para pasear y caminar, caminos accesibles y seguros. 
Para la seguridad del peatón se propone ampliar las zonas de 30km/h ya que se valoran 
correctamente las actuales.

La bicicleta y el patinete están dejando de ser simples elementos de ocio o de deporte, 
y se utilizan como medio de transporte. Para fomentar esta idea es necesario tener una buena 
red de carriles bicis a escala municipal, e incluso comarcal. Cabe mencionar que estos vehículos 
no deberán obstaculizar las aceras peatonales. Se propone impulsar la bicicleta eléctrica como 
servicio público, y también como medio de reparto, con el fin de aminorar el uso del vehiculo 
motorizado en el municipio.

En cuanto al transporte público, se considera interesante la vuelta del tren, vinculando la 
intervención con la futura conexión vía tren o metro al aeropuerto. El servicio de autobuses es 
insuficiente, y los horarios deberían adecuarse. Sin embargo, la conexión con Bilbao vía autobús 
es valorada. La implantación de autobuses eléctricos. 

El vehículo privado ocupa una gran superficie de nuestro territorio, y por lo tanto aparece 
la necesidad de aparcamientos. Se matiza que los aparcamientos de Atxuri y de la Formación 
Profesional son pequeños, y se menciona la falta tanto aparcamientos periféricos como de más 
aparcamientos céntricos Se valora la opción de crear una plataforma para compartir vehículo 
privado, o incluso un servicio público de coche eléctrico. Se considera relevante la localización 
de puntos de carga para coches eléctricos.

Se recoge la idea de que debe existir una red de movilidad de calidad para que exista una 
buena conexión en el municipio, priorizando la escala de vehículo anteriormente mencionada. 
Se concluye que la conectividad interna, así como,  la conexión externa son dos temas a trabajar 
de cara al Avance. Dentro del municipio es fundamental que todos los equipamientos y servicios 
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tengan fácil acceso, así como todos los barrios por muy periféricos o aislados que estén; se 
menciona expresamente la necesidad de fortalecer la vialidad hacia Zabalondo. En cuanto a la 
conexión externa, a pesar de que se agradece la buena conexión con Bilbao, se menciona que 
no se debe centralizar todo en ese eje, y tiene que haber la posibilidad de conexiones directas a 
servicios como la Universidad, o el Parque Tecnológico de Zamudio, entre otros. Por último, y en 
relación a la unión entre las diferentes redes de movilidad, se lanza la idea de poder crear una 
especie de intermodal en Mungia dando servicio comarcal. 

4.3.2. ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS

En cuanto a servicios Mungia es un referente a nivel comarcal, y acoge a personas de los 
pueblos vecinos a diario, gente joven en gran parte. A pesar de ello, la ciudadanía ve mucho que 
mejorar en cuanto al espacio público, espacios verdes y equipamientos, los actuales parecen no 
ser suficientes. Aun así, cabe mencionar que la casa de Olentzero y el paraje verde en el que se 
localiza Mungia son valorados positivamente como atractivo.

Respecto a los equipamientos hay tres cuestiones claras: en primer lugar, la renovación y 
ampliación de varios edificios dotacionales; en segundo lugar, la creación de nuevos servicios; y 
en tercer lugar, la descentralización de los servicios. 

El equipamiento deportivo actual se define como obsoleto, y se demandan más 
espacios deportivos, proponiendo incluso la zona de Prado como zona para albergar un nuevo 
equipamiento deportivo. De la misma manera, se menciona la ampliación de la Escuela de Música, 
la rehabilitación, mejora y ampliación del edificio de Formación Profesional, y la necesidad 
urgente de mejorar la accesibilidad al ambulatorio, mencionando para ello escaleras o rampas 
mecánicas. Es decir, mejorar y aprovechar las infraestructuras existentes y ponerlas en valor, así 
como, el tanatorio, el antiguo ambulatorio, el gaztetxe… entre otras. Asimismo, se recoge la idea 
de que las lonjas vacías son espacios con potencial para acoger nuevos servicios, como podría 
ser una Escuela de Idiomas, o espacios de reunión para las asociaciones del municipio, o incluso 
industria limpia. 

La creación de una red de equipamientos es fundamental para un modelo de ciudad 
accesible, por lo tanto, aparece la necesidad de no centralizar todas las dotaciones en el 
centro, organizándolos y diversificándolos por el municipio. Partiendo de esta idea, se recoge la 
propuesta de crear pequeños consultorios a través de Mungia, y no tener que acudir siempre al 
ambulatorio.
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Parece contradictorio que en un lugar como Mungia, el cual se encuentra en un entorno 
natural, las vecinas y los vecinos echen en falta zonas verdes. Se ve la necesidad de un proyecto 
en este ámbito. Opinan que los parques actuales (Uriguen y Torrebillela) no son suficientes para 
18.000 habitantes, y por lo tanto piden más espacios verdes en el casco urbano y mejor conexión 
con los espacios verdes que quedan fuera. Demandan parques amplios con árboles autóctonos 
donde pasear y estar, más arbolado en las calles, un anillo verde y opciones de pasear fuera de la 
trama urbana. Lanzan como propuesta renaturalizar el cementerio. En este ámbito no debemos 
olvidar las zonas habilitadas para perros, también sugeridas por la población.

La red, la trama urbana, las calles son lo que constituyen el espacio público. El espacio 
público es para el peatón, para la persona, y tiene que ser amable y accesible para cualquiera. 
Además, tiene que servir de red y de paso, pero también de encuentro y de estancia. Peatonalizar 
el centro urbano de Mungia se ve como fortaleza para conseguir un pueblo más habitable.

4.3.3. PAISAJE Y ZONAS RURALES

Mungia es un municipio con una gran superficie rural. La naturaleza es inmediata y es un 
municipio referente históricamente por su carácter tanto urbano como rural. Las zonas rurales 
necesitan ser regeneradas y conectadas. En cuanto al paisaje, los ríos y los bosques son los 
principales protagonistas. 

Es esencial mantener la vida en los barrios rurales. Es por ello que hace falta mejorar los 
viales y los caminos que los conectan, siendo interesante poder conectarlos también mediante 
carriles bici. Los recorridos existentes necesitan estar marcados, e incluso convendría crear una 
guía de recorridos. Además de conseguir una movilidad segura, en los propios barrios deben 
implementarse lugares de encuentro con el fin de crear más comunidad y no olvidar la esencia de 
estos lugares. La presión urbanística es una gran amenaza para estas zonas. También mencionan 
la falta de telecomunicaciones en estas zonas, remarcando la imposibilidad de teletrabajar o 
implantar empresas.
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El mantenimiento, cuidado y limpieza del río Butrón y sus riberas es fundamental para un 
mayor aprovechamiento del mismo. Por un lado, en los alrededores del río y en el mismo cauce 
se pueden generar espacios de esparcimiento y ocio; y por otro lado, el caudal y las cascadas 
(antiguos molinos) pueden servir para la creación de energía. 

En cuanto a los bosques, actualmente existe una elevada plantación de eucaliptos y pinos 
en ellos y la presencia del bosque autóctono es escasa. Se ve adecuado prever zonas comunales 
de monte para plantaciones autóctonas y así evitar el monocultivo actual. También es una 
realidad que hoy por hoy el medio rural no es usado tanto para explotaciones de ganado o 
plantaciones. 

El paisaje urbano también es paisaje y es por ello que necesita atención. Los huertos 
comunales y la creación de un anillo verde alrededor del casco urbano se ven como oportunidades 
para la creación de ese paisaje más urbano y acotado. Finalmente, mencionar la importancia de 
una buena gestión de residuos para el beneficio del ámbito más natural.

4.3.4. VIVIENDA

La cuestión de la vivienda no es un tema nuevo, pero sí uno de los retos actuales, en Mungia 
y en el resto de municipios y ciudades. No hace falta entrar en números ya que el diagnóstico 
actual de la vivienda es evidente: el parque de vivienda es viejo, la falta de accesibilidad es 
notoria, la configuración urbana no es equilibrada, el número de casa vacías es alto, y el precio 
de la vivienda es muy elevado. Todas estas cuestiones nos afectan de una u otra manera a toda 
la población. Las cuestiones de accesibilidad conciernen a las personas con movilidad reducida, 
personas mayores, personas con carrito… En cambio, el precio y el mercado de vivienda, a pesar 
de ser un problema colectivo, influye de manera más directa a la gente joven. Ante esta situación, 
las ciudadanas y los ciudadanos de Mungia expresan lo siguiente.

En primer lugar, y en referencia al tema anterior, tenemos la vivienda en ámbito rural. 
Por un lado, el cuidado y la protección de los caseríos como patrimonio histórico que son, 
es imprescindible, así como el suministro de todas las instalaciones a estas zonas. Por otro 
lado, y teniendo en cuenta la dimensión de estas edificaciones, se ve necesario investigar las 
posibilidades de segregar viviendas, tanto para el ámbito rural como para el ámbito urbano. 

Se valora de positivamente la idea de consolidar el casco urbano mediante levantes 
en aquellos edificios de baja altura, y de la misma manera, habitar las viviendas vacías. Esto 
supondría una regeneración residencial, abordando así el tema de la accesibilidad universal y 
la eficiencia energética. Asimismo, y de cara al cambio climático, piden regular la construcción, 
concretando que se trate de construcciones sostenibles o eco-sostenibles. 

Otro factor a mejorar es el modelo de vivienda actual. Las unidades familiares han 
cambiado, pero el número de vivienda para una o dos personas todavía es bajo. Tener presentes 
las diferentes necesidades de las personas a la hora crear vivienda es necesario. De la misma 
forma, la posibilidad de adaptación, y la flexibilidad de las propias viviendas son características 
muy valoradas.

En cuanto a la titularidad y propiedad,  demandan promover el alquiler de viviendas. La 
creación de viviendas en alquiler social es primordial, así como alquileres asequibles para los 
colectivos más vulnerables, como son los jóvenes. Construir vivienda pública en suelo público, y 
evitar la marcha de la gente joven.
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Por último, mencionar y tener presentes las condiciones y límites del pueblo de Mungia a 
la hora de generar nuevos desarrollos urbanísticos de uso residencial: el río y su zona inundable, 
y la autovía. 

4.3.5. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Mungia, como centro de la zona consta de una zona industrial potente y una buena red 
de servicios. La proximidad del aeropuerto se ve como ventaja y oportunidad a la hora de crear 
nuevos servicios. Dichos servicios podrían relacionarse con el paraje natural en el que se enmarca 
Mungia, o incluso con la hostelería o el sector primario. 

A pesar de que la asociación comercial del municipio es fuerte y cohesionada, el pequeño 
comercio se ve amenazado, por un lado, por los grandes centros comerciales, utilizados hoy en 
día como espacios de ocio; y por otro lado, por las compras online y las grandes distribuidoras 
como Amazon. Se proponen consignas para guardar las compras como alternativa al coche y 
como vía para fortalecer el comercio pequeño.

En cuanto a las zonas industriales se precisa consolidar las actuales, y descontaminar áreas 
como la de Sarrialde, y mejorar los accesos y conexiones tanto a pie, en bicicleta o patinete como 
en transporte público. En este ámbito se precisa mejorar los recursos para empresas pequeñas 
y locales con el fin de atraerlas, ya que actualmente es escasa su presencia. De la misma manera 
se ve la necesidad de dotar a los barrios del municipio con red de telecomunicaciones con el 
objetivo de que en estas zonas más aisladas también se pueda teletrabajar o emprender.

 
Las energías renovables se estiman como opciones de generar actividad económica. Se 

propone incluso crear el Instituto de Tecnología Eléctrica.

Estas ideas se valoran de manera positiva como oportunidad de generar empleo nuevo 
en la zona a nivel no solo municipal sino comarcal. Asimismo, y utilizando las zonas vacías del 
entramado urbano para reforzar el comercio local y la actividad económica, se evitará que 
Mungia siga convirtiéndose en una ciudad dormitorio. 



459Memoria de participación

4.3.6. DESARROLLOS URBANÍSTICOS

La buena situación geográfica y la cercanía a Bilbao, incluso el crecimiento de la población 
joven se entienden como fortalezas a la hora de realizar desarrollos urbanísticos. La zona de 
Prado se ve  una vez más como lugar de oportunidades. Aun así, se debe tener en cuenta la 
orografía, las zonas inundables y el límite que supone la autovía, ya que estos factores reducen 
la superficie. 

Si analizamos los desarrollos urbanísticos posibles por usos, vemos  que hay una necesidad 
clara en cuanto a dotaciones deportivas. Como ya se ha mencionado en el ámbito de espacio 
público y equipamientos, el equipamiento deportivo actual está obsoleto, y es necesario 
ampliarlo. 

Las zonas industriales y de actividad económica deben reforzarse, consolidarse y llenarse 
antes de crear nuevas. 

Los desarrollos residenciales se ven como oportunidad para repensar el modelo de 
vivienda y de ciudad: viviendas accesibles, de alquiler social, viviendas comunitarias para 
personas mayores… A pesar de ello, el parque de vivienda se considera alto, y existe el miedo de 
que siga avanzando como ciudad dormitorio. Se quiere evitar un crecimiento descontrolado del 
municipio, al mismo tiempo que se quiere evitar desarrollos residenciales que no respondan a las 
necesidades de la ciudadanía como los úlltimos planes residenciales de Elordigane o Larrabizker.

En todos los desarrollos urbanísticos la conectividad, movilidad y accesibilidad tienen que 
ser factores primordiales. Todo desarrollo urbanístico nuevo deberá tener su conexión tanto 
peatonal como por bicicleta, y acceso al transporte público. Además de esto, la mixtura de usos 
se considera de interés.
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4.4. AGENDA ESCOLAR 2030 DE MUNGIA. PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS

Dentro del programa de Agenda Escolar 
2030, aprovechando la Jornada Técnica y la 
conferencia de Agenda 2030 que anualmente 
se llevan a cabo con los centros escolares, 
se han organizado talleres para posibilitar la 
participación del alumnado de la localidad en 
el proceso participativo del PGOU, de la mano 
del servicio de asistencia técnica de la agenda 
escolar y de técnicos del departamento municipal 
de urbanismo, promoviendo así una estrategia 
territorial sostenible, social, inteligente, 
equilibrada y participativa.

Estos temas coinciden con el que se venía 
trabajando en la Agenda Escolar 2030, el ODS11, 
objetivo que garantiza una visión integral del reto 
de la sostenibilidad. Tomando como criterio las 
‘Ciudades y Comunidades sostenibles’ y a través 
del taller participativo, los alumnos de los centros 
escolares de la localidad han analizado cómo 
debe ser la ciudad o una comunidad para ser 
sostenible, siempre con el foco puesto en Mungia.

En estas sesiones han participado alumnos y alumnas de diferentes cursos de Bentades 
ikastetxea, Larramendi ikastola y BHI-IES Mungia ikastetxea.

JORNADA TÉCNICA Y TALLER PARTICIPATIVO

Las sesiones se guiaron entorno a la siguiente pregunta: En Mungia, ¿cómo podemos 
conseguir un futuro más habitable y sostenible para todos? Los debates y coloquios sobre cada 
tema se centraron en la pregunta mencionada y, a su vez, desde la perspectiva de género y 
otras cuestiones transversales. Dos son los subtemas tratados en estas sesiones de la Jornada 
Técnica: Movilidad e infraestructuras y Ordenación de la ciudad (espacios verdes, equipamientos, 
servicios y espacios públicos).

Tras una presentación general se organizaron sesiones temáticas por mesas, utilizando 
la metodología WorldCafe, organizando a los participantes en pequeños grupos para compartir 
sus ideas, reflexiones y aportaciones. Para ayudar a generar diálogo, se plantearon una serie de 
cuestiones con el fin de ayudar a identificar las fortalezas y debilidades de Mungia en cada uno de 
los temas a tratar. Finalmente, en una sesión de puesta en común se unificaron las conclusiones 
recogidas en cada mesa.

En total han participado tres centros escolares de Mungia; Bentades ikastetxea, 
Larramendi ikastola y BHI-IES Mungia, para un total de 219 alumnos en las cuatro sesiones que 
se organizaron. A continuación, se recogen las reflexiones del alumnado en función de la materia, 
sus conclusiones generales y las aportaciones propuestas:

4.4.1. MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

La movilidad, es decir, la capacidad de desplazarse por diferentes medios de transporte en 
el espacio urbano, es una dinámica fundamental para la planificación de las ciudades. Los sistemas 
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de transporte influyen decisivamente en las directrices de desarrollo urbano y en la calidad de 
vida de los ciudadanos. También en la justicia espacial, es decir, en el papel que desempeñan las 
ciudades a través de la planificación del espacio y sus vínculos en la configuración de la igualdad 
o la desigualdad social. Hoy es innegable que las ciudades y las áreas metropolitanas necesitan 
modelos de movilidad inteligente que aseguren la accesibilidad universal, que reduzcan las 
desigualdades entre territorios y entre clases sociales, que se doten de sistemas de transporte 
sostenibles que favorezcan una economía eficiente, un medio ambiente saludable, una buena 
calidad del aire y el bienestar de sus habitantes. Conseguir una movilidad sostenible que facilite 
la cercanía es uno de los retos de Mungia. En este contexto, plantear el reto de la movilidad 
requiere un cambio de paradigma en la planificación urbana, devolviendo la prioridad a las 
personas.

Bentades ikastetxea:

Los alumnos del colegio Bentades destacan algunas de las infraestructuras y servicios de 
transporte que actualmente existen en Mungia, como son los bidegorris y se valora el nuevo 
servicio de taxi-bus. Por otro lado, en cuanto al transporte público, proponen mejorar el servicio 
de autobús en las aportaciones y/o como tema a mejorar, ya que es escaso y existe una red 
deficiente. Por ejemplo, se propone que la comunicación entre Bakio-Mungia-Bilbao tenga una 
mayor frecuencia y adecuación de los horarios nocturnos y festivos. Además, han propuesto por 
unanimidad la instalación del metro, para lo que han considerado imprescindible reintroducir 
el servicio ferroviario en la localidad para conectarlo con la futura línea de metro que llegará al 
aeropuerto.

Ikastola Larramendi:

Los alumnos de la ikastola Larramendi creen que los aparcamientos de Sinply están bien. 
Sobre el transporte público, valoran positivamente el servicio de autobús, mencionando que 
«aunque es mejorable, es bueno». Hay bastantes autobuses. Por otro lado, reconocen que el 
bidegorri es muy adecuado, pero hay que seguir impulsando el municipio y con los pueblos 
de alrededor la red de bidegorris, por ejemplo, construyendo un bidegorri con el municipio de 
Maruri-Jatabe.

En cambio, en las aportaciones señalan la necesidad de mejorar la conexión de transporte 
que tiene el municipio, por ejemplo, con una mayor frecuencia de autobuses para ir al aeropuerto. 
Además, han insistido en que volver a traer el tren y conseguir la conexión con el aeropuerto es 
una cuestión prioritaria.

Plantean la posibilidad de tener bicicletas eléctricas en el pueblo. A pesar del buen servicio 
de autobuses, en las aportaciones se recoge que en época estival haya más autobuses a la playa, 
con mayor frecuencia.

Por último, en cuanto a las conexiones internas, se concluye que hay que mejorar la 
comunicación entre los barrios existentes en el municipio y el núcleo urbano y proponen un 
autobús que pasaría por los barrios buscando una solución.

BHI-IES Mungia:

Los alumnos y alumnas del Instituto de Educación de Bachillerato de Mungia valoran 
la adecuada red de bidegorris y el servicio de autobuses. Por otro lado, en las aportaciones 
se propone que Mungia crezca, pero el modelo de ciudad que se elija debería fomentar un 
crecimiento más compacto, no tan disperso como en la actualidad, para que no haya tanta 
distancia y, por tanto, tanta dependencia del coche.



462 Plan General de Ordenación Urbana de Mungia

Con un modelo de crecimiento más sostenible se lograría la importancia suficiente para 
reponer el servicio ferroviario y realizar las inversiones necesarias para la instalación del metro 
en relación con el aeropuerto, lo que conllevaría una movilidad más sostenible y una mayor 
cercanía con otros municipios.

Además, subrayan que con algunos barrios de Mungia no hay vías peatonales ni servicio de 
autobuses y consideran prioritario cambiar esta situación. Por otro lado, proponen la instalación 
de un Servicio de Bicicleta Eléctrica, para lo cual se debería adecuar el plan de movilidad del 
núcleo urbano mediante la creación de aceras y vías más seguras, como medida para reducir el 
uso de motorizados en el interior de la ciudad.

Sobre la conexión exterior del municipio, aunque reconocen que el Servicio de Autobuses 
con Bilbao es bueno, subrayan que se puede mejorar el horario nocturno ya que es escaso. Hasta 
el aeropuerto se puede mejorar el transporte público, ya que actualmente no hay conexión 
directa.

4.4.2. ESPACIOS VERDES, ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS

Mungia es un municipio de gran extensión territorial, situado en la llanura del río Butrón, 
a la que atraviesa el río, y que se extiende en las faldas del monte Sollube. Abarca varios núcleos 
rurales y sigue estando muy arraigado al medio rural. En resumen, hay una relación directa con 
el medio natural y el paisaje que se ha formado, el cual tiene como protagonistas principales el 
río Butrón, los prados, los caseríos y las plantaciones arbóreas.

Por su parte, Mungia es el mayor núcleo urbano de la comarca y concentra la mayor 
parte de los servicios y equipamientos. Se trata de un municipio cercano a Bilbao, con mucho 
protagonismo de la industria, que funciona como ciudad residencial, a la vez que soporta el 
trasiego diario de personas que acuden a su lugar de trabajo, a estudiar y a realizar actividades 
deportivas. Sin embargo, los jóvenes creen que hay una gran oportunidad de mejora en cuanto a 
espacios públicos y algunos equipamientos, ya que todo apunta a que los actuales no son hábiles 
o se han quedado un poco viejos.

Bentades ikastetxea:

- Espacios verdes: Muy bien valorados son la casa del Olentzero y el parque de Uriguen. El 
entorno natural de Mungia es muy bonito.

- Equipamientos: Existen muchos tipos de equipamientos y campos para la práctica 
deportiva. En cuanto al Servicio Sanitario, insisten en que el ambulatorio está muy bien. Sin 
embargo, es necesario renovar y mejorar las instalaciones del polideportivo; vestuarios, 
piscinas (la piscina interior se ha quedado pequeña),

- Espacio público: La limpieza de la calle está muy bien y hay muchas papeleras. La gestión 
de residuos que se está realizando en Mungia es correcta, por lo que se ha valorado muy 
bien. Por el contrario, destaca la necesidad de poner más fuentes públicas, ya que hay 
pocas, en opinión de los y las alumnas. En cuanto al alumbrado público, se propone instalar 
algún sistema de sensores en las farolas para evitar el desperdicio de luz, buscando así una 
mayor eficiencia y sostenibilidad.

Ikastola Larramendi:

- Espacios verdes: Hay grandes posibilidades de paseo en las afueras de Mungia. Por otro 
lado, les preocupa el estado del Río, que ven muy manchado por el abandono de escombros 
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en la naturaleza. En este sentido, insisten en que es responsabilidad de la ciudadanía. Hay 
muchos sitios llenos de zarzas porque hay eucaliptos y pinares. La industria contamina los 
espacios verdes colindantes y debería haber más control. Proponen ampliar el espacio 
verde público y plantar bosques autóctonos y crear más parques.

- Espacios públicos: Es importante mantener una buena relación entre edificios y parques 
porque tiene que haber un equilibrio. Se valoran muy positivamente los parques infantiles, 
como la renovación que han hecho en Torrebillela o iniciativas como el Skate Park.

BHI-IES Mungia:

- Espacios verdes: Aunque existe la posibilidad de pasear fuera del núcleo urbano de 
Mungia, hay que potenciar más los itinerarios y promover iniciativas para poner en valor 
el entorno natural que tenemos. Los bidegorris están muy bien cuidados, pero deberían 
extenderse a localidades como Gamiz-Fikara o Maruri-Jatabe. Se debe construir los nuevos 
desarrollos urbanísticos lejos de las áreas naturales porque destruyen y distorsionan los 
espacios verdes. Cuidar y gestionar bien el arbolado existente en el parque de Torrebillela. 
Adopción de medidas para garantizar la salud de los árboles. La mala gestión del río se 
debe a la necesidad de limpiar los residuos que se encuentran en las orillas y habría que 
haber recuperado la biodiversidad del lugar.

- Equipamientos: El equipamiento deportivo está bien y hay plazas suficientes. Que no se 
instalen los grandes centros comerciales, porque va a perjudicar a los pequeños comercios 
y nuestros baserritarras y agricultores se verían perjudicados.

- Espacio público: Peatonalizar el centro de Mungia para convertirlo en una ciudad más 
segura y saludable para las personas.

TALLER DE PARTICIPACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y PGOU

De acuerdo con la visión integral del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, se propuso la 
realización del taller de la Agenda 2030 en torno a unas líneas estratégicas del PGOU de Mungia, 
ya que el Plan General de Ordenación Urbana de Mungia establece los criterios y bases para una 
futura Mungia más sostenible.

Con este taller se ha pretendido, en definitiva, impulsar un proceso pionero de participación 
del alumnado en actividades de sostenibilidad local en el marco de la Agenda 2030, a través de 
los retos que nos plantea el futuro Mungia y que se quieren recoger en el PGOU. Así, fruto de 
esta planificación, el alumnado ha tenido la oportunidad de realizar sus aportaciones en las 
actividades de participación junto con el resto de la ciudadanía.

En esta sesión se habló del Mungia del mañana, analizando algunas de las cuestiones y 
contenidos que se recogen en el Plan de Ordenación Urbanística:

- Qué es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (Ciudades y comunidades sostenibles)
- La conexión entre el objetivo de Ciudades y comunidades sostenibles y el PGOU de 

Mungia.
- Urbanismo inclusivo.
- Mungia lagunkoia.
- Gestión participativa.
- Sostenibilidad de los pueblos y ciudades.



464 Plan General de Ordenación Urbana de Mungia

Con el objetivo de trabajar los conceptos de forma atractiva, en este taller se han utilizado 
diferentes soportes como una presentación en power-point y documentos para un juego del roll. 
En cuanto a la participación han participado dos grupos de alumnos de 4º de ESO del colegio 
Bentades, por lo que han participado un total de 49 alumnos. Al final de la sesión, los alumnos 
y alumnas realizaron una puesta en común, teniendo en cuenta los argumentos de uno y otro 
punto de vista, y acordaron cuáles serían las propuestas más adecuadas para que Mungia, a través 
de la nueva planificación del PGOU, sea en el futuro un municipio más habitable y sostenible.

TEMA PROBLEMA CONCLUSIÓN-SOLUCIONES-PROPUESTAS

Actividades 
económicas/
Desarrollo 
urbanístico

Contaminación ambiental y actividad 
económica. Tenemos muchos, grandes 
y dispersos polígonos industriales en 
Mungia

Para un futuro desarrollo más sostenible 
habrá que buscar un equilibrio entre el medio 
ambiente y la industrialización y las actividades 
económicas.
Centralizar los polígonos industriales y fomentar 
actividades económicas más sostenibles 
(Economía circular).

Espacio público y 
equipamientos

Hay pocos espacios de ocio y para 
jóvenes.

Reutilización de edificios no utilizados (por 
ejemplo, el antiguo ambulatorio) para usos 
recreativos y juveniles.

Paisaje y medio 
rural

El desarrollo urbanístico y disperso 
de baja densidad en el medio rural 
genera desequilibrio territorial y coloca 
en desventaja a los barrios rurales 
tradicionales en cuanto a inversiones 
en infraestructuras, servicios y 
equipamientos, generando desigualdades 
sociales.

Poner límites a estos desarrollos urbanísticos 
y dar prioridad a los barrios rurales siguiendo 
criterios sostenibles.

Paisaje y medio 
rural/
Desarrollo 
urbanístico/
Vivienda

Carencia de vivienda para jóvenes y 
necesidad de revitalizar barrios rurales

Habría que potenciar una planificación urbana 
más inteligente, que tenga como prioridad que 
los jóvenes se queden en el pueblo. Construir 
viviendas inteligentes y sostenibles, impulsar 
el cohousing en Mungia y barrios rurales para 
jóvenes y personas mayores

Desarrollo 
urbanístico Inundaciones y efectos de la autovía

Tener en cuenta dónde se deben construir los 
nuevos desarrollos urbanísticos para evitar 
problemas de inundaciones. Además, la autovía 
es un obstáculo importante que condiciona 
y limita el pueblo de Mungia a la hora de 
generar nuevos desarrollos urbanísticos de uso 
residencial.

Movilidad e 
infraestructuras Poco transporte público y mala conexión.

La mejora de la conectividad entre Mungia y 
su entorno inmediato, así como el resto del 
territorio, es una necesidad y una oportunidad 
inmejorable para lograr una movilidad sostenible. 
Y recuperar el tren, también el metro, es el medio 
de transporte más sostenible que existe, que 
favorece la cercanía y el movimiento sostenible 
de la población.

Paisaje y medio 
rural/Espacios 
verdes/Desarrollo 
urbanístico/
Actividad 
económica

Antes de crear nuevos polígonos 
industriales hay que rellenar los 
existentes.
Además, algunos espacios naturales 
deberían protegerse del desarrollo para 
reducir la contaminación y conservar la 
biodiversidad y los valores naturales.

Revivir y reutilizar los ya existentes antes de la 
creación de nuevos núcleos industriales, así como 
preservar el medio ambiente (fomentando la 
eficiencia energética y reduciendo la generación 
de residuos).
Declaración de zonas protegidas del desarrollo 
y promoción de espacios verdes de especial 
protección como el monte Jata y Sollube.
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ANEXO1: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO. AVANCE.
ANEXO2: EVALUACIÓN DE IMPACTO LINGÜÍSTICO. AVANCE.
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ANX.1/
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO. AVANCE.

1. MARCO NORMATIVO

El marco legal en materia de igualdad de género, en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, lo constituyen Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley 4/2005, 
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y la resolución 40/2012 por la que se 
aprueban las Directrices sobre la realización de la evaluación previa de impacto en función del 
género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de 
mujeres y hombres.

La Ley 1/2022, de 3 de marzo, en su artículo primero modifica el título de la Ley 4/2005, 
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que queda redactado en los siguientes 
términos: «Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista 
contra las mujeres.» En el artículo 3.5 de la ley modificada se señala que los poderes públicos 
vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de modo 
que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la 
igualdad de mujeres y hombres. 

A efectos de dicha Ley, se entiende por integración de la perspectiva de género la 
consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades 
de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las 
desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en 
todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.

En el artículo 19 de dicha Ley 4/2005 modificada (artículo vigésimo de la Ley 1/2022) se 
dispone la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación 
de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres. Y en su 
punto 7 se señala que los planes que tengan naturaleza jurídica de disposiciones de carácter 
general, en particular los territoriales y urbanísticos, deben ser objeto de evaluación previa de 
impacto en función del género e incluir medidas para promover la igualdad. No obstante, por su 
especificidad, se determinará reglamentariamente la forma de llevar a cabo dicho trámite.

En concreto, el artículo 46.1 de la referida Ley modificada (artículo cuadragésimo cuarto de 
la Ley 1/2022) establece que los poderes públicos vascos arbitrarán los medios necesarios para 
garantizar que sus políticas y programas en materia de medio ambiente, vivienda, urbanismo y 
transporte integren la perspectiva de género, considerando, entre otras, cuestiones relativas a 
la seguridad de las personas, a facilitar la realización del trabajo doméstico y de cuidado de las 
personas y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como a fomentar una mayor 
participación de las mujeres en el diseño y ejecución de las citadas políticas y programas.

Todos los proyectos de disposiciones de carácter general, proyectos de normas jurídicas 
con rango de ley o de reglamento han de ir acompañados del Informe de impacto en función 
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del género. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Mungia, como documento de 
planeamiento urbanístico, está sujeto a contar con dicho informe.

Por su parte, el documento de la revisión de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), 
aprobado definitivamente el 30 de julio de 2019, reconoce la perspectiva de género como una 
cuestión transversal que incide en el territorio, junto con la accesibilidad universal, el cambio 
climático, la salud, el euskera y la interrelación territorial. Por ello, en su artículo 30 establece una 
serie de Directrices en materia de perspectiva de género. Asimismo, el País Vasco ha integrado 
plenamente la perspectiva de género en su Agenda Urbana, Bultzatu 2050, aprobada en 2019.

En el marco normativo de carácter estatal en materia de igualdad, también encontramos 
la Ley estatal 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en el Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana, o la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU.

2. OBJETIVOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES: LA 
INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO PIEZA ESENCIAL EN 
LA DEFINICIÓN DEL MODELO DE CIUDAD.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Mungia pretende que en la definición 
del nuevo modelo de ciudad se integre como de sus elementos sustantivo el “urbanismo del 
cuidado”. La integración de un “urbanismo del cuidado” supone asumir que en el modelo urbano 
es esencial que los espacios públicos, equipamientos, vivienda, etc. estén concebidos para 
apoyar la conciliación de las actividades productivas y reproductivas, y que den respuesta a las 
necesidades específicas de las mujeres en cuestiones como la seguridad o la accesibilidad a los 
servicios urbanos. 

El planeamiento con perspectiva de género pone a las personas en el centro a la hora de 
planificar la ciudad y el territorio teniendo en cuenta la variedad de realidades cotidianas de la 
población, particularmente las necesidades de quienes más dependen de las condiciones del 
entorno para desarrollar su día a día. 

Se trata de generar entornos más inclusivos, justos y seguros. El modelo de ciudad que 
se desprende de la integración de la perspectiva de género es fundamentalmente el modelo de 
ciudad compacta y de densidad eficiente que facilita el principio de proximidad y de distancias 
cortas. 

El principio de las distancias cortas, el de diversidad funcional y estructura policéntrica, 
conjuntamente con la asunción de la perspectiva de género (para asegurar una mayor atención 
a las necesidades cotidianas de la población en la toma de decisiones sobre el uso del suelo) 
definen el modelo urbano que promueven la Agenda Urbana Española y la Agenda Urbana Vasca 
(Bultzatu 2050) y al que aspira el proyecto de Mungia. 

Estos principios son asumidos por el Nuevo Plan General en sus objetivos y se formalizan 
en estrategias y propuestas concretas. Así, el Plan General trata de implementar un modelo 
urbano basado en la movilidad peatonal y el transporte público, en la densificación eficiente, en 
la mezcla de usos, en la calidad y seguridad del espacio público y lograr una buena dotación de 
equipamientos de uso cotidiano desde las exigencias de la perspectiva de género.

Este Avance considera que la escala de barrio es un ámbito espacial adecuado para el 
aplicar de manera concurrente estos principios de ordenación sostenible y conseguir una 
unidad funcional convenientemente equipada; en suma, un lugar donde vivir, comprar, estudiar, 
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formarse, socializar, desplazarse, divertirse, o descansar, son cuestiones esenciales para la vida 
que deben poder darse y ser accesibles para la mayoría dentro de estas áreas de proximidad.

Los criterios específicos para la implementación de la estrategia de integración de la 
perspectiva de género en la definición del modelo de ciudad:

a) Asegurar que los espacios libres públicos que se creen sean de calidad, seguros e 
inclusivos. A tal fin, se debe promover la convivencia en el diseño de los parques y jardines, 
permitiendo incrementar la percepción de seguridad. 

b) Asegurar que los equipamientos y servicios urbanos de uso cotidiano deben cumplir con 
las normas de accesibilidad universal, tanto internamente como en su entorno inmediato 
y en su conexión con el ámbito de la ciudad a la que sirven.

c) Asegurar que los equipamientos e infraestructuras del transporte sean inclusivos y faciliten 
las tareas del cuidado.

d)  Fomentar la multifuncionalidad y complementariedad de los equipamientos. Se trata de 
favorecer la combinación de servicios del cuidado destinados a diferentes grupos sociales; 
equipamientos que alberguen servicios variados. A tal fin, se propone crear la calificación 
de Equipamiento Multifuncional de Barrio

e) En el documento completo que establezca la ordenación detallada del suelo urbano, 
se deben identificar de las zonas, itinerarios y puntos de mayor riesgo para las mujeres 
y elaboración de Programa para la mejora de la percepción y apropiación del espacio 
público por las mujeres.

f) El documento completo que establezca la ordenación detallada  posibilitará que se 
desarrolle en la ciudad una diversidad de tipologías de vivienda y con flexibilidad en su 
configuración para adaptarse a las diferentes etapas de una familia. 

g) En las actuaciones de nueva urbanización y reforma se asegurará el equilibrio en la 
distribución de la vivienda de renta libre y la vivienda sometida a algún régimen de 
protección, a fin de favorecer la mezcla y cohesión social de la sociedad, evitando desde 
el planeamiento estructural cualquier posible factor de segregación o concentración 
excesiva de vivienda protegida. 

h) Garantizar a adecuada localización de las viviendas sociales. En el planeamiento de 
desarrollo y en el proyecto de reparcelación, las viviendas sometidas a algún régimen 
de protección público o dirigidas a colectivos vulnerables preferentemente se localizarán 
cerca de: 

- Paradas o estaciones de transporte públicos.
- Equipamientos cotidianos dirigidos a la población más dependiente de los cuidados.
- Espacios públicos de convivencia: parques infantiles, jardines y plazas peatonales, 

comercios de proximidad. 

Igualmente, en las actuaciones de transformación de uso residencial que incorporen 
reserva de vivienda sometida a algún régimen de protección público, se dispondrá que 
una parte de la edificabilidad del ámbito se destine a comercio de proximidad.

i) Proteger de actividades generadoras de adicciones los entornos de centros y zonas 
dotacionales de uso frecuente de la población. El documento completo del Plan General 
debe procurar impedir la apertura o instalación de salas de juego de azar, bingos, 
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casinos y salas de apuestas a una distancia menor de 500 metros de parques, jardines 
o áreas de juego infantil, de equipamientos -públicos o privados- de carácter docente, 
sanitario, asistencial, sociocultural, multifuncional o deportivo ya existentes o previstos 
en el planeamiento directamente calificados como tales o permitidos en la zonificación 
correspondiente. 

j) El diseño y acondicionamiento de las paradas de transporte público se realizará ajustada a 
la perspectiva y necesidades de las mujeres, debiendo contar con una buena iluminación, 
un diseño que permitan el control visual desde y sobre el entorno, elementos que 
permiten resguardar a las personas de las inclemencias del tiempo, disponer de asientos 
ergonómicos, una señalización adaptada a todos los usuarios y usuarias y dispositivo para 
pedir ayuda o avisar de una emergencia.

k) Los proyectos de urbanización de los espacios libres públicos y viarios deben asegurar una 
iluminación con una distribución adecuada y con una intensidad suficiente, en especial, en 
calles secundarias, pasos subterráneos y zonas despobladas. 

Finalmente, se tiene que asegurar la Incorporación de la perspectiva de género en las 
fases de participación pública de aprobación del documento completo del Plan General y sus 
instrumentos de desarrollo.

En síntesis, las exigencias de la perspectiva de género y de cohesión social no sólo deben 
condicionar el nuevo modelo urbano y territorial del nuevo PGOU de Mungia, sino que conforman 
el propio modelo de ordenación resultante.  

3. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PGOU 
EN FUNCIÓN DEL GÉNERO

La evaluación previa del impacto en función del género debe analizar las repercusiones 
positivas o adversas que las actividades proyectadas en el PGOU pueden tener de cara a eliminar 
las desigualdades entre mujeres y hombres, y de promover su igualdad en el contexto social 
sobre el que se pretende regular o intervenir. Siguiendo las pautas de la “Guía para la elaboración 
de informes de impacto de género” de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, se analizarán 
desde la perspectiva de género:

1. Los beneficios o resultados del plan. 

Se tratará de responder a la siguiente pregunta: ¿Se prevé que la presencia de mujeres y 
hombres en los beneficios o resultados derivados de la futura norma o acto administrativo 
contribuya a la disminución de las desigualdades en el sector?

Como no puede ser de otra manera, objetivo del nuevo Plan General es el de determinar 
el régimen urbanístico de Mungia para los próximos años (unos 16 años).

Sus propuestas afectarán directamente a las personas (mujeres, hombres, personas 
ancianas, niñas, niños….) que residen y trabajan en la villa y, en concreto, en su calidad de 
vida, en el acceso a los recursos y/o a los espacios y edificaciones en los que se implantan 
y desarrollan (vivienda, trabajo, educación, sanidad, ocio, cultura, deporte, naturaleza, 
comercio…), etc.

A esos efectos, la planificación urbanística ha de tener en cuenta que los hombres y las 
mujeres están o pueden estar en situaciones distintas en atención a los roles de género 
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asignados y/o asumidos, con el fin de minimizar y/o no acentuar las desigualdades 
existentes.

Debido a ello, la incorporación al Plan General de los objetivos asociados a la igualdad de 
mujeres y hombres puede contribuir a la progresiva disminución de dichas desigualdades.

Eso sí, la efectiva y real ejecución de las propuestas del Plan, así como la extensión de los 
beneficios o resultados derivados de él a mujeres y hombres, requiere su complementación, 
desarrollo y ejecución mediante un conjunto diversificado de medidas, actuaciones, 
planes y proyectos que, a su vez, requieren, entre otros extremos:

a) La colaboración y cooperación interadministrativa mediante la coordinada 
participación del conjunto de las administraciones (Administración Central, Gobierno 
Vasco, Diputación Foral, Ayuntamiento) y de las entidades públicas afectadas.

b) La intervención conjunta y unitaria de los distintos departamentos y servicios del 
Ayuntamiento.

c) El desarrollo y la ejecución de las competencias y de las políticas de intervención 
propias de cada una de esas administraciones, entidades públicas, departamentos, 
etc. en línea con los objetivos y criterios materiales, de programación, etc. 
establecidos en el Plan General, mediante la elaboración y adopción, por parte 
de cada uno de ellos, de los planes, proyectos, decisiones de inversión, etc., que 
resulten adecuados.

2. La mejora del acceso a los recursos

La pregunta ahora es: ¿Se prevé que la futura norma o acto administrativo produzca la 
eliminación o, al menos, una disminución de las desigualdades en cuanto al acceso a los 
recursos?

En la actualidad, los roles de género asignados y/o asumidos hacen que las personas 
tengan distintas necesidades y/o enfoques en lo referente a la utilización del territorio, el 
espacio urbano y los recursos que se materializan en ellos. Algunas premisas y/o causas 
de esos diferentes enfoques o posiciones son las siguientes:

a) La división sexual del trabajo, incluida la diferenciada posición de mujeres y hombres 
en lo referente al trabajo no remunerado, conformado por el conjunto de las tareas 
realizadas en la esfera privada y sin compensación económica por personas adultas 
para el cuidado de menores y mayores dependientes, y para el mantenimiento del 
hogar (cuidado del hogar, de los hijos e hijas, de los familiares enfermos y mayores, 
etc. y, en definitiva, el mantenimiento de la vida cotidiana). Su realización responde, 
entre otras, a las siguientes pautas:

• En su mayoría son realizados por las mujeres (los hombres asumen todavía 
una limitada parte de esas tareas).

• Se realizan en los lugares en los que se llevan a cabo las distintas tareas 
vinculadas al trabajo reproductivo: la educación, la salud, el deporte, el ocio, 
la compra, los trámites y gestiones administrativas, etc.

• Para ir a esos lugares, las personas que realizan dichas tareas tienen que 
desplazarse utilizando los sistemas de transporte disponibles en los horarios 
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y tiempos requeridos por cada una de las tareas, a lo largo del día, de la 
semana, o del mes.

La realización de todas esas tareas es, por lo tanto, compleja. Y más aún para las 
personas que, además tienen un empleo remunerado en la medida en que aquellas 
tareas se han de compatibilizar con el acceso físico a dicho empleo. Todo eso 
implica un uso diferenciado del tiempo, e incluso del espacio, por parte de mujeres 
y hombres en atención a los roles de género asumidos en sus vidas cotidianas.

b) En relación a la vida cotidiana y a la cadena de tareas que ella conlleva, las 
necesidades cotidianas de las personas varían en función de las distintas tareas que 
realizan o han de realizar a lo largo del día, de la semana, o del mes. Evidentemente 
esta realidad condiciona el uso del espacio urbano o rural en los citados ciclos 
temporales. Eso tiene particular relevancia en las personas que desempeñan la 
doble carga de trabajo, remunerado y no remunerado, en la medida en que las 
actividades de la vida cotidiana tienen periodicidades diarias, pero también 
semanales y mensuales; y además las cadenas de tareas a menudo son diferentes 
en distintos días de la semana. Todo eso (en particular las necesidades específicas 
derivadas de la cadena de tareas cotidianas de las personas que compaginan un 
empleo remunerado con las de cuidado) tiene una directa incidencia en distintos 
campos sectoriales afectados por el urbanismo: la movilidad, los equipamientos, 
los lugares de empleo, el comercio, la vivienda, los espacios libres… De ahí que 
aquellas necesidades deban ser tenidas en cuenta por la planificación urbanistica.

c) El uso del espacio urbano por parte de las mujeres está limitado y/o condicionado 
por razones de seguridad / inseguridad y, en concreto, de riesgo de ataques sexuales 
y otras formas de violencia, condicionando u obstaculizando el pleno desarrollo de 
la persona y su derecho de uso de bienes y servicios urbanos.

d) El acceso a los bienes y servicios urbanos está asimismo condicionado por la mayor 
pobreza relativa de las mujeres (complementada en su caso con otros factores: 
cargas familiares, raza, edad, violencia de género…).

Todos estos factores tienen implicaciones espaciales que el planeamiento urbanístico (en 
sí mismo y/o mediante los planes y proyectos a promover para su desarrollo, ejecución, 
etc.) ha de tener en cuenta.

La inclusión de la perspectiva de género en la planificación urbana implica, 
fundamentalmente, que la determinación del modelo que se proponga en relación a 
la ordenación de las viviendas, los espacios de actividades económicas, las dotaciones, 
la movilidad, etc., se haga de manera que habilite a las personas que asumen la doble 
responsabilidad de compatibilizar el empleo remunerado con las tareas de cuidado a realizar 
ambas actividades con el menor esfuerzo y dificultad posible, facilitándoles el acceso a los 
lugares de empleo y a los distintos equipamientos necesarios para el sostenimiento de la 
vida en tiempos mínimos, en las franjas horarias requeridas, en condiciones de comodidad 
y seguridad, y con costes económicos asumibles,  contribuyendo a crear ciudades y 
territorios más justos y seguros, que mejoren la calidad de vida de toda la ciudadanía.

El modelo urbano que mejor atiende a esos objetivos es, como se ha adelantado, al que 
aspira, y por el que apuesta, el nuevo PGOU de Mungia: el de una villa compacta, cualitativa 
y cuantitativamente densa, de distancias cortas y de proximidad, con un buen sistema 
movilidad sostenible, espacios públicos y de transporte seguros y de calidad, con mezcla de 
usos, y con un sistema de equipamientos en los barrios que incluya los necesarios para el 
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cuidado de menores y mayores dependientes, además de los tradicionales equipamientos 
asistenciales, escolares, sanitarios, educativos, deportivos y culturales.

Pero también es necesario advertir que la respuesta real y efectiva a la pregunta inicial no 
depende exclusivamente del nuevo PGOU. Le corresponde, eso sí, la determinación de 
un modelo urbano de ordenación de esos recursos para dar una respuesta adecuada. A 
partir de ahí, la citada respuesta requiere la adopción y activación del complejo conjunto 
de decisiones, medidas, proyectos, etc. mencionados en el punto 1 anterior, incluidos los 
siguientes:
• Intervención activa y coordinada del conjunto de las administraciones afectadas.

• Adecuación de las políticas de desarrollo y ejecución de las viviendas ordenadas a 
los objetivos planteados en la materia.

• Planificación y ejecución de los planes urbanístico de desarrollo y los proyectos de 
urbanización en consonancia con los objetivos expuestos.

• Activación y ejecución de las medidas necesarias para la real y efectiva implantación 
y mantenimiento de los servicios de proximidad (equipamientos, comercio, 
movilidad…) en los distintos barrios de la villa.

3. La representación en la toma de decisiones.

Se nos plantea la siguiente pregunta: ¿En cuanto a la toma de decisiones, la futura norma 
o acto administrativo prevé una representación equilibrada de mujeres y hombres o, al 
menos, una representación similar al de su presencia en el ámbito?

El Plan General de Ordenación Urbana es un instrumento urbanístico municipal cuya 
elaboración y tramitación se ha de adecuar a los criterios establecidos en las disposiciones 
legales vigentes (Ley de Suelo 2/2006, Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 
1985, Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, etc.).

Esas disposiciones legales determinan los criterios de tramitación y aprobación por el 
Ayuntamiento del Plan, así como de intervención en ese proceso de otras Administraciones 
y entidades públicas (Gobierno Vasco Diputación Foral y Administración Central desde 
distintas instancias y competencias). A ese respecto, el Plan actúa en un marco reglado, 
sin que desde su contenido y sus propuestas se pueda incidir de manera alguna en la toma 
de decisiones referentes a su aprobación y/o en lo concerniente a la representación y 
presencia de mujeres y hombres en los órganos de adopción de dichas decisiones.

En todo caso, y complementariamente, las cuestiones que se mencionan a continuación 
merecen ser debidamente destacadas.

• En el ámbito técnico de planeamiento, tanto por parte del ayuntamiento como por 
parte del equipo redactor hay mujeres imbricadas en las tomas de decisiones: la 
persona responsable del área de urbanismo y dos arquitectas (la mitad del total). 

• En el ámbito lingüístico y de comunicación también cubren los puestos públicos y 
privados.

• En el ámbito técnico de la participación, que desarrolla sobre el terreno Hiritik-At 
Koop superan la mitad sobre el total las mujeres.
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• En cuanto a la deliberación desarrollada en la participación, como se recoge en 
el primer informe de las mesas temáticas, se ha dado una proporción adecuada 
(aunque ligeramente inferior) de mujeres.  La cuestión de género ha sido transversal 
en todos los ejes temáticos que se han abordado en las jornadas desarrolladas hasta 
el momento.

4. La superación o modificación de las normas sociales

¿Se prevé que los objetivos y las medidas planteadas en la futura norma o acto 
administrativo contribuyan a la superación o modificación de las normas sociales o valores 
de lo que se atribuye a las mujeres o a los hombres?

El nuevo PGOU planteará, entre otras, los dos tipos de propuestas o medidas que se 
exponen a continuación para contribuir a la superación o modificación de las normas 
sociales o valores atribuidos a mujeres y hombres.

Por un lado, la expresa y decidida apuesta por un modelo urbano de ciudad cualitativa 
y cuantitativamente compacta, de distancias cortas y de proximidad, con buen sistema 
de movilidad sostenible y segura, espacios públicos seguros y de calidad, con mezcla de 
usos, y con un sistema de equipamientos en los barrios, etc. Es el modelo más adecuado 
para la consecución de dichos objetivos. Esa apuesta se materializará en el conjunto 
de propuestas y medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad que 
se incluirán expresamente en un epígrafe del documento que se exponga junto al 
documento de Aprobación Inicial del nuevo PGOU.  Y por otro, la determinación de un 
conjunto de directrices y medidas para su posterior incorporación y/o desarrollo en los 
planes de vivienda, proyectos de urbanización, etc. A promover complementariamente o 
en desarrollo del Plan General y/o su elaboración de conformidad con aquellas.

5. El cumplimiento de normas y otros instrumentos jurídicos

La “Guía para la elaboración de informes de impacto de género” propone en este apartado 
que haya que responder a la siguiente pregunta: ¿Se garantiza el cumplimiento de las 
normas y otros instrumentos jurídicos dirigidos a evitar la discriminación y promover la 
igualdad y se prevé una mejora de las mismas?

El nuevo PGOU se promueve en el marco legal conformado por un conjunto de 
disposiciones, a las que se han referencia en el epígrafe 1 de este documento, y, por tanto, 
sus propuestas deben adecuarse a esos objetivos y criterios legales de igualdad, que como 
se ha comentado, forman parte de las premisas de su elaboración y determinación.

En cualquier caso, se considera que, complementariamente a lo expuesto hasta ahora, 
desde la perspectiva de la evaluación de impacto de género se puede plantea la promoción, 
a modo de desarrollo y complemento del PGOU, de otras medidas necesarias para, entre 
otros asuntos:

a) Incluir la perspectiva de género en los sistemas de recogida de información de 
manera que, con posterioridad a la aprobación del Plan, resulte posible tener en 
cuenta esa variable a los efectos del conocimiento y análisis de la situación y de la 
realización de los correspondientes diagnósticos.

b) Elaborar los planes y/o proyectos que se estimen adecuados para mantener 
y/o incentivar la existencia de centralidades en los distintos barrios de la villa, 
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incluidos los relacionados con la existencia de servicios de proximidad (comercio, 
equipamientos, etc.).

c) Analizar el grado de adecuación de los planes de desarrollo, ejecución, adjudicación, 
etc., de la vivienda pública a la perspectiva de género.

d) Determinar las pautas y/o protocolo de elaboración de los proyectos de urbanización 
a los afectos de su adaptación a la perspectiva de género.

e) Dar continuidad a los trabajos de análisis de la ciudad y los barrios desde la 
perspectiva de género, extendiéndolos, además, a cuestiones como la relacionada 
con la real y efectiva materialización de los objetivos asociados a la creación y 
mantenimiento de centralidades urbanas en los barrios de la ciudad.
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ANX.2/
EVALUACIÓN DE IMPACTO LINGÜÍSTICO. AVANCE 
PREVIO.

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi establece en el apartado 
7 de su artículo 7 que: “En el procedimiento de aprobación de proyectos o planes que pudieran 
afectar a la situación sociolingüística de los municipios se evaluará su posible impacto respecto 
a la normalización del uso del euskera, y se propondrán las medidas derivadas de esa evaluación 
que se estimen pertinentes”.

En desarrollo de estos preceptos se aprobó el Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, 
sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las 
instituciones locales de Euskadi.

El capítulo sexto de este Decreto se dedica a la evaluación del impacto lingüístico de planes 
y proyectos, en desarrollo del artículo 7, párrafo 7, de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. 
A través de este instrumento se pretenden analizar y evaluar los eventuales impactos sobre el 
uso del euskera y del castellano que puedan tener los planes y los proyectos de competencia 
municipal a los que se refiere el artículo 50 de este Decreto, entre los que se encuentran los 
planes generales de ordenación urbana. Con ello se pretende anticiparse a los posibles impactos 
lingüísticos y proponer medidas para su corrección o la minimización de los eventuales impactos 
negativos, y buscar las opciones de ejecución más adecuadas en cada caso. El objetivo que se 
persigue es la adopción de la mejor alternativa posible valorando, asimismo, los efectos del plan 
o proyecto sobre la normalización del uso de las lenguas. 

La evaluación del impacto lingüístico asume un enfoque abierto, que resulta razonable 
tanto desde la perspectiva del principio de simplificación de la actividad administrativa como 
desde la perspectiva de su eficacia como instrumento de política lingüística. 

También en esta materia se ha optado por garantizar un amplio margen de disponibilidad a 
cada municipio para que, a partir de unos criterios mínimos, ejerza como mejor crea conveniente 
su responsabilidad en materia de normalización lingüística. La evaluación de impacto lingüístico 
garantiza un margen de apreciación y valoración importante a los municipios, de tal manera que 
se posibilita un sistema flexible a aquellos municipios que deseen servirse de los beneficios de la 
evaluación del impacto lingüístico a la hora de planificar y programar.

El informe de evaluación del impacto lingüístico tiene naturaleza de informe preceptivo, 
y determinará el posible impacto del plan o proyecto con respecto a la normalización del uso 
del euskera, proponiendo, en su caso, las medidas correctoras y compensatorias adecuadas, en 
caso, de impactos negativos.

En el artículo 54 del Decreto 179/2019, se establecen los contenidos que se deben analizar 
el los estudios de impacto lingüístico, los siguientes aspectos:
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a. Descripción general del plan o proyecto y previsiones en el tiempo sobre su desarrollo.

b. Cálculo de la intensidad del impacto lingüístico. Para el cálculo de la intensidad del impacto, 
se tendrán en cuenta las siguientes variables:

•	 Impacto sobre la vida social y cultural.
•	 Conocimiento lingüístico por parte de la población o de los visitantes.
•	 Uso lingüístico por parte de la población o de los visitantes.
•	 Comunicación en el ámbito de la actividad o del servicio.
•	 Paisaje lingüístico en la zona de influencia.
•	 Oferta lingüística en el ámbito de la actividad o del servicio.

c. Análisis de los aspectos esenciales. Dentro de ese análisis se tomarán en consideración los 
siguientes aspectos:

•	 Relacionados con la naturaleza del plan o proyecto.
•	 Relacionados con la dimensión temporal y espacial del plan o proyecto.
•	 Relacionados con la ubicación.
•	 Relacionados con los criterios de uso lingüístico previstos.

d. Medidas compensatorias.

e. Medidas correctoras.

Durante el período de información pública del procedimiento sustantivo de aprobación 
del PGOU, se debe someter al mismo trámite el estudio de impacto lingüístico. Y durante este 
trámite de información pública, el ayuntamiento debe consultar al departamento del Gobierno 
Vasco con competencias en materia de normalización lingüística y a las personas interesadas. 
Las consultas se realizarán mediante notificación que contendrá, como mínimo, la siguiente 
información:

a. El estudio de impacto lingüístico, o el lugar o lugares en los que puede ser consultado.

b. El órgano al que se deben remitir los informes y evaluaciones.

c. Las formas de acceso a la información relevante sobre el PGOU.

El departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia de normalización 
lingüística dispone de un plazo de 30 días hábiles para emitir un informe de evaluación del 
impacto lingüístico, que debe contener los siguientes aspectos: 

a. La identificación de la persona promotora del plan o proyecto y del órgano sustantivo, y la 
descripción del plan o proyecto.

b. El resumen del resultado del trámite de información pública y de las consultas al 
departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia de normalización 
lingüística y a las personas interesadas, y cómo se han tenido en consideración.

c. El resumen del análisis técnico realizado por el órgano municipal encargado de la 
evaluación de impacto lingüístico.
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d. Si proceden, las condiciones que debieran establecerse y las medidas que permitan 
prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre la normalización del 
uso del euskera.

e. El sistema de seguimiento y si procediera, la creación de una comisión de seguimiento.

El informe de evaluación del impacto lingüístico, debe incorporarse al procedimiento 
sustantivo de aprobación del PGOU.

Por otra parte, en la Disposición Adicional Tercera del Decreto se proponía que se 
desarrollaría una metodología de evaluación, así como herramientas informáticas para ayudar 
a la formulación de estos estudios de impacto. Para ello, el gobierno vasco ha preparado dos 
aplicaciones informáticas; y la UEMA (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea -Mancomunidad 
de municipios euskaldunes-) un documento (ELE) de referencia (ELE: Eragin Linguistikoa 
Ebaluatzeko tresna - Herramienta de Evaluación de Impacto Lingüístico-) que sirve de guía para 
la elaboración de la evaluación lingüística. 

Tomando como referencia esta herramienta ELE, se determina que el Informe de Impacto 
Lingüístico se basará principalmente en la evaluación del porcentaje de euskaldunes existentes 
en el municipio y de los movimientos migratorios habidos a lo largo de los últimos años, de 
los que se deberá calcular un “saldo migratorio euskaldun” (la diferencia entre el número de 
euskaldunes que se estima viene desde otros municipios y el que emigra). De este modo, se 
puedan hacer estimaciones de evolución de la utilización del euskera en relación a las propuestas 
del plan.

El Informe de Impacto Lingüístico, que medirá el impacto que se estima tendrán las 
propuestas del nuevo plan sobre la utilización del euskera en Mungia, será redactado en la 
fase de Aprobación Inicial, puesto que es el momento en que se desarrollan las propuestas de 
ordenación seleccionadas y se detalla el texto normativo que la acompañe. Hasta ese momento, 
no se cuenta con la concreción suficiente para poder valorar cuál será el impacto del plan sobre 
la utilización del euskera.

2. EL PUNTO DE PARTIDA

Es deseo del Ayuntamiento de Mungia que el euskera tenga el suficiente espacio y 
respaldo para desarrollarse como lengua habitual y cotidiana de la ciudadanía, para así fomentar 
y normalizar su uso. 

Por ello, habiendo percibido la necesidad de una reflexión sobre la evolución del euskera 
y de la necesidad de compartir un rumbo por parte de la ciudadanía y algunos agentes sociales, 
el Ayuntamiento puso en marcha en 2003 un Plan General de Promoción del Uso del Euskera, 
con el objetivo fundamental de decidir y promover las medidas de política lingüística necesarias 
para garantizar la posibilidad de vivir en euskera a quien así lo desee. En definitiva, consistía en 
intensificar las acciones a favor del euskera para lograr la total normalización de su uso en el 
ámbito personal, social y oficial de Mungia. Desde entonces se han diseñado consecutivamente 
cuatro planes estratégicos que se han desarrollado mediante sus correspondientes planes 
anuales de gestión.

Cuenta también Mungia con un Plan de Uso del Euskera en la administración, y cuenta, 
además, con un euskaltegi municipal y otro homologado, así como con ayudas económicas, 
reguladas mediante ordenanza, para el estudio del euskera. Dichas ayudas tienen como objeto 
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asegurar el acceso real a todos los y las mungiarras al estudio del euskera dado que se considera 
de especial interés el estudio del euskera por parte de la población adulta de Mungia.

También está constituido en el municipio el Consejo Asesor del Euskera“Euskararen 
Aholku Batzarra”, que es la comisión que aconseja sobre la política que aplica el Ayuntamiento 
a nivel de municipio para la normalización del uso del euskera, y que también ayuda tanto en el 
seguimiento de dicha labor como en su desarrollo. Cuenta con dos subcomisiones. Por un lado, 
la Comisión Permanente, constituida por 12 miembros directamente relacionados con el mundo 
del euskera. Y por otra parte, la Comisión Temática, que reúne a gente de distintos ámbitos de 
la vida cotidiana del pueblo. Este último grupo se reúne una o dos veces al año. La Comisión 
Permanente realiza de 5 a 8 reuniones al año. 

3. ANÁLISIS BÁSICO DEL EUSKERA EN MUNGIA

Índices de euskaldunes en Mungia.

Índice de euskaldunes (índice de obligado cumplimiento) = euskaldunes (56,95) + cuasi 
euskaldunes/2 (9,19): 66,15 (Fuente: Eustat 2021)

Competencia lingüística

• El 57,0% de la población de Mungia es vascófona o euskaldun (hablan y entienden bien el 
euskera). 

• Un 18,4% son bilingües pasivos (entienden bien el euskera aunque no lo hablan bien). 

• La cantidad de castellanófonos es de 24,7%.

La evolución del conocimiento del euskera ha sido, en general, positiva entre 1981 y 2016, 
aunque el camino ha sido accidentado. Por un lado, se ha producido un ligero aumento en el 
número de vascoparlantes (del 55% al 57%) y cuasi-euskaldunes (del 15% al 18%) y, por otro, se 
ha detectado un descenso relativamente importante en el número de castellano hablantes (del 
30% al 25%). No obstante, hay que señalar que hay que diferenciar dos ciclos, uno hasta 2006 y 
otro a partir de entonces.

Transmisión familiar

En Mungia es mayor el número de personas vascófonas (que tienen como lengua materna 
el euskera) que el de castellano parlantes. La mayor parte de los vascofonos son euskaldunes que 
tienen como lengua materna el euskera, se lo han transmitido en la familia y lo han mantenido. 

El porcentaje de euskaldunes que han aprendido la lengua más tarde es bajo (8%), y es 
más alto el de bilingües pasivos que han aprendido en casa a la vez el euskera y el castellano 
(16%)
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Tipología de la lengua de uso en casa. 

El 17,3% de la población de Mungia habla en euskera en casa. Las personas que hablan 
únicamente castellano son alrededor del 59,4%.

Apenas un 19,3% habla en los dos idiomas. En los últimos años, además, ha crecido mucho 
el grupo de los que hablen en otro idioma en casa. De hecho, si en 1991 estaba muy cerca del 
0%, en 2021 llegó al 4%.

Como se puede observar, el uso doméstico ha sufrido un notable descenso en cuanto a su 
uso. Estos datos de Mungia coinciden plenamente con las tendencias que muestran los Mapas 
Sociolingüísticos realizados en Euskal Herria a lo largo de estos años.

Teniendo en cuenta la tipología de las personas hablantes, el uso de la lengua cambia: el 
41,6% de las personas vascófonas mayores de 5 años hablan en euskera en casa, y un 46,3% lo 
hacen también en castellano. 

Aunque los datos parecen indicar que es mayor el uso del euskara en el hogar entre las 
personas vascófonas que entre las personas bilingües de origen y neo vascófonas.

Lengua materna Lengua hablada en casa Total
Euskera 
31,0%

Castellano 
53,4%

Ambas 
10,6%

Otra 
4,9

Euskera 
17,3%

Castellano 
59,4%

Ambas 
19,3%

Otra 
4,0% 100%

Población, lengua materna y lengua hablada en casa. Fuente: EUSTAT 2021

Enseñanza Primaria y Secundaria.

En Mungia hay 5 centros de enseñanza, 3 públicos y 2 privados, que mantienen el 
equilibrio. En el curso 2022-2023 se matricularon en dichos centros 2.706 alumnos (Enseñanza 
Primaria y Secundaria, incluido bachiller). Los centros con mayor número de matriculaciones son 
la Ikastola Larramendi (un 32,20% del total de matriculación) y el IES Mungia BHI (un 26,4% del 
total de matriculación).

Evolución de la Enseñanza Infantil

Desde la implantación de los modelos lingüísticos, en la Educación Infantil ha predominado 
sin duda el modelo D. En la actualidad, además, es el único modelo que ofrecen los centros 
escolares del municipio.

Formación Profesional.

En Formación Profesional estudian 150 personas, de las cuales el 14% estudia en euskera 
y el resto en el modelo B.
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Ikastetxea

Colegio

Mota

Tipo

Ikasleak

Alumnos

Eredua

Modelo
LAUKARIZ ikastetxea (LHI)

Colegio LAUKARIZ (Primaria)
Publikoa 125 %9,3 D

LEGARDA ikastetxea (LHI)

Colegio LEGARDA (Primaria)
Publikoa 476 %35,5 D

BENTADES ikastetxea (LHI)

Colegio BENTADES (Primaria)

Itunpekoa

concertado
309 %23,0 D

LARRAMENDI Ikastola (LHI)

Ikastola LARRAMENDI (Primaria)

Itunpekoa

concertado
432 %32,2 D

GUZTIA

TOTAL
1.342

MUNGIA institutua (BHI)*

Instituto MUNGIA (Secundaria)
Publikoa 503 %48,0 D

BENTADES ikastetxea (BHI)

Colegio BENTADES (Secundaria)

Itunpekoa

concertado
210 %20,1 D

LARRAMENDI Ikastola (BHI)

Ikastola LARRAMENDI (Secundaria)

Itunpekoa

concertado
334 %31,9 D

GUZTIRA

EN TOTAL
1.438

* Mungia Institutua

* Sin incluir formación profesional

Publikoa 105 %100            B/A

Programas de normalización lingüística

Todos los centros cuentan con un plan de normalización estandarizado y unificado (del 
Departamento de Educación o de la Federación de Ikastolas). En él establecen sus objetivos de 
normalización y determinan las iniciativas y recursos para alcanzarlos. Se han necesitado largos 
años de trabajo para llegar a ello.

4. AFECCIÓN DEL NUEVO PGOU SOBRE EL EUSKERA

El Gobierno Vasco y UEMA (UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA) han diseñado y 
desarrollado una metodología para medir el impacto de este tipo de planes en el uso del euskera 
dentro del ámbito en el que se han de realizar dichos planes. Para ello habrá de estudiarse 
detenidamente el tipo de intervenciones que se prevén en el plan y las directrices que establece 
este..

En base a los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta metodología, se llegará 
a la conclusión de que el plan o proyecto no incide en el uso del euskera, o se dictaminará que 
el plan o proyecto ejerce un impacto en el uso del euskera, debiendo en tal caso adoptarse una 
serie de medidas al objeto de paliar dichos efectos.

De este cuestionario, que aparece en dicha metodología, se determina que el desarrollo 
de la ordenación que se recoja en la revisión del plan sí tendrá impacto sobre la utilización del 
euskera.
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Cabe preguntarse si este impacto será positivo o negativo, así como la intensidad de tal 
impacto. 

Ya se ha mencionado que este documento de Avance propone un modelo de ciudad que, 
de base, podrá tener afección (positiva o negativa) sobre la utilización del euskera en lo referente 
a los siguientes aspectos:

4.1. CREACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS

Las nuevas viviendas que se proponen en el Avance se quedan por debajo de las que en 
aplicación de los criterios de las DOT 2019 son posibles, aunque están ajustadas a las necesidades 
calculadas para los próximos años. También se ajustan a los porcentajes de vivienda protegida y 
tasada establecidos por la legislación vigente. 

 

En concreto, en el Avance se proponen las siguiente nuevas actuaciones de carácter 
residencial:

a) En suelo urbano:

Áreas integradas con fines de reforma y/o renovación de la urbanización. 

• ARRU-01. MESA. El Avance del Plan asume de manera íntegra las determinaciones 
de ordenación estructural y pormenorizada que se disponen en el Plan Especial 
de Ordenación Urbana cuya aprobación definitiva se produjo mediante acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de octubre de 
2012, así como en el Programa de Actuación Urbanizadora (se aprobó definitivamente 
mediante Decreto de Alcaldía de 15-09-20; publicación en BOB nº185, de 25-09-
20), previstos para este ámbito localizado al noroeste del núcleo principal, entre 
Karmelo Etxegarai Kalea y Lauaxeta Olerkari. El objetivo del Plan Especial consiste 
en la permeabilización de la trama urbana de este ámbito y el cierre de este borde 
urbano mediante la transformación de unas instalaciones industriales en un nuevo 
desarrollo residencial que cuenta con 403 viviendas de las que 80 se destinarán a 
algún régimen de protección.

• ARRU-02. KAIERO. Actuación en el borde norte del núcleo principal, al este de 
Karmelo Etxegarai Kalea, y que pretende la compleción de la trama urbana en este 
entorno, permitiendo el desarrollo de unas 19 nuevas viviendas, manteniendo 
en lo sustantivo las determinaciones del planeamiento vigente en este ámbito, 
posibilitando el ajuste de la ordenación pormenorizada para garantizar la viabilidad 
y desarrollo del mismo.

• ARRU-03. ELORDUIGOITIA (HILERRIA). El Avance unifica en un mismo ámbito esta 
actuación que integra a la U-30, 31 y 32 de las NNSS que se revisan. Se propone 
una nueva ordenación para el mismo, basada en la formalización de un contenedor 
edificatorio que resuelva el programa de usos y permita una mejor articulación 
urbana con el entorno, caracterizado por la presencia del cementerio. Se prevén 50 
viviendas, de las cuales 20 serán destinadas a algún régimen de protección.
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b) En suelo urbanizable:

• SUS-01. GARRAKETAS. Proviene de un ámbito sin desarrollar del suelo apto 
para urbanizar de las NNSS que se revisan, aunque se ha recortado para excluir 
del mismo los terrenos afectados por los estudios de inundabilidad del río 
Butrón. Se establece su desarrollo a través de un Plan Parcial con uso global 
residencial en el que, en principio, se podría desarrollar una oferta de 80 
viviendas, de las cuales 60 estarían sometidas a algún régimen de protección. 
El objetivo de esta actuación consiste en el cierre de la trama urbana en este 
entorno, permitiendo la cesión y urbanización de una pieza para espacios 
libres (en la que se podrá implementar una reserva de aparcamiento público) 
que permita una mejor relación y articulación de lo urbano con el río, pero 
evitando riesgos de inundabilidad que pudieran afectar a edificaciones 

• SUS-02. LORADI. Este ámbito también procede de un suelo apto para urbanizar 
de las NNSS vigente no desarrollado, que el Avance del Nuevo Plan mantiene, 
pero ajustando su delimitación en el extremo suroriental, para excluir parte 
de parcelas catastrales ya edificadas, y modificando las condiciones para su 
ordenación detallada. Ambas cuestiones que se entienden necesarias para 
viabilizar su desarrollo. El objetivo que se propone es la conformación de 
una nueva fachada urbana norte del núcleo principal, que elimine el impacto 
paisajístico que la situación actual produce en su percepción desde la 
Autovía Bilbao-Mungia. Se propone, además, que el Plan Parcial desarrolle 
el programa de usos e intensidades establecido mediante una tipología 
edificatoria que permita la cesión de una importante cuota de espacios libres, 
conformándose así un tejido urbano más esponjado, inclusivo, resiliente y 
saludable. Se propone el desarrollo de un total de 594 viviendas, 450 de las 
cuales será sometidas a algún régimen de protección.

• SUS-03. SARRI. Se trata de un vacío incrustado en el suelo urbano, entre el 
ámbito de Larrabizker (al sur) y Errementeri (al norte). El objetivo principal 
de esta actuación consiste, pues, en completar la trama urbana en la que 
se inserta, sellando medianeras, e integrando las pistas deportivas y el 
aparcamiento que se localizan en la actualidad en el extremo occidental del 
sector. Se prevén 126 viviendas, de las cuales 95 serán sometidas a algún 
régimen de protección.  

• SUS-04. SAN MARTÍN (OLETA). El desarrollo de este ámbito, en el borde 
sur del suelo urbano de Mungia, se presenta como un objetivo principal 
y estratégico del Avance Plan, para la conformación del nuevo modelo de 
ordenación urbano-territorial que responda a los requerimientos de las 
DOT 2019 en su propuesta de construcción del “Eje de transformación de 
Mungia-Derio” como objetivo estratégico del Área Funcional de Mungialdea, 
El contenido edificatorio de esta operación se concentra en el entorno de 
la nueva estación intermodal prevista, en el extremo occidental del ámbito, 
permitiendo liberar el resto del suelo para su destino al sistema de espacios 
libres, uso que permitirá la integración del cauce fluvial del arroyo Arrekabarri, 
que supone el límite norte del propio ámbito y de las zonas inundables que 
genera. El desarrollo de este sector permitirá también la configuración de 
una nueva ronda urbana sur, lo que a su vez supondrá el establecimiento de 
un nuevo modelo de movilidad más sostenible al liberarse de tráfico (y poder 
implantarse nuevas redes de transporte colectivo o privado no motorizadas 
y/o compartidas) gran parte de las calles del casco urbano, en una estrategia 
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urbana conducente a la liberalización de espacio reservado en la actualidad 
al automóvil, con destino al peatón u otros espacios estanciales, de recreo… 
Se propone el desarrollo de un total de 634 viviendas de las que 467 serán 
vivienda sometida a algún régimen de protección.

• SUS-05. LARRAURI. El Avance del Plan propone para este ámbito (localizado 
sobre suelo ya clasificado como apto para urbanizar en el planeamiento 
vigente) modificaciones en la ordenación pormenorizada prevista, así como 
de la intensidad edificatoria asociada al sector. Se desarrolla en el núcleo de 
Larrauri y se plantea una ordenación más intensiva, basada en el desarrollo 
de tipología plurifamiliar que permita una mejor integración de la reserva de 
vivienda sometida a algún régimen de protección y liberar más suelo público. 
Se proponen un total de 40 viviendas, de las cuales 30 son destinadas a 
vivienda sometida a algún régimen de protección.

4.2. IMPULSO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La Agenda Urbana de Euskadi, en reacción con su Prioridades Estratégicas 4 y 5, propone el 
desarrollo de los siguientes objetivos específicos: (a) buscar la productividad local, la generación 
de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica, (c) fomentar el turismo 
inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local, y (d) favorecer la 
sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes. 

Sobre la base de estas consideraciones el Avance del PGOU pretende fortalecer la capacidad 
económica de Mungia como requisito de cohesión social y en armonía con preservación 
ambiental y el patrimonio cultural de la ciudad.  Y ello pasa por apostar decididamente por 
la calidad del entorno urbano como factor de atracción para promover la implantación de 
actividades emergentes: actividades logísticas, tecnologías ambientales, la formación, las artes 
y el turismo. 

Para la consecución de este objetivo se propone adoptar criterios de ordenación tales 
como: 

• Equilibrar la localización de las zonas productivas en la ciudad.
• Incentivar la mejora y revitalización de las áreas industriales tradicionales con el objetivo 

de (re)industrializar la economía.
• Generar nuevas centralidades en el cual la implantación de la actividad económica esté 

más próxima a los lugares de residencia.
• Dinamizar el comercio local y de proximidad para revitalizar los barrios dentro de un 

modelo económico sostenible de ciudad, y garantizar la accesibilidad de los espacios 
comerciales existentes en la ciudad, estableciendo itinerarios y esos comerciales fundados 
en la movilidad sostenible.

En el Avance se proponen 7 Actuaciones Integradas de transformación urbanística en 
suelo clasificado como urbano de usos global de actividades económicas:

a) En suelo urbano:

Áreas integradas con fines de reforma y/o renovación de la urbanización. 

• ARRU-04. PRADO. El Avance del Plan asume en esta actuación las determinaciones 
de ordenación establecidas en la alternativa 2 del Borrador del Plan Especial que 
acompaña a la solicitud de inicio de Evaluación Ambiental realizada por SPRILUR 
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al Ayuntamiento de Mungia en fecha 16 de noviembre de 2021. Se trata de una 
operación que desarrolla el SI-13 Prado definido en el planeamiento que se revisa, 
y que supondrá la generación de una importante oferta de usos industriales y 
terciarios localizados en una gran pieza de suelo (sobre el que se levantaban unas 
instalaciones industriales) al norte del núcleo principal urbano, entre Bermeo Bidea 
y el Camino de Ormaetxre.  

Actuaciones dotacionales exigidas por incremento de edificabilidad en áreas edificadas:

• AD-01. LANDETXO-BEKOA. El Avance propone, en el marco de la operación estratégica 
desarrollada en el SUS-04 San Martin (Oleta) vinculada al “Eje de transformación 
de Mungia-Derio”, el desarrollo de una pieza urbana multifuncional, que permita 
la articulación de este nuevo desarrollo con el núcleo principal del municipio. 
Sobre una parcela localizada en la confluencia de Landetxo Kalea y Atxurizubi 
Kalea se pretende la conformación de un contenedor edificatorio que posibilite 
la implantación de usos lucrativos mixtos, así como una reserva de aparcamiento 
público que acoja las plazas que se proponen eliminar en la propuesta “Paseo 
Landetxo-Kalea”.

a) En suelo urbanizable:

• SUS-06. ATXURI. En el Avance del Plan, esta actuación se configura como una pieza 
urbana de articulación entre los ámbitos clasificados como suelo urbano sobre 
los que se desarrollan usos industriales en este entorno localizado al noroeste del 
núcleo principal urbano, sobre Karmelo Etxegarai Kalea. Este nuevo sector de suelo 
urbanizable, localizado sobre suelo no urbanizable en el planeamiento vigente 
permitirá la conformación de un polo de centralidad, en línea con las disposiciones 
del PTP del Área Funcional de Mungia, que establece para este entorno un ámbito 
de compatibilización específica como área de actividades económicas Atxuri-Billela. 

4.3. NUEVAS ZONAS DE ATRACCIÓN DE VISITANTES

No se plantean nuevas zonas de atracción de visitantes. Sí mejoras en las actualmente 
existentes como son las vinculadas al Casco Histórico, el parque-museo del deporte rural vasco 
de Olalde, Izenaduba Basoa, Landetxo Goikoa, Mungia slow city, Lauaxeta, etc. En definitiva, 
reforzar los valores de patrimonio histórico de la ciudad como pieza clave de su desarrollo 
económico sostenible. Ello implica que las medidas que favorezcan y potencien los usos turísticos 
sean respetuosos con el desenvolvimiento de las actividades ordinarias de la población. 

Y, por supuesto, la puesta en valor del territorio natural del municipio, con la identificación, 
preservación y fortalecimiento de los diversos elementos que conforman la Infraestructura Verde 
del Territorio. El criterio es preservar el medio natural y las identidades locales poniendo en valor 
los elementos significativos del patrimonio natural y el paisajístico.

4.4. NUEVOS ESPACIOS DE RELACIÓN

Las propuestas tratan de mejora, en cantidad y calidad, los espacios de relación. Y se 
plantea como objetivo proveer a cada barrio de un lugar acogedor, sin ruido, calmado, seguro, 
en el que dar respuesta a la estancia y disfrute de los diversos colectivos: mayores, niños, etc. Un 
lugar singular con el que identificarse, y en el que quepa propiciar la convivencia. 

Se apuesta también por la ampliación de la superficie de espacio público a destinar 
predominantemente a los peatones, de forma que se defina una red peatonal básica que 
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conecte las distintas zonas de la ciudad. De forma complementaria, la provisión de itinerarios 
libres de obstáculos que aumenten la autonomía de las personas con movilidad reducida. 
Preferentemente se diseñarían las rutas peatonales asociadas a otros tipos de movilidad; 
evitando rutas peatonales completamente segregadas. 

Trascendentes son las propuestas para favorecer la recuperación de los cauces naturales y 
sus zonas de protección, así como su integración respetuosa con el medio urbano, construyendo 
un auténtico sistema de espacios libres que a través de los cursos fluviales, además de con 
los recorridos ciclistas y peatonales, articulen lo urbano con los distintos espacios de interés 
naturalístico del municipio, con las zonas de conservación de visón europeo, con las áreas 
destinadas a mejorar los ecosistemas existente, y con las áreas forestales de conservación. 

5. CONCLUSIONES.

Teniendo en cuenta la fase del proceso en la que nos encontramos, es el momento de 
presentar el documento de alcance, que determinará si es necesario o no realizar la evaluación de 
impacto lingüístico. El documento de alcance se realizará utilizando como base las herramientas 
desarrolladas por el Gobierno Vasco y UEMA.

Posteriormente, si el documento de alcance determina que el plan tiene impacto negativo 
en el uso del euskera en Mungia, al mismo tiempo que se diseñe el plan de cara a su aprobación 
inicial, habrá de realizarse la evaluación de impacto lingüístico. Dicho documento habrá de 
exponerse públicamente para recibir aportaciones de particulares y se tendrá que enviar al 
departamento de política lingüística del Gobierno Vasco para que este haga sus aportaciones. 
Finalmente se aprobará conjuntamente con el texto definitivo del PGOU.
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