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o A.1. Las ciudades en la etapa 
de la globalización 

1.1. Protagonismo creciente de las 
ciudades

Las principales ciudades del mundo están 
experimentando cambios muy importantes. En 
los países en vías de desarrollo las tasas de 
crecimiento urbano son espectaculares y en 
los países desarrollados las grandes ciudades 
se están dispersando por espacios regionales 
cada vez más amplios surgiendo problemas y 
oportunidades que no existían previamente.

Diversos estudios coinciden sensiblemente en 
la evaluación de la intensidad del proceso de 
urbanización que se está produciendo a nivel 
mundial. En 1950, aproximadamente el 30 
% de la población podía considerarse como 
urbana. En 1990 el porcentaje de población 
urbana ascendía ya al 45%. Según ciertas 
previsiones solventes para el año 2025, el 65% 
de la población mundial será urbana.

Los demógrafos predicen también que hacia 
el año 2025 habrá más de 30 megaciudades 
que sobrepasen los 8 millones de habitantes 
y más de 500 ciudades que superen el millón 
de habitantes. Un proceso de urbanización 
de estas proporciones constituye un reto 
infraestructural y ambiental sin precedentes.

Pero no es solo un proceso cuantitativo, las 
ciudades desempeñan un papel de liderazgo 
creciente como nodos que articulan y organizan 
la economía mundial. Además, el compromiso 
de las ciudades en materia de sostenibilidad es 
un aspecto esencial de la continuidad y de la 
calidad de vida en el planeta.

Dar una respuesta coherente a los problemas 
y a las oportunidades de las ciudades del siglo 
XXI se convierte en un tema central, no solo 
desde el punto de vista urbanístico y territorial, 
sino también desde el punto de vista político, 
económico, social y cultural.

El organizar las ciudades del siglo XXI es 
hoy día una de las grandes cuestiones de 
la humanidad. Se requiere un esfuerzo 
conjunto de las instituciones públicas, del 
sector privado, de la sociedad civil, de las 
universidades, de los profesionales y de todos 
los estamentos de nuestra sociedad.

Los gobiernos nacionales están perdiendo su 
capacidad para innovar y para reposicionar la 
sociedad en un contexto cada vez más abierto 
y competitivo, las ciudades deben asumir un 
nuevo protagonismo en este contexto y tienen 
un enorme potencial para poderlo hacer.

Los éxitos y fracasos de nuestras ciudades van 
a ser hasta cierto punto los éxitos y fracasos 

de nuestros países. Grandes temas como la 
competitividad económica, el equilibrio social, 
la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental 
dependerán de nuestra capacidad colectiva para 
reinventar y gobernar nuestras ciudades, en 
definitiva, de nuestra capacidad para innovar 
y compartir estas innovaciones con otras 
ciudades en un mundo cada vez más global e 
interrelacionado.

A Diagnóstico Urbano Estratégico
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Megatendencias

a. El protagonismo de los pequeños 
actores en la economía global

Cuanto más grande es la economía global más 
fuertes resultan los pequeños actores. Esto 
está llevando a un progresivo fortalecimiento 
de las pequeñas unidades de producción, 
a la deconstrucción de grandes compañías, 
a la emergencia de alianzas estratégicas de 
pequeñas unidades que operan con mucha 
flexibilidad, empresas virtuales, etc. En USA, 
la economía más importante del mundo en 
este momento, el 50% de las exportaciones 
son realizadas por empresas de menos de 19 
trabajadores.

Cuanto más global es la economía mundial 
más tiende a fortalecerse la independencia, 
soberanía e identidad de los actores 
económicos y políticos.

Los estados nacionales van perdiendo peso 
relativo y surgen otras unidades de carácter 
regional o local que operan con más eficacia y 
más cerca de los ciudadanos de forma análoga 
a lo que sucede con las grandes compañías.

b. Superpoblación y declive demográfico

Uno de los principales retos para 
organizar nuestras ciudades no será solo 
la superpoblación del mundo que vamos 
percibiendo en los últimos 40 años. Será 
también el creciente descenso de población de 
los países más desarrollados, especialmente 
Japón, Europa y Norte América.

El descenso de natalidad puede provocar la 
incapacidad de las generaciones jóvenes en 
activo de soportar la carga de las generaciones 
mayores jubiladas a no ser que se produzca un 
espectacular crecimiento de la productividad. 

La única forma de que los países desarrollados 
puedan mantener su posición de liderazgo 
será mejorando la productividad a través del 
conocimiento y la innovación permanente. 
La “sociedad del saber” es la única respuesta 
posible de los países desarrollados para 
mantener su liderazgo.

c. Definir un perfil urbano inteligente en 
un contexto cambiante

La economía mundial del futuro es previsible 
que siga sometida a cambios frecuentes 
e importantes en un contexto turbulento y 
altamente competitivo.

La información que necesitan las empresas y 
las ciudades para posicionarse en este contexto 
no es la tradicional, no es solo la información 
de dentro de la ciudad y de sus propios 
procesos de cambio.

Cada vez más las ciudades, como las 
empresas, necesitan conocer acontecimientos 
y condiciones del amplio contexto en el que 
se desenvuelven. El reto de definir un perfil 
inteligente, competitivo y sostenible en un 
contexto cambiante es esencial de cara al 
futuro. Esto exige nuevos métodos de trabajo 
y nuevos instrumentos en urbanismo y 
ordenación del territorio.

d. Los recursos del conocimiento y la 
competencia entre ciudades

Los recursos del conocimiento son móviles. El 
reto más importante para la supervivencia de 
nuestras ciudades en el futuro será la capacidad 
para atraer y generar recursos humanos 
altamente preparados, en este sentido, la 
infraestructura educativa, la calidad de vida, 
el equilibrio social, la seguridad ciudadana, la 
calidad de los espacios urbanos va a ser un 
factor clave de competitividad.

Conocimiento, educación, investigación, 
información son las materias primas básicas 
del comercio y de la economía global. El 
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llamado “Brainpower” será el factor crítico 
en el siglo 21. Las ciudades que tengan más 
éxito en atraer y educar a los mejores talentos 
intelectuales son las que van a florecer. La 
gente es el nuevo producto, la materia prima 
básica de la economía de este siglo.

e. Los viajes y el turismo como sector 
emergente

Los viajes y el turismo son ya y seguirán siendo 
el primer sector económico a nivel mundial. 
Actualmente casi el 10% de la población activa 
mundial trabaja en este sector. Esto representa 
una oportunidad importante para muchas 
ciudades y regiones, especialmente para 
aquellas con menos capacidad para competir en 
altas tecnologías pero con importantes activos 
naturales y culturales.

f. La preocupación por el medio 
ambiente

Otro factor crítico para nosotros es que 
se ha globalizado la preocupación por el 
medio ambiente. La Cumbre de Río supuso 
un impulso sin precedente en la aceptación 
mundial de la importancia de considerar los 
aspectos ambientales en las estrategias de 
desarrollo de los países, de las regiones y de 
las ciudades.

Además, la experiencia mundial en materia 
medio-ambiental pone de manifiesto que 
invertir en protección y valoración de la 
naturaleza es rentable. Los territorios que 
han sido capaces de desarrollar programas 
de excelencia ambiental han fortalecido al 
mismo tiempo su posición competitiva, y por 
supuesto, han mejorado la calidad de vida de 
sus habitantes y visitantes.

Muchas ciudades innovadoras en el mundo 
están haciendo grandes inversiones en 
mejora del espacio urbano, del paisaje, de la 
calidad ambiental y no solo inversiones en 
infraestructura productiva tradicional.

1.3. Tensiones en las estructuras 
urbanas

Posiblemente no haya ningún otro momento en 
la historia de la humanidad en el que se hayan 
producido cambios tan importantes y existan 
tensiones urbanas de transformación a nivel 
mundial tan importantes como las que se están 
produciendo en diferentes ciudades del mundo 
en estos momentos. El fenómeno urbano más 
relevante de este final de siglo es la emergencia 
de la ciudad-región. Con carácter general se 
observan los siguientes procesos de cambio.

• En Europa y en ciertos países desarrollados:

Se percibe un debilitamiento de las 
tradicionales fuerzas centrípetas asociadas a 
las economías de aglomeración que dieron 
lugar a la emergencia de la ciudad industrial y 
de servicios de primera generación de carácter 
denso y compacto en la que la residencia y las 
actividades productivas se desarrollaban dentro 
de los límites de la ciudad

En segundo lugar, la emergencia de fuerzas 
centrífugas (costes de congestión, precios del 
suelo, nueva valoración de la naturaleza y del 
medio rural) que llevan a la salida de muchas 
actividades fuera de los límites tradicionales de 
la ciudad. Salen hacia el exterior las actividades 
industriales, los parques de oficinas, las 
actividades logísticas, la residencia de media y 
baja densidad, diversas tipologías comerciales, 
instituciones universitarias, actividades de 
ocio y esparcimiento, etc. Surgen así nuevos 
territorios en entornos metropolitanos menos 
densos, más difusos y con necesidad de 
interconexión física y telemática.

En paralelo al esquema descrito de tensiones 
urbanas se observa la emergencia en el centro 
de las ciudades de actividades dotacionales 
y nuevas tipologías comerciales, de empleos 
cualificados y residencia sofisticada mediante 
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o operaciones de renovación urbana o de 
creación de áreas de nueva centralidad en los 
espacios vacantes que genera la reconversión 
económica, el desmantelamiento del aparato 
industrial obsoleto o antiguas infraestructuras 
o equipamientos tales como puertos, 
ferrocarriles, instalaciones militares, etc.

• En las ciudades de Estados Unidos:

Profundos desequilibrios entre las áreas 
centrales de la ciudad, los primeros anillos 
marginales y los suburbios ricos. Los 
suburbios, lugar clásico de residencia de baja 
densidad, se están convirtiendo también en el 
principal lugar de asentamiento del empleo. 
En 1970 solo el 25% del empleo estaba en 
los suburbios. Hoy casi el 60% del empleo 
está ya en estas zonas de la ciudad-región. 
Surgen asentamientos de alta tecnología como 
la Ruta 128 de Boston, la 202 de Filadelfia, 
los asentamientos de Microsoft en Seattle, 
el Triángulo de Investigación de Carolina del 
Norte, el Silicon Valley que se reconvierte de 
la Informática a Internet, etc. Este crecimiento 
residencial difuso y la aparición de nuevas 
actividades económicas en los suburbios 
se han venido produciendo en contraste 
con la pérdida de vitalidad y atractivo y con 
el deterioro de los centros de las ciudades 

tradicionales. Uno de los principales retos que 
tienen planteados las ciudades americanas es la 
recuperación de los centros de las ciudades.

Emergencia masiva de la urbanización difusa 
o “Sprawl”. Incapacidad de controlar el 
crecimiento urbano dentro de unos límites 
físicos razonables y con una cierta compacidad. 
El “Sprawl” genera problemas de tráfico, 
imposibilidad de aplicar sistemas de transporte 
público, aislamiento físico y falta de cohesión 
social, destrucción de espacios naturales y 
áreas agrícolas valiosas, consumo masivo de 
energía, etc. Para constatar la magnitud de 
este proceso en las ciudades americanas basta 
citar dos ejemplos: El crecimiento demográfico 
del Área Metropolitana de Nueva York en los 
últimos 25 años ha sido del 5%, sin embargo, 
el área urbanizada ha crecido el 60%. En 
los últimos 50 años la región urbana de los 
Ángeles ha multiplicado su población por 4 y la 
superficie ocupada por la urbanización por 20.

Finalmente, otra de las contradicciones de la 
ciudad americana radica en la incapacidad o 
la parálisis para proponer sistemas efectivos 
de coordinación de los gobiernos de los 
municipios de la ciudad-región que están muy 
fragmentadas desde el punto de vista político y 
administrativo.

• Ciudades en países en vías de desarrollo:

En los países en vías de desarrollo, 
especialmente en Asia e Iberoamérica se está 
produciendo un fuerte crecimiento natural de la 
población.

Se observa una evidente incapacidad para dar 
respuesta al problema de la vivienda y servicios 
urbanos básicos. Esto provoca la emergencia 
de asentamientos espontáneos marginales e 
ilegales en las periferias.

El resultado, desde el punto de vista social, es 
la marginación social, exclusión y dificultad 
de incorporación a la economía formal, a 
la sociedad, a la cultura y a las principales 
opciones de desarrollo de la ciudad. Esto 
está provocando a su vez cotas alarmantes de 
inseguridad ciudadana

Es cierto que existe la posibilidad de aportar 
servicios y mejorar con el tiempo las viviendas 
que surgen espontáneamente pero en todo 
caso se hipoteca la forma y estructura de la 
ciudad. La ciudad la diseñan los promotores 
espontáneos, ilegales o “piratas”.

En estos casos los problemas llegan cuando 
la urbanización sucede con tanta rapidez que 
hace imposible una respuesta de los gobiernos 
locales para aportar vivienda, servicios urbanos 
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básicos y cuando la economía local no es capaz 
de generar suficientes empleos.

Londres tardó 130 años en pasar de 1 a 8 
millones de habitantes. La Ciudad de México 
tardó solo 30 años (del 40 al 70) en crecer 
lo mismo, y luego en solo 16 años volvió a 
duplicar la población. Esto da una idea del 
explosivo crecimiento metropolitano que están 
viviendo algunas ciudades del mundo.

1.4. El urbanismo de las ciudades 
globales

El Urbanismo como disciplina y como cultura 
de trabajo en la ciudad necesita nuevos 
enfoques en consonancia con los cambios 
que se están produciendo en el ámbito global. 
Hoy día necesitamos afrontar una serie de 
retos importantes en nuestras ciudades que 
no pueden acometerse con éxito sin una 
nueva cultura del territorio. En los apartados 

siguientes presentamos algunos de los 
fundamentos, que desde nuestro punto de 
vista, pueden permitir afrontar con garantías el 
urbanismo de las ciudades globales.

•   Compromiso ético con la noción de 
sostenibilidad. 

Tenemos el compromiso ético de legar a 
las generaciones futuras unas ciudades y 
un territorio más cuidado que el que hemos 
recibido y con intacto potencial de desarrollo.

La clave de la sostenibilidad es la construcción 
de un modelo territorial coherente basado en la 
vocación del territorio, con un fuerte respaldo 
social y en correspondencia con las grandes 
opciones estratégicas de desarrollo económico.

En las próximas décadas va a ser necesario 
avanzar mucho en la creación de nuevas 
tecnologías limpias compatibles con 
nuestras aspiraciones de sostenibilidad. 

Aquí se vislumbra un campo espectacular de 
oportunidades de negocio para que el sector 
privado se incorpore impulsando la innovación 
tecnológica. 

Pero sin duda, el aspecto esencial será un 
cambio en los comportamientos en relación 
con el deterioro ambiental, la pobreza y el 
agotamiento de ciertos recursos.

La ordenación del territorio y el urbanismo 
democrático son la forma más coherente de 
trabajar con criterios de sostenibilidad a escala 
de la ciudad y la región. 

La calidad de los espacios públicos de 
la ciudad es uno de los elementos más 
intrínsecamente democráticos porque sirven a 
toda la población y no solamente a las elites 
en el poder. Pueden ser uno de los principales 
puntos de referencia para la vida comunitaria en 
la ciudad.
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desde una perspectiva amplia que incluye 
sostenibilidad ambiental pero también 
sostenibilidad económica, social y cultural.

•   Las ventajas competitivas de las 
ciudades.

M. Porter estudió las ventajas competitivas de 
las naciones, y trató de explicar por qué ciertos 
sectores productivos eran más competitivos, 
se desarrollaban mejor, en ciertos países. 
Sin embargo, los países son con frecuencia 
extensos y heterogéneos. Hoy día compiten en 
mayor medida las regiones y las ciudades. 

Es importante descubrir las auténticas ventajas 
competitivas de las ciudades y de las regiones, 
especialmente aquellas que guardan relación 
con el emplazamiento, con la forma física y 
funciones de la ciudad y con la estructura y 
organización de la región metropolitana. 

Hoy día casi todos los factores de producción 
son móviles, las materias primas, los capitales, 
la tecnología, la mano de obra, etc. Lo que no 
puede desplazarse de un lugar a otro es un 
clima, un paisaje, un paseo marítimo, un centro 
histórico, unos valores culturales, en definitiva, 
una ciudad.

Las ciudades y los territorios son únicos 
e irrepetibles. Son susceptibles de aportar 

ventajas competitivas para las actividades 
económicas, para la residencia, para el ocio, 
la cultura y la relación social. Un buen diseño 
urbanístico hace competitiva una ciudad.

La clave es identificar el “Cluster de 
Excelencia”, es decir, el conjunto selectivo 
e interrelacionado de áreas, elementos o 
innovaciones de la ciudad que constituyen el 
principal motor, el activo básico y en torno 
al cual han fraguado los principales éxitos o 
podrían articularse estrategias de futuro. 

El “Cluster de Excelencia” puede referirse 
a elementos de la ciudad ya existentes, a 
proyectos o programas diseñados pero 
todavía no implementados, o simplemente, 
oportunidades detectadas sobre la base de las 
investigaciones que se desarrollen.

Hoy día las ciudades operan en un contexto 
abierto y competitivo a nivel internacional. 
Resulta imprescindible definir el “perfil urbano” 
de forma innovadora y participativa. 

Las ciudades no solo son atractivas sobre 
la base de sus condiciones intrínsecas sino 
porque han sido capaces de consensuar un 
proyecto inteligente de futuro.

A través del urbanismo participativo y de 
la ordenación del territorio se pueden crear 
importantes ventajas competitivas para el 

desarrollo de las ciudades.

•   Las escalas de gobierno del 
territorio.

Debemos prestar mucha atención a la escala 
pequeña y a aspectos tales como importancia 
del contexto, proyecto urbano, espacio urbano, 
recuperación de preexistencias valiosas, 
imagen urbana, idiosincrasia del lugar, etc.

Pero al mismo tiempo, hemos de ser 
conscientes de las limitaciones del urbanismo 
local dado que la ciudad no es más que un 
elemento de una estructura territorial más 
amplia y compleja en la que el sistema de 
ciudades ofrece una gama de opciones y 
oportunidades que hoy ya son irrenunciables.

La escala territorial intermedia entre el 
municipio y la región, desde nuestro punto de 
vista, tendrá una importancia creciente en el 
futuro.

La escala territorial “intermedia” 
correspondiente a las Áreas Funcionales del 
territorio resulta de un tamaño físico y funcional 
adecuado para el análisis de problemas y para 
la implantación de programas de Ordenación 
Territorial.

En las últimas décadas ha surgido un fenómeno 
nuevo, la ciudad-región, que es algo distinto 
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al mero crecimiento de la ciudad tradicional y 
también algo diferente de la mera amalgama 
de ciudades, constituye una auténtica 
reorganización de la vida social y económica.

Según defiende el profesor Gary Hack, el 
control de la forma de la ciudad-región es 
cada vez más difícil y, por tanto, los esfuerzos 
de planificación física deben centrase 
especialmente en los puntos críticos del 
territorio.

Las escalas territoriales y las escalas de 
gobierno y organización del territorio resultan 
cada vez más complejas. Existe un claro riesgo 
de fragmentación y de un gobierno imposible 
del territorio en ciudades-región con una 
estructura administrativa inapropiada.

Por tanto, se requiere de una comprensión de 
las diferentes escalas, una identificación de 
los métodos e instrumentos de trabajo en cada 
una de ellas y una definición de los niveles de 
exigibilidad o flexibilidad de estos instrumentos 
de planeamiento.

•   Liderazgo político y participación 
comunitaria.

Un liderazgo político coherente supone una 
importante ventaja competitiva para una ciudad. 
La capacidad para identificar estrategias 
innovadoras y aglutinar las diferentes fuerzas 

políticas, económicas, sociales y culturales en 
torno a un proyecto colectivo es un factor que 
marca la diferencia y constituye un importante 
impulso para la transformación positiva de las 
ciudades y regiones actuales.

Diseñar un gran proyecto de ciudad no debe 
ser sólo una ilusión para quienes ostentan 
responsabilidades políticas o técnicas en una 
determinada etapa.

Es fundamentalmente un auténtico reto 
colectivo de anticipación imaginativa al futuro, 
de reflexión y actuación con un horizonte 
temporal mayor que el propio de la coyuntura 
política o de los pequeños ciclos económicos.

Debemos buscar fórmulas imaginativas para 
vincular a las instituciones, a la sociedad civil 
organizada y a los ciudadanos en los procesos 
de definición del modelo de ciudad y de 
territorio.

La ciudad y el territorio son nuestro mejor 
patrimonio, la más rica y variada expresión 
de nuestra historia, cultura, tradiciones e 
identidad. Al mismo tiempo, la ciudad  y el 
territorio en el que aspiramos a vivir tienen 
vocación de ser un claro exponente de nuestras 
ilusiones colectivas y de nuestros valores como 
pueblo. Por todo esto, la participación es muy 
importante.

•   El papel de la innovación.

Las empresas más innovadoras y que más 
éxito tienen en los mercados internacionales 
dedican un mayor esfuerzo a labores de 
investigación y desarrollo (I+D). De forma 
análoga, las ciudades y las regiones a través 
de la investigación y diseño de estrategias 
innovadoras y nuevos instrumentos pueden 
afrontar el futuro con más éxito.

Un urbanismo innovador busca soluciones 
creativas a los problemas de carácter social, 
económico, físico y ambiental que afectan a la 
colectividad.

Está más centrado en la puesta en marcha de un 
conjunto selectivo de actuaciones prioritarias 
que tengan “efecto demostración” positivo que 
en la propuesta de meros criterios generales 
de carácter difuso y con escasa capacidad 
de compromiso por parte de los actores 
públicos y privados que lideran el proceso de 
transformación de nuestra sociedad.

El Urbanismo innovador señala con precisión 
los cambios necesarios en las actitudes 
institucionales, en los procedimientos y en los 
propios instrumentos de intervención.

Sobre todo es un planeamiento emprendedor, 
capaz de definir estrategias y procedimientos 

15Diagnóstico Urbano Estratégico



Co
ru

ña
 F

ut
ur

a
In

no
va

ci
ón

 y
 T

er
ri

to
ri

o e ilusionar a los agentes implicados en su 
desarrollo.

El planeamiento innovador requiere capacidad 
de negociación, voluntad de acuerdo y asumir 
los compromisos y riesgos de apostar por 
opciones concretas.

Finalmente, el planeamiento innovador supera 
el enfoque regulador convencional y apuesta 
por el diseño de programas de dinamización.

•   Ciudades en la nueva sociedad de la 
información.

La ciudad ha sido históricamente un lugar de 
encuentro, de intercambio, un lugar para vivir y 
trabajar

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones se 
están produciendo cambios sin precedentes 
que afectan a la política, la economía, la cultura 
y casi todas las facetas de la vida humana. 

Son cambios que están transformando la 
estructura de nuestras ciudades y la propia 
estructura del sistema mundial de ciudades.

Hoy día el intercambio de información puede 
producirse a través de tecnologías que no 
existían previamente. 

Según Saskia Sassen esto está provocando una 
gran dispersión de los centros de producción a 
nivel internacional y en el seno de las diferentes 
ciudades y una progresiva concentración de los 
centros financieros, de servicios sofisticados y 
de toma de decisiones en un reducido número 
de “ciudades globales”.

Hoy día se habla de la crisis de la ciudad actual, 
de la emergencia de una nueva era posturbana, 
de que la lógica de las telecomunicaciones 
conduce inevitablemente a la descentralización 
y a la desaparición del concepto de ciudad 
tradicional. 

Incluso Willian J. Mitchell en su libro City 
of Bits predice una nueva ciudad virtual con 
“ágoras electrónicas” en donde el espacio físico 
y la vinculación con un lugar concreto ya no 
serán importantes.

Sin embargo, los contactos personales siguen 
siendo decisivos. La ciudad tiene un gran valor 
no solo para el desarrollo de las actividades 
económicas sino como lugar para vivir, para el 
ocio, la cultura, la educación y la relación con 
los demás. 

La ciudad forma parte de nuestras señas 
de identidad. La ciudad y el territorio son 
patrimonios culturales irrenunciables. 

Debemos inventar la ciudad de la nueva 
sociedad de la información sobre la base de la 
ciudad existente y del territorio existente. Como 
decía Herman Lons en 1908 “A partir de ahora, 
ya no será relevante que podamos llegar a 
cualquier lugar, sino que merezca la pena llegar 
a él”.

•   Redes de ciudades en un mundo 
global.

En un mundo global, cada vez más, la idea 
de red prevalece sobre la idea de territorio 
convencional. 

La idea de ciudades ejerciendo funciones sobre 
sus áreas de influencia inmediata es sustituida 
por la idea de red. 

Las ciudades son nodos que participan 
en redes cada vez más potentes e 
interrelacionadas. Las ciudades más globales 
y mejor interconectadas son las puertas de 
acceso a la economía y al mundo global.

Las redes de ciudades deben basarse en la 
complementariedad. Pueden establecerse 
vínculos sólidos entre ciudades distantes y 
vencer las barreras convencionales. 

La pertenencia a redes operativas a nivel 
mundial, que es una de las claves del éxito de 
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las ciudades en el futuro, puede crearse a través 
del esfuerzo de cooperación e intercambio.

Las ciudades como unidades político-
administrativas pueden crear alianzas o 
redes estratégicas para finalidades diversas 
tales como defender intereses comunes, 
fortalecer intercambios comerciales, promover 
la cooperación en materia de educación e 
investigación, financiar megaproyectos, 
iniciativas conjuntas de city-marketing, y por 

supuesto, aprender de proyectos urbanos 
innovadores desarrollados en al Red. 

En el futuro las ciudades, al igual que las 
empresas, van a desarrollar ventajas para 
competir y cooperar vinculándose a redes de 
ciudades con distinta finalidad.
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o A.2. Procesos de cambio en el 
Arco Atlántico

Históricamente, lo que se ha considerado 
como espacios incluidos en el llamado Arco 
Atlántico (las costas atlánticas occidentales de 
Francia, España, Portugal y las islas británicas) 
han constituido, en muchos de sus tramos, 
un subsistema urbano con dificultades de 
integración en el conjunto europeo. Esta 
zona está jalonada de ciudades de rango y 
capacidad de influencia moderadas, que viven 
más bien aisladas unas de otras, conformando 
un espacio urbano poco estructurado y poco 
dinámico que a veces se ha denominado 
los “Finisterres”, formado por regiones mal 
conectadas entre sí que frecuentemente están 
polarizadas en torno a ciudades medianas, con 
escasa diversificación funcional.

En esta euro-región no hay actualmente 
aglomeraciones urbanas de rango superior 
capaces de ejercer un liderazgo eficaz que 
les permita ser vehículo de la generación-
transmisión de innovaciones que posibilita el 
desarrollo económico y el bienestar social. El 
grado de dependencia de la Megalópolis y de 
las respectivas capitales nacionales resulta, 
pues, muy elevado. 

Las ciudades de esta región europea se debaten 
entre el mantenimiento de su papel urbano 
tradicional y la búsqueda de mecanismos 
de cooperación interurbana que pongan fin 
al aislamiento, a la descoordinación y a la 
debilidad funcional que las caracteriza.

Sobre esta visión general, la realidad de este 
espacio muestra que la Euro-región Atlántica 
agrupa zonas poco homogéneas y con 
problemas distintos. Existen desequilibrios 
internos en cuanto a densidad de población, 
tendencias demográficas, situación socio-
económica, etc.

Probablemente el cambio más significativo de 
los últimos veinte años es la superación del 
modelo de industria tradicional en muchas de 
las regiones de este espacio. Irlanda, Escocia, 
el oeste de Inglaterra, las costas del Canal de 
La Mancha, la región urbana de Burdeos o la 
ciudad-región vasca presentan, con sendas 
de desarrollo muy distintas, una evolución de 
dinamismo y cambio estructural en los últimos 
años cosa que no ocurre todavía de una forma 
evidente en Asturias, Andalucía Occidental 
o Gales. La localización relativa de estos 
espacios en relación con los grandes centros de 
crecimiento ha perdido importancia relativa en 
comparación con las nuevas posibilidades de 

conectividad global, la capacidad de innovación 
y la articulación de redes y procesos de 
integración regional.

El aumento de la masa crítica de población 
y actividades productivas aparece como un 
elemento fundamental para ampliar la oferta, en 
términos cuantitativos y de sofisticación, de los 
servicios avanzados y de las conexiones de alto 
nivel, especialmente aéreas y marítimas, que 
aparecen en la última década como elementos 
clave para la evolución de los territorios en el 
marco de la sociedad del conocimiento y de las 
nuevas escalas impulsadas por la globalización.

Lejos de constituir una restricción inevitable, la 
localización y los componentes de excelencia 
específicos de muchas regiones del Arco 
Atlántico se han convertido en factores de 
éxito ampliamente reconocidos. La experiencia 
reciente de territorios atlánticos como Noruega 
y Escocia, o de Finlandia y la región del Báltico 
en otro contexto periférico, muestran cómo 
territorios poco conectados y situados fuera 
de los ámbitos centrales tradicionales pueden 
transformarse en ámbitos de elevada calidad de 
vida y líderes en el desarrollo europeo.

Probablemente el aspecto más singular e 
interesante de estos territorios es la importancia 
de las ciudades medias en la organización del 
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o espacio y en el mantenimiento del dinamismo 
económico. Estas ciudades medias se 
organizan en sistemas regionales con una larga 
tradición histórica, configurando estructuras 
urbanas policéntricas. Frente a las grandes 
megalópolis que en otras zonas del mundo 
se están configurando como los hábitats de 
la globalización, estos sistemas policéntricos 
constituyen ámbitos que disponen de ventajas 
competitivas singulares fundamentales para 
participar con éxito en el nuevo escenario. Son 
espacios con una fuerte identidad y con una 
escala humana que aumenta su sostenibilidad 
y es garantía de una mayor calidad de vida. 
Este tipo de territorios están demostrando 
una enorme capacidad para dar respuestas 
adecuadas a los nuevos retos de las ciudades y 
regiones.

Su atractivo puede ser una fortaleza que les 
permita captar capital humano e iniciativas 
innovadoras que constituyen la clave de la 
nueva economía. Su flexibilidad y capacidad 
de cambio son idóneas para mantener y 
mejorar sus perspectivas de éxito en un 
contexto de cambio permanente, en el que 
ninguna situación es segura y donde territorios 
históricamente débiles pueden posicionarse 
globalmente en un corto periodo de tiempo.

Así, en el sector del Arco Atlántico del Golfo 
de Vizcaya y el norte de la Península Ibérica ha 
aumentado de forma significativa el nivel de 
articulación existente entre las principales áreas 
y núcleos urbanos. El Área Metropolitana de 
Bilbao se consolida de forma creciente como el 
elemento central de un espacio que incorpora 
las ciudades francesas de los Pirineos 
Atlánticos desde Bayona hasta la frontera, 
el sistema de ciudades de la CAPV y el Área 
Metropolitana de Santander-Torrelavega.

Es en este sector vasco-cántabro donde se 
produce un mayor nivel de concentración 
urbana, productiva y densidad de 
infraestructuras. Existe una fractura o 
discontinuidad entre este espacio y el Área 
Central Asturiana, donde existen también 
altos niveles de concentración urbana y 
demográfica. Fractura que se amplía todavía 
más en las relaciones con Galicia, debido a la 
concentración de las principales zonas urbanas 
gallegas en el ámbito más occidental de la 
Comunidad, a la debilidad urbana y económica 
de los espacios intermedios del occidente 
asturiano y el oriente gallego y a la escasísima 
calidad de las infraestructuras de conexión 
existentes.

La progresiva finalización de la Autovía del 
Cantábrico, desde Irún hasta A Coruña es un 
elemento esencial para la ampliación de la 
densidad urbana y de las interrelaciones en este 
ámbito.
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Las ciudades de la Península IbéricaDensidad urbana en Europa

Fuente: ESPON
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A.3. El sistema de ciudades 
de Galicia en el contexto 
español y europeo

En un espacio tan urbanizado como Europa 
el sistema de ciudades gallego está lejos de 
ocupar una posición relevante. Su dimensión 
global, el tamaño de las ciudades principales y 
su localización determinan una posición muy 
secundaria que se traduce en la falta de grandes 
equipamientos e infraestructuras y en un menor 
atractivo para las actividades económicas en 
comparación con otras zonas del continente.

En la jerarquía de ciudades europeas Vigo y 
A Coruña se incluyen en el nivel 8, un estrato 
fuertemente competitivo formado por un gran 
número de ciudades con población entre los 
150.000 y los 500.000 habitantes que suelen 
desarrollar un importante papel como centros 
urbanos de referencia para sus áreas de 
influencia pero que carecen de la dimensión 
y de las funciones urbanas necesarias para 
proyectarse en la escala internacional. Son 
ciudades como Dijon, Le Havre, Módena o Linz 
dónde gracias a una fuerte especialización en 
sectores concretos y al impulso de las ventajas 
competitivas locales para atraer actividad y 
generar procesos de crecimiento endógeno, han 
podido lograr importantes niveles de desarrollo. 

También es el caso de Aberdeen en torno a las 
nuevas tecnologías o de Cannes en relación 
con el turismo y la industria audiovisual como 
palancas para la atracción de actividades 
innovadoras de I+D.

La localización de Galicia en el extremo 
suroccidental del Arco Atlántico europeo otorga 
a nuestro sistema urbano una condición de 
extrema periferia que dificulta la aparición de 
dinámicas de este tipo en ausencia de un gran 
nodo urbano regional. El sistema de ciudades 
gallego aparece como un enclave aislado y 
poco conectado con los niveles superiores 
de la jerarquía urbana ibérica y europea a los 
que debe recurrir en ausencia de un elemento 
urbano de suficiente dimensión.

En la escala española el sistema urbano está 
liderado por Madrid que, junto a Barcelona, 
son las dos capitales españolas consideradas 
en los estudios elaborados por la Comunidad 
Europea como de nivel internacional. En el 
escalón inmediatamente inferior se encuentran 
un conjunto de ciudades denominadas áreas 
metropolitanas nacionales: Sevilla, Málaga, 
Zaragoza, Valencia, Bilbao y Las Palmas de 
Gran Canaria. Tan solo en el tercer nivel de la 
jerarquía urbana española, entre las llamadas 
capitales regionales, aparecen Vigo y A 
Coruña como las ciudades de mayor rango 

de Galicia y en el cuarto nivel se encuentran 
Santiago, Ourense, Pontevedra, Ferrol y Lugo. 
Ese tercer nivel del sistema urbano español 
en el que se encuentran las dos principales 
ciudades gallegas incluye también ciudades 
como Valladolid, Pamplona, Alicante, 
Santander, Santa Cruz de Tenerife, Palma de 
Mallorca, Vitoria o Murcia. Se trata del estrato 
urbano que mayor dinamismo ha mostrado 
en España en la última década. Están aquí 
incluidas un buen número de áreas urbanas 
que recientemente han sido capaces de 
transformarse para evolucionar, desde meros 
centros administrativos de escala provincial 
o supraprovincial, hacia nuevas funciones 
asociadas al desarrollo de actividades terciarias 
y la acogida de actividades productivas 
innovadoras en el ámbito de la industria y el 
turismo. Según los estudios tradicionales sobre 
el sistema de ciudades de España la posición 
periférica de Galicia y la concentración del 
desarrollo urbano español en la mitad oriental 
de la península dejan a nuestro territorio 
bastante desconectado de los nodos que lideran 
la economía española.

La localización en el Arco Atlántico es un 
factor adicional que debilita la capacidad 
de conexión del Sistema de Ciudades de 
la Comunidad Autónoma. El sistema de 
ciudades que soporta el Arco Atlántico Ibérico 
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es insuficiente desde el punto de vista de la 
jerarquía y de la distribución espacial de los 
núcleos urbanos importantes, y ello confiere el 
referido carácter fragmentado e incompleto que 
es la singularidad más clara y condicionante 
de los procesos de transformación futura en 
este amplio territorio. Se trata de un territorio 
que carece de una sólida articulación territorial 
pues se desarrolla sobre subsistemas urbanos, 
algunos de cierto peso e importancia, pero 
distantes e insuficientemente conectados entre 
sí, lo que resta potencial al conjunto y reduce 
las oportunidades de innovación y desarrollo 
económico.

El escaso nivel de articulación existente 
entre las principales áreas y núcleos urbanos 
que componen el Arco Atlántico Ibérico se 
corresponde con un espacio heterogéneo 
desde el punto de vista geográfico, económico 
y territorial.  Las distintas regiones que lo 
componen presentan algunas similitudes 
pero también importantes diferencias en su 
base económica y en su estructura territorial y 
urbana.

Desde esta perspectiva, el área gallega, 
parte fundamental del Arco Atlántico Ibérico, 
requiere de operaciones estructurantes que 
garanticen su incorporación a los procesos de 
desarrollo europeos, actuaciones en materia 

de infraestructuras y de ordenación territorial 
que ayuden a transformar la realidad actual. 
La ordenación territorial, como disciplina que 
se compromete con la transformación hacia 
estadios de mayor coherencia, equilibrio y 
eficiencia en la distribución espacial de la 
población, las actividades económicas y las 
infraestructuras, deberá contribuir a lograr esos 
objetivos en un futuro próximo.

El insuficiente nivel de interrelaciones 
existente entre las  áreas urbanas gallegas y 
las de los ámbitos colindantes portugués y 
cantábrico, tanto desde el punto de vista de 
la jerarquía urbana como de la distribución 
espacial de los núcleos urbanos intermedios, 
es lo que determina su carácter de espacio 
escasamente vertebrado que es la singularidad 
más clara y condicionante de los procesos de 
transformación futura.

Bilbao como área metropolitana de rango 
nacional – la tercera de España tras Madrid y 
Barcelona -, el Área Central Asturiana como 
área metropolitana en formación – tras Valencia 
y Sevilla  por número de población -, junto a 
San Sebastián y Santander como áreas urbanas 
con entidad, constituyen los cuatro grandes 
núcleos vertebradores del Área del Cantábrico. 
Como se ha mencionado anteriormente, es 
el sector Vasco-Cántabro y el Área Central 

Asturiana donde se produce un mayor nivel de 
concentración urbana, productiva y densidad de 
infraestructuras, mientras que hacia Galicia se 
incrementa la debilidad urbana y económica.

Al oeste del Área Central Asturiana no hay 
ninguna capital urbana de rango urbano 
significativo hasta llegar a A Coruña a 340 Km. 
Existe un importante “desierto” de ciudades de 
cierto rango urbano, con el grave problema que 
ello supone para articular estrategias viables 
de crecimiento económico diversificado y de 
conexión, a lo largo de un frente marítimo 
cuya difícil orografía dificulta en gran manera 
la realización de las infraestructuras de 
comunicación que lo permeabilicen.

La ya citada “fractura” no se produce pues 
solamente sobre la base del sistema urbano, 
sino también debido a la falta de continuidad 
del sistema infraestructural. La terminación 
de la Autovía del Cantábrico aumentará 
las posibilidades de amplias áreas para 
beneficiarse de los “efectos arrastre” de los 
espacios más dinámicos.

Conectar el tramo desconectado y alargar 
el eje consolidado hacia el oeste es un 
objetivo imprescindible para superar la 
fragmentación y enfocar adecuadamente las 
futuras estrategias de desarrollo regional 
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El Sistema de Ciudades del Norte Peninsular
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Fuente: IGE, 2012
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o español. El Arco Atlántico Ibérico debe dejar 
de ser un eje fragmentado y convertirse en 
un espacio continuo, articulado a través de 
un sistema urbano coherente y de un soporte 
infraestructural sólido.

Mucho más potencial y grado de consolidación 
presentan las estrategias de integración con 
la Región Norte de Portugal. Este ámbito está 
liderado por la ciudad de Oporto cuya Área 
Metropolitana alberga más de 1.200.000 
habitantes y dista tan sólo 150 Km. de Vigo. 
A diferencia de lo que ocurre en relación con 
el ámbito cantábrico aparecen aquí una serie 
de factores que plantean oportunidades de 
integración y cooperación mucho mayores.

Empieza a configurarse así lo que se ha 
denominado Euroregión Galicia-Norte de 
Portugal que aparece como una de las 
grandes oportunidades para crear un ámbito 
de centralidad y desarrollo en el noroeste 
peninsular con una población de unos 
6.300.000 habitantes concentrados en un 
sistema lineal de ciudades a lo largo de la 
fachada atlántica.

La organización de los espacios urbanos de la 
fachada atlántica gallega como una gran pieza 
urbana policéntrica dotada de elementos de 
integración y de una estructura fortalecedora 

de sus complementariedades a partir de la 
identificación de perfiles urbanos específicos 
constituye la principal oportunidad para 
desarrollar un espacio de centralidad regional 
con mayor capacidad de proyección. Este 
corredor urbano se situaría en la jerarquía 
urbana europea entre las ciudades de nivel 
5 junto con otras como Colonia, Lisboa, 
Marsella, Nápoles, Génova, Tolouse o 
Florencia, configurando uno de los estratos 
más dinámicos y competitivos del sistema de 
ciudades de Europa. 

Se trata de centros urbanos con poblaciones 
entre 1 y 2 millones de habitantes que ocupan 
una importante posición como metrópolis que 
articulan espacios regionales muy dinámicos. 
Su desarrollo se ha apoyado principalmente 
en su posición como centros de servicios 
urbanos de alto nivel y, en muchos casos, 
con una elevada especialización en torno a 
algunas actividades productivas en las que se 
ha alcanzado un elevado nivel de excelencia. 
En algunos casos el reto de estas ciudades 
pasa por mantener su elevado nivel de 
competitividad en sus sectores productivos 
principales mientras que para otras el reto se 
encuentra en mejorar e innovar en su base 
productiva. En cualquier caso se trata de 
espacios urbanos que pugnan por atraer nuevas 
funciones de rango internacional que les 

permitan mantener y mejorar sus expectativas, 
evitando procesos de declive a costa de las 
ciudades de mayor rango de su entorno. 

Con este objetivo se detectan dos tendencias 
fundamentales. En primer lugar, la implantación 
de proyectos de desarrollo urbano y económico 
centrados en torno a algunas actividades para 
las que se cuenta con ventajas singulares y 
en las que se pretende lograr una posición de 
liderazgo internacional. Por otra parte, aparecen 
iniciativas de integración en redes de ciudades 
que permitan articular ejes o corredores de 
desarrollo que garanticen el dinamismo urbano 
a largo plazo. Es en este ámbito urbano en 
el que deberá plantearse el futuro dialogo de 
Galicia con el Eje Atlántico como elemento 
esencial del territorio de la Comunidad y de sus 
expectativas de futuro.

A Diagnóstico Urbano Estratégico
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B.1. Oportunidades de 
integración regional

A nivel mundial se aprecia una tendencia hacia  
un crecimiento cada vez mayor de las zonas 
metropolitanas, acompañado de una ampliación 
de sus zonas de influencia. Algunas ciudades 
de tamaño medio, sobre todo en las regiones 
económicamente exitosas, o especialmente bien 
conectadas con los grandes centros urbanos 
también muestran tendencias de un mayor 
crecimiento demográfico y económico. Sin 
embargo lo habitual, especialmente en Europa, 
es que los centros urbanos de tamaño pequeño 
y medio sufran de pérdidas de población 
y de actividades, de una reducción de su 
competitividad y de su capacidad para atraer y 
mantener los procesos productivos que generan 
mayor valor añadido.

Frente a esta polarización los modelos urbanos 
policéntricos aparecen como una oportunidad 
de reequilibrio, permitiendo consolidar 
ejes de desarrollo y limitar los efectos de la 
polarización en torno a determinados ámbitos 
más dinámicos o competitivos. La creación de 
redes de ciudades constituye una estrategia 
de gran importancia para las zonas más 
débiles, que pueden de este modo desarrollar 
equipamientos y ofertas urbanas que por su 
dimensión o complejidad sólo están ahora al 

alcance de los grandes centros metropolitanos 
de rango internacional. El desarrollo territorial 
integrado en el seno de conjuntos urbanos 
próximos, la cooperación en redes de ciudades 
grandes y pequeñas y la mejora de las 
conexiones entre las redes de nivel nacional/
internacional y las de nivel regional/local 
son opciones de gran importancia para un 
desarrollo equilibrado.

A Coruña se enfrenta a este proceso en un 
momento de crisis que afecta a muchas de 
sus actividades económicas más importantes 
y en el que se plantean situaciones de 
cambio imprescindibles en muchas de las 
infraestructuras y servicios que han sido 
claves para su desarrollo en los pasados años. 
Coruña necesita más masa crítica demográfica 
y económica para dotarse de mejores servicios 
avanzados y para hacer viables las conexiones 
exteriores imprescindibles en la nueva etapa de 
desarrollo. Estas cuestiones son importantes 
para lograr incrementar tambien la diversidad 
urbana y las opciones de mejorar el potencial 
de capital humano que permita afrontar la nueva 
etapa de transformación basada en la economía 
del conocimiento en un entorno futuro global, 
abierto y altamente competitivo.

Atendiendo a su tamaño demográfico el área 
metropolitana coruñesa con 396.000 habitantes 

es la número 17 entre las áreas metropolitanas 
españolas, un tamaño similar al de áreas 
como Valladolid, San Sebastián o Santa Cruz 
de Tenerife. La distancia a grandes centros 
urbanos de rango internacional se ve agravada 
por unas deficientes conexiones aéreas y 
ferroviarias que son de difícil mejora si no 
se logra un aumento del número de usuarios 
capaz de rentabilizar las infraestructuras y los 
servicios necesarios para ello.

Es por tanto fundamental impulsar iniciativas de 
integración funcional y urbana con los espacios 
del entorno metropolitano.

A Coruña es la ciudad más importante de una 
región urbana que se extiende desde Costa da 
Morte a la Ría de Ferrol y que tiene en Carballo 
y Ferrol sus principales centros de población 
subsidiarios. A Coruña ocupa la posición 
central en este territorio articulado por la costa, 
una red viaria de alta capacidad y una clara 
continuidad en los espacios urbanizados.

Hacia el oeste, las excelentes comunicaciones 
hasta Carballo califican a esta ciudad como 
un importante centro receptor de actividades 
vinculadas al crecimiento del espacio 
metropolitano. La autovía A Coruña-Carballo 
y la línea de costa se configuran como dos 
importantes ejes que han propiciado la 
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El Sistema Urbano Ferrol-A Coruña-Santiago

Fuente: IGE, 2011
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Infraestructuras del Sistema Urbano Ferrol-Coruña-Santiago
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El Sistema Urbano de la Metrópoli del Mar
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gran importancia. Hacia el norte Ferrol y su 
importante entorno urbano otra pieza relevante 
del sistema urbano gallego.

En conjunto esta futura región metropolitana, 
la Metrópoli del Mar, acoge una población total 
de más de 695.000 habitantes lo que haría de 
ella la séptima área urbana de España con un 
tamaño demográfico similar al de Zaragoza o a 
la del área urbana de Alicante-Elche.

A Coruña y Ferrol presentan hoy problemas y 
oportunidades distintos y un claro potencial de 
complementariedad. Es difícil que cada una de 
estas ciudades, por si sola, pueda dar respuesta 
adecuada a sus retos de futuro. En ambos casos 
su principal desafío es aumentar su rango 
urbano, así como la variedad y calidad de sus 
ofertas ciudadanas. Esto permitirá potenciar 
sus fortalezas locales y dotarlas de una mayor 
proyección tanto dentro como fuera de Galicia.

Por tierra, la distancia entre estas dos 
ciudades es de 52 km mientras que por 
mar los dos puertos apenas distan 20 km. 
Las nuevas carreteras y autovías de gran 
capacidad han aumentado las posibilidades 
de interconexión entre las dos ciudades. La 
línea ferroviaria existente entre ellas es hoy un 
elemento claramente infrautilizado. La especial 

configuración de la costa, junto a la cual se 
concentran la mayor parte de los nuevos 
desarrollos, constituye uno de los grandes 
atractivos de este espacio.

Las dinámicas de transformación de A Coruña 
y Ferrol y la existencia de una densa red de 
núcleos intermedios entre ambas ciudades 
tales como Mugardos, Ares, Pontedeume, 
Miño, Betanzos, etc. plantean la necesidad 
de organizar este territorio en proceso 
de  metropolitanización. Es una estrategia 
orientada a lograr una mayor integración 
urbana y funcional entre A Coruña y Ferrol, 
que permita consolidar una importante Área 
Metropolitana en el norte de Galicia. Se trata 
de una iniciativa importante para cada una de 
las ciudades y pueblos que componen este 
territorio. Será posible compartir equipamientos 
básicos, infraestructuras, y lograr un mercado 
de trabajo más unificado y diversificado. Esta 
Metrópoli tiene vocación de convertirse en uno 
de los espacios más competitivos y atractivos 
de Galicia, con una costa irrepetible y unas 
opciones de oferta territorial únicas.
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Infraestructuras de La Metropoli del Mar
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La ciudad de A Coruña es un enclave 
marítimo. La ciudad nació en una península 
casi totalmente rodeada por el mar y todavía 
hoy casi el 70% de su prímetro municipal 
es costero. El litoral coruñés ofrece una 
gran diversidad de ambientes. Al norte y al 
oeste el mar abierto, al este una amplia ría 
con ensenadas, bahías y estuarios. Playas, 
acantilados, flechas arenosas, puertos y costas 
rocosas se suceden a lo largo del litoral.

Esta circunstancia constituye uno de los 
principales activos de la ciudad, un elemento 
diferenciador que es uno de los grandes 
componentes de excelencia de A Coruña con 
potencial para generar ventajas competitivas 
para muchas actividades e iniciativas.

La importante presencia del litoral es un 
elemento dominante del paisaje urbano. Aporta 
a la ciudad elementos muy importantes de 
atractivo urbano y calidad de vida: contacto 
inmediato con ámbitos naturales, diversidad 
de opciones de ocio y esparcimiento al aire 
libre en un entorno de enorme atractivo, 
biodiversidad con presencia de fauna silvestre 
incluso en las zonas centrales de la ciudad, 
amplitud de vistas y paisajes que revalorizan 
la imagen urbana, etc. Son todos ellos factores 

muy importantes  para la calidad de vida de 
los ciudadanos y para configurar un entorno 
sugestivo para la atracción de actividades e 
iniciativas productivas.

Por ello es fundamental buscar la excelencia 
en el tratamiento de estos espacios. Mejorar la 
calidad ambiental y paisajística de la línea de 
costa, mejorar la relación con el mar de algunas 
zonas de la ciudad, eliminar barreras y usos 
poco compatibles, hacer desaparecer focos 
de contaminación, mantener la naturalidad de 
los tramos menos alterados son actuaciones 
importantes para aprovechar el potencial de 
este espacio.

La relación de Coruña con el mar aparece 
también como un elemento singular de cara 
a la oferta turística de la ciudad. El rápido 
crecimiento de los pasajeros que visitan 
la ciudad en cruceros es un indicador del 
potencial de esta actividad. El nuevo puerto 
crea una oportunidad para generar en el 
mismo centro de la ciudad un gran espacio 
asociado a las actividades náuticas de ocio 
y deportivas y un punto de fondeo y estancia 
para las embarcaciones de recreo que cruzan 
el Atlántico. Es una oportunidad para impulsar 
la actividad turística que permita diferenciar 
la oferta coruñesa en un entorno altamente 
competitivo en el que es clave singularizarse.

A Coruña es ya el mayor puerto de Galicia por 
el peso de la pesca desembarcada pero es 
todavía el segundo en cuanto al valor de dicha 
pesca. Poner en valor este recurso, generar 
a partir de él nuevas iniciativas ligadas al 
potencial de la vida marina y de los recursos 
pesqueros para la producción alimentaria y 
el desarrollo de actividades de biotecnología 
son algunas de las opciones de crecimiento 
económico con mayor potencial.

El mar es además elemento de comunicación 
y creador de oportunidades de desarrollo. A 
Coruña se localiza en un punto estratégico 
de las rutas marítimas internacionales. El 
90% del comercio mundial se realiza a través 
del transporte marítimo. Frente a las costas 
coruñesas confluyen las rutas que desde el 
Mediterráneo y el Atlántico Sur se dirigen 
hacia el norte de Europa con las que cruzan 
el océano entre Norteamérica y Europa. Estas 
rutas se van a ver incrementadas con la próxima 
entrada en funcionamiento de la ampliación del 
Canal de Panamá. El nuevo puerto de Punta 
Laangosteira junto con las dársenas actuales 
del interior de la Ría definen un sistema 
portuario con una gran variedad de opciones 
tanto al servicio de las actividades lúdicas 
marítimas como de actividades logísticas 
e industriales que buscan emplazamientos 
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Map 1 Potential accessibility by air, 2006

Fuente: ESPON Accessibility update, 2009
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Map 3 Potential accessibility by rail, 2006

Fuente: ESPON Accessibility update, 2006
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Map 5 Potential accessibility by road, 2006

Fuente: ESPON Accessibility update, 2006
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adecuados para procesos productivos en los 
que inputs y outputs se transportan por mar. 
Los puertos gallegos se ven penalizados por 
un hinterland muy reducido en población y 
tamaño económico, unas comunicaciones 
débiles y, en comparación con otros puertos 
cantábricos y atlánticos, una lejanía de los 
grandes centros productivos y de consumo del 
interior que los hace inevitablemente menos 
competitivos. Orientar la actividad económica 

y portuaria hacia el océano elimina buena parte 
de las limitaciones que siempre va a tener 
el desarrollo portuario de Galicia y hace que 
A Coruña pase de ser un espacio periférico 
a ocupar una posición relevante sobre las 
grandes rutas internacionales que conectan las 
costas de distintos continentes. No olvidemos 
que en las costas habita casi el 80% de la 
población mundial.

Rutas marítimas en el mundo

Fuente: Dept. of Global Stadies & Geography, Hofstra University, 2010
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Autopista de 
Europa Occidental

Autopista de 
Europa Sudoccidental

Autopista de 
Europa Suroriental

Autopistas del Mar. Grandes corredores para potenciar el transporte marítimo

Fuente: Comisión Europea
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o B.3. Sostenibilidad urbana y 
calidad de vida

El área metropolitana de A Coruña ha sido 
un territorio muy dinámico en el contexto 
gallego, especialmente en la última década. Los 
importantes crecimientos urbanos asociados 
al desarrollo de las actividades industriales 
y terciarias y el crecimiento residencial han 
generado presiones crecientes sobre los 
ecosistemas y los recursos naturales.

Este proceso de crecimiento ha transformado 
la propia ciudad y ha modificado radicalmente 
los espacios de su entorno. Ello ha llevado 
en muchos casos a situaciones de conflicto 
entre la estructura, la morfología y la imagen 
tradicional por una parte, y los nuevos 
desarrollos por otra. Frecuentemente, se 
han producido los nuevos crecimientos con 
tipologías arquitectónicas inadecuadas, con 
una elevada propensión a la dispersión y con 
escasa correspondencia con el paisaje y las 
condiciones ambientales del entorno.

La pérdida de importancia económica del 
sector primario es un hecho constante desde 
hace casi medio siglo. Sin embargo, es ahora 
cuando empiezan a manifestarse importantes 
efectos territoriales ligados a este proceso, 

el cual conlleva una profunda transformación 
del paisaje y de la gestión de los recursos 
naturales. A la vez que el sector primario pierde 
importancia en las zonas rurales, en estos 
hábitats se instala, cada vez más, una población 
con origen y formas de vida típicamente 
urbanos. Se trata, por tanto, de una situación 
inédita en la que muchos paisajes están 
experimentando una profunda transformación. 
Establecer la nueva configuración visual y 
funcional de los espacios rurales y naturales, 
garantizar su contribución decisiva a la calidad 
global del territorio y orientar los procesos de 
cambio en función de los objetivos globales de 
sostenibilidad y calidad de vida aparecen como 
los principales retos de la nueva etapa.

Sostenibilidad, calidad de vida de los 
ciudadanos, disponibilidad de recursos 
básicos, control de riesgos ambientales, 
proyección de una imagen atractiva de nuestro 
territorio y capacidad para atraer turismo, 
empresas y profesionales de la nueva economía 
son algunos de los objetivos fundamentales 
para orientar el modelo territorial hacia estados 
de mayor calidad ambiental y paisajística.

Alcanzar estos objetivos precisa iniciativas de 
ordenación y gestión, así como el desarrollo 
de actuaciones concretas y un modelo 

territorial global que lo posibilite. Este aspecto 
es especialmente importante en un territorio 
como el área metropolitana coruñesa, tan 
intensamente antropizado, con una importante 
presencia urbana y una elevada densidad de 
población. Muchas iniciativas son esenciales 
para lograr estos objetivos: énfasis en la 
renovación y el “reciclado” del territorio frente 
a los nuevos crecimientos, aumento de la 
densidad y orientación de los desarrollos 
en función de ejes de transporte colectivo, 
establecimiento de límites a los procesos de 
expansión urbana, reforzamiento de los centros 
tradicionales, impulso al bioclimatismo en el 
urbanismo y la arquitectura, etc. 

La calidad de los elementos territoriales es 
uno de los grandes factores de sostenibilidad 
y desarrollo para el futuro. Paisajes naturales, 
de bosques, agrarios o litorales y también 
paisajes urbanos que expresan condiciones de 
sostenibilidad y de calidad de vida conforman 
una variedad de ambientes decisivos para el 
atractivo de nuestro territorio. En los próximos 
años la mejora ambiental y paisajística y la 
puesta en valor de sus atractivos naturales y 
urbanos de nuestro territorio aparece como una 
de nuestras mejores oportunidades de futuro. 
El objetivo debe ser hacer de la excelencia 
territorial una de las señas de identidad de A 
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Coruña, un factor esencial de calidad de vida 
y un componente básico de su estrategia de 
sostenibilidad, innovación y competitividad, 
configurando un territorio atractivo, diverso, 
estimulante, con una oferta de servicios amplia 
y variada, un entorno social cosmopolita, un 
entorno ambiental de calidad y con espacios 
urbanos singulares y atractivos.

La combinación de innovación, sostenibilidad 
y excelencia territorial puede jugar un papel 
creciente en nuestro futuro al concebir el 
desarrollo de nuestro territorio como un Living-
lab, un laboratorio para experimentar y diseñar 
el hábitat del futuro.

Las nuevas tecnologías de gestión urbana, 
edificación sostenible, nuevos modos 
de transporte, bioclimatismo y energías 
renovables, biotecnología y calidad ambiental, 
domótica y telecomunicaciones, y tantas 
otras, deben incorporarse cada vez más a la 
construcción de nuestro territorio para hacer 
de A Coruña una referencia internacional en el 
desarrollo sostenible de ciudades y territorios.

Sin embargo, es imprescindible hacer un 
esfuerzo extraordinario de protección de los 
espacios naturales valiosos, de recuperación 
paisajística, de renovación urbana, de 

recuperación y rediseño de los espacios del 
litoral y de puesta en valor del patrimonio 
cultural.

Sin embargo, es imprescindible hacer un 
esfuerzo extraordinario de protección de los 
espacios naturales valiosos, de recuperación 
paisajística, de renovación urbana, de 
recuperación y rediseño de los espacios del 
litoral y de puesta en valor del patrimonio 
cultural.
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o B.4. Oportunidades en la 
sociedad del saber

La información, el conocimiento, la tecnología 
y la capacidad de innovación son los 
componentes básicos de los que depende 
cualquier proceso de desarrollo en las 
economías modernas. Se trata de una dinámica 
que se alimenta a sí misma. La innovación 
y el conocimiento generan más información 
y capacidad de transformación, así como la 
riqueza necesaria para sustentar ese proceso. 
Sin embargo es un proceso sin fin: cualquiera 
que sea el nivel de los logros alcanzados 
es imprescindible seguir generando el 
conocimiento y la innovación que hará posible 
la siguiente etapa de desarrollo y, sin los 
cuales, acecha el riesgo del declive y la pérdida 
de competitividad. 

En la última década se ha avanzado de forma 
importante en este camino. Los niveles 
educativos de la población han seguido 
creciendo y hoy el número de personas con 
estudios universitarios es más alto que en 
cualquier otro momento. El esfuerzo y la 
capacidad de innovación se muestran en 
la notable transformación de la estructura 
económica y en un creciente peso de las 
inversiones en I +D. A Coruña, pese a la 
reducida presencia de centros tecnológicos y 

de investigación institucionales, y al reducido 
tamaño de su universidad es hoy el principal 
centro de innovación de Galicia especialmente 
en lo que hace referencia a la inversión en 
I+D y a la generación de patentes y procesos 
innovadores. Este nivel es especialmente 
relevante en tanto que se debe en gran medida 
a la actuación del sector privado y es, por tanto, 
un factor de inversión estrechamente asociado 
al desarrollo económico y a la generación de 
riqueza y empleo.

Sin embargo, todavía se está muy lejos de 
alcanzar los niveles medios de las regiones 
más desarrolladas de Europa. Este va a ser uno 
de los principales retos para el aumento del 
bienestar y del crecimiento económico durante 
los próximos años.

En la sociedad del saber la proyección 
internacional y la competitividad económica 
dependen, ante todo, de la formación de la 
población y la calidad de los sistemas de 
innovación. La clave para la innovación en los 
territorios son las personas y, especialmente, 
la existencia de una población con un alto nivel 
de formación. Cuando las ciudades disponen 
de una importante infraestructura educativa, 
y sobre todo de centros de investigación de 
alto nivel, tienen ventajas para la innovación. 
Algunas ciudades que no disponen de una 

infraestructura educativa sofisticada están 
atrayendo talentos intelectuales, empresas 
y trabajadores cualificados sobre la base 
de su calidad de vida, de la formación de 
un ambiente tolerante e innovador y de la 
existencia de un proyecto interesante de futuro 
que siempre ejerce un cierto magnetismo sobre 
las personas, empresas o instituciones que 
sintonizan con esa visión.

En el contexto europeo el reto central del Área 
Metropolitana de A Coruña es convertir el 
tradicional dinamismo empresarial en impulso 
a la economía del conocimiento y aprovechar 
sus activos y culturales para atraer talento e 
fomentar la innovación.

Es imprescindible que, en torno a aquellos 
sectores clave para los que A Coruña dispone 
de ventajas competitivas, se desarrollen 
iniciativas estratégicas capaces de consolidar 
liderazgos en un entorno global, y propiciar 
la atracción de talento. Ello requiere no sólo 
inversión en I+D+i, potenciación de las 
universidades y de los centros de investigación 
públicos y privados, sino también, la creación 
de espacios y formas de vida atractivos y 
estimulantes para la innovación. 

El fortalecimiento de la base productiva 
constituye la referencia fundamental para 
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sostener cualquier otra estrategia de 
mejora urbana y de la calidad de vida de 
los ciudadanos. Es muy importante apoyar 
iniciativas que favorezcan el aumento del 
nivel formativo y la capacidad de innovación, 
especialmente en relación con las actividades 
económicas más importantes para el desarrollo 
local de A Coruña. Una mayor dimensión 
y diversificación de la base productiva es, 
además, un factor decisivo para la viabilidad 
de ciertas infraestructuras, para el surgimiento 
de servicios avanzados y dinámicas urbanas 

que son determinantes para fortalecer el 
rango de las ciudades y ampliar la calidad y 
diversidad de la oferta urbana. La introducción 
de elementos de dinamización como 
centros universitarios vinculados a redes 
internacionales y al tejido productivo local y 
regional, el fortalecimiento de las actividades 
de I+D aparecen como elementos básicos para 
preparar el futuro de la ciudad y de su entorno.
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o B.5. Clusters productivos. 
Reinventando la economía 
local

De los análisis realizados y de los resultados 
de los procesos de participación surge la 
identificación de los clusters que aparecen 
como bases en torno a los que articular la 
transición de A Coruña hacia un modelo 
económico crecientemente vinculado a la 
economía del conocimiento.

El último lustro ha estado marcado por una 
fuerte crisis económica que se ha llevado por 
delante muchos de los sectores productivos 
que han liderado la economía local durante 
los últimos años. La construcción ha sido 
el más característico de los afectados 
arrastrando consigo otras muchas actividades 
que habían alcanzado gran importancia 
y que caracterizaban en buena medida la 
actividad productiva de la ciudad. Por su 
peso tecnológico destaca la reducción en los 
servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, 
que encontraban en A Coruña su principal 
área de concentración en Galicia. También 
se ha visto gravemente afectado el perfil de 
A Coruña como centro financiero regional y 
el comercio, una de las señas de identidad 
de la ciudad ve reducido su peso económico 

tanto por la caída del consumo como por el 
sobredimensionamiento del sector.

A Coruña ha sido tradicionalmente el 
gran centro terciario de Galicia donde se 
concentraba la oferta comercial, los servicios 
a las empresas, los servicios técnicos y 
profesionales y los servicios financieros. Su 
perfil de especialización productiva presenta un 
fuerte peso de otras actividades terciarias más 
avanzadas como las actividades de edición, 
información y generación de contenidos, 
los servicios sanitarios y, en menor medida, 
los educativos. En el ámbito manufacturero 
aparecen destacados el sector textil, las 
actividades relacionadas con la energía, las de 
artes gráficas y la fabricación de componentes 
eléctricos y electrónicos.

Con frecuencia la fortaleza productiva de un 
sector está asociada a una gran empresa que 
destaca en un entorno formado por multitud de 
unidades productivas de muy pequeño tamaño. 
El enorme peso en el tejido empresarial de las 
microempresas constituye una limitación para 
el crecimiento económico metropolitano pues 
predominan estructuras de baja productividad 
y con escasa propensión exportadora y hacia 
la innovación. Las empresas exportadoras, 
en su mayor parte industriales, son las que 
están soportando mejor la crisis económica 

europea mientras que las más empresas más 
dependientes de los mercados locales tienen 
crecientes dificultades.

La clave para afrontar la nueva situación 
económica está en la innovación y en la 
transformación progresiva de nuestro sistema 
productivo hacia aquellas estructuras y sectores 
con mayor capacidad de éxito en los mercados 
interencionales. 

El cluster productivo de más importante de 
A Coruña y su comarca está asociado a la 
industria textil. Las actividades relacionadas 
con la producción textil y la distribución 
de productos de confección en torno al 
grupo Inditex constituyen hoy la actividad 
industrial más importante de la economía 
de este territorio. Aunque suponen solo el 
1% de las empresas de la comarca genera el 
43% de los ingresos y el 42,6% del VAB y 
suponen el 21,25% del VAB total de Galicia. 
La presencia de este grupo empresarial explica 
que la comarca de A Coruña genere más 
VAB que la suma de las otras seis comarcas 
metropolitanas gallegas juntas. La presencia 
de Intitex en 82 países hacen de esta empresa 
con sede en Arteixo una de las más importantes 
corporaciones globales. Precisamente la 
estrategia competitiva de integración de 
la totalidad de la cadena productiva que 
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o caracteriza a este grupo conlleva que no 
existan apenas industrias asociadas a él y 
que la totalidad del cluster este integrada en 
prácticamente por un solo grupo empresarial.

Las actividades energéticas están 
estrechamente asociadas a la presencia de la 
refinería de Repsol y en menor medida a la 
central térmica de Unión Fenosa en Sabón. 
La configuración del puerto de A Coruña 
como puerto energético está vinculada a estas 
instalaciones y puede ser el punto de partida 
para su desarrollo como terminal portuaria 
vinculada a funciones logísticas energéticas e 
industriales no dependientes de las actividades 
locales.

En el ámbito turístico las mejores 
oportunidades derivan de la puesta en valor 
de las opciones de ocio urbanas asociadas 
a las actividades náuticas. Junto a ellas las 
oportunidades de captar visitantes vinculados a 
la peregrinación a Santiago de Compostela son 
un elemento a potenciar en la oferta urbana. 
No menos significativas son las opciones 
asociadas al que podemos denominar “turismo 
de salud” como parte de un cluster sanitario 
de mayor alcance. A Coruña cuenta con los 
recursos y las condiciones para generar una 
importante oferta altamente competitiva en 

asistencia sanitaria de alto nivel orientada a 
pacientes nacionales e internacionales así como 
a incorporar un creciente número de actividades 
diversas asociadas a la salud: ensayos clínicos, 
atención al paciente, biotecnología, formación, 
investigación, etc. Es un ámbito que puede 
generar un volumen importante de actividad 
económica y empleo y propiciar un creciente 
protagonismo internacional de A Coruña como 
ciudad de la salud.

En relación a los servicios es importante que 
A Coruña mantenga el elevado nivel de sus 
servicios profesionales como elemento básico 
de apoyo al resto de las iniciativas económicas. 
Las principales oportunidades de generar 
clusters productivos de alta competitividad 
creemos por tanto que aparecen en torno al 
sector sanitario y los servicios de la salud, 
apoyado en la oferta ya existente y en nuevas 
iniciativas. La otra línea de actividad emergente 
aparece vinculada a las nuevas tecnologías y, 
en particular, a la producción de contenidos 
artísticos y audiovisuales apoyados en la 
amplia representación que tienen en la ciudad 
las actividades editoriales, culturales y artísticas 
así como las empresas de componentes 
electrónicos.
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Fuente: Resultados del Cauce de Participación Institucional, Noviembre 2012
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o B.6. Estrategias de articulación 
metropolitana

Los espacios urbanos que se han desarrollado 
en torno a la ciudad de A Coruña presentan 
rasgos típicos de los territorios en proceso de 
metropolitanización. La ciudad ha constituido 
un foco de dinamismo y en su expansión 
ha incorporado de forma creciente a los 
municipios contiguos que, en ciertas etapas, 
han sido más dinámicos que la propia ciudad 
central. Se generan así ámbitos intensamente 
interrelacionados, muchas veces con continuos 
urbanos que superan los límites municipales, 
con una creciente movilidad interna y en los 
que se van configurando mercados únicos de 
vivienda y trabajo.

La ciudad de A Coruña todavía acoge algo más 
del 75% de las edificaciones de la comarca 
pero en términos de población observamos 
que el 48% de los residentes viven ya en los 
municipios del entorno comarcal.

Estos procesos, que podemos llamar de 
metropolitanización, si se articulan eficazmente, 
constituyen una de las mejores oportunidades 
de futuro para este espacio. Permitirán 
consolidar un ámbito urbano de mayor 
rango y con mayor capacidad para acoger 
equipamientos y servicios de alto nivel. Es 

un factor también importante para impulsar 
procesos de innovación, de dinamización 
económica y para aumentar la proyección 
exterior del área urbana.

Existe una correlación directa entre el tamaño 
y el rango urbano de las principales ciudades 
y el desarrollo global del territorio que 
lideran. Galicia se ha visto penalizada por su 
posición periférica y la tradicional debilidad 
de su sistema urbano. Una de sus grandes 
opciones para el futuro es configurar una 
poderosa armadura urbana que aporte masa 
crítica y densidad demográfica y productiva. 
Las mejores oportunidades para reequilibrar 
el territorio y dinamizar los espacios rurales 
residen, en gran medida, en la capacidad de 
transformación y de difusión de los procesos de 
desarrollo de estos espacios metropolitanos.

El proceso de crecimiento metropolitano, 
dejado a sus propias dinámicas, no está 
exento de problemas e ineficiencias. La 
expansión metropolitana se da sobre ámbitos 
rurales caracterizados por la dispersión y la 
fragmentación del poblamiento. Aparecen 
procesos de crecimiento desestructurados, 
que diluyen la identidad de los núcleos 
tradicionales, consumen y transforman 
de forma irreversible el paisaje y definen 
unas estructuras urbanas difusas y poco 

eficaces. Con frecuencia se generan espacios 
caracterizados por la mezcla de usos poco 
compatibles, deterioro de los centros 
tradicionales y de los paisajes rurales y 
costeros, la competencia entre municipios 
y la insuficiencia de las infraestructuras y 
equipamientos hacen muy difícil dar una 
respuesta ordenada a las nuevas necesidades 
de la población.

Estos son problemas que afectan a casi todas 
las Áreas Metropolitanas del mundo y que se 
desarrollan, habitualmente, sobre territorios 
dinámicos fragmentados administrativamente. 
Se trata de un conflicto que amenaza la 
sostenibilidad económica y ambiental de 
las ciudades. Se agudizan los procesos 
de segmentación espacial de la población 
y se reduce seriamente el atractivo y la 
competitividad de las zonas urbanas, debido a 
los altos costes de congestión y a la reducción 
de la eficacia de los servicios y de las funciones 
urbanas.

Es evidente la insuficiencia del planeamiento 
municipal, por sí solo, para acometer los 
grandes temas de estructuración metropolitana. 
La creciente movilidad, las nuevas dinámicas 
económicas, sociales y urbanas, la aparición de 
elementos de nueva centralidad en el territorio 
ligados a grandes equipamientos y servicios 
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Habitantes municipales

20.000 habitantes

5.000 habitantes

2,4 km

1,2 km

Sistema de Asentamientos

Fuente: INE, 2012

innovadores, la gestión ambiental y de los 
espacios naturales, etc. son procesos cada vez 
más presentes en la vida cotidiana y superan 
ampliamente los límites administrativos de los 
Concellos.

En Arteixo se encuentran el puerto de A 
Coruña y sus empresas más importantes, su 
aeropuerto en Culleredo, el agua que consume 
procede de Cambre, sus áreas naturales 
están en Abegondo o Sada y gran parte de 
su mano de obra más cualificada reside en 
Oleiros. La ordenación y gobernanza conjunta 
de estos espacios, mediante instituciones 
formales, acuerdos ad-hoc o incluso mediante 
instrumentos supramunicipales como los 
Planes Territoriales Integrados que establece la 
Ley 10/95, es una condición importante para 
el éxito futuro de estos territorios. También 
el desarrollo de proyectos concebidos desde 
la óptica comarcal o metropolitana y que se 
apoyen en los componentes de excelencia 
identificados. El Área Comarca de A Coruña, e 
incluso el entorno meropolitano más amplio, 
debe plantearse como un ámbito único de 
reflexión y actuación urbanística, y un ámbito 
de referencia para el diseño las infraestructuras, 
equipamientos y de prestación de servicios 
a los ciudadanos. Una visión integrada del 
territorio, que es una de las principales 
conclusiones del Foro Ciudad, permitirá 
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o contemplar este ámbito complejo desde una 
perspectiva global, optimizar la oferta de 
dotaciones, equipamientos y servicios a la 
población, desarrollar proyectos estratégicos 
acordes con el perfil de la ciudad, configurar 
sistemas de transporte orientados hacia una 
movilidad más sostenible y eficaz y racionalizar 
los procesos de desarrollo urbano y económico 
del A Coruña y su entorno.

Con este planteamiento, los principales 
nodos del espacio metropolitano tales como 
universidades, hospitales, aeropuertos, puertos 
y estaciones de tren, los equipamientos 
culturales y cívicos, las áreas industriales y los 
principales ejes de articulación interna, etc. Se 
pueden convertir en elementos de cohesión 
y de referencia para el espacio comarcal 
y metropolitano, independientemente del 
municipio en el que se localicen.

La ordenación del espacio comarcal y 
metropolitano del entorno de A Coruña puede 
ser clave para recuperar la calidad urbana y la 
identidad de los diferentes núcleos, preservar 
y mejorar su entorno ambiental y paisajístico, 
y finalmente, definir una oferta dotacional 
equilibrada y eficiente y una disposición 
inteligente de los espacios de actividad 
económica. Se trata de pasar de un modelo 

de crecimiento basado en la mera agregación 
de los planteamientos locales a otro orientado 
a configurar una estructura territorial más 
equilibrada y policéntrica, lo cual es muy 
importante para la eficiencia de las actividades 
económicas y para el “magnetismo” global del 
territorio.

B.7. Iniciativas de articulación 
urbana

En las tres últimas décadas la mayor parte 
de los desarrollos urbanos de A Coruña se 
han realizado mediante planes parciales 
que van ocupando diferentes ámbitos en 
las inmediaciones de los principales ejes 
viarios. El resultado son espacios urbanos 
inconexos, faltos de articulación infraestructural 
y tipológica, con escasa interconexión y con 
frecuencia falta de diversidad funcional. Los 
barrios aparecen como islas, rodeados de 
viarios de alta capacidad, sin continuidad ni 
relación con los ámbitos de su entorno. En 
los espacios intersticiales aparecen huecos, 
espacios libres, grandes equipamientos e 
infraestructuras y con frecuencia núcleos 
rurales atrapados en medio del desarrollo 
urbano. La trama urbana se pierde, las calles se 
cortan, falta continuidad en el espacio urbano 
y la ciudad se construye como una agregación 
de periferias. Los ámbitos construidos 
y los espacios intersticiales entre estos 
tejidos dispersos se plantean como ámbitos 
preferentes para las acciones de renovación, de 
articulación urbana y de creación de elementos 
de centralidad a la escala de cada ámbito que 
actúen como “corazones de barrio” capaces 
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de dar un nuevo sentido a la ciudad, propiciar 
la diversidad y la mezcla de usos y dar mayor 
continuidad a la funcionalidad de la ciudad y 
a su percepción por parte de los ciudadanos y 
visitantes.  

Estos “corazones de barrio” se plantean como 
espacios para fortalecer la identidad de los 
diferentes sectores diferenciados de la ciudad. 
Los corazones de barrio permiten mejorar el 
equilibrio y el atractivo de cada uno de los 
diferentes ámbitos de la ciudad. Son como 
intervenciones de acupuntura urbana que 
facilitan una mejor organización de la ciudad 
en su conjunto. Mejoran el paisaje urbano 
y la percepción de la imagen de la ciudad y 
la distribución de sus funciones centrales, 
mejoran la funcionalidad de dotaciones, 
servicios y sistemas de transporte; reduce las 
necesidades de desplazamientos cotidianos y 
aumenta las posibilidades de interrelación a 
todos los niveles.

Junto a los “corazones de barrio” la articulación 
de las diferentes piezas urbanas requiere 
actuar sobre algunos grandes ejes viarios que 
con características de autopistas interurbanas 
discurren por algunos de los espacios más 
centrales de la ciudad. Integrarlos en el espacio 
urbano, dotarlos de permeabilidad, movilidad 

sostenible, diversidad de usos e intensidad 
urbana es clave para convertir lo que hoy son 
barreras en nuevas posibilidades de conexión 
entre espacios con diferentes perfiles y en un 
ambiente más humano y atractivo.

Estructura urbana
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o C.1. Un espacio atlántico

La ciudad de A Coruña ocupa un término 
municipal con una superficie de 37,83 Km²  en 
un enclave que se adentra en el mar de forma 
que casi el 70% de su perímetro corresponde 
a la línea de costa. El conjunto del espacio 
comarcal alcanza una extensión de 470,7 
Km2  y se extiende a lo largo de una rampa 
que desciende hacia el mar desde unas cotas 
máximas que no superan los 500 m de altitud. 
El carácter recortado de la costa, abundante en 
cabos, entrantes, rías y penínsulas hace que 
el mar tenga una presencia constante y que la 
totalidad de los rasgos ecológicos del territorio 
estén dominados por la presencia oceánica.

La ciudad de A Coruña se originó a partir de 
los asentamientos en la península que marca 
la entrada meridional al golfo Ártabro. el 
sistema litoral constituye el rasgo físico más 
significativo del territorio que está orientado 
hacia mar abierto en su tramo más occidental y 
hacia el complejo sistema de rías del golfo en 
el este.

El espacio físico se estructura en una sucesión 
de alineaciones montañosas cuya altitud no 
supera la cota de 200 m y que discurren en 
sentido general noreste-suroeste desde la 
costa occidental hacia el interior, suavizándose 

el relieve paulatinamente hasta el valle del río 
Mero. Desde la costa de Arteixo, en sentido 
noroeste-sureste, una alineación formada 
por elevaciones como la sierra Leocadia, el 
monte Carboeiro y el monte Xalo que superan 
ligeramente los 400 m de altitud cierra la 
cuenca coruñesa por el sur.

La ría de A Coruña muestra una morfología 
de media luna abierta al océano, lo que no es 
óbice para que hacia el interior aparezcan áreas 
cerradas y, en consecuencia, las formaciones 
arenosas sean frecuentes, como sucede 
concretamente en Santa Cristina, donde es 
posible contemplar una flecha arenosa muy 
clara. La ría está rodeada por el nivel de 
aplanamiento a 100 m., pero la existencia de 
granitos facilita los cambios en el modelado 
y por lo tanto una mayor diferenciación 
morfológica.

Hacia el mar abierto el tramo de A Coruña a 
Caión se diferencia del anterior por su carácter 
rectilíneo y rocoso, excepto en el caso de la 
playa de Barrañán.

El clima se caracteriza por la abundancia 
de precipitaciones, algo más de 1000 mm/
año, de los que más del 65% corresponden 
a las lluvias de otoño e invierno épocas con 
frecuentes temporales acompañados de fuertes 

vientos. Las temperaturas son suaves con una 
temperatura media de 9,9 ºC en febrero y 18,8 
ºC en agosto.

Las diferencias altitudinales, las variaciones de 
los terrenos, la presencia de pequeños cursos 
fluviales y masas de agua, las variaciones en 
el carácter de la costa inducen variaciones en 
el carácter de los terrenos dentro del marco 
general de un espacio característicamente 
litoral y atlántico. Dada la intensa presencia 
humana desde la antigüedad en este espacio 
las diferencias ecológicas han determinado 
diferentes tipos y niveles de uso que son los 
que marcan hoy la variabilidad paisajística y 
ambiental de este territorio.
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Morfología del territorio

Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
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Sistema Azul

Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
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Morfología del territorio
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Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
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Fuente: INE/IGE 2012
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o C.2. La Huella Ecológica

La intensidad de la presión de las actividades 
humanas sobre el territorio ha alterado por 
completo los ecosistemas naturales que han 
desaparecido casi en su totalidad en todo el 
territorio. Con una densidad de más de 6500 
hab/Km2 en la ciudad central y 843 hab/
Km2 en la comarca, se trata del territorio más 
densamente poblado de Galicia y la novena 
área urbana española con mayor densidad 
de población, lo que da idea de la intensa 
transformación y ocupación a la que se han 
visto sometidos los sistemas naturales de este 
territorio.

Los datos disponibles apuntan a que en 
el conjunto de la comarca las superficies 
artificiales de distinto tipo ocupan un 31,7% 
de la extensión total del territorio. Incluso en 
municipios relativamente rurales como Oleiros 
y Sada el suelo urbanizado de alguna forma 
supone más del 50% de la extensión de los 
términos municipales. Especialmente debido a 
la densidad de la red viaria y a la proliferación 
de crecimientos dispersos y viviendas aisladas. 
Se ha llegado a partir del modelo de parroquias 
rurales originales, a una completa urbanización 
de muy baja densidad de amplios espacios en 
ambos municipios. Con menor intensidad este 
patrón aparece en todos los municipios de la 

comarca. Los últimos datos apuntan a que 
cerca del 23% de todas las viviendas son 
unifamiliares muchas de ellas construidas en 
los últimos 10 años.

En la ciudad de A Coruña se estima que el 
59,3% de la superficie municipal está ocupada 
por usos artificiales de uno u otro tipo. El 51% 
de la superficie corresponde a terrenos que el 
PGOM clasifica como urbanos o urbanizables 
porcentaje que se elevará hasta el 58% de 
acuerdo con las previsiones del nuevo Plan 
General. La superficie catastral urbana ocupa 
el 16,1% de la superficie comarcal y el 59,3% 
de la superficie de la ciudad de A Coruña 
dado que gran parte de los crecimientos se 
han desarrollado sobre suelos rústicos o de 
núcleo rural. Se estima que entre 1987 y 2006 
el crecimiento de las superficies artificializadas 
fue de un 10% en el conjunto del área de la 
comarca y de otro 6% adicional entre 2006 y 

2009 lo que muestra un rápido aumento de los 
terrenos consumidos por usos edificatorios en 
detrimento de superficies naturales. Aún así 
el área de A Coruña se encuentra entre las 15 
capitales provinciales españolas en que menos 
ha crecido la superficie edificada por habitante 
durante la última década.

En contraste con las zonas artificializadas 
la presencia de áreas con un cierto grado 
de naturalidad es muy escasa. Existen 
solo dos áreas naturales protegidas en el 
ámbito comarcal: el embalse de Cecebre y 
el monumento natural de la Costa de Dexo. 
En conjunto estos dos ámbitos ocupan una 
extensión de 843.4 has lo que supone menos 
del 1,8% de toda la superficie comarcal. No 
obstante sus singulares características y su 
localización costera hacen de estos ámbitos 
zonas de acogida de una gran biodiversidad.
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Bergondo
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Fuente: INE 2012

Densidad metropolitana 

Municipio Hab/Km2

A Coruña

La Costa de Dexo está formada por el tramo 
costero comprendido entre el cabo de Mera 
y el puerto de Lorbé, en lo que se ha venido 
denominando la Costa Ártabra. Sus méritos de 
conservación radican tanto en su geomorfología 
y paisaje, como en la singularidad de sus 
ecosistemas y de sus hábitats en los que 
abundan roquedos y acantilados, cuevas, 
bosques litorales, brezales y profundos 
entrantes. Destaca la presencia de avifauna 
con numerosas especies protegidas como 
cormoranes, halcón peregrino, vencejo real, 
gaviota patiamarilla, etc. así como diversas 
especies de reptiles y pequeños mamíferos.

El embalse de Cecebre abastece de agua a A 
Coruña y su comarca. Se trata de un enclave 
ecológico de gran calidad ambiental que 
se desarrolla en la confluencia de los ríos 
Mero y Barcés. Destaca por la existencia de 
un importante bosque de ribera, en el que 
predominan los alisos. En él encuentran 
refugio especies faunísticas de interés como 
el carricerín real, la garza real, el aguilucho 
lagunero, el halcón peregrino, el milano 
negro, el águila pescadora, el combatiente o 
el andarríos bastardo. En cuanto a mamíferos 
cabe mencionar la presencia de murciélago 
de herradura, murciélago ratero y nutria. Su 
cercanía a la costa le ha convertido en un punto 
privilegiado para la invernada de aves marinas 

migratorias llegando a acoger más de 3000 
aves acuáticas.

La extensa línea de costa ha permitido el 
mantenimiento de una variada flora y fauna 
silvestres pese a la radical alteración de los 
ecosistemas naturales.

Playas, flechas litorales y acumulaciones de 
bolos conforman las formaciones de arenales 
más características del litoral, especialmente 
en el entorno de desembocaduras y entrantes 
de la costa. Conforman una línea de costa entre 
tramos de acantilado, de carácter cambiante 
en función del período de marea, época de 
tormentas o fase de mareas vivas, de modo 
que la acción de las olas puede llegar muy por 
encima de su nivel medio. No conviene olvidar 
que en términos de medio plazo la tendencia 
general de la costa es a la regresión, debido 
a varios factores entre los que se encuentra la 
subida generalizada del nivel de las aguas.

Son zonas donde se acumulan los depósitos 
sedimentarios procedentes del equilibrio entre 
el mar y el viento. Su procedencia puede ser 
fluvial, de erosión de la costa o de degradación 
de las partes duras de organismos como 
conchas o caparazones. Su granulometría es 
variable, desde los materiales finos (arenas) 
que dan lugar a las playas de arenas a los más 

gruesos (cantos rodados) formando las playas 
de Coido. Normalmente estos elementos se 
encuentran mezclados.

En el área coruñesa predominan las playas de 
pequeño tamaño destacando algunas por su 
mayor dimensión: Barrañán en Arteixo, Riazor 
en A Coruña, Santa Cristina y Bastiagueiro en 
Cambre, Porto Nabal y Meira en Oleiros o la de 
Gandario en Sada.

En general la vegetación de estas zonas es 
escasa, está formada por grupos de plantas 
de baja densidad y escaso nivel de cobertura 
como respuesta al dinamismo del litoral. 
Se trata de  especies herbáceas anuales que 
generalmente pasan los períodos adversos en 
forma de semillas, suelen ser carnosas. Viven 
en condiciones de salinidad extrema y tienen 
escasa importancia en la formación de dunas. 
Entre otras cabe citar: Euphorbia peplis, Cakile 
maritima, Honckenia peploides o Salsola kali.

La Laguna de Mera en Oleiros, originada por 
la extracción de arcillas y con comunicación 
con el mar, ha conseguido un notable grado 
de naturalidad. Es la única representación en 
el espacio comarcal de las lagunas costeras 
características del litoral gallego. El equilibrio 
de las condiciones de este medio acuático es la 
clave de la gran riqueza de estos ecosistemas 
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o que albergan desde comunidades salobres 
(algas, Zostera, Salicornia) hasta especies 
dulceacuícolas. La naturaleza del sustrato de 
las lagunas litorales es especialmente propicia 
para el asentamiento de anélidos y moluscos. 
Los peces encuentran un sustento en estas 
comunidades de invertebrados y plantas que 
encuentran en ellas un lugar adecuado para 
las fases larvarias de muchas especies de mar 
adentro. No obstante el grupo de fauna mejor 
representado es el de las aves. Diferentes 
especies de gaviotas, limícolas, anátidas, 
garzas, etc. encuentran en esta área  un lugar 
donde invernar o simplemente una zona de 
reposo en el tránsito migratorio convirtiendo a 
la laguna en un importante refugio de avifauna.

El litoral coruñés se caracteriza por estar 
formado mayoritariamente por roquedos y 
acantilados cuyas dimensiones varían desde 
unos pocos metros de altura a costados 
que en ocasiones superan los 60 metros. 
Su morfología es variada y dinámica ya 
que están sujetos a un proceso continuo de 
erosión marina. Los acantilados costeros 
constituyen un hábitat de características 
especialmente difíciles para el desarrollo de 
comunidades vegetales y animales estables. 
La naturaleza de estos ambientes es muy 
variable dependiendo de la pendiente y de 
las rocas que los constituyen, la exposición 

al sol, a las salpicaduras del mar o la acción 
más o menos directa del viento. Las plantas 
que se desarrollan en estos lugares están 
especialmente adaptadas a estas condiciones 
desfavorables.

Algunas de las especies vegetales que se 
pueden encontrar en los acantilados son: 
Asplenium marinum, Crithmum maritimum, 
Armeria pubigera, Silene uniflora, Angelica 
pachycarpa, Spergularia rupícola.

Acantilados y roquedos son ámbitos elegidos 
para el anidamiento de numerosas aves 
marinas. Se puede citar como ejemplos el 
cuervo marino cristado (Phalacrocorax carbo), 
el arao común (Uria aalge), el paíño común 
(Hydrobates pelagicus), la gaviota tridactila 
(Rissa tridactyla), etc. Especial interés tienen 
las Islas de San Pedro y la isla redonda, un 
conjunto de islotes rocosos que surgen frente 
a la costa de Bens y que albergan una gran 
diversidad de aves: cormoranes, gaviotas, 
ostreros, andarríos, etc.

Fuera del ámbito estrictamente litoral la 
presencia de zonas capaces de sostener una 
vida silvestre mínimamente diversificada es 
muy reducida. La mayoría de las veces los 
espacios forestales se reducen a pequeños 
enclaves o bosquetes de árboles (robles, 
abedules, etc.), situados en el fondo de valles 

o cortas pendientes, en pleno monte o incluso 
en parcelas de propiedad particular en medio 
de los cultivos. En cambio, el matorral no 
repoblado cubre considerables extensiones de 
monte, tanto en sus variedades de matorral con 
tojos como de matorral con brezos dominantes. 
La superficie forestal arbolada se estima 
que ocupa un 44% de la extensión del área 
metropolitana. Tan solo supone más del 50% 
de la superficie municipal en Carral mientras 
que en Oleiros no alcanza el 30% y en A 
Coruña es el 17%. Aproximadamente la mitad 
de esta superficie corresponde a plantaciones 
de eucalipto que ocupan buena parte de las 
zonas bajas correspondiendo casi todo el resto 
a pinares localizados en cotas más elevadas.

Las zonas de monte con presencia de frondosas 
autóctonas no son muy numerosas y además 
su extensión no es amplia sobre todo en lo que 
respecta a las masas puras no mezcladas con 
plantaciones forestales. Las especies vegetales 
que comprende esta unidad ambiental, van 
desde las arbóreas: robles (Quercus robur), 
castaños (Castanea sativa), abedules (Betula 
alba), avellanos (Corylus avellana) o sauces 
(Salix sp.) e incluso a veces hayas (Fagus 
sylvatica ). En el estrato arbóreo aparecen 
especies como el acebo (Ilex aquifolium), 
laurel (Laurus nobilis), peral (Pyrus pyraster), 
cerezo silvestre (Prunus avium), serbal de 
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Fuente: Consellería do Medio Rural e do Mar, 2012

Usos del suelo 2008 (% sobre la superfice total del concello)

Concello del AM
Superficies
artificiales

Forestal
arbolado

Cultivos
y prados

Matorral
y pastos

Superficies
artificiales

Forestal
arbolado

Cultivos
y prados

Matorral
y pastos

Oleiros 56,4 29,5 9,0 5,1

A Coruña 55,6 17,4 9,9 17,1

Sada 52,0 42,7 5,0 0,3

Cambre 34,5 41,6 24,0 0,0

Bergondo 30,9 39,8 25,6 3,8

Abegondo 24,9 49,9 22,7 2,6

Culleredo 22,3 59,0 13,5 5,2

Arteixo 21,5 46,9 20,8 10,8

Carral 20,9 54,0 24,6 0,4

20-30 10-20 <10>30

% sobre la superficie del concello
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o cazadores (Sorbus aucuparia), espino albar 
(Crataegus monogyna), madroño (Arbutus 
unedo). El estrato herbáceo aparece dominado 
por los helechos, hiedras, gramíneas y muchas 
especies de musgos.

Este bosque es de gran densidad y umbría. 
Estas condiciones determinan la fauna que 
alberga. La abundancia de invertebrados y 
frutos: bellotas, bayas o drupas constituyen el 
sustento de los roedores y el complemento en 
la alimentación de los carnívoros. Podemos 
encontrar entre otros: el erizo (Erinaceus 
europaeus), murciélagos (Rhinolophus 
sp.), turón (Mustela putorius), gineta 
(Genetta genetta), liebre (Lepus capensis), 
conejo (Oryctolagus cuniculus), jabalí (Sus 
scrofa). También hay gran cantidad de aves, 
depredadoras: el azor (Accipiter gentiles), 
el buho real (Buho buho), insectívoras 
y granívoras. Multitud de especies de 
anfibios y reptiles están presentes también en 
estos bosques.

El mejor ejemplo de estos bosques lo 
representa el Parque Natural de las Fragas 
do Eume. En la comarca su presencia más 
destacada aparece asociada a bosques de  
galería en entornos fluviales en los bosques de 
ribera del embalse de Cecebre y el tramo inicial 
del río Mero tras la presa (cuya construcción 
anegó una enorme extensión de carballeira), y 

el entorno del río Anllóns así como en el borde 
litoral de Sada. Estos bosques merecen un trato 
específico puesto que se consideran como un 
ecosistema tan característico, que alberga tal 
biodiversidad, que representa un patrimonio 
cultural al mismo tiempo que natural –a través 
de su rica historia de uso, que es origen de 
buena parte de la flora y fauna más peculiar y 
amenazada de Galicia.

Los pinares ocupan amplias extensiones en las 
zonas montañosas más interiores del centro 
y sur del espacio metropolitano y aparecen 
también, con frecuencia asociados a los 
eucaliptos en laderas de zonas más bajas. Se 
encuentran diversas especies predominando 
el pino marítimo o Pinus pinaster y también 
Pinus radiata, de menor ocupación cuya 
explotación se centra en el sector de la 
madera. Estos bosques de repoblación se 
caracterizan porque no llegan a desarrollar un 
sotobosque por lo que son asociaciones muy 
pobres o monoespecíficas, en contraposición 
con la diversidad biológica de los bosques 
autóctonos.

En los eucaliptales la especie predominante 
es el Eucalyptus globulus cuyo destino 
principal es la industria papelera. Es una 
especie tremendamente invasora, de elevada 
piroficidad, que aprovecha las condiciones 
de las altas temperaturas producidas por los 

incendios para la distribución de sus semillas. 
Así mismo su resina es altamente inflamable, 
convirtiéndose en un elemento propagador de 
los incendios.

La composición florística de estos bosques 
de eucalipto se ve reducida prácticamente 
a nada, en el mejor de los casos en el 
sotobosque del eucaliptal podemos encontrar 
brezo, puesto que ninguna de las especies 
de menor porte consigue resistir a la umbría 
que producen ni al eucaliptol presente en 
sus hojas. Este hecho impide el proceso de 
descomposición bacteriológica, lo que deriva 
en el desgarramiento del suelo, permitiendo 
que asome la roca madre y favoreciendo la 
acción erosiva del agua.

No se puede dejar de mencionar la presencia 
de una fauna singular en el ámbito urbano cuya 
existencia se ve facilitada por la presencia del 
mar y los espacios de acogida que facilitan las 
zonas verdes de la ciudad. Así se encuentran 
cormoranes en el entorno del Castelo de San 
Antón, halcones, estorninos, vuelvepiedras, 
musarañas y lagartos ocelados como elementos 
más singulares. Punta Herminia, el Parque 
de San Pedro o la Laguna del parque de Eirís 
son puntos con abundante presencia de fauna 
silvestre.
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Espacios Naturales Protegidos

Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

Costa de Dexo

Encoro de Abegondo-Cecebre

Costa da Morte
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A Coruña

Pontevedra

Ourense

San Sebastián

Santander

Bilbao

Oviedo

132,0

162,3

137,5

163,5

187,0

112,6

172,0

Fuentes: Sostenibilidad local en España. Observatorio español de la sostenibilidad 2010 y 25 
ciudades sostenibles. Siemens&KPMG 2012

Consumo de agua por habitante (Litros por habitante y día)
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o C.3. Los sectores ambientales 
clave

Agua

La gestión del abastecimiento, distribución y 
saneamiento del agua en la comarca se integran 
en el denominado sistema de explotación de A 
Coruña gestionado por la empresa municipal 
EMALCSA.

Los recursos proceden del embalse de 
Cecebre situado en Abegondo sobre el río 
Mero. Con una capacidad de 23 Hm3 garantiza 
la satisfacción de las demandas existentes 
proporcionando agua de alta calidad para 
el consumo. Con objeto de garantizar el 
suministro a largo plazo se plantea habilitar 
como embalse la antigua mina de lignitos de 
Meiras, conectándola mediante una conducción 
con Cecebre para incorporar la nueva reserva 
al sistema de abastecimiento coruñés. El cráter 
creado por la explotación minera aporta una 
capacidad de almacenamiento adicional de 150 
Hm3.

La compacidad de los desarrollos urbanos 
de A Coruña, en contraste con la situación de 
dispersión frecuente en Galicia, permite limitar 
el desarrollo de la red de distribución que es la 
menor de la Comunidad Autónoma en términos 
de longitud de conducción por habitante.

Los servicios de abastecimiento y alcantarillado 
abarcan a la totalidad de la población del 
municipio de A Coruña pero todavía carece de 
ellos en torno a un 8% de la población de los 
municipios del entorno comarcal.

Las aguas residuales son tratadas en la 
depuradora de Bens que ha entrado en servicio 
tras varios años de retraso. Los efluentes una 
vez tratados se vierten al mar mediante un 
emisario. El nuevo Plan general de Ordenación 
Urbana plantea la reutilización de 18,7 Hm3 de 

estos caudales depurados en usos compatibles 
en la ciudad y el aumento de la captación de 
recursos procedentes de las aguas pluviales. En 
la actualidad todavía existen puntos de vertido 
no incluidos en el sistema de depuración en 
los núcleos del entorno comarcal estimándose 
que corresponden a un 10% de la población 
residente, especialmente en Arteixo y Bergondo.

En conjunto el consumo doméstico se estima 
en unos 132 l/hab y día en el año 2011 en el 
que se experimentó un pequeño repunte tras 
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Sistema Hidrológico + Plan de Abastecimiento + Estaciones depuradoras

Fuente: Plan EDAR de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
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Fuente: IGE 2012

Cobertura de saneamiento

Municipio % del total

Abegondo 48,8

Carral 57,1

Bergondo 67,4

Arteixo 81,2

Culleredo 13,4

Cambre 93,2

Oleiros 99,9

A Coruña 100

Sada 100

Abegondo

Arteixo
Bergondo

Cambre

Carral

A Coruña

Culleredo

Oleiros

Sada

>95

80-95%

<80%

% de población municipal con servicio 
de depuración de aguas residuales

Hogares

Actividades
económicas

Puertos

Municipios 
de la Comarca

Fuente: EMALCSA 2011

Consumo de agua por sectores 
(% sobre los consumos totales)

37,0

22,5

1,5

40,4
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varios años de reducción en el consumo. En 
cualquier caso se han dado mejoras notables 
en la gestión y mantenimiento de las redes y 
en la eficiencia en el consumo por parte de 
los usuarios reduciéndose las cifras de gasto 
en casi un 50% desde los 255 l/hab y día 
estimados en el año 1999.

Las condiciones climáticas de A Coruña 
permiten reducir el consumo en el riego de 
zonas ajardinadas y otros usos altamente 
consuntivos característicos de zonas con 
elevado peso del turismo. Aunque en la 
estructura productiva de la ciudad aparecen 
actividades con una elevada demanda de agua 

(fábricas de aluminio, refinería) constituyen un 
porcentaje reducido de la demanda global. Se 
estima que el 37% del consumo es realizado 
por los hogares, el 22,5% por los usos 
productivos y el 1,5% por las actividades 
portuarias. El resto, un 40,4% del total del 
consumo es realizado por los municipios del 
entorno comarcal. En los últimos años este es 
el apartado de consumo que más crece, tanto 
por el incremento de la población como por 
el mayor peso de modelos de baja densidad, 
mientras que se ha reducido de forma 
significativa el consumo de las actividades 
económicas y se ha estabilizadoel doméstico.

En términos comparativos el consumo de 
agua de A Coruña es algo más de un 30% 
inferior a la media de las capitales de provincia 
españolas, con un consumo per cápita similar 
al de Bilbao o Zaragoza pero muy inferior al de 
ciudades de clima similar como Pontevedra, 
Santander o San Sebastián.
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25,70

40,20
35,38

19,57

32,63

15,38

40,44

26,35

19,81

30,87

27,77

15,43

29,51

25,51A Coruña

Alicante
Bilbao

Córdoba

Gijón

Logroño

Murcia

Oviedo

Palma de Mallorca

Pamplona

Santander

Santiago de Compostela

Vigo

Vitoria

Fuentes: Sostenibilidad local en España. Observatorio español de la sostenibilidad 2010 
               y 25 ciudades sostenibles. Siemens&KPMG 2012

Concentración media diaria de NO2 (mg/m3)Calidad del aire

La localización de la ciudad de A Coruña en una 
península sin barreras orográficas y rodeada en 
un 70% de su perímetro por el mar crea unas 
condiciones idóneas para el mantenimiento de 
un régimen de vientos que facilita la dispersión 
de contaminantes durante prácticamente todo 
el año.

El ayuntamiento coruñés dispone de una red 
de control de la calidad del aire distribuida 
por diversos puntos de la ciudad. Sus 
resultados a lo largo de los años muestran 
que los niveles de contaminación no alcanzan 
en ningún caso, y cualquiera que sea el 
contaminante considerado, los límites máximos 
establecidos por la normativa vigente. Pese a 
la existencia de instalaciones potencialmente 
contaminantes como la refinería o la central 
térmica de Sabón la variación diaria y anual 
de los niveles de contaminación muestra una 
estrecha correlación con los niveles de tráfico 
siendo este el principal factor de deterioro de 
la calidad del aire en la ciudad. Excepto en la 
presencia de dióxido de azufre, que presenta 
valores superiores a la media de otras ciudades 
españolas A Coruña mantiene niveles de 
calidad del aire muy superiores a los de la 
mayor parte de las ciudades de su tamaño. 
Especialmente significativa es la reducida 

presencia de partículas en suspensión, que 
constituyen el problema de contaminación 
atmosférica ambiental más severo, por 
sus graves afecciones sobre la salud de la 
población. En este aspecto A Coruña presenta 
los mejores índices de calidad de todas las 
capitales de provincia españolas.

Los datos de ruido obtenidos de los diferentes 
puntos de medición existentes en la ciudad 
muestran una situación menos favorable. 
Durante los periodos diurnos de los días 
entre semana se superan los niveles máximos 
admisibles prácticamente en todos los puntos 
de control existentes en la ciudad debido 

al impacto del tráfico. Estos niveles son 
especialmente elevados en zonas con tráficos 
intensos y mayores velocidades como es el 
caso de la Avenida de Alfonso Molina. En las 
zonas centrales de la ciudad al impacto del 
tráfico hay que añadir el de las actividades 
de ocio extendiéndose los niveles sonoros 
superiores a lo deseable a las horas nocturnas 
y a los fines de semana. Así ocurre en zonas 
como Orzán, Plaza del Humor o Azcárraga. Por 
el contrario en zonas más periféricas (Bens, 
Matogrande) los elevados niveles sonoros del 
día se ven compensados por niveles nocturnos 
que no alcanzan los niveles admisibles para la 
noche.
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A Coruña

Alicante

Bilbao

Córdoba

Gijón

Logroño

Murcia

Oviedo

Palma de Mallorca

Pamplona

Santander

Santiago de Compostela

Vigo

Vitoria

6,95

7,64

6,04

3,15

4,82

17,51

1,23

7,45

11,51

9,04

6,23

8,35

11,5

3,55

Fuentes: Sostenibilidad local en España. Observatorio español de la 
sostenibilidad 2010 y 25 ciudades sostenibles. Siemens&KPMG 2012

Emisiones de CO2 (miles de Tn de CO2 /año/per cápita)

A Coruña

Alicante

Bilbao

Córdoba

Gijón

Logroño
Murcia

Oviedo
Palma de Mallorca

Pamplona
Santander

Santiago de Compostela

Vigo

Vitoria

18,65

14,71

15,88

24,7

14,22

24,03

17,98
18,05

21,03
18,89

25,66
24,83

15,33

29,62

Fuentes: Sostenibilidad local en España. Observatorio español de la 
sostenibilidad 2010 y 25 ciudades sostenibles. Siemens&KPMG 2012

Consumo energía eléctrica per capita (Gj)
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Energía

La estructura económica coruñesa `presenta 
una cierta especialización en torno a las 
actividades asociadas a la energía. La refinería, 
el puerto petrolífero y la central térmica de 
Sabón son elementos  clave de la economía 
de A Coruña. La dependencia de estas 
instalaciones de compañías que tienen su 
centro en otros territorios reduce su presencia a 
efectos de contabilizar su actividad como parte 
de la producción que se desarrolla en la ciudad. 
No obstante, como ocurre en general con 
Galicia, la estructura de consumo energético 
es poco eficiente y orientada hacia elementos 
de producción exógena. Aunque Galicia es 

un territorio altamente productor de energía 
(hidroeléctrica, térmica, eólica) el 70% de su 
consumo depende de fuentes importadas.

En lo que se refiere a la eficiencia en el 
consumo energético de la ciudad los datos 
apuntan a una muy baja eficiencia. El consumo 
de energía eléctrica per cápita de A Coruña es 
de 24,7 GJ, con una diferencia de 4,16 GJ por 
encima de la media de las capitales españolas. 
El posicionamiento de la ciudad es similar en lo 
que se refiere al consumo de energía eléctrica 
por unidad de PIB, con un valor igualmente 
superior a la media de las ciudades. Se ha 
estimado que la energía eléctrica consumida 
procede de fuentes renovables en un 52%, 
incluyendo en estas la energía hidroeléctrica.

Según los datos recabados por el Observatorio 
Español de la Sostenibilidad A Coruña es, junto 
con el área de Vigo-Pontevedra el área urbana 
española con mayor consumo de energía 
eléctrica per cápita.

A nivel municipal el 50% de todo el consumo 
se destina a la iluminación urbana. En 2011 
se implantó un sistema continuo de medida 
de la energía consumida en 51 dependencias 
municipales. Cabe destacar igualmente la 
producción de biogás en la Planta de Nostián 
y en el antiguo vertedero de residuos urbanos. 
Asimismo, la ciudad cuenta con plantas de 
cogeneración en dos centros deportivos del 
ayuntamiento.
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Planta residuos sólidos Nostián Planta del Club del Mar de San Amaro Planta de Cogeneración de San Diego Central Térmica de Sabón

Instalaciones de generación de energía
Planta del Club del
Mar de San Amaro

Planta de Bens
Planta de Nostián

Central Térmica de Sabón

Planta de San Diego
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Fuentes: Sostenibilidad local en España. Observatorio español de la 
sostenibilidad 2010 y 25 ciudades sostenibles. Siemens & KPMG 2012

Reciclado de residuos (% sobre el total producido)
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Fuentes: Sostenibilidad local en España. Observatorio español de la 
sostenibilidad 2010 y 25 ciudades sostenibles. Siemens & KPMG 2012

Producción de residuos sólidos urbanos (Kg/año/per cápita)
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El desastre del vertedero de Bens marcó el 
punto de inflexión para la gestión de los 
residuos urbanos en A Coruña. En la actualidad 
los residuos urbanos son gestionados en 
la planta de tratamiento de Nostián donde 
se procede a las labores de clasificación, 
valorización y vertido controlado. La tasa de 
generación de residuos se estima en unos 1,2 
Kg/hab y día una cifra muy inferior a los 1,47 
Kg/hab y día de media nacional.

La separación en origen no presenta diferencias 
significativas con respecto a la media española. 
Si son claramente superiores los datos 
disponibles en cuanto a recogida selectiva, que 
se estima que abarca al 68,2% de los residuos, 
cifra que se encuentra muy por encima del 
global de España (9,5%). El porcentaje de 
residuos reciclados y reutilizados es del 10,9% 
cifra similar a la media de las capitales de 
provincia española.
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Fuentes: Sostenibilidad local en España. 
Siemens & KPMG 2012

Cobertura de recogida selectiva de residuos

Sada 0,0

Arteixo 24,2

Culleredo 58,3

Carral 61,8

Cambre 79,3

Bergondo 91,7

Oleiros 96,6

A Coruña 100

Abegondo 100

Municipio % del total

Abegondo

Arteixo

Bergondo

Cambre

Carral

A Coruña

Culleredo

Oleiros

Sada

>75%

25-75%

<25%

% de núcleos de población con servicio 
de recogida selectiva de RSU

Fuentes: Sostenibilidad local en España. Observatorio español de la 
sostenibilidad 2010 y 25 ciudades sostenibles. Siemens & KPMG 2012

Reciclado de residuos (% sobre el total producido)
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Fuentes: Sostenibilidad local en España. Observatorio español de la 
sostenibilidad 2010 y 25 ciudades sostenibles. Siemens & KPMG 2012

Producción de residuos sólidos urbanos (Kg/año/per cápita)

A Coruña

Alicante
Bilbao

Córdoba

Gijón

Logroño

Murcia

Oviedo

Palma de Mallorca

Pamplona
Santander

Santiago de Compostela
Vigo

Vitoria

488

502

435
460

438

383

242

600

384

702

424
396

494

375
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o C.4. Los paisajes de la 
Comarca

La comarca de A Coruña se localiza sobre una 
amplia plataforma que desciende hasta el mar 
y se adentra en el Golfo Ártabro definiendo una 
larga línea de costa que constituye el elemento 
ambiental y paisajístico más relevante de este 
espacio.

Al sur desde Valcovo se elevan progresivamente 
pequeñas alineaciones serranas que corren en 
sentido NO-SE perpendiculares a la costa hasta 
alcanzar su máxima cota en torno al Monte Xalo 
con algo más de 500 m de altitud. Entre ellas 
discurren pequeños ríos como el Arteixo, el 
Sixende y el Comares. Llegando ya a A Coruña 
la orientación de las alineaciones montañosas 
pasa a ser N-S, descendiendo hasta el mar. 
Estas altitudes se reducen hacia el este donde 
los valles del Mendo y el Mandeo atraviesan 
un territorio ondulado, con apenas 100 m de 
altitud, que se adentra en el mar entre las rías 
del Burgo y Betanzos.

La costa occidental, desde A Coruña a Caión 
presenta un carácter rectilíneo y rocoso, 
excepto en el caso de la playa de Barrañán. 
La línea de costa está flanqueada a lo largo 
de todo su recorrido por una serie de montes 
litorales de unos 200 m de cota (San Pedro, 

Cortogueiro, Montyicano, Regas, A Cabreira, 
Agra…) que constituyen grandes atalayas 
sobre el mar de gran atractivo paisajístico y 
que han supuesto la principal limitación para 
la ocupación urbanística de este espacio. 
Predomina un litoral rocoso en el que se 
insertan calas arenosas en general de pequeña 
dimensión. Es un litoral abierto al océano con 
un fuerte oleaje y con frecuencia peligroso para 
el baño pese a lo cual atraen a gran número 
de visitantes durante la época estival. Pese a 
su valor ambiental y paisajístico este tramo de 
costa es el que presenta alteraciones e impactos 
más importantes. Las desembocaduras de 
los ríos Arteixo y Seixedo apenas alcanzan el 
mar. Al borde mismo de la costa se localizan 
grandes implantaciones industriales (central 
térmica, refinería, depuradora, factorías…) y 
edificaciones de diverso tipo que con frecuencia 
hacen casi imposible el acceso hasta el mar 
y generan problemas de vertidos y falta de 
calidad de las aguas. La totalidad de las playas 
contaminadas del litoral metropolitano se 
localizan en esta área: Suevos, el Matadero, 
Sabón, etc. Casi todas las playas del extremo 
noroeste de la costa más próxima a la ciudad de 
A Coruña se desaconsejan para el baño.

Las playas urbanas de A Coruña son un 
elemento básico de la oferta urbana. La 
ensenada de Orzán, con la gran playa de 

C Diagnóstico Urbano Estratégico
Diversidad natural y presiones ambientales

76 Proyecto Ciudad Coruña Futura. Innovación y Territorio



Paisajes

A Coruña

Arteixo

Betanzos

Sada
Miño

Bergondo

Cambre

Carral
Abegondo

Cerceda

Oleiros

Culleredo

Fuente: elaboración propia en base a Corine Land Cover y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e InfraestructurasViñedos

Cultivos forraxeiros

Matorrales

Prado

Bosque de frondosas

Bosques de eucaliptos y piñeiros

Suelo urbano

2,4 km

1,2 km
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o Texturas de playas Texturas de roquedos y acantilados Texturas de puertos

Playa en urbanización difusa. Gandario

Playa industrial. Suevos

Playa en entorno natural. Playa Alba

Acantilados y Paseo Marítimo. San Pedro

Acantilados. Costa de Dexo

Costa rocosa construida. Canide

Costa rocosa. Torre de Hércules y Punta Herminia

Puerto comercial. A Coruña

Puerto pesquero. Lorbé

Puerto tradicional. O Portiño

Puerto-ciudad. La Marina

Playa urbana de Riazor
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Paisajes de Costa

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

Acantilados y roquedos
Playas

Embalses y cursos de agua
Uso de infraestucturas

Marismas

Faros principales

Playas

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

Contaminadas

Limpias

Costa da Morte Norte-Playa de Barrañan

Playa de Perbes
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o Texturas de ríos y arroyos Texturas de embalses Texturas de marismas

Ría do Burgo

Río Mero

Lagoa de Mera

Encoro de Rosadoiro

Encoro de Cecedre

Encoro de Cecedre

Marismas de Betanzos

Marismas en la Ría do Burgo

Marismas en la Ría do Burgo

Río Arteixo

Río BetanzosGandario Marismas de Betanzos
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Paisajes del agua

2,4 km

1,2 km

Embalses y cursos de agua

Marismas

Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
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o Riazor y la ría de A Coruña hacia la que se 
orienta el puerto son elementos clave de la 
imagen urbana en torno a los que se disponen 
numerosas playas de menor tamaño que 
puntúan casi todo el litoral de la ciudad. Son 
espacios de gran atractivo visual que funcionan 
como áreas libres, zonas de ocio, deporte y 
paseo en localizaciones muy centrales de la 
ciudad. Solo el extremo más septentrional de 
la península, en torno al Faro de Hércules y 
Punta Herminia, con una costa rocosa y gran 
oleaje se ha mantenido libre de edificaciones. 
Inmediatamente al este, en la desembocadura 
del río Mero que forma la Ría del Burgo, 
urbanizada casi en su totalidad en ambas 
riberas, aparece una extensa flecha litoral que 
ha dado lugar a un extenso arenal que forma 
gran parte del límite interior de la ría coruñesa. 
A partir de aquí la costa se eleva y predominan 
los acantilados y costas rocosas interrumpidas 
por playas de menor tamaño con frecuencia 
de difícil acceso y vegetación arbolada hasta 
el borde de los arenales. Algunos puertos 
pesqueros y deportivos, urbanizaciones 
y edificaciones dispersas aparecen como 
ocupaciones de la costa. Un caso singular lo 
constituye la Laguna de Mera en el Municipio 
de Oleiros, originada por la extracción de 
arcillas y con comunicación con el mar, que ha 
alcanzado un notable grado de naturalidad pese 

a estar rodeada de edificaciones y que hoy es 
un importante refugio de avifauna.

El extremo norte de la península entre las rías 
do Burgo y de Betanzos corresponde a una 
costa recortada, llena de entrantes y salientes, 
libre de asentamientos y que mantiene un 
elevado grado de naturalidad con zonas 
boscosas y acantilados con abundante avifauna. 
Es la denominada Costa de Dexo, declarada 
como Monumento Natural en el tramo costero 
comprendido entre el cabo de Mera y el puerto 
de Lorbé, en lo que se ha venido denominando 
la Costa Ártabra. Sus méritos de conservación 
radican tanto en su geomorfología y paisaje, 
como en la singularidad de sus ecosistemas y 
de sus hábitats.

La ribera este la forma una sucesión de 
acantilados que descienden abruptamente 
hacia el mar. En torno a los puertos de Lorbe 
y Sada aparecen algunos arenales en un 
entorno dominado por la edificación dispersa, 
la poca accesibilidad de gran parte de la costa 
y un paisaje con abundancia de arbolado y 
elementos singulares como las lagunas de As 
Brañas.

Los paisajes de interior están igualmente 
marcados por el hecho metropolitano. El centro 
urbano de A Coruña es prácticamente el único 

ámbito donde aparece un tejido urbano denso y 
continuo predominando en el resto del territorio 
un paisaje muy antropizados con abundancia 
de viviendas dispersas agrupadas en pequeños 
caseríos o dispuestas a lo largo de la red viaria.

La topografía ha sido el elemento determinante 
que ha marcado fundamentalmente los usos 
del suelo y con ello el carácter de los diferentes 
paisajes. Así hoy tan solo aparecen ámbitos 
libres de edificación en las laderas y cotas más 
elevadas mientras que las zonas bajas y de 
topografía más llana fueron ocupadas primero 
por usos agrícolas y zonas de pasto para, 
posteriormente acoger de forma creciente usos 
urbanos y viarios.

Así hoy los paisajes arbolados se localizan 
en ámbitos como las sierras meridionales 
de la comarca con la sierra de Xalo como 
elemento principal así como en enclaves de 
menor dimensión en los puntos más elevados 
dispersos por el territorio: los montes das 
Monxas, Lácer y Taibo en el ámbito Sada-
Oleiros, O Coto y Carballeira en Cambre-
Culleredo y el entorno del embalse de Cecebre 
en Bergondo. Este último conserva apreciables 
zonas de carballeira y áreas de vegetación 
de ribera de gran valor ecológico y con un 
elevado atractivo paisajístico a lo que se une la 
abundante avifauna que anida en este enclave. 
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En cualquier caso el arbolado, salvo áreas 
muy concretas como Cecebre, con frondosas 
como el aliso, el carballo y el abedul, está 
dominado por la presencia del eucalipto y del 
pino, con frecuencia en masas mixtas entre 
las que también se encuentran ocasionalmente 
castañares. Las zonas más bajas y próximas 
al mar están dominadas por lo eucaliptales 
aunque es cada vez más frecuente la presencia 
de pinares en las zonas que quedan libres tras 
la tala del eucalipto.

Fuera de las zonas propiamente urbanas el 
paisaje más frecuente es un mosaico en el 
que se integran viviendas dispersas, prados, 
alineaciones de arbolado y áreas de matorral. 
La actividad agraria es cada vez más escasa 
apareciendo en las zonas deforestadas y en 
las abandonadas por los cultivos manchas 
de matorral con presencia de helechos y 
tojos. Especialmente en la zona este de la 
comarca, en los municipios de Sada, Oleiros 
y Cambre el disperso edificatorio punteado 
con agrupaciones algo más densas y grandes 
espacios industriales es el elemento dominante 
de un paisaje estructurado en una densa red 
de viarios en torno a los que se alinean las 
edificaciones. En la zona occidental, en los 
municipios de Arteixo y el oeste de A Coruña, 
con una topografía algo más variada y una 
menor accesibilidad, este proceso es menos 

intenso apareciendo la edificación con más 
frecuencia en pequeños núcleos y sobre 
todo con la presencia dominante de grandes 
áreas de actividad económica en un entorno 
dominado por el predominio de pastos y áreas 
de matorral.
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Mosaico de agricultura

Prados

Cultivos

Viñedos

Paisajes agrícolas

A Coruña

Arteixo

Sada

Bergondo

Cambre

Carral
Abegondo

Cerceda

Oleiros

Culleredo

Fuente: elaboración propia en base a Corine Land Cover

Viñedos

Cultivos forrajeros

Prados

2,4 km

1,2 km
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Paisajes forestales

A Coruña

Arteixo

Sada

Bergondo

Cambre

Carral
Abegondo

Cerceda

Oleiros

Culleredo

Fuente: elaboración propia en base a Corine Land Cover

Bosques

Matorrales

2,4 km

1,2 km
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o Textura residencial compacta Textura residencial difusa Texturas de áreas industriales

Barrio das Flores

A Coruña

Carnoedo

As Xubias

Urbanización Arrigada Urbanización Os Regos

Xubín VeigeEl casco viejo Agra doOorzán

Polígono de INDITEX

Polígono de Bergondo

Refinería de Repsol

Betanzos

Os Rosales Polígono A Grela
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Texturas de canteras y excavaciones

Cantera El Pozo

Mina de Meirama

Minas do Tesouro

Fluorita Granito

Paisajes construidos

A Coruña

Arteixo

Sada

Bergondo

Cambre

Carral
Abegondo

Oleiros

Culleredo

Fuente: elaboración propia en base a Corine Land Cover2,4 km

1,2 km
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o D.1. Crecimiento urbano y 
diversidad comarcal 

Como la mayor parte de las ciudades 
dinámicas de los países desarrollados A 
Coruña ha experimentado un claro proceso 
de metropolitanización durante las últimas 
décadas.

Ya en los años 60 del pasado siglo es 
perceptible la extensión de las dinámicas de 
crecimiento urbano desde la capital coruñesa 
a Arteixo, que había sido incluido en el 
ámbito del Polo de Desarrollo coruñés. En la 
década siguiente se incorpora a este proceso 
Culleredo, el otro municipio que constituye el 
ámbito de expansión inmediato de A Coruña 
mientras que el resto de los municipios del 
entorno mantienen una dinámica demográfica 
regresiva como parte de la tónica habitual de 
las zonas rurales gallegas. En los años 80 
Cambre, Oleiros y Sada cambian su tendencia 
negativa y empiezan a captar flujos de 
población procedentes de A Coruña con una 
intensidad que en la década siguiente provocará 
pérdidas de población, en términos absolutos, 
a la ciudad central. El proceso de expansión 
metropolitana se apoya en el principal eje viario 
de la comarca, la N-VI, y aumenta su impulso 
con el paso del tiempo. Con el cambio de siglo 
se aprecia un modelo en el que los municipios 

periféricos experimentan un crecimiento 
mucho más dinámico que el núcleo central. Así 
entre 1950 y el año 2000 Oleiros y Culleredo 
multiplican su población por 2,5, Cambre por 
2,4 y Arteixo por 2,2. En esta última década el 
proceso de metropolitanización alcanza hasta 
Bergondo mientras que la demografía de A 
Coruña se recupera experimentando un fuerte 
incremento poblacional el conjunto del espacio 
metropolitano.

El resultado es una estructura policéntrica en 
la que la ciudad central alberga cerca del 60% 
de la población y en la que domina claramente 
en términos de empleo y también de tamaño 
poblacional con más de 240.000 frente a los 
algo más de 30.000 de Oleiros y Arteixo, 
los dos mayores municipios del entorno 
metropolitano.

Estos municipios acogen un número creciente 
de actividades residenciales y de espacios de 
actividad económica ligados a las dinámicas de 
transformación del núcleo principal.

Se conforma de este modo un amplio espacio 
urbano en el que participan los municipios 
de Cambre, Arteixo, Oleiros, Culleredo, 
Sada y Bergondo, situados en las zonas 
más inmediatas y mejor comunicadas con 
respecto al centro urbano principal. Los otros 
dos municipios incluidos en la comarca 

coruñesa, Carral, Abegondo más alejados 
y situados sobre el eje a Santiago, no han 
experimentado todavía con intensidad el 
fenómeno de metropolitanización por lo que 
presentan un carácter todavía más propio de 
las zonas rurales con un escaso dinamismo 
demográfico y económico. Se conforma 
de este modo un espacio urbano con algo 
más de 350.000 habitantes en el que el 
dinamismo del crecimiento y la fragmentación 
administrativa se unen para configurar un 
espacio que crece de forma muy desordenada, 
colmatando progresivamente los espacios 
entre los asentamientos tradicionales, ya de 
por sí con una alta dispersión, y ocupando los 
bordes de caminos y carreteras lo que dificulta 
los procesos de articulación e integración 
metropolitana en un espacio que funciona, 
de hecho, como un único ámbito económico, 
laboral y funcional pero que encuentra graves 
dificultades para organizar de forma eficiente 
sus procesos de desarrollo y fortalecimiento 
urbano. En este proceso han influido también 
las restricciones impuestas por el reducido 
tamaño del término municipal coruñés que 
ha expulsado muchas de las demandas 
residenciales, especialmente aquellas con 
menor densidad de vivienda.

Así el proceso de metropolitanización 
está asociado a intensos procesos de 
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Crecimiento urbano

Fuente: elaboración propia

suburbanización por los que determinados 
segmentos de la población dejan la ciudad 
central por una vivienda unifamiliar tipo 
chalet en la periferia (básicamente en Oleiros, 
Sada o el sur de Cambre), vivienda que 
pasa a convertirse en la residencia principal. 
Asimismo, grupos de población con menor 
poder adquisitivo que residían en A Coruña 
y no podían hacerse propietarios de pisos 
en la ciudad por sus elevados costes acaban 
comprando vivienda en las urbanizaciones de 
los entornos (Burgo-Haciadama en Culleredo, 
Perillo-Santa Cristina en Oleiros, O Temple en 
Cambre, A Pastoriza-Soñeiro en Arteixo, etc.). 

La dinámica de expansión metropolitana 
ha dado lugar a un espacio fuertemente 
diferenciado internamente. Así la ciudad 
central se caracteriza por su elevada densidad 
demográfica y su diversidad funcional y 
económica en contraste con los perfiles 
mucho más homogéneos de cada uno de los 
municipios periféricos. En la propia ciudad 
de A Coruña se va diluyendo ese carácter de 
espacio de alta densidad urbana según se 
avanza hacia las zonas periféricas donde los 
desarrollos más recientes presentan rasgos 
de mayor especialización de usos y menor 
colmatación de los espacios edificados. En 
la corona periférica los municipios con un 
crecimiento más temprano, especialmente 

91Diagnóstico Urbano Estratégico



Co
ru

ña
 F

ut
ur

a
In

no
va

ci
ón

 y
 T

er
ri

to
ri

o Arteixo, pero también Culleredo, han 
concentrado en mayor medida funciones 
productivas. Especialmente destacado es el 
caso de Arteixo situado en la prolongación 
del principal eje de actividad coruñés, situado 
al oeste de la ciudad y que se inicia en la 
refinería de Repsol e integra los polígonos de 
A Grela-Bens y Copomaco. Estos espacios 
industriales se extienden hacia el sur por los 
polígonos de Sabón y Arteixo lo que junto al 
nuevo puerto hace de Arteixo el principal centro 
industrial del Área Metropolitana y uno de los 
principales de toda Galicia. En menor medida 
Culleredo, donde se localiza el aeropuerto de 
Alvedro y que se localiza sobre las principales 
rutas de conexión exterior de A Coruña, se 
ha especializado en funciones logísticas y 
de almacenaje. Por contra el resto de los 
municipios metropolitanos presentan una clara 
especialización residencial y turística basada 
en su atractivo entorno natural y en la valiosa 
línea de costa. Mientras Arteixo alberga el 7,7% 
de la población metropolitana tiene el 8,4% de 
los empleos. Por el contrario Oleiros tiene el 
8,6% de la población y el 4,6% de los empleos, 
Sada el 3,7% de la población y el 2,1% de los 
empleos y Culleredo el 7,4% de los residentes 
y el 5% de los empleos.

Estos municipios acogen un número creciente 
de actividades residenciales y de espacios de 

actividad económica ligados a las dinámicas de 
transformación del núcleo principal.

Las diferencias en la  trayectoria de cada 
municipio metropolitano han generado una 
fuerte dicotomía territorial y socioeconómica 
entre ellos detectándose procesos de 
segregación espacial muy significativos. Los 
municipios más occidentales, y especialmente 
Arteixo, presentan niveles de vida y de 
estructura social perceptiblemente menos 
favorables que los de los municipios más 
orientales del Área Metropolitana. Así, en 
relación con la renta familiar disponible, el 
municipio con la renta media más elevada es 
Oleiros; con un nivel de un 13% superior a la 
del conjunto de Galicia e incluso superior a la 
de la propia ciudad de A Coruña. Mientras otros 
municipios como Sada, Culleredo o Bergondo 
alcanzan rentas un 16% inferiores a la de 
Oleiros en el caso de Cambre la renta desciende 
hasta un 24% por debajo de la de Oleiros y 
las de Arteixo, Carral y Abegondo son un 30% 
menores que la del municipio más rico.

En términos de niveles educativos en 
Arteixo se detectaba un 6% de la población 
con estudios universitarios y un 13% de 
analfabetos y sin estudios. En contraste en 
Oleiros los analfabetos y sin estudios son 
el 6% de la población mientras que los 

titulados universitarios superan el 20%, cifras 
similares a las del municipio de Sada. En los 
municipios occidentales tiende a concentrarse 
en mayor medida la población emigrante, 
superando en Arteixo el 6% de la población 
total, el porcentaje más elevado de toda el área 
metropolitana. Aparecen también diferencias en 
la estructura por edades con una edad media 
más avanzada en los municipios más orientales 
donde Oleiros supera el 16% de población 
mayor de 65 años y Sada y Abegondo el 20% 
en contraste con el 13% de Arteixo.

Estas diferencias socioeconómicas y 
estructurales tienen su reflejo en la estructura 
espacial de los diferentes municipios. Mientras 
en Arteixo predomina un modelo de desarrollo 
más concentrado en torno al núcleo principal 
del municipio, con un elevado porcentaje de 
suelo industrial, un porcentaje significativo 
de viviendas en altura y escasa presencia 
de edificación dispersa en Oleiros aparece 
el modelo contrario con predominio de la 
edificación residencial dispersa en vivienda 
unifamiliar.

El proceso de crecimiento inmobiliario 
de los últimos años se ha dado de forma 
generalizada   en todos los municipios del 
ámbito metropolitano. Así, el porcentaje de 
incremento en el número de viviendas entre los 
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años 2000 y 2007 ha sido del 74% en Carral, 
el 42% en Sada y de entre el 30 y el 34% en 
Arteixo, Oleiros y Culleredo. La estructura 
del parque de viviendas muestra el diferente 
carácter de los municipios de forma que en 
Oleiros y Cambre más del 15% de las viviendas 
se clasificaban como secundarias, el 21% 
en Sada. En Arteixo estas viviendas suponen 
el 9% y el 8% en Culleredo. En cuanto a las 
tipologías los edificios de 3 plantas o más son 
el 23% de los de Arteixo y el 16% de los de 
Oleiros y Sada y menos de un 10% en Carral, 
Cambre, Abegondo y Bergondo. Predominan 
los modelos muy extensivos en el consumo 
de suelo. En Oleiros más del 27% del término 
municipal está clasificado como Suelo Urbano 
Residencial con una densidad media de 7 
viviendas/ha. En Culleredo y Bergondo el 
porcentaje de suelo urbano residencial es del 
15% y el 18% respectivamente del término 
municipal con densidades de 11 y 2001 y 2001

6 viviendas por ha. En Cambre con un 
porcentaje de suelosurbano residencial del 4% 
la densidad es de 19 viviendas/ha  y en Arteixo 
con un 7,6% del suelo clasificado urbano 
residencial la densidad es de casi 17 viv/ha.

En conjunto esta comarca en proceso de 
metropolitanización ha experimentado un 
importante proceso de reconfiguración que se 

Arteixo
Culleredo

Sistema Viario existente y en proyecto

Fuente: Ayuntamiento de A Coruña

Red secundaria

Carreteras en proyecto

Carretera nacional

Autopistas y Autovías

A Coruña

Betanzos

Sada
Miño

Bergondo

Cambre

Carral
Abegondo

Oleiros
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Abegondo
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A Coruña

Culleredo
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Sada

Fuente: Padrón de habitantes. INE 2012

A Coruña 246.028

Oleiros 34.133

Arteixo 30.482

Culleredo 29.207

Cambre 23.649

Sada 14.870

Bergondo 6.722

Carral 6.064

Abegondo 5.709

Distribución de la población  
municipios de la Comarca (2011)
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1,5
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Municipio Población %

Distribución del parque de viviendas 
municipios de la Comarca (2001)

Municipio %

64,6

Oleiros 8,0

Arteixo 6,7

Culleredo 6,2

Cambre 5,3

Sada 4,3

Bergondo 2,2

Abegondo 1,5

Carral 1,4

A Coruña

Fuente: Censo de población y Viviendas 2001. INE 2012
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o plasma en la transformación funcional de los 
espacios centrales, la expansión superficial del 
ámbito metropolitano y la aparición de nuevas 
centralidades. 

Esta dinámica se ha visto impulsada por la 
aparición de nuevas formas de ocupación del 
territorio y de organización de las periferias. 
Se da un proceso simultáneo de cambio de 
carácter del centro tradicional y surgimiento 
de nuevas periferias lo que significa, sobre 
todo, la transformación funcional del espacio. 
Lugares que tradicionalmente han acogido unas 
actividades determinadas pasan a acoger otras 
completamente nuevas. Esta transformación 
funcional requiere, a su vez, un cambio formal, 
una transformación efectiva de los espacios 
públicos, de las arquitecturas y, en definitiva, 
del paisaje de cada espacio.

Estos cambios funcionales son hoy ya 
perceptibles en muchos ámbitos de la comarca 
coruñesa.

En las áreas centrales de la capital se detecta la 
emergencia de nuevas actividades dotacionales, 
progresiva terciarización y abandono por los 
residentes tradicionales de las zonas más 
emblemáticas, orientación creciente al turismo 
que coexisten con focos de marginalidad, 
nuevos edificios y espacios emblemáticos, 
cambios de uso en las zonas industriales más 

centrales, etc.

A su vez el proceso de descentralización y 
reconfiguración de las periferias constituye 
el principal motor del desarrollo urbano de 
la última década. Evidentemente la condición 
necesaria para el funcionamiento de este 
modelo es el incremento y generalización de 
la movilidad mecanizada privada medida en 
niveles de motorización, número de viajes, 
distancias recorridas, etc.

Si, inicialmente, la expansión metropolitana 
estuvo asociada a una suburbanización 
residencial selectiva, le ha seguido la salida de 
la industria, y más tarde a extensos sectores 
de las clases medias acompañadas de los 
equipamientos locales correspondientes. En 

la última década se asiste sobre todo a la 
descentralización de importantes segmentos 
del empleo terciario y a la generalización de las 
grandes superficies comerciales suburbanas 
así como de grandes equipamientos públicos o 
privados.

Este proceso es uno de los fenómenos 
característicos de la Ciudad-región y la 
experiencia de otros territorios, y de forma 
creciente también en Galicia muestra el 
riesgo de presentar efectos territoriales 
discutibles: fragmentación espacial (ruptura 
de la continuidad en el proceso urbanizador), 
especialización funcional (cada fragmento, más 
o menos aislado, se constituye en soporte de 
una actividad exclusiva) y segregación social. 
De forma creciente la expansión y el aumento 
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Distribución del parque de viviendas 
municipios de la Comarca (2001)

Municipio %

64,6

Oleiros 8,0

Arteixo 6,7

Culleredo 6,2

Cambre 5,3

Sada 4,3

Bergondo 2,2

Abegondo 1,5

Carral 1,4

A Coruña

Fuente: Censo de población y Viviendas 2001. INE 2012
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al total de la Comarca de A Coruña
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de la complejidad de las nuevas periferias 
abarca ámbitos funcionales situados fuera de 
su influencia directa y zonas tradicionalmente 
rurales.

Este proceso explica porqué, aunque la 
población no ha variado esencialmente en 
los últimos 10 años, la superficie urbanizada 
ha crecido en casi un 20%. En Sada el 
aumento demográfico entre 2001 y 2011 
ha sido del 30% y el de edificios del 42%, 
en Oleiros la población ha crecido un 25% 
y las viviendas un 32% y en Carral con un 
aumento demográfico del 16% el número de 
edificaciones ha aumentado un 74%. Este 
crecimiento se ha dado fundamentalmente 
en el entorno metropolitano. Nuevos 
crecimientos residenciales, desarrollos 

industriales, equipamientos singulares, 
parques empresariales y complejos terciarios, 
grandes superficies comerciales y de ocio...
Se configura de este modo un territorio mucho 
más extenso y, cada vez más, generador de 
nuevas centralidades y de nuevas dinámicas 
territoriales.

El dato más significativo de este proceso de 
expansión metropolitana es, probablemente, 
su orientación selectiva hacia zonas de alta 
calidad ambiental y paisajística que han 
dispuesto, además, en los últimos años de 
nuevos y mejores sistemas de conexión con la 
ciudad central. Se está dando así un proceso de 
expansión de los ámbitos metropolitanos con 
aparición de nuevas centralidades.

95Diagnóstico Urbano Estratégico



Fuente: IGE y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

A Coruña 160,9

Cambre 48,6

Arteixo 43,0

Culleredo 31,6

Oleiros 27,5

Sada 17,7

Carral 12,7

Bergondo 11,2

Abegondo 6,6

Densidad urbana 
Población / hectarea de suelo urbano(2007)

Municipio Hab/ha

Abegondo

Arteixo
Bergondo

Cambre

Carral

A Coruña

Culleredo

Oleiros

Sada

Hab/Ha urbana

>50

25-50

<25

Edificios de viviendas menores a tres plantas 
(% sobre el total de edificios municipal) 2001

Abegondo 96,9

Bergondo 96,5

Carral 93,4

Cambre 89,0

Sada 83,9

Oleiros 83,7

Culleredo 81,3

Arteixo 77,1

A Coruña 32,8

Fuente: INE. Censo de población y vivienda 2001 
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o No obstante en el ámbito coruñés el modelo 
urbanístico disperso que predomina en los 
nuevos desarrollos periféricos dificulta el 
surgimiento de centralidades efectivas. Las 
preexistencias de asentamientos rurales y 
elevada parcelación de la propiedad de la 
tierra ha inducido un modelo de crecimiento 
en mancha de aceite y muy poco estructurado, 
lo que constituye uno de los problemas 
urbanísticos más graves de estos espacios 
pues resulta extremadamente difícil establecer 
políticas de transporte, crecimiento residencial, 
espacios de actividad y dotacionales, etc. 
con criterios de eficacia funcional. Se ha 
planteado de este modo un modelo de 
crecimiento suburbano multipolar a partir de 
un gran número de núcleos muy próximos e 
interconectados por una tupida red viaria de 
carreteras y caminos tradicionales a lo largo de 
los cuales se han orientado mayoritariamente 
los nuevos desarrollos, generando un espacio 
en el que las zonas urbanizadas carecen de 
límites claros así como los desarrollos de 
cada municipio, mientras que en los espacios 
intersticiales y peor conectados aparece un 
paisaje colmatado por procesos de urbanización 
difusa. La fragmentación administrativa y la 
falta de elementos de planificación efectivos 
de ámbito supramunicipal y de coherencia 
con otros ámbitos de decisión sectoriales son 

también factores fundamentales para entender 
las actuales estructuras metropolitanas y los 
procesos de desarrollo en las zonas dinámicas 
del litoral.

Este proceso de crecimiento se ha producido 
sobre una base física de gran interés ambiental 
y paisajístico, pero incapaz de competir desde 
el punto de vista económico con el destino 
urbanístico del suelo. El resultado ha sido una 
progresiva desagrarización del territorio, lo cual 
ha tenido graves repercusiones ambientales, 
al perderse suelos de elevada fertilidad, 
así como la desestructuración del sistema 
económico asociado a estas actividades. Desde 
la perspectiva del nuevo espacio urbano, el 
principal resultado ha sido el empobrecimiento 

del paisaje. Los espacios agrícolas tradicionales 
se perciben como un vacío a ocupar por usos 
informales que en forma de urbanización 
difusa aumentan la complejidad y la pérdida de 
carácter de las zonas urbanizadas y sustituyen 
el paisaje ordenado, cromático y atractivo de 
prados, huertas y bosquetes  por huecos y 
elementos de escaso atractivo que confieren 
un aspecto descuidado al conjunto de los 
espacios urbanos dotando de una percepción 
negativa a los núcleos y espacios de actividad, 
favoreciendo, además, la falta de atención a 
la calidad visual de los bordes urbanos que 
acaban configurándose como “traseras” que 
se diluyen de forma indefinida en un entorno 
agrario semiabandonado.
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Edificios de viviendas menores a tres plantas 
(% sobre el total de edificios municipal) 2001

Abegondo 96,9

Bergondo 96,5

Carral 93,4

Cambre 89,0

Sada 83,9

Oleiros 83,7

Culleredo 81,3

Arteixo 77,1

A Coruña 32,8

Fuente: INE. Censo de población y vivienda 2001 
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Fuentes: Encuesta de condiciones de vida, INE/IGE 2012

Evolución de la renta familiar disponible 2002-2010
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Renta bruta per cápita 
Índice Comarca de A Coruña=100 (2010)

Municipio Índice

Oleiros 113,5

A Coruña 104,6

Bergondo 94,7

Culleredo 94,7

Sada 92,1

Cambre 86,1

Carral 78,9

Abegondo 78,4

Arteixo 76,3

La mayor parte de la urbanización se ha 
producido mediante modelos de baja densidad 
basados en la vivienda unifamiliar con un 
gran desarrollo de la construcción de chalets 
adosados en urbanizaciones que se confunden 
con el disperso rural o periurbano de su 
entorno. El resultado ha sido una acentuación 
de la segregación ambiental y espacial en 
función de las rentas y la proliferación de 
nuevas infraestructuras de acceso y rondas de 
circunvalación ante las mayores necesidades 
de movilidad derivadas de esta nueva estructura 
urbana. Como resultado no existen ámbitos 
de aglomeración capaces de generar ámbitos 
de centralidad complementarios a la ciudad 
central. Tan solo en Arteixo y Culleredo 
aparecen espacios urbanos con una cierta 

concentración de residencia y dotaciones en 
ámbitos como el propio Arteixo, Pastoriza, 
O Burgo o Rutis. También en Sada, en torno 
al puerto aparece un asentamiento con 
casi 10.000 habitantes que presenta una 
configuración característicamente urbana. En 
el resto del territorio menos del 50% de la 
población vive en alguno de los pocos núcleos 
de más de 5000 habitantes e, incluso en 
éstos, la estructura urbana esta casi totalmente 
desdibujada al ser una mera agrupación de 
edificaciones y urbanizaciones dispersas 
carentes de densidad o continuidad entre los 
diferentes elementos que configuran unas 
tramas difusas como ocurre en el intensamente 
edificado ámbito de Perrillo-Lians-San Pedro 
de Nos-Oleiros.
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Fuente: Censo de población y vivienda. INE 2001
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o D.2. Movilidad comarcal

El efecto más perceptible del desarrollo de 
la estructura metropolitana descrita en el 
apartado anterior es un creciente aumento de la 
movilidad.

Las mejoras en la red viaria desarrolladas 
en los últimos años proporcionan canales 
más eficientes, seguros, con mayor 
capacidad y menores tiempos de viaje. Sin 
embargo, la mera dotación de más y mejores 
infraestructuras no implica necesariamente 
una mejora de la movilidad en términos de 
coste económico, social y ambiental de los 
desplazamientos. Varios son los factores que 
contribuyen a esta situación:

• Un espectacular aumento de la 
motorización, que crece muy por 
encima del incremento de la población, 
conduciendo a una generalización del 
vehículo privado.

• Las nuevas formas de vida y de 
organización espacial, que implican 
una creciente extensión de los espacios 
urbanos y la aparición de nuevos ámbitos 
de atracción comercial y de ocio en 
áreas periféricas, el incremento de las 
actividades de ocio y turismo, una mayor 
dicotomía entre residencia y trabajo, etc., 

lo cual conlleva un importante aumento de 
los desplazamientos para las actividades 
de la vida diaria.

• La propia configuración del espacio 
metropolitano como un ámbito 
crecientemente integrado que da lugar 
a un aumento de las demandas de 
desplazamiento toda vez que se organiza, 
de forma creciente, como un único espacio 
de vida y trabajo en el que el carácter 
disperso de los asentamientos periféricos 
dificulta la articulación de sistema de 
transporte colectivo eficientes.

Evidentemente el aumento de la motorización 
es una condición necesaria para el crecimiento 
de un modelo de movilidad apoyado sobre el 
vehículo privado. En este sentido el proceso 
de aumento del parque automovilístico en los 
municipios metropolitanos durante los años 
de auge económico ha sido espectacular. 
Entre 2000 y 2011 el parque automovilístico 
de la ciudad de A Coruña aumentó un 18%. 
En Carral, Abegondo y Oleiros creció en torno 
a un 65% y en Arteixo, Cambre y Sada algo 
más del 80% llegando a un 90% en el caso 
de Culleredo. La situación económica solo 
explica una parte de este crecimiento que viene 
inducido en gran medida por el modelo de 
crecimiento difuso que obliga a disponer de 

dos coches por familia para atender a todo tipo 
de necesidades de la vida diaria.

En conjunto casi el 40% de los residentes 
activos se desplazan fuera de su municipio 
diariamente por motivos de trabajo. Entre 
los residentes en la ciudad de A Coruña el 
porcentaje es del 23%. Por el contrario en los 
municipios de Oleiros, Culleredo y Cambre 
más del 75% de los empleados salen de su 
municipio para trabajar, porcentaje que se 
reduce a un 56% en los casos de Arteixo y 
Sada.
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Del total de desplazamientos motivados por 
trabajo que se dan en el área metropolitana el 
40% se realizan utilizando el vehículo privado. 
Pero mientras que este medio es el utilizado 
en el 23% de los desplazamientos de los 
residentes de la ciudad de A Coruña, su peso se 
eleva hasta el 56% en Arteixo y Sada, en torno 
al 65% en Carral, Bergondo y Abegondo y por 
encima del 75% en los municipios de Oleiros, 
Culleredo y Cambre. Los desplazamientos a pie 
son predominantes en la ciudad de A Coruña 
siendo el modo que se elige en un 25% de los 
desplazamientos laborables. En cambio en los 
restantes municipios existe una relación inversa 

entre la densidad de los asentamientos y los 
desplazamientos a pie. Estos son el 15% de los 
que se dan en Sada y el 9% de los de Arteixo 
pero en los restantes municipios se sitúan en 
torno al 5%.

El transporte colectivo tiene globalmente 
un peso muy reducido en la movilidad 
metropolitana. Solo el 18% de los que 
se desplazan por motivos laborales lo 
utilizan. El autobús canaliza el 24% de estos 
desplazamientos en el municipio coruñés pero 
en torno al 9% en Arteixo y Culleredo y sobre el 
5% en los demás municipios metropolitanos.

En conjunto A Coruña presenta una de las tasas 
de utilización de los sistemas de transporte 
colectivo más bajas de España en comparación 
con otras ciudades de tamaño medio. Se estima 
que el 66% de todo los desplazamientos se 
realizan mediante el uso del vehículo privado, 
muy lejos del 20% de Vitoria, el 42% de 
Bilbao o del 55% de Oviedo, Gijón y Logroño. 
Únicamente Vigo, con un entorno metropolitano 
aún más desestructurado que el coruñés 
presenta tasas de usos del vehículo privado 
más altas acercándose al 70% de todos los 
viajes.

IMDs (Intensidades Medias Diarias) para los principales accesos a A Coruña

Fuente: Ministerio de Fomento. Mapas 
Estratégicos de Ruido de las Carreteras 
de la Red del Estado 2007 
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40-90

< 40
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En conjunto se estima que unas 150.000 
personas no residentes acuden diariamente a 
la ciudad por motivos laborales, comerciales, 
estudios, uso de equipamientos, etc. El 
resultado es una fuerte presión circulatoria 
sobre la ciudad central especialmente en 
los ejes de acceso. Los datos del año 2007 
daban una Intensidad Media Diaria de más 
de 146.000 vehículos en la Avenida Alfonso 
Molina, 102.000 en el puente do Pasaje, 
92.000 en el puente do Burgo y más de 
54.000 en la Avenida de Arteixo. Estos flujos 
circulatorios se concentran en las horas punta 
generando graves problemas de congestión de 

forma habitual. A ello se une la configuración 
urbana de A Coruña, en la que las vías de 
acceso convergen como un embudo en las 
áreas, centrales con una capacidad viaria muy 
reducida, planteando problemas de movilidad 
que condicionan de forma significativa la vida 
urbana.

El único modo de transporte colectivo del 
área metropolitana es el sistema de autobuses 
interurbanos gestionados por diversas 
empresas que con recorridos a lo largo de 
los diferentes municipios conectan con la 
estación de autobuses de A Coruña estando 
en estudio la posibilidad de que puedan 

realizar paradas intermedias en el interior de 
la ciudad. La puesta en marcha del sistema 
de transporte metropolitano de A Coruña que 
unifica tarifas, reduce costes de transbordo y 
garantiza una adecuada cobertura y frecuencia 
de los servicios de autobús ha sido una 
excelente iniciativa. Como resultado de este 
plan el número de usuarios de este servicio se 
ha incrementado en un 37% en el último año 
alcanzando una media en torno a los 500.000 
viajeros/mes.

En el interior de la ciudad el servicio de 
autobuses urbanos se utiliza para unos 13,3 
millones de viajes/año. La densidad de paradas 

Área de transporte metropolitano

Municipio de A Coruña

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Delimitación de la Comarca de A coruña

Fuente: Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas
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Fuente: Deputacion da Coruña (servicio vías 
y obras)               

Fuente: Deputacion da Coruña (servicio vías 
y obras)               

Red de bicicletas

Autobuses urbanos

Vía ciclista existente

Interconexiones previstas

Interconexiones alternativas

Estaciones de alquiler existentes

Estaciones de alquiler propuestas

Tranvía 

Metro ligero

Tren de cercanías

Tranvía + Metro ligero + Tren de cercanías
Propuesta de la Deputación da Coruña

es de las más altas de las ciudades españolas 
de tamaño similar. Aún así la utilización 
del transporte colectivo es muy inferior 
estimándose que en el interior de la ciudad. El 
autobús urbano es utilizado en unos 85 viajes/
año por habitante frente a los 107 de Palma de 
Mallorca los 145 de San Sebastián o los 185 de 
Pamplona.

En conjunto la movilidad en el interior de la 
ciudad se resuelve mayoritariamente a pie, 
modo en el que se realizan el 65% de los 
desplazamientos, el vehículo particular acoge 
el 27,5%, el transporte público el 6,6% y la 
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o bicicleta el 0,6%. Pese a la disponibilidad de 

12 puntos de alquiler de bicicletas y a una 
buena dotación de carriles bici el número de 
usuarios del servicio de bicicletas municipal 
es muy reducido, menos de 3000 inscritos y 
con una tasa de utilización muy baja, inferior a 
0,4 veces/día de las bicicletas disponibles. El 
servicio de tranvía turístico que discurría por 
el paseo marítimo fue clausurado debido a su 
elevado coste.

Hacia el futuro se han planteado opciones 
de desarrollo de un tranvía/metro ligero 
metropolitano como elemento de resolución 
de las demandas de movilidad. Esta propuesta 
aprovecha el traslado de las actividades 
portuarias a las nuevas instalaciones de Punta 
Langosteira para transformar la estación de 
mercancías de San Diego en elemento central 
de la red de metro ligero que integraría la 
estación de ferrocarril y la de autobuses. Hay 
que señalar que no existe ningún antecedente 
de sistema tranviario o de ferrocarril urbano 
viable en ciudades del tamaño de A Coruña 
al tratarse de un sistema cuya viabilidad y 
sostenibilidad dependen del mantenimiento 
de grandes flujos de viajeros de forma regular. 
Por otra parte el área coruñesa se enfrenta a la 
dificultad añadida de la extrema dispersión de 
la población en los municipios metropolitanos 
lo que configura una organización territorial 

totalmente contraria a la que precisa un 
sistema de metro ligero que demanda grandes 
cantidades de viajeros concentrados a lo largo 
de ejes y puntos de alta densidad de población.

En cuanto a la mejora en los accesos a 
la ciudad las propuestas se centran en la 
actualidad en la finalización de la denominada 
3ª ronda que permitirá distribuir los tráficos de 
este a oeste a lo largo del perímetro sur de la 
ciudad facilitando los movimientos internos y 
diversificando los puntos de acceso. A ella debe 
de unirse la construcción de un nuevo acceso 
sur desde la A-6 hacia la zona de Zapateira-
Pocomaco reduciendo la presión sobre los dos 
ejes de entrada principales hoy existentes.

Como en todos los territorios desarrollados 
las necesidades de movilidad crecen de forma 
permanente. El resultado más evidente es el 
aumento de los problemas de congestión que 
son especialmente evidentes en un territorio 
denso y altamente urbanizado como es el caso 
de la ciudad de A Coruña. Como en otras 
áreas metropolitanas dinámicas los cambios 
en la movilidad se relacionan con procesos 
de transformación asociados a los nuevos 
paisajes urbanos y territoriales (rurbanización; 
expansión metropolitana; terciarización 
de espacios centrales; relocalización de la 
industria; nuevos polos de atracción comercial 

y de ocio; etc.) que conllevan un aumento 
constante de las demandas de movilidad. 
En el área metropolitana coruñesa aparecen, 
además, rasgos singulares y específicos. La 
elevada densidad de población, la continuidad 
de los espacios urbanizados, la escasez de 
suelos, aptos para el desarrollo urbanístico y la 
localización de infraestructuras, son situaciones 
características que propician la aparición de 
problemas al mezclarse los tráficos locales con 
los de carácter interurbano y de largo recorrido 
y al discurrir los corredores de transporte por 
zonas densamente urbanizadas.

El aumento de la demanda de movilidad 
es un fenómeno inherente a los procesos 
de crecimiento económico y a las nuevas 
configuraciones territoriales. Si no se gestiona 
adecuadamente este proceso surgirán 
problemas crecientes que pueden constituir un 
serio freno para la competitividad del territorio 
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o y el bienestar de sus habitantes hipotecando 
los objetivos de desarrollo y sostenibilidad 
y generando congestión, contaminación, 
aumento de costes; gasto creciente en nuevas 
infraestructuras; deterioro del paisaje urbano; 
invasión del territorio por nuevos viarios, etc.

Las acciones territoriales aparecen como 
la herramienta más eficaz para mitigar los 
efectos negativos derivados del aumento de la 
movilidad y dotar de eficiencia a las iniciativas 
sectoriales en materia de infraestructura y 
transporte.

Concentrar los futuros desarrollos a lo largo 
de ejes lineales susceptibles de dar soporte 
a sistemas eficaces de transporte colectivo y 
generar ámbitos de centralidad con una cierta 
densidad demográfica, de empleo y de servicios 
urbanos en los ámbitos metropolitanos 
aparecen como las mejores oportunidades 
para mejora la estructura territorial del ámbito 
metropolitano.

La configuración lineal es la base a partir de 
la cual desarrollar sistemas de transporte 
colectivo y políticas urbanas orientadas a 
una movilidad sostenible: densificación y 
orientación de los crecimientos hacia los 
corredores de transporte público, configuración 
de las estaciones de acceso al transporte 

colectivo y de los puntos de intercambio modal 
como áreas de centralidad para la localización 
de equipamientos y elementos de atracción de 
desplazamientos; integración de los sistemas 
de transporte, intermodalidad, desarrollo de 
nuevos sistemas de autobuses y transporte 
ciclista, nuevas opciones de movilidad 
individual y colectiva en zonas vulnerables 
(centros urbanos, núcleos históricos, espacios 
naturales) basados en elementos de bajo 
impacto, la organización del transporte 
de mercancías mediante nuevos espacios 
logísticos, adecuación de las características del 
tráfico al carácter de los espacios por los que 
discurre, eliminación de barreras, renovación 
de espacios urbanos y estructuración de 
continuos edificados mediante ecobulevares 
que definen nuevos paisajes y configuran 
pasillos de movilidad sostenible, etc.

En el nuevo marco del área metropolitana 
la movilidad sostenible aparece como 
un elemento integrante del diseño de los 
paisajes urbanos y rurales, coherente con la 
escenografía, el carácter y la funcionalidad de 
cada espacio y, sin duda, uno de los elementos 
centrales de actuación en la nueva organización 
del territorio.
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Autopistas y autovías

Viario principal

Viario secundario

Viario previsto

Fuente: Ministerio de Fomento

Sistema viario existente y previsto
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o D.3. Los paisajes urbanos

La singularidad del emplazamiento sobre 
una franja que enlaza una península a tierra, 
determinó un embrión con una estructura 
urbana de gran riqueza formal y desarrollo 
lineal en su evolución. La península, con no 
más de 3 Km. de largo, se ancla en tierra con 
un doble y opuesto frente marítimo, uno hacia 
la ría y el otro hacia la ensenada de Orzán, 
separados por tan solo unos cuatrocientos 
metros, para dilatarse el enclave hacia el sur y 
el oeste.

El inicial crecimiento orgánico de la ciudad, 
se disciplina necesariamente entre los dos 
frentes de agua regularizando, por una parte 
la forma urbana, y determinando, por otra, 
un uso muy intensivo del suelo sobre un 
espacio limitado, lo que le confiere una fuerte 
caracterización urbana. Es a principios del 
siglo XX cuando la ciudad se expande más allá 
del istmo y los barrios originales de la Ciudad 
Vieja y Pescadería se consolidan trasladándose 
el crecimiento hacia tierra adentro con los 
primeros ensanches que se extienden a lo largo 
de las dos fachadas litorales, frente al puerto al 
este y frente a la playa de Riazor al oeste.

Es a partir de la década de los 50, y 
especialmente durante los años 60, cuando la 

ciudad experimenta sus principales periodos 
de crecimiento. Entre 1950 y 1960 el número 
de edificios se duplica y lo vuelve a hacer 
entre 1960 y 1970. Esta expansión incorpora 
desarrollos de viviendas sociales y nuevos 
barrios de alta densidad en zonas como 
Agra de Orzán, Cuatro Caminos, Os Mallos-
Sagrada Familia. La intensidad del proceso 
de crecimiento lleva a la ampliación hacia el 
sur de los nuevos desarrollos apareciendo los 
denominados polígonos residenciales que se 
disponen a lo largo del principal eje de acceso 
a la ciudad. Monelos, Elviña y el Barrio de las 
Flores son los espacios más característicos 
de este ámbito en los que se aprecia una 
voluntad planificadora de la que carecen en 
general las áreas más centrales. También se dan 
desarrollos hacia el norte ocupando espacios 
de la península más próximos a la Torre de 
Hércules donde el barrio de Monte Alto crece a 
partir de los ámbitos del centro histórico de la 
ciudad.

En este periodo se produce también la 
implantación de los grandes espacios 
industriales asociados al Polo de Desarrollo 
Coruñés especialmente el polígono industrial 
de A Grela y la refinería de Repsol. Esta 
última instalación, junto con las mayores 
dificultades topográficas de la zona, han 

limitado la expansión de la ciudad hacia el 
oeste permaneciendo este tramo de costa 
como una “trasera” urbana que alberga 
espacios de actividad económica junto con 
instalaciones molestas como en su momento 
el vertedero de Bens o más recientemente la 
planta depuradora. Esta especialización se 
ve reforzada con los desarrollos industriales 
contiguos en Suevos-Arteixo, la expansión de 
A Grela en los polígonos de Bens y Pocomaco 
y, más recientemente con la implantación del 
nuevo puerto exterior en Punta Langosteira y 
los nuevos desarrollos industriales de Vio y 
Arteixo.

Hacia el este el desarrollo a lo largo de la costa 
de la Ría está marcado por la expansión del 
puerto que ha ido ampliando sus instalaciones 
hacia el sur incorporando espacios logísticos 
cada vez más amplios y con frecuencia 
conflictivos con los usos urbanos en especial 
las zonas petrolíferas y de descarga de 
carbón. El acceso ferroviario hasta la estación 
de San Diego se produce mediante una vía 
paralela a la rivera del mar. Este conjunto de 
elementos ha generado un espacio altamente 
compartimentado por las diversas barreras 
que han condicionado su desarrollo urbano 
creando un ámbito desestructurado, poco 
denso, con una importante pervivencia de 
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Distritos

Barrios

Distrito 1: Ciudad Vieja, parte de Plaza de España, San Andrés, 
parte de Plaza de Pontevedra, Juana de Vega, Plaza de Mina, San 
Agustín, La Marina, Los Cantones y Orzán.

Distrito 2: Panaderas, parte de la  Plaza de España, Monte Alto, 
La Torre, Orillamar, Paseo Marítimo hasta María Pita, Matadero, 
Zalaeta, Pedro Barrié de la Maza y Adormideras.

Distrito 3: parte de Juana de Vega, parte de la Plaza de 
Pontevedra, Juan Flórez, parte baja de la Avda. Finisterre, parte 
de la Ronda de Nelle, Fernández Latorre, Cuatro Caminos, La 
Palloza, parte de General Sanjurjo, Ramón y Cajal y parte de 
Avda. del Ejército.

Distrito 4: parte alta de la Avda. de Finisterre, Estación de San 
Cristóbal, Joaquín Planells, parte de la Ronda de Nelle, Los 
Mallos, parte de la Ronda de Outeiro, San Luis, Vioño, Avda de 
Arteijo y Sagrada Familia.

Distrito 5: parte de Plaza de Pontevedra, Alfredo Vicenti,  
Fernando Macías, Plaza de Portugal, Paseo de Los Puentes, 
Manuel Murguía, Calvo Sotelo, Labañou, Ciudad Escolar, O 
Portiño, San Pedro de Visma, Carretera de los Fuertes y Los 
Rosales.

Distrito 6: parte de la Ronda de Nelle, Calle Barcelona, Agra del 
Orzán, parte de la Ronda de Outeiro, Entrepeñas, Bellavista, Las 
Conchiñas, La Gramela, Plaza del Comercio y Avda. de Finisterre 
hasta Avda. de Peruleiro.

Distrito 7: parte de General Sanjurjo, Los Castros, Castrillón, 
segunda fase del polígono de Elviña, Monelos, Barrio de las 
Flores, Matogrande, Zona Gaiteira, El Birloque, San Cristóbal das 
Viñas, Someso y parte de Martinete.

Distrito 8: Las Jubias, El Pasaje,  Santa Gema,  Palavea, Eirís, 
Casablanca, Curramontes, La Madosa, Avda de Montserrat, A 
Regueira y Pedralonga.

Distrito 9: Elviña, La Zapateira, Mesoiro, Nuevo Mesoiro, parte 
de Martinete, Pocomaco, As Rañas, Iglesario, Feáns y Polígono 
de Vío.

Distrito 10:  La Grela,  A Silva,  El Ventorrillo, La Moura,  Lugar 
de Cances,  Fontenova, Lugar de Bens, Comeanda, Penamoa, 
Nostián y San José.

1. Ciudad Vieja-Pescadería-Orzán

2. Monte Alto-Adormideras

3. Ensanche-Cuatro Caminos

4. Os Mallos-Sagrada Familia

5. Riazor-Labañou-Los Rosales

6. Agra do Orzán

7. Os Castros-Elviña-O Castrillón

8. Eiris-As Xubias

9. Mesoiro-Castro de Elviña

10. A Grela-Bens

A Cabana
A Moura
A Xoeira
Adormideras
Agra Del Orzán
As Cernadas
As Lagoas
As Rañas
Atochas
Barrio de Las Flores
Casablanca
Castiñeiras
Castrillón
Castro de Elviña
Ciudad Escolar
Ciudad Jardín

Gurugú
La Grela
La Silva
La Torre
Labañou
Las Jubias
Los Mallos
Los Mallos
Los Rosales
Loureiro
Martinete
Matogrande
Mesoiro
Monelos
Monte Alto
Monte das Arcas

Peñarredonda
Peñasquedo
Peruleiro
Pescadería
Pocomaco
Ponteda Pedra
Portiño
Riazor
Rio de Quintas
Sagrada Familia
San Amaro
San Cristóbal
San Cristobal das Viñas
San Diego
San Pedro De Visma
San Roque

Ciudad Vieja
Comeanda
Cuatro Caminos
Cuatro Vientos
Cubela
Curramontes
Eiris de Abaixo
Eiris de Arriba
El Pedroso
Elviña 1
Elviña 2
Ensanche
Escorial
Feans
Fontenova
Gaiteira

Monte das Moas
Montes
Montserrat
Nostián
Novo Mesoiro
O Birloque
O Corgo
Obradoiro
Orzán
Oza
Palavea
Paseo de Los Puentes
Pedrafurada
Pedralonga
Pelamios
Penamoa

San Vicente de Elviña
Santa Maria de Oza
Sardiñeira
Someso
Terranova
Valaire
Ventorrillo
Vio
Vioño
Zalaeta
Zapateira

Fuente: Visor BDP Concello da Coruña
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Casco Viejo Ciudad Jardín

Ensanche Diseminado y núcleos rurales

Polígonos residenciales Áreas industriales y equipamientos
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o asentamientos rurales y poco conectado con el 
resto de la trama urbana. Os Castros, A Gaiteira 
y Monte das Moas son espacios de los años 
60 caracterizados por la compacidad de los 
espacios construidos que se apiñan rodeados 
de amplios huecos urbanos.

El Puerto ha desempeñado un importante 
papel a lo largo de la historia de A Coruña. 
Formalmente, su evolución discurre paralela 
a la ampliación y crecimiento de la ciudad, 
desde la parte vieja, pasando por la Pescadería 
y el ensanche con el derribo de las murallas 
en 1869. En todo momento se refleja con 
intensidad la relación del puerto con la 
estructura urbana.

El estratégico emplazamiento lo señala la Torre 
de Hércules, el faro en funcionamiento más 
antiguo del mundo. Desde la presencia romana 
pasando por la real concesión de Carlos III en 
1778 para comerciar con América, el puerto 
identifica la ciudad.

En el extremo norte se encuentra el enclave de 
la dársena de la Marina con su antedársena 
y muelle de trasatlánticos. Se utiliza para el 
calado de cruceros y para embarcaciones 
menores y de recreo. Más al sur se encuentran 
las instalaciones para mercancía general, 
en los muelles de Calvo Sotelo. En el 
centro del espacio portuario se sitúan los 

muelles pesqueros. En Linares Rivas, para 
avituallamiento y reparaciones, y pesca en La 
Palloza y muelle este. Completan el puerto 
los graneles en los Muelles del Centenario 
y la terminal de petroleros, utilizándose la 
dársena de Oza para avituallamiento. La náutica 
deportiva se emplaza en el dique de abrigo y 
en la zona de San Antonio-Animas donde se 
localiza el Real Club Náutico. 

El crecimiento de los años del desarrollismo 
se ralentiza notablemente durante las décadas 
de los años 80 y 90 del pasado siglo, 
periodo en el que el crecimiento se produce 
fundamentalmente en los municipios del 
entorno metropolitano. Al mismo tiempo la 
ciudad se encuentra con límites físicos a su 
crecimiento. Las elevaciones de San Cristovo-
Fieiteira-Micende y O Castro-Elviña suponen 
barreras topográficas que impiden el desarrollo 
urbano y orientan los nuevos desarrollos 
hacia el sur concentrándose en torno al eje 
de acceso de la Avenida Alfonso Molina. 
El nuevo impulso urbanístico de la última 
década supone un importante crecimiento del 
espacio urbano. La eliminación del vertedero 
de Bens permite la ocupación de nuevos 
espacios en el extremo noroeste de la ciudad 
con el desarrollo del barrio de Los Rosales 
y se amplían los crecimientos en el entorno 
de la Torre de Hércules con actuaciones 

como Adormideras. Sin embargo la mayor 
parte del crecimiento se localiza en el sur. 
Matogrande, San Vicente de Elviña, Mesoiro, 
Eiris, As Xubias son barrios característicos de 
esta etapa. Menores densidades que en los 
desarrollos precedentes, amplios espacios 
públicos e instalaciones dotacionales y 
barreras infraestructurales configuran ámbitos 
autónomos como piezas aisladas yuxtapuestas 
poco relacionadas entre si y con el conjunto del 
espacio urbano. Universidad, grandes centros 
comerciales, espacios libres sin edificar, área 
por desarrollar, enclaves de antiguos núcleos 
rurales configuran un mosaico de piezas que 
con frecuencia dan lugar a periferias difusas 
en las que todavía perviven diversos núcleos 
de tipología rural  más o menos insertos en las 
tramas urbanas.

Las intervenciones arquitectónicas aisladas 
y discontinuas se suceden en un proceso 
interactivo de expansión y complementación 
de la trama urbana que perdura hasta el 
presente, donde las actuaciones fragmentarias, 
dotacionales, institucionales y residenciales, 
se orientan a cohesionar y equilibrar el 
conjunto de la estructura urbana. Así a la vez 
que se producen los desarrollos residenciales 
se acometen importantes actuaciones de 
transformación urbana. El traslado del vertedero 
de Bens ha permitido reconfigurar el Monte 
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de San Pedro convirtiéndolo en un extenso 
parque urbano en el que culmina el extenso 
paseo marítimo que con casi 12 Km. de 
longitud se considera el más largo de Europa 
discurriendo desde el extremo norte del puerto 
hasta O Portiño. En esta zona norte de la ciudad 
aparecen los elementos más emblemáticos de 
A Coruña y más recientes como las actuaciones 
en el entorno de la Torre de Hércules o espacios 
como la Domus o el Aquarium. La integración 
de los tramos más urbanos del paseo marítimo 
con algunos de los barrios de la ciudad y 
con la red de espacios verdes y aumentar el 
protagonismo del peatón en su convivencia 
con los ejes viarios que discurren a lo largo de 
la costa aparecen como objetivos importantes 
para el futuro en estas áreas.

En conjunto el 49,5% de la superficie 
del término municipal está ocupada por 
edificaciones y elementos urbanos. De este 
total el 46,4% corresponde a edificaciones 
en altura, el 16,1% a viviendas unifamiliares 
y el 27,9% a naves industriales y terciarias. 
El uso residencial es el dominante en el 70% 
de la superficie de suelo urbano. El 40% 
de los edificios de la ciudad tienen más de 
seis planta de altura. Pese a esta elevada 
concentración de la población en vivienda en 
altura el crecimiento del espacio urbano ha sido 
significativo. Entre 1987 y 2006 la población de 

la ciudad ha aumentado en un 1,8% mientras 
que la superficie artificializada lo ha hecho en 
un 10%. 

El rápido crecimiento de las barriadas y su 
concepción como espacios independientes ha 
dado como resultado una bajísima dotación 
de espacios verdes. Tan solo el 12% del suelo 
urbano corresponde a zonas verdes y láminas 
de agua con una ratio de 8,2 m2/hab, muy 
lejos de los 15 m2/hab que se estiman como 
adecuados en los estándares de planeamiento. 
En el área de mayor densidad urbana tan solo 

el parque de Santa Margarita presenta un 
cierto tamaño siendo el resto de zonas verdes 
paseos y plazas ajardinadas de muy reducida 
dimensión. Por otra parte la ciudad cuenta 
con una abundante oferta de playa y espacios 
verdes de borde en San Pedro y en el entorno 
de la Torre de Hércules y zonas libres en los 
intersticios urbanos que actúan como áreas de 
esparcimiento, muchas veces informales, del 
conjunto de la ciudad.

La diversidad formal de los diferentes barrios 
de la ciudad es el reflejo de su diversidad 
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o funcional y social. Los espacios centrales que 
acogen los ámbitos históricos de la ciudad, 
Ciudad Vieja y Pescadería principalmente, 
presentan un claro perfil institucional y 
terciario, concentran gran parte de la oferta 
turística de la ciudad y sus imágenes más 
conocidas. La importante pérdida del uso 
residencial da lugar a una notable polarización 
de los residentes que permanecen en ellos. 
Coexiste una población envejecida de antiguos 
residentes de nivel socioeconómico medio 
y medio-alto con un elevado porcentaje de 
inmigrantes y población de bajos ingresos 
y reducida cualificación en un espacio con 
abundancia de vivienda de baja calidad debido 
a la muy reducida actividad de rehabilitación. 
La pérdida de residentes va unida a la 
reducción de la oferta comercial y el aumento 
de los locales de ocio y, también, a una 
incipiente recuperación de algunos puntos 
como áreas de residencia y actividad para 
profesionales y artistas. Aquí se localizan la 
mayor parte de las galerías de arte, talleres y 
empresas de diseño, zonas de marcha y focos 
de la cultura “alternativa” en la ciudad.

Son los ensanches anteriores a la mitad del 
siglo XX los que concentran en la actualidad a 
la población de mayor nivel socioeconómico 
y las funciones urbanas de mayor valor 
añadido. El Ensanche propiamente dicho, 

Cuatro Caminos, Ciudad Jardín y el área 
Juan Flórez-San Pablo son los barrios con 
mayor precio de la vivienda. Concentran la 
población con mayor nivel de estudios y 
rentas medias más elevadas así como buena 
parte de las principales sedes empresariales 
e institucionales más importantes. Aunque 
el proceso de terciarización ha reducido 
progresivamente el número de residentes este 
es todavía elevado con una media de más de 
350 hab/ha, el triple que las zonas históricas. 
La concentración de actividades comerciales 
y profesionales, hoteles, restaurantes, etc., 
junto con la proximidad de la estación de 
autobuses y la estación de tren, ha convertido 
al ámbito de Cuatro Caminos en el punto de 
mayor centralidad urbana aunque se resiente 
de forma creciente la importante oferta de 
grandes centros comerciales y de ocio en zonas 
periféricas.

Por el contrario los desarrollos de los años 60 
se caracterizan por su muy elevada densidad de 
población con el Agra de Orzán alcanzando los 
casi 700 hab/ha y en torno a los 400 hab/ha en 
zonas como Ventorrillo, Os Castros y Sagrada 
Familia-Os Maios. Son áreas de población de 
nivel socioeconómico medio-bajo, bajo nivel 
educativo y con viviendas en su mayoría de 
poca superficie y reducido equipamiento, que 
hacen de estas zonas las de menor precio de 

la ciudad. El barrio de Agra de Orzán concentra 
el mayor porcentaje de población extranjera 
de A Coruña. Se singulariza por su altísima 
densidad y por haber logrado configurar una 
potente oferta comercial en torno a su eje 
central peatonal, la calle Barcelona. Montealto 
se ha beneficiado de su posición junto al centro 
histórico, del valor ambiental y paisajístico de 
su localización en la península de la Torre de 
Hércules y de actuaciones como los museos 
y el paseo marítimo. El resultado ha sido una 
creciente rehabilitación de viviendas y una 
mayor diversidad social. No ocurre lo mismo 
con los crecimientos de la época desarrollista 
situados hacia el sur en los que coexiste una 
alta densidad de población con una creciente 
pérdida de diversidad de los usos urbanos, 
con desaparición casi total de las actividades 
comerciales como en Las Flores, y un 
envejecimiento progresivo de la población en 
un entorno urbano que precisa de acciones de 
renovación de viviendas y espacios públicos 
para resultar atractivo como ámbito de vida y de 
actividad.

Los desarrollos más recientes tienen un 
carácter muy distinto. Orientados hacia una 
población joven con mayor nivel adquisitivo 
y educativo se caracterizan por una menor 
densidad y unos estándares de urbanización 
más elevados. Los casos más relevantes son 
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o los de la barriada de Os Rosales y Matogrande 
ambos situados en ámbitos periféricos de la 
ciudad y vinculados a los grandes centros 
comerciales que han caracterizado el desarrollo 
de los bordes urbanos en la última década. Os 
Rosales se localiza en un emplazamiento de 
enorme valor paisajístico dominando las vistas 
de la costa noroeste y rodeado de los nuevos 
parques de Bens y del Monte de San Pedro. 
Matogrande se localiza sobre el principal eje de 
acceso a la ciudad, frente al Campus de Elviña 
de la Universidad de A Coruña y junto a los 
mayores centros comerciales de la ciudad. Se 
ha convertido en una zona de residencia de alto 
nivel y también en un área de centralidad para 
las actividades de negocios con numerosos 
hoteles, actividades terciarias y centros 
institucionales. También recientes son otros 
ámbitos de desarrollo periféricos caracterizados 
por su baja densidad y su mezcla con núcleos 
rurales y amplios espacios libres. Estos 
elementos, que pueden resultar atractivos en 
cuanto entorno de vida tienen la contrapartida 
de su escasa conexión con el resto de la ciudad 
y una reducida oferta de dotaciones y servicios. 
Es el caso de los desarrollos a lo largo de la 
Ría do Burgo (Eiris, As Xubias, A Pasaxe…) 
frecuentemente con abundancia de viviendas 
unifamiliares y mantenimiento de muchas de 
las tramas rurales al igual que en Mesoiro o A 

Zapateira, este último totalmente desconectado 
de la trama urbana de la ciudad.

Esta diversidad es el resultado de un desarrollo 
fragmentario en el que los diferentes planes 
parciales han tenido un protagonismo mucho 
mayor en el desarrollo de la ciudad que los 
propios planes generales de los que surgían. 
En buena medida ello se ha debido a la falta 
de capacidad de los Planes Generales para 
dar respuesta a las circunstancias reales en 
las que debían desarrollarse tras concebirse 
como una mera proyección de lo ocurrido en 
etapas anteriores. Así el Plan de 1962 preveía 
una ciudad de más de 400.000 habitantes 
para el año 2000 mientras que el de 1985 

apostaba por completar una ciudad que, en 
lo esencial consideraba ya terminada y con 
pocas perspectivas de crecimiento. El más 
reciente, de 1998, planteaba una nueva etapa 
de crecimiento que limitara las pérdidas de 
población frente a los municipios del entorno 
metropolitano. Así a lo largo de la última 
década el parque de viviendas ha aumentado 
en algo más de 18.300 nuevas viviendas 
existiendo previsiones para otras 35.390 en las 
áreas de desarrollo existentes con una densidad 
media de 80 viv/ha. Considerando tan solo los 
sectores de crecimiento previstos para más de 
1000 viviendas éstos suponen unas 400 has de 
superficie, el 14% del total de suelos urbanos 

Terciariazación del P.I. de A Grela

Fuente: elaboración propia

Área residencial
Polígono Industrial
Actividades terciarias
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y urbanizables del municipio. Aunque la mayor 
parte de estos desarrollos se localizan en el 
ámbito sureste de la ciudad, ocupando suelos 
vacantes entre la Avenida de Alfonso Molina 
y las zonas ya edificadas colindantes con la 
Ría de O Burgo los sectores más amplios, con 
casi la mitad de las viviendas previstas, se 
sitúan en las zonas del suroeste de la ciudad, 
ocupando terrenos que van a disponer de una 
nueva accesibilidad como consecuencia de la 
tercera ronda y que suponen el impulso a un 
nuevo eje de crecimiento de la ciudad, hacia 
la refinería de Repsol, que hasta ahora había 
permanecido al margen de los procesos de 
expansión urbana. Resulta difícil, a la vista 
de las condiciones económicas actuales y de 

las perspectivas demográficas de la ciudad 
y su entorno, prever cuando estos terrenos 
podrán ser desarrollados y si lo serán en las 
condiciones previstas por el plan. A estos 
suelos hay que añadir los terrenos en proceso 
de urbanización del polígono industrial de 
Vío, junto a Pocomaco y las actuaciones de 
desarrollo residencial en el entorno del recinto 
ferial.

El nuevo Plan General aprobado en diciembre 
de 2012 se orienta a completar tramas 
urbanas y bordes en su propuesta de suelos 
urbanizables delimitados en diferentes puntos 
a lo largo del trazado previsto para la tercera 
ronda, en el entorno del tramo sur de Alfonso 

Molina y en el límite con Culleredo en A 
Zapateira. A ello hay que añadir iniciativas 
como la recuperación de la cantera de As Rañas 
para el Campus Tecnológico de la Universidad, 
la recuperación de los suelos ahora ocupados 
por la fábrica de armas en Pedralonga, en la 
entrada de la ciudad, la reconfiguración de las 
estaciones de tren y autobús para configurar 
un gran espacio intermodal y las actuaciones 
ligadas al Plan especial del Puerto. Aquí está 
previsto el desarrollo de espacios terciarios 
y residenciales sobre los muelles liberados 
del tráfico de mercancías, graneles y petróleo 
cuando se trasladen estos usos al nuevo puerto 
exterior, proceso para el que no existen todavía 
plazos ni previsiones.

Plan Especial del Puerto de A Coruña Fuente: A Coruña a Nova Cidade Marítima no Porto
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o D.4. Equipamientos y perfil 
urbano

A Coruña se beneficia de su carácter de gran 
centro terciario y de ser la principal área urbana 
del norte de Galicia, además de su rango como 
capital provincial, para acoger una amplia gama 
de equipamientos de rango metropolitano y 
regional que configuran un aspecto clave de su 
oferta urbana y de su potencial de desarrollo.

La disponibilidad de una potente oferta de los 
equipamientos de mayor nivel es un requisito 
básico para proyectar el desarrollo del área 
urbana en el marco nacional e internacional 
y un elemento clave de calidad de vida y de 
atracción de iniciativas productivas de alto valor 
añadido.

Los diferentes índices de dotaciones por 
habitante y los propios resultados del 
Foro de participación muestran un elevado 
índice de cobertura de los diferentes tipos 
de equipamientos de la ciudad y una alta 
satisfacción con la calidad y disponibilidad de 
los servicios existentes. Esta elevada calidad 
de la oferta dotacional se da tanto para los 
equipamientos y servicios públicos como para 
los privados e, incluso, para los de más alto 
nivel, constituyendo un importante componente 
de excelencia de A Coruña.

La distribución espacial de los equipamientos 
se corresponde con el carácter y el perfil de 
los diferentes barrios de la ciudad. Así los 
barrios del centro histórico y el ensanche 
tienden a concentrar en mayor medida aquellos 
equipamientos de carácter administrativo e 
institucional así como los de mayor nivel y 
dotados de una cierta función simbólica. Así 
ocurre con los tribunales de justicia, los centros 
administrativos y políticos de mayor rango y 
de forma muy significativa con el equipamiento 
cultural y de ocio, especialmente aquellos con 
una oferta más compleja o sofisticada como 
salas de exposiciones, teatros y espacios 
asociados a fundaciones. Por el contrario en 
estas áreas tienen una presencia menor los 
equipamientos deportivos y educativos tanto 
por la mayor edad media de su población 
como por la escasa disponibilidad de espacios 
adecuados para las instalaciones necesarias.

Los equipamientos sanitarios presentan una 
especial concentración en la zona este de 
la ciudad en torno a la Avenida da Pasaxe 
a lo largo de la Ría do Burgo en barrios 
como Oza y As Xubias. Aquí se localizan los 
principales centros sanitarios como son  el 
Hospital Marítimo de Oza, la Ciudad Sanitaria 
Juan Canalejo y el Policlínico San Rafael, el 
Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera y el 

Centro Oncológico Regional. Una segunda 
zona de concentración de centros sanitarios, 
en este caso privados, aparece en al área 
Riazor-Ensanche donde se da además la mayor 
concentración de consultas médicas.

El área Cuatro Caminos-Puerto presenta 
también una elevada concentración de 
equipamientos de carácter cultural como son 
el Palacio de Exposiciones y Congresos y el 
Forum Metropolitano. 

En los últimos años está tomando especial 
protagonismo el área de Elviña. Al desarrollo 
del principal campus de la Universidad de 
A Coruña y de su entorno de centros I+D 
se une la localización del Recinto Ferial, el 
Coliseum y de una creciente oferta hotelera y 
de servicios en el cercano polígono de A Grela 
y, especialmente, la implantación de los dos 
mayores centros comerciales de A Coruña 
Dolce Vita y Marineda City. Aparece de este 
modo en un área periférica y que de hecho se 
encuentra en uno de los bordes de la ciudad, 
una de las más importantes áreas de centralidad 
urbana y metropolitana.

Especial referencia hay que hacer en el caso 
de A Coruña al sistema de equipamientos 
municipales. Son dotaciones sociales que 
cubren un amplio espectro, científico, lúdico, 

D Diagnóstico Urbano Estratégico
La ciudad y su área metropolitana

116 Proyecto Ciudad Coruña Futura. Innovación y Territorio



artístico y cultural, deportivo y de actividad 
económica de reciente creación en su mayoría, 
que han encontrado amplia aceptación 
ciudadana y que dan continuidad a la tradición 
de ciudad de servicios.

Entre las instalaciones más significativas cabe 
reseñar:

- Domus / Casa del Hombre / Cine Imax.

- Casa de las Ciencias y Planetario.

- Aquiarium finisterrae.

- Casa del Agua.

- Coliseum de A Coruña.

- Palacio de Exposiciones y Congresos.

- Recintos Feriales.

- Centro Ágora.

- Museo de Arte Contemporáneo.

- Museo Picasso.

- Kiosco Alfonso.

- Estadio de Riazor.

Equipamientos hospitalarios Equipamientos universitarios Equipamientos deportivos
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A ellos hay que añadir otros elementos 
recientes como el Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, uno de los pocos museos 
nacionales situados fuera de Madrid.

Además de las funciones para las que están 
destinados, estos equipamientos han jugado 
un importante papel en la proyección hacia el 
exterior de la imagen de la ciudad. No obstante 

se enfrentan en muchos casos a problemas de 
sobrecapacidad, escasa captación de usuarios 
o reducida programación. Así tanto el recinto 
ferial como el palacio de congresos no acaban 
de lograr un nivel de uso suficiente mientras 
que la red de museos ha visto muy reducida su 
afluencia una vez superado el impacto inicial 
causado por su apertura.

Una situación similar de sobredimensionamien-
to se da en relación con la oferta comercial. A 
las zonas tradicionales del comercio urbano 
(Obelisco, Cuatro Caminos, Calle Barcelona, 
Distrito Picasso, San Andrés) se ha unido en 
pocos años el desarrollo de grandes centros 
comerciales hasta el punto que en la actualidad 
la superficie de grandes centros comerciales 

Equipamientos administrativos Grandes equipamientos municipales

Forum Metropolitano

Grandes equipamientos comerciales
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por habitante es en A Coruña cinco veces 
superior a la media nacional. Aunque aparecen 
distribuidos por toda la ciudad (Os Rosales, 
Cuatro Caminos, Elviña, Puerto) destacan 
especialmente los macro centros localizados 
en el polígono de A Grela, entre ellos Marineda 
City que con más de 500.000 m2 se considera 
el mayor de España y el tercero de Europa. A 

las funciones comerciales de estos espacios se 
une una importante oferta de ocio que hace de 
ellos elementos cada vez más importantes de 
atracción y centralidad en la ciudad.

Grandes equipamientos comerciales

CC Bulevar del Papagayo

Museos
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o D.5. El patrimonio cultural

La antigüedad de los asentamientos humanos 
en el espacio que hoy ocupa la ciudad de A 
Coruña y las sucesivas etapas históricas han 
dejado un  valioso patrimonio cultural que 
constituye un valioso elemento de identidad y 
calidad urbana.

Entre los restos arqueológicos más antiguos 
destacan los asentamientos prerromanos 
presentes en el Castro de Elviña, el Castro 
de Nostián y la mámoa del monte Cambás. 
A la época romana pertenece el elemento 
más valioso del patrimonio de la ciudad que 
constituye asimismo su imagen más conocida. 
Se trata del Faro de Hércules, construido en 
el siglo I d.C. y remodelado en el siglo XVIII. 
Se considera el faro en activo más antiguo del 
mundo y está reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO.

Es a partir de la Baja Edad Media cuando A 
Coruña comienza a tomar importancia como 
ciudad portuaria. El núcleo del asentamiento 
medieval en torno a la Cidade Vella alberga 
la mayor parte de los elementos de valor 
patrimonial más antiguos. El conjunto de 
la Cidade Vella está declarado como Bien 
de Interés Cultural. Destacan especialmente 
algunos monumentos y espacios por su valor 

artístico y su presencia en la escena urbana. 
Es el caso de la Colegiata de Santa María de 
estilo románico, la Plaza de Santa Bárbara y 
los restos de murallas y de los sistemas de 
fortificaciones cuyo elemento más sobresaliente 
es el Castelo de San Antón, en una posición 
estratégica al inicio del puerto, una de las 
grandes fortalezas que defendían la ciudad y 
el acceso al golfo ártabro y que hoy alberga 
el museo arqueológico. El Plan especial de 
Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja 
y Pescadería es el instrumento de ordenación 
que permite gestionar este valioso patrimonio 
debiendo aunar el mantenimiento de sus 
valores patrimoniales con la necesidad de dotar 
de vitalidad a uno de los espacios más valiosos 
y singulares de la ciudad.

El puerto es el punto de origen del denominado 
Camino Inglés, ruta jacobea que seguían los 
peregrinos que llegaban a Santiago por mar. La 
ruta del Camino ha sido establecida por decreto 
y discurre junto a la costa hasta el muelle de La 
Palloza para a partir de ahí dirigirse hacia el sur 
por el este de la ciudad.

La expansión de la ciudad sobre su entorno 
rural ha permitido la pervivencia de una gran 
número de pequeños núcleos que preservan 
tramas y elementos de la arquitectura 
tradicional; hórreos, cruceiros, ermitas y 

viviendas aparecen en las zonas periféricas 
como elementos que singularizan y dotan de 
variedad e identidad al espacio urbano más 
convencional.

Más allá de los importantes monumentos y 
restos históricos de A Coruña destaca en la 
ciudad su valioso patrimonio arquitectónico. 
La arquitectura en A Coruña está íntimamente 
ligada a su imagen y valores urbanos. Es 
un elemento que hace ciudad siguiendo una 
tradición larga en la historia y siempre presente 
en la evolución de estilos y tendencias. Los 
edificios del Ensanche acertaron a definir 
unas tipologías de distribución y fachadas 
muy características, con sus galerías de 
madera en grandes paseos geometrizados. El 
repertorio formal cubre desde las tendencias 
más académicas e historicistas, pasando 
por una rica presencia modernista apoyada 
en la burguesía del cambio de siglo, hasta 
las corrientes eclécticas y las novedades del 
racionalismo. La Ciudad Jardín o la concepción 
del Barrio de las Flores de acuerdo con los 
paradigmas del movimiento racionalista 
son ejemplos de esta presencia. La reciente 
arquitectura institucional establece el vínculo 
con la contemporaneidad de la que son 
ejemplos los museos científicos de la ciudad 
o espacios como el Ágora o el Coliseum. La 
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propia presencia en la ciudad de una Escuela de 
Arquitectura reseña este papel.

En muchas ciudades los centros históricos, 
los espacios urbanos tradicionales y los 
espacios con arquitecturas singulares se 
están convirtiendo en lugares atractores de 
personas y actividades relacionadas con el 
arte, la creatividad y el diseño, con frecuencia 
asociadas a las nuevas tecnologías de 
comunicación y multimedia.

La creatividad y la innovación surgen mejor 
en lugares con identidad. Espacios como 
Pescadería y las áreas históricas de A Coruña 
pueden desempeñar un papel importante en 
la nueva etapa económica. Se trata de activos 
valiosos y singulares en la que vamos a entrar.

Patrimonio cultural

Fortificaciones

Arquitectura religiosa

Arquitectura civil

Arqueología

Camino de Santiago Inglés
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o D.6. Infraestructuras de 
comunicación exterior

Carreteras

En los últimos años se ha dado una importante 
mejora en las conexiones por carretera de A 
Coruña con las otras ciudades gallegas y con 
otras regiones españolas.

La Red de interés general del estado constituye 
el principal elemento infraestructural para la 
vertebración del territorio gallego y su conexión 
con el exterior al proporcionar los enlaces 
entre las  principales ciudades de Galicia y de 
éstas con los espacios colindantes. La Autovía 
del Noroeste (A-6) comunica A Coruña con 
Lugo, Madrid y el centro y sur de la península 
por León. Constituye por tanto un enlace 
fundamental para la conectividad de la ciudad 
siendo la principal infraestructura terrestre de 
comunicación exterior.

Desde A Coruña a Coirós esta carretera 
mantiene el anterior trazado de la N-VI que 
actúa como uno de los principales viarios de 
articulación metropolitana hasta Betanzos. 
Así las intensidades medias diarias superan 
los 150.000 vehículos/día en el enlace con 
la Avenida de Alfonso Molina y los 90.000 
en el Ponte do Pasaxe sobre la ría do Burgo 
para situarse en torno a los 45.000 en Oleiros 

y reducirse hasta unos 20.000 en torno a 
Betanzos. El trazado de la A-6 en el ámbito 
metropolitano discurre muy al sur de las 
zonas de mayor densidad de población. Enlaza 
con la A-55 hacia Carballo, proporcionará 
un acceso de alta capacidad al nuevo puerto 
exterior y actúa como gran ronda metropolitana 
que conecta con todos los restantes grandes 
ejes viarios de conexión exterior. A partir de 
Betanzos las intensidades medias diarias se 
reducen notablemente pasando a algo más de 
17.000 vehículos/día en el tramo Baamonde-
Lugo y a unos 10.000 a partir de Lugo hacia 
Ponferrada. En Baamonde-Vilaba se produce 
la conexión con la A-8, autovía del Cantábrico, 
que comunica A Coruña con la A Mariña 
lucense, Asturias, Cantabria, el País Vasco 
y la frontera francesa. La falta de tramos por 
completar de esta autovía reduce notablemente 
su funcionalidad como eje de conexión exterior 
lo que se refleja en un tráfico muy reducido, en 
torno a los 1.500 vehículos/día.

El Eje Atlántico (formado por la autopista A-9 
y las carreteras nacionales N-550 y N-651) 
constituye el corredor de conexión de los 
principales centros de desarrollo de Galicia 
discurriendo de norte a sur a lo largo del litoral 
atlántico. Comunica las ciudades de Ferrol, A 
Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo y permite 
conectar mediante una vía de altas prestaciones 

Galicia con Oporto y Lisboa haciendo posible 
estrategias de integración y cooperación 
regional en la fachada atlántica de la península. 
Desde el punto de vista territorial la principal 
deficiencia de esta infraestructura se encuentra 
en su carácter de autopista de peaje lo que la 
convierte en un elemento poco adecuado para 
la canalización de los tráficos metropolitanos 
en las principales Áreas Urbanas de Galicia y, 
en particular en las relaciones Ferrol-A Coruña, 
A Coruña-Santiago, Vigo-Pontevedra y en las 
comunicaciones de estas ciudades con sus 
entornos metropolitanos.

La conexión A Coruña-Ferrol se organiza 
principalmente en torno a la autopista AP-9 con 
un tiempo de viaje en torno a los 45 minutos 
entre las dos ciudades. El hecho de que una 
autopista de peaje reduce de forma significativa 
su funcionalidad como elemento de integración 
interurbana con tráficos en torno a los 18.000 
vehículos/día en sus tramos más próximos a A 
Coruña (Cecebre-Miño) y unos 16.000 a partir 
de Cabanas. En paralelo discurre la N-651 con 
IMDs en torno a los 16.000 vehículos/día.

Hacia el sur las conexiones con Santiago 
y el área de Vigo-Pontevedra se articulan 
mediante la autopista del Atlántico AP-9 y 
como alternativa libre de peaje la carretera 
N-550. Las IMDs medias en la conexión por 
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autopista A Coruña-Santiago oscilan en torno a 
los 21.000 vehículos/día mientras que la N-550 
acoge una media de 11.500 vehículos/día que 
se elevan a algo más de 15.000 en los tramos 
metropolitanos del área A Coruña-Arteixo.

Por último la conexión con Carballo dispone 
de la autopista de la Costa da Morte AG-55 
que está previsto que se prolongue hasta Cee. 
El tráfico en este eje se encuentra en torno 
a los 11.000 vehículos/día mientras que en 
la paralela AC-55 libre de peaje se superan 
los 13.000 vehículos día en el tramo Laraxa-

Carballo y se superan los 20.000 vehículos 
día en los tramos A Coruña-Sabón-Arteixo. La 
disminución de la actividad económica en los 
últimos años se ha hecho notar en el volumen 
de tráfico experimentándose reducciones de la 
intensidad diaria en todas las carreteras pero, 
de forma especial, en las de peaje que conectan 
con las principales ciudades del entorno.

Tanto el Plan Move de la Xunta de Galicia 
como el PITVI 2012-2014 del Ministerio de 
Fomento contemplan diversas actuaciones 
de mejora y desarrollo de la red de carreteras 

Autopistas y autovías

Viario principal

Viario secundario

Sistema viario de Galicia Accesibilidad relacional de la provincia de A Coruña (Space Syntax)

para los próximos años, y algunas ya 
en ejecución, fundamentalmente para la 
articulación y aumento de la movilidad en el 
área metropolitana. Entre las actuaciones más 
significativas están la Vía Ártabra, una nueva 
autovía desde Lorbé hasta la N-VI articulando 
los municipios de Sada y Oleiros, el acceso 
al puerto exterior y el nuevo acceso sur a 
A Coruña desde la A-6 hasta Elviña. Otras 
actuaciones previstas son la continuación de 
la tercera ronda entre San Pedro de Visma y 
Pocomaco, ampliaciones de la N-VI en Alfonso 

Molina y en el tramo Oleiros-Betanzos, del a 
AG-55 entre el Puerto exterior y el polígono 
de A Grela y de la AC-551 entre Sabón y la 
AG-55, la conexión del aeropuerto de Alvedro 
con la AP-9 y un nuevo vial entre Santa Cruz de 
Oleiros y O Graxal.
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o Ferrocarriles

Las conexiones ferroviarias se han enfrentado 
históricamente a unas muy deficientes 
infraestructuras y a la falta de grandes 
aglomeraciones urbanas que garanticen un 
adecuado volumen de viajeros. El resultado 
son muy bajos niveles de servicio que han 
desalentado aún más el uso del ferrocarril como 
medio de transporte. Solo muy recientemente 
ha empezado a cambiar esta dinámica en 
alguno de los trayectos.

La estación de San Cristovo es la principal 
terminal ferroviaria ocupando una posición 
muy central en el espacio metropolitano 
junto al polígono de A Grela y accesible por 
la Avenida Alfonso Molina y la Ronda do 
Outeiro. En el puerto la estación de San Diego 
es un centro logístico de intercambio modal 
para mercancías. Existen además estaciones 
en el campus universitario de Elviña, en o 
Burgo Santiago (Culleredo) y en Cecebre 
(Cambre). De San Cristovo parten tres enlaces 
ferroviarios. Hacia el norte el ramal a Ferrol 
por Betanzos, hacia el sur el Eje Atlántico hacia 
Santiago y Vigo (con posibilidad de dirigirse a 
Ourense y Madrid) y hacia el este a Lugo y la 
meseta.

Los servicios de larga distancia carecen por 
completo de atractivo en comparación con 

otros modos de transporte. Existen dos trenes 
diarios de conexión con Madrid con tiempos de 
viaje entre las 6 horas y cuarto y las 10 horas. 
Hay además conexiones de tres trenes diarios 
con Barcelona (14 horas y media) y uno con 
Bilbao (11 horas y media). El resultado es un 
mínimo uso de los servicios de larga distancia 
que además pierden viajeros rápidamente. Entre 
2004 y 2011 los viajeros de larga distancia en 
ambos sentidos en la estación de A Coruña 
se redujeron en un 30% suponiendo en la 
actualidad unos 111.000 al año haciendo de 
A Coruña la estación número 27 de España 
por número de viajeros de largo recorrido. 
Estos bajos niveles de uso se mantienen pese 
a la puesta en marcha de la conexión de Alta 
Velocidad Santiago-Ourense.

Las conexiones ferroviarias con Ferrol son 
cinco diarias y se enfrentan a la dificultad de 

tiempos de viaje superiores a una hora debido 
a las deficiencias de la línea y a las numerosas 
paradas. Pese a ello el número de viajeros 
casi se ha doblado desde 2005 alcanzando los 
80.000 viajeros/año en ambos sentidos. Pese 
a este crecimiento sigue siendo una cifra muy 
modesta con una media de 20 viajeros por tren.

Las conexiones del Eje Atlántico son sin 
duda las más importantes. Constituye el 
principal corredor urbano de Galicia y está 
experimentando mejoras que afectarán en 
primer lugar al tramo A Coruña-Santiago para 
posteriormente extenderse hasta Vigo. Entre 
tanto los tiempos de viaje hasta esta última 
ciudad siguen siendo muy largos. El conjunto 
del corredor Coruña-Vigo fue usado en el año 
2011 por más de 2.646.000 viajeros con un 
incremento del 20% frente a los usuarios del 
año 2005.
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En la actualidad hay 23 trenes diarios desde 
A Coruña a Santiago con tiempos de viaje 
entre 30 y 40 minutos y otros 16 a Vigo con 
duraciones entre las 2 horas y las 2 horas y 
30 minutos. El trayecto Coruña-Santiago es 
utilizado por casi 780.000 viajeros al año en 
ambos sentidos lo que hace de este tramo el 6º 
con más viajeros de todas las líneas de media 
distancia de España. El número de usuarios 
de este servicio se ha incrementado en casi un 
60% en los últimos cuatro años, especialmente 

tras la entrada en servicio de las mejoras que 
han permitido elevar las velocidades y aumentar 
el número de trenes con la duplicación de la 
vía. Las conexiones de media distancia con 
Lugo se sirven de 5 trenes diarios A Coruña-
Lugo, con casi dos horas de viaje y muy baja 
ocupación. Igualmente las relaciones con 
Ourense, pese a la entrada en servicio de la LAV 
Santiago-Ourense, apenas alcanzan los 53.000 
viajeros/año.

No existen en la actualidad servicios de 
cercanías aunque se plantea su estudio en 
el documento del PITVI del Ministerio de 
Fomento. Esta prevista la puesta en servicio de 
la nueva línea Santiago-Vigo para el año 2014 
y siguen desarrollándose obras para completar 
las líneas de Alta Velocidad hasta Madrid. Sin 
embargo la dimensión de las ciudades gallegas 
hace muy difícil lograr la rentabilidad de las 
conexiones ferroviarias. En la actualidad todas 
las conexiones de media y larga distancia 

Isocronas. Sistema ferroviario  de pasajerosSistema ferroviario de pasajeros

Fuente: Ministerio de Fomento Fuente: elaboración propia. Análisis de redes metropolitanas
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Evolución del tráfico de pasajeros 2002-2010. Aeropuertos españoles y aeropuerto de A Coruña
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o son deficitarias e incluso el tráfico del Eje 
Atlántico solo cubre el 75% de sus gastos de 
funcionamiento.

Una situación similar se da en el caso de las 
mercancías. Si en el conjunto de España el 
transporte ferroviario de mercancías presenta 
cuotas muy inferiores a la media española en 
Galicia su importancia se reduce aún más. Se 
estima que menos del 2% de los movimientos 
de mercancías de Galicia se realizan por tren. 
A ello contribuyen carencias de las líneas 
(especialmente la falta de tramos electrificados) 
y aspectos asociados a la estructura productiva 
gallega y la falta de competitividad de sus 
puertos, especialmente su fragmentación y su 
alejamiento de los principales mercados. Está 
prevista la conexión del nuevo puerto exterior 
mediante ferrocarril lo que liberaría en un 
futuro los espacios ocupados por las vías y los 
espacios logísticos en el puerto interior.

Aeropuerto

El aeropuerto de A Coruña está situado en 
Alvedro muy cerca del centro urbano de A 
Coruña. Se trata de una infraestructura que se 
ha visto limitada por carencias técnicas que 
han limitado su operatividad como una pista 
demasiado corta para acoger aviones modernos 
de cierta dimensión, reducido tamaño de 

la terminal de pasajeros e insuficiencias de 
los sistemas de control y navegación. Estos 
problemas están en estos momentos en vías de 
solución como consecuencia de las actuaciones 
en marcha a lo que se une la prevista mejora de 
sus accesos desde la autopista AP-9.

A estos problemas hay que añadir los que se 
derivan de un reducido tamaño demográfico 
de su área de influencia y de la cercanía del 
aeropuerto de Santiago de Compostela con 
una oferta de vuelos mucho más amplia. Tanto 
la infraestructura como los vuelos regulares 
del aeropuerto precisan para mantenerse de 
subvenciones públicas lo que ha dado lugar a 

un gran número de cambios en los operadores 
presentes en Alvedro y a una progresiva 
reducción en el número de conexiones.

En el año 2011 el número total de pasajeros 
fue de 1.012.000 con una reducción del 8% 
respecto a 2010 y del 20% con respecto a los 
pasajeros del año 2007. Estas cifras sitúan a 
Alvedro en el puesto 24 entre los aeropuertos 
españoles y en una posición rezagada entre 
los aeropuertos del norte de España tras los 
de Santiago, Bilbao, Oviedo y Santander. En 
concreto el aeropuerto de Santiago alcanzó los 
2.464.000 pasajeros en el año 2011 con un 
incremento del 21% frente a los usuarios del 
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o año 2007. Las conexiones regulares actuales 
de A Coruña son con Madrid, Barcelona, 
Lisboa y Londres. También Santiago, pese al 
aumento de pasajeros, ha visto muy reducido 
el número de destinos durante los últimos años 
en beneficio del aeropuerto de Oporto que con 
más de 6 millones de pasajeros ha pasado a ser 
el gran aeropuerto internacional del noroeste 
peninsular.

En cuanto al transporte de mercancías las cifras 
son aún menores. En el año 2011 alcanzó las 
251.000 Tn, con una disminución del 16% 
frente a las cifras del año 2007. El aeropuerto 
de Santiago en 2011 transportó 1,8 millones de 
Tn (con una reducción del 35% frente al año 
2007), el de Vigo 1,1 millones de Tn y el de 
Oporto 34 millones de Tn.

De  esta forma el aeropuerto, que constituye 
una infraestructura clave para reducir los 
efectos de la posición periférica de A Coruña en 
relación con los grandes centros de desarrollo 
español y europeos, se enfrenta a graves 
problemas de viabilidad y operatividad. La 
reducción del número de destinos y de vuelos 
limita cada vez más su utilidad como elemento 
de conexión exterior efectiva mientras que las 
cada vez menores disponibilidades de fondos 
públicos para su mantenimiento reducen sus 
posibilidades de continuidad a medio plazo.

Puertos

El puerto es uno de los elementos clave de 
la actividad económica de la ciudad y una de 
sus piezas urbanas más importantes por su 
posición central y su localización en un ámbito 
clave para el funcionamiento y la imagen de A 
Coruña.

El puerto de A Coruña forma parte del sistema 
portuario gallego que en su nivel principal, 
formado por los Puertos del Estado, se 
caracteriza por su atomización en un gran 
número de instalaciones (cinco autoridades 
portuarias y ocho puertos) que en conjunto 
suponen menos del 7,5% de todo el 
movimiento marítimo de mercancía en España.

En la actualidad el puerto coruñés es el 
segundo mayor de Galicia por movimiento 
total de carga tras el de Ferrol. La carga total 
en el año 2011 fue de casi 11,3 millones de Tn, 
lo que le sitúa en el puesto número 13º entre 
los puertos españoles. Estas cifras suponen 
un fuerte retroceso frente a los datos del año 
2005 en el que A Coruña era el primer puerto 
gallego y el 11º de España. Desde 2005 la carga 
total en el puerto coruñés ha disminuido un 
22% mientras que en el conjunto del sistema 
portuario español ha aumentado en casi un 
30%. 

El puerto es esencialmente un puerto petrolero. 
Casi el 60% de toda la carga corresponde a 
productos petrolíferos que se transportan desde 
el puerto a la refinería de Repsol mediante un 
oleoducto que discurre bajo la ciudad. Otro 
27% de la carga total corresponde a graneles 
sólidos en su mayor parte carbón, cereales 
y productos metalúrgicos. Algo más de un 
12% se asigna a mercancía general, en gran 
parte madera y productos siderúrgicos. El 
movimiento de contenedores es muy reducido. 
En cuanto a la actividad pesquera la del puerto 
de A Coruña es la mayor lonja de Galicia por 
peso de capturas aunque el valor total de la 
pesca se sitúa en la mitad que la de Vigo.

El aspecto en que más se ha crecido ha sido 
en el tráfico de pasajeros debido a la creciente 
presencia de cruceros. Se han alcanzado en 
el año 2011 los 128.000 viajeros, un aumento 
del 141% desde 2008. Sin embargo es todavía 
un número muy reducido, la mitad de los que 
llegan a Vigo y menos del 1% del total de 
cruceristas que visitan puertos españoles. Por 
otra parte hay que señalar que entre los 50 
mayores puertos de cruceros del mundo no 
existe ninguno situado en el Atlántico norte 
lo que indica unas limitadas posibilidades de 
expansión de estos tráficos.
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En la actualidad el puerto se enfrenta  a 
una etapa de profundos cambios. Razones 
de seguridad, conflicto de usos y calidad 
ambiental se han planteado como motivos 
para el desarrollo del nuevo puerto exterior 
situado en Punta Langosteira y cuya primera 
fase está a punto de ser finalizada. Ello conlleva 
la reordenación de las actuales instalaciones 
portuarias concentrándose en la dársena de Oza 
la actividad pesquera, manteniendo la actual 
terminal de cruceros y muelles de servicio 
para mercancía general y desmantelando el 
puerto petrolero, la estación y zona logística 
de San Diego y otras zonas del puerto para ser 

ocupadas por usos residenciales, terciarios y de 
ocio de forma que los nuevos usos contribuyan 
a la financiación del puerto exterior. A estos 
efectos deberá elaborarse un Plan Especial que 
deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. Es 
importante señalar que estos planteamientos 
son anteriores a la actual crisis del mercado 
inmobiliario por lo que su viabilidad deberá 
ser analizada a la luz de la nueva situación 
económica y financiera.

El nuevo puerto todavía no cuenta con el 
acceso rodado en construcción que conectará 
con los principales ejes viarios del área 

metropolitana y se carece de fecha sobre la 
disponibilidad de acceso ferroviario. Tampoco 
existe una programación sobre el traslado y 
el coste de las instalaciones del actual puerto 
al nuevo emplazamiento. Se han planteado 
diversas opciones para la adecuación de 
espacios logísticos e industriales al servicio de 
actividades ligadas al puerto en el Parque de 
Actividades Económicas de Arteixo, el Parque 
Industrial de Morás y los terrenos existentes 
entre el puerto y la refinería. Tanto los accesos 
como las instalaciones asociadas al puerto se 
enfrentan a la dificultad del terreno debido a 
las elevaciones prelitorales que se elevan al 

Puertos Metropolitanos

D Diagnóstico Urbano Estratégico
La ciudad y su área metropolitana

130 Proyecto Ciudad Coruña Futura. Innovación y Territorio



>75

Movimientos de carga
(Millones de Toneladas)

<1
1-25
25-40
40-75

Ferrol-San Ciprián     
La Coruña

Vigo

Oporto

Gijón
Bilbao

Bordeaux      

Rouen      

Rotterdam      

Marsella      

Algeciras     

Lisboa   
Valencia   

Barcelona   
Tarragona  

Almería-Motril

Londres      

Tees & Hartlepool    

Grimsby & Immingham   

Puerto Exterior de A Coruña

Nuevos accesos al Puerto Exterior
Actuaciones en la red viaria de A Coruña

131Diagnóstico Urbano Estratégico



Co
ru

ña
 F

ut
ur

a
In

no
va

ci
ón

 y
 T

er
ri

to
ri

o borde mismo de la plataforma sobre la que se 
localizan las instalaciones portuarias.

En cuanto a tráficos futuros, pese a localizarse 
sobre una de las rutas marítimas con mayor 
tráfico del mundo el puerto de A Coruña, 
como los restantes puertos gallegos, ha 
tenido que desarrollarse en condiciones 
económicas desfavorables. Situado en una 
posición excéntrica con respecto a los grandes 
centros productivos españoles y con unas 
infraestructuras de conexión exterior muy 
deficientes su hinterland ha sido siempre 
muy reducido, no pudiendo competir con 
otros puertos de la península cuya área de 
influencia, en términos de superficie y de 
actividad económica, es mucho mayor. Por tren 
el puerto de A Coruña se encuentra a 845 Km. 
de Madrid mientras que el de Gijón está a 592, 
el de Santander a 503, Bilbao a 564, Valencia a 
401 y el puerto portugués de Sines a 603. Así, 
su actividad queda limitada básicamente a una 
función portuaria relacionada con las dinámicas 
productivas locales lo que constituye un grave 
obstáculo para su expansión. Iniciativas como 
la prevista planta de PEMEX pueden marcar la 
oportunidad como puerto logístico-industrial 
más orientado a proyectarse hacia el exterior 
que a convertirse en un puerto vinculado a las 
actividades y los mercados de tierra adentro.

Con una importancia mucho menor hay que 
señalar en el área metropolitana la presencia 
del puerto de Sada, integrado en el sistema 
de Portos de Galicia. El pasado año se 
transportaron por este puerto 2.600 Tn de 
mercancía general, un resultado muy modesto 
tras haber alcanzado las 33.000 Tn hace seis 
años. También se desembarcaron en él cerca de 
1,3 millones de Kg. de pesca. A este hay que 
añadir un conjunto de pequeños puertos con 
funciones asociadas a la pesca y marisqueo 
locales y la acogida de algunas embarcaciones 
de recreo: Lorbé, Mera y Santa Cruz en Oleiros, 
Visma en A Coruña y Suevos en Arteixo.
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o E.1. Demografía metropolitana

En el año 2011 la ciudad de A Coruña tenía 
una población de 246.028 habitantes. Esta cifra 
hace de A Coruña la segunda mayor ciudad 
por población de Galicia, después de Vigo, la 
17ª mayor ciudad española y la 13ª capital de 
provincia por número de habitantes.

Durante buena parte del siglo XX la demografía 
gallega se ha caracterizado por las constantes 
pérdidas de población causadas por la 
intensidad de los procesos migratorios. Este 
proceso ha sido principalmente rural mientras 
que las zonas urbanas mantenían importantes 
tasas de crecimiento atrayendo a una parte 
de los flujos migratorios de su entorno. Así, 
desde la década de los años 50 del siglo 
pasado, la población de Galicia apenas ha 
variado, habiendo crecido en total un 8% tras 
experimentar una pequeña reducción durante 
las décadas de los 60 y 70.  Frente a esta 
evolución tan poco dinámica A Coruña ha 
incrementado su población en un 83% entre 
1950 y 2011 experimentando las mayores 
tasas de crecimiento en las décadas de los 60 
y los 80 y con aumentos demográficos más 
moderados en las de los 70. La década de 1990 
supuso un periodo de contracción demográfica 
del municipio, debido fundamentalmente a los 
traslados de parte de su población hacia los 

municipios de su entorno metropolitano los que 
conllevó una reducción demográfica de casi el 
6%. Ya en el siglo XXI se produce una cierta 
recuperación de la población municipal aunque 
sin alcanzar todavía el tamaño demográfico de 
1990.

Si se compara esta dinámica con las de las 
restantes capitales gallegas A Coruña presenta 
un comportamiento medio. Hasta 1970 A 
Coruña era la mayor ciudad de Galicia. Vigo 
ha sido la ciudad que más intensamente ha 
crecido, un 115% entre 1950 y 2011, debido 
sobre todo a su fortísimo dinamismo durante 
las décadas de los 60 y 70, crecimiento que 
se ha extendido en las dos últimas décadas 
a Pontevedra con un aumento de población 
del 90% en ese periodo. Ourense también ha 

sido una ciudad globalmente más dinámica 
que A Coruña en el periodo estudiado siendo 
su crecimiento especialmente importante en 
los últimos años. Por el contrario Santiago 
de Compostela, pese al impulso debido a 
la localización de la capitalidad de Galicia, 
ha crecido menos que A Coruña, debido 
fundamentalmente a la intensidad de los 
procesos de metropolitanización en el entorno 
de la ciudad, mientras que Lugo y sobre todo 
Ferrol, que ha perdido población en términos 
absolutos, han sido menos dinámicas que la 
ciudad coruñesa.

En el contexto de las ciudades españolas 
la evolución de A Coruña ha sido inferior a 
la media con un comportamiento similar al 
de otras ciudades del norte de España en 
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un periodo en el que el crecimiento se ha 
concentrado en la costa del Mediterráneo y 
en Madrid. Así entre 1981 y 2011 A Coruña 
aumentó su población en algo más del 6% 
cuando el conjunto de las capitales provinciales 
creció en más de un 10% ocupando el puesto 
número 41 por su dinamismo entre este 
conjunto de ciudades en un periodo en el 
que ciudades como Murcia, Guadalajara o 
Toledo crecieron por encima del 50%. En el 
periodo más reciente, durante la última década 
la población de A Coruña se incrementó en 
un 4%, un crecimiento muy similar al de 
ciudades como Gijón o San Sebastián, frente 
al 9,3% de media del conjunto de las capitales 
provinciales.

Como ha ocurrido en la mayoría de las grandes 
ciudades durante las décadas finales del pasado 
siglo la evolución urbana y demográfica de 
A Coruña no es comprensible sin incorporar 
al análisis a los municipios de su entorno 
metropolitano. Incluyendo en él al conjunto 
de municipios que forman la Comarca de A 
Coruña el total del Área Urbana alcanzaba 
una población de 396.864 habitantes en el 
año 2011 siendo la 16ª mayor área urbana de 
España por número de habitantes.

El dinamismo de algunos de estos municipios 
ha sido espectacular concentrando la mayor 
parte del crecimiento de la metrópoli coruñesa 
especialmente durante las dos últimas décadas. 
Culleredo y Oleiros han más que triplicado su 

población entre 1950 y 2011. Arteixo y Cambre 
casi han logrado crecimientos equivalentes 
mientras que Sada ha duplicado su número de 
habitantes. El crecimiento de Bergondo ha sido 
mucho más limitado, únicamente del 11%, y 
Abegondo y Carral han perdido población en 
términos absolutos siguiendo la tónica habitual 
de los espacios rurales gallegos debido a 
la reducida incidencia en su demografía del 
fenómeno metropolitano. Así, A Coruña ha 
pasado de acoger más del 75% de la población 
del Área Metropolitana en 1970 ha suponer en 
la actualidad el 62% mientras municipios como 
Arteixo, Culleredo y Oleiros acogen a más del 
7% cada uno.
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o E.2. Estructura demográfica

Los crecimientos demográficos de las dos 
últimas décadas se deben fundamentalmente 
a los movimientos migratorios y a la atracción 
de nuevos residentes frente a la reducida 
aportación del crecimiento vegetativo de la 
población que en los últimos años es negativo 
superando el número de defunciones al de 
nacimientos. 

La estructura de la población por edades 
muestra un creciente envejecimiento. El 
porcentaje de población mayor de 65 años es 
el 21,5% en el municipio de A Coruña. En el 
conjunto metropolitano, como consecuencia 
del traslado de la población más joven hacia 
los desarrollos en los municipios del entorno 
coruñés el porcentaje desciende al 19,5%. 
Aún así se trata de tasas muy superiores a 
las del conjunto de España (17,1%) aunque 
algo inferiores al porcentaje global de Galicia 
(22,5%). Desde finales de la década de los 
90 el porcentaje de personas mayores es 
superior al de jóvenes en la ciudad y en el Área 
Metropolitana, porcentaje este último que no ha 
aumentado en los últimos quince años.

Galicia es la Comunidad Autónoma, junto con 
Asturias, que presenta tasas de natalidad más 
bajas de toda España. En A Coruña se sitúa en 

8,7 nacimientos por cada 1000 habitantes con 
una media de 1,1 hijos por mujer lo que supone 
tasas muy alejadas del mínimo necesario 
para el reemplazo de la población. Las tasas 
más bajas aparecen en los municipios más 
rurales, Abegondo y Bergondo, con tasas de 
natalidad inferiores a 6 y las más elevadas en 
los municipios metropolitanos colindantes 
con A Coruña, Arteixo y Culleredo, con tasas 
superiores a 11 hijos por cada 1000 mujeres.

Los saldos migratorios muestran una dinámica 
de traslado de población desde la ciudad de 
A Coruña hacia los municipios del entorno 
metropolitano más próximos a la capital que 
han llegado a alcanzar los 1000 habitantes/
año durante el periodo de auge económico 
hasta prácticamente haber cesado por completo 
en los dos últimos años. A Coruña ha sido 
capaz de seguir atrayendo población de otras 
zonas de Galicia pero mayoritariamente estos 
nuevos residentes se han asentado en los 
municipios del entorno metropolitano en mayor 
número que en la capital. Por el contrario 
los saldos con el resto de España se han 
mantenido negativos continuando flujos de 
salida constantes hasta la llegada de la crisis 
económica en que han pasado a ser saldos 
positivos.

La atracción de población extranjera ha 
constituido el principal aporte demográfico 
durante la última década. La afluencia de 
ciudadanos de otros países ha llegado a 
superar las 3500 personas/año y, aunque 
reducida, no se ha interrumpido  con la crisis 
alcanzando un saldo positivo superior a las 
1300 personas en el año 2011. La cuarta parte 
de los extranjeros proceden de otros países 
de la Unión Europea, algo más de la mitad 
de Sudamérica, un 10% de Marruecos y algo 
más de un 5% de Asia. A diferencia de los 
llegados de otras zonas de Galicia estos nuevos 
residentes se localizan mayoritariamente en 
la ciudad central siendo su presencia muy 
reducida en los municipios metropolitanos. En 
conjunto los residentes extranjeros suponen 
en la actualidad el 5% de la población de la 
ciudad de A Coruña y el 4,9% de la del Área 
Metropolitana. Pese a la importancia que ha 
tenido este proceso en la demografía coruñesa 
su capacidad de atracción de población 
extranjera ha sido reducida en comparación con 
el 12,2% de residentes de otros países que se 
ha alcanzado a nivel nacional. Especialmente 
significativo es el impacto de esta población 
sobre la dinámica demográfica pues presenta 
tasas de natalidad que duplican la tasa media 
del Área Metropolitana siendo un factor clave 
en el mantenimiento de las tasas de juventud.
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o E.3. Sociedad y economía

Evidentemente los efectos de la crisis 
económica se han dejado sentir en A Coruña 
pero ciertos rasgos de su sistema productivo 
han limitado algunos de los efectos más 
negativos.

En el año 2010, último del que existen datos, 
la renta familiar disponible, en términos reales, 
era en el Área Metropolitana de A Coruña de 
27.084 €/año. Es una cifra superior a la media 
gallega, de 23.724 € y también a la del conjunto 
de España que se situaba en los 24.890 €/año. 
Con respecto a los máximos del año 2008 la 
reducción de la renta familiar en el conjunto 
metropolitano de A Coruña había sido en el año 
2010 del 3,4%, la de Galicia del 2,7% mientras 
que en el conjunto de España había alcanzado 
el 6,1%. Hasta el año 2005 la renta de las 
familias en A Coruña era inferior a la media 
española. A partir de ese año la ha superado y 
ha logrado mantenerse con pérdidas menores 
en el periodo de contracción económica.

El porcentaje de población en riesgo de pobreza 
en la metrópoli coruñesa se ha situado de forma 
sistemática en niveles muy inferiores a los del 
conjunto de España, del orden de la mitad. En 
el año 2007 en la comarca de A Coruña este 
porcentaje era del 8,3% mientras que en el 

conjunto de Galicia era del 13,9% y en España 
alcanzaba el 19,6% de la población. Aunque 
estos niveles relativos básicamente se han 
mantenido, el deterioro de este indicador ha 
sido mucho más rápido e intenso en A Coruña 
que en otros ámbitos. En 2010 este porcentaje 
era del 11,7% en la comarca de A Coruña, 
un incremento de casi el 40%, un 14,3% en 
Galicia y un 21,8% en el conjunto de España 
con un aumento del 11,2% respecto a los 
mínimos.

La reducción de rentas, y sobre todo el rápido 
incremento del paro, explican este aumento 
de la población con riesgo de pobreza. La 

mayor proporción de personas mayores en 
la población coruñesa da como resultado un 
menor peso de la población activa. En el año 
2012 ésta era del 60,1% de los mayores de 16 
años en España mientras que en el conjunto 
de Galicia alcanzaba el 55,3% y en A Coruña 
el 59,5%. Significa también un menor peso de 
los trabajadores jóvenes en la fuerza laboral 
que son los que presentan tasas de paro más 
elevadas. Estas circunstancias junto con las 
características del modelo productivo coruñés 
propician el logro de tasas de paro menores a 
la media nacional. En el segundo trimestre de 
2012 la tasa de paro española estaba en 24,6% 
de la población activa, la gallega en el 21,07% 
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mientras que la coruñesa se situaba en el 
15,3%, más de 9 puntos por debajo de la media 
nacional y más de 5 puntos por debajo de la 
tasa de paro de las restantes capitales gallegas.

En el conjunto del Área Metropolitana el 
número de parados ha aumentado en un 65% 
desde el año 2005 frente a un 57% en el 
conjunto de Galicia. A Coruña es el municipio 
con un menor incremento en el número de 
parados y con menor tasa de paro junto a 
Bergondo. En Arteixo y Culleredo el número 
de personas en paro casi se ha multiplicado 
por 2 en este periodo y en los restantes el 
incremento oscila entre el 70 y el 80%. Por 

sectores los mayores incrementos se han dado 
en el sector de la construcción, en el que los 
parados se han multiplicado por 2,5, y en los 
servicios con un aumento del 69,7%. En la 
industria el incremento ha sido del 46% y en 
las actividades primarias del 28,6%.

A estos mejores resultados no es ajeno el 
nivel educativo de la población coruñesa. En 
la actualidad los únicos datos disponibles 
desagregados a nivel municipal corresponden 
al Censo del año 2001 por lo que se trata de 
una información muy poco actualizada. Aún así 
dichos datos muestran unos niveles formativos 
mucho más elevados que los de los ámbitos 

de referencia, con una tasa de personas 
analfabetas o sin estudios que es la mitad de la 
gallega y 2,5 veces menor a la española y un 
porcentaje de mayores de 16 años con estudios 
superiores del 17,1% en el Área Metropolitana 
y del 19,4% en el municipio de A Coruña 
frente al 10,7% en Galicia y el 11,4% en el 
conjunto de España. Los datos de la Encuesta 
de Condiciones de Vida de las Familias del año 
2010 corroboran estos datos de un mayor nivel 
formativo. Aunque corresponden al ámbito 
provincial A Coruña aparece como la provincia 
gallega con mayor porcentaje de personas con 
formación universitaria, el 24% frente al 21,3% 
del conjunto de Galicia.
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o E.4. La capital económica de 
Galicia

La ciudad de A Coruña y su área metropolitana 
constituyen un centro económico de primer 
orden para Galicia. Aunque la comarca 
coruñesa tan solo acoge al 14,3% de toda la 
población gallega en este espacio se genera 
el 39,02% de todo el VAB de Galicia y se 
localiza el  31,03% de todos los empleos. 
Estos datos hacen que A Coruña y su entorno 
metropolitano se configuren como el principal 
centro productivo de la Comunidad Autónoma 
a gran distancia de los siguientes espacios 
metropolitanos como Vigo, que con el 15,2% 
de la población produce el 20% del PIB y el 
20,7% de los empleos o Santiago con el 5,8% 
de la población, el 6,4% del PIB y el 6,6% del 
empleo.

Ello da lugar a niveles de riqueza muy 
superiores a la media gallega. La renta per 
cápita del municipio de A Coruña alcanzaba 
en 2008 los 23.799 €, un 29% más que 
la del conjunto de Galicia, 18.474 €  y un 
6,7% superior a la media española que se 
situaba en 22.306 €. Esta cifra es mayor en 
municipios como Arteixo donde la renta per 
cápita alcanzaba los 26.570 € y en Oleiros, el 
municipio con mayor renta de toda Galicia. 
Bergondo Sada y Culleredo también se 

encuentran entre los 20 municipios con 
mayor renta de toda la Comunidad Autónoma. 
Cualquiera que sea el indicador considerado, 
teléfonos por habitante, oficinas bancarias, 
líneas de banda ancha, etc. aparece la 
preponderancia económica de la comarca 
coruñesa.

Esta situación de predominio se mantiene 
desde el año 2005 en el que A Coruña 
sobrepasó a Vigo, hasta entonces principal 
centro económico de Galicia, y ha  continuado 
debido a una menor incidencia de la crisis 
económica en la economía coruñesa. Este 

mejor comportamiento se basa en primer 
lugar en la especialización productiva de la 
metrópoli coruñesa con un peso fundamental 
del sector textil y todas sus labores asociadas 
que en torno al grupo Inditex ha logrado una 
internacionalización que reduce de forma 
significativa su vulnerabilidad. Es significativo 
también el peso de las actividades financieras 
e inmobiliarias en la estructura económica 
coruñesa que probablemente dará lugar a 
reajustes significativos en el PIB coruñés 
cuando se incorporen las cifras resultantes de 
los ajustes sufridos por importantes empresas 
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de estos sectores, dos de los más afectados por 
la crisis económica.

La distribución del empleo, según los datos de 
afiliación a la Seguridad Social para el tercer 
trimestre de 2012 muestra una estructura 
económica fuertemente terciarizada. El sector 
primario tiene una presencia casi testimonial 
en el empleo metropolitano suponiendo tan 
solo el 1,2% de la población activa frente al 
7% del conjunto de Galicia. La industria tiene 
un peso relativamente significativo, el 9,5% 
del empleo de la capital y el 11,5% en el área 

metropolitana, superior al 7,1% de España 
pero por debajo del 14,9% de Galicia. Por el 
contrario la construcción presenta un peso 
inferior, el 6,8% del empelo metropolitano 
frente al 12,7% español y el 8,9% gallego 
lo que reduce el impacto de una crisis con 
efectos devastadores sobre este sector. El sector 
servicios domina ampliamente la estructura 
productiva de A Coruña acogiendo el 84% 
del empleo en la capital y el 80% en el área 
metropolitana mientras que en el conjunto de 
Galicia es el 69,9% y en España el 73%. Los 
trabajadores autónomos.

La estructura empresarial de la metrópoli 
coruñesa es también un factor decisivo de su 
desarrollo económico. Según los últimos datos 
disponibles, correspondientes al año 2010, 
en el área metropolitana se localizan el 17% 
de todas la empresas gallegas con un ratio de 
una empresa por cada 11,5 habitantes frente 
a lo 13,6 de Galicia y los 14 del conjunto de 
España. A l igual que en Galicia y en España el 
99% de estas empresas son PYMES con menos 
de 50 trabajadores y el 0,8% tienen entre 50 
y 250 trabajadores. Por sectores el 82% de 
las empresas corresponden al sector servicios 
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frente al 77% de las empresas gallegas o 
españolas. El 7% son empresas industriales, 
un porcentaje algo inferior al 8,5% de Galicia 
e igual al conjunto español, y un 11% 
corresponden a la construcción, un porcentaje 
inferior al 14,6% gallego y al 15,5% español.

Destaca no obstante la importancia de las 
grandes empresas. De las 63 empresas 
gallegas con más de 250 empleados 31 de ellos 
(49,2%), se localizan en el área metropolitana 
de A Coruña. También se sitúan aquí 8 de las 
10 empresas gallegas con mayor volumen 
de ingresos. También se localizan aquí las 

empresas con mayor peso en el volumen de las 
exportaciones y las que tienen mayor capacidad 
de atracción de capital exterior. Aunque se 
carece de datos sobre la localización geográfica 
de las inversiones directas de extranjeros 
a nivel municipal o comarcal cabe señalar 
que Galicia ha venido a captar durante los 
últimos años en torno al 0,7% del total de esta 
inversión realizada en España. Esto constituye 
un nivel muy bajo y refleja un reducido atractivo 
de la región para los negocios globales 
constituyendo uno de los elementos más 
importantes sobre los que actuar de cara al 
futuro.

Una consecuencia del peso de la gran 
empresa altamente competitiva de la metrópoli 
coruñesa, y factor clave para su competitividad 
y su desarrollo económico es la elevada 
productividad del sistema económico. El 30% 
de las empresas con mayor productividad 
de Galicia se localizan aquí. Asignando un 
valor 100 a la productividad global de la 
economía gallega al conjunto de las actividades 
económicas metropolitanos les corresponde un 
valor de 115 y de 104 a las de la ciudad de A 
Coruña.
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E.5. Sector primario

Como corresponde a un territorio 
mayoritariamente urbano las actividades 
primarias tienen un peso relativo reducido en 
la economía metropolitana. Desde el punto 
de vista económico y de empleo destaca la 
pesca sobre las actividades agropecuarias. El 
0,6% del empleo corresponde a trabajadores 
del sector pesquero que se localizan 
mayoritariamente en la ciudad de A Coruña y en 
menor medida en Sada.

El puerto de A Coruña es el segundo puerto 
pesquero de Galicia tras el de Vigo. A diferencia 
de otros puertos de la costa gallega, en los 
que se ha dado una tendencia creciente en el 
volumen de capturas y el valor de la pesca a lo 
largo de los últimos años, en el caso coruñés 
estas variables se han estabilizado con una 
cifra en torno a los 90 millones de €/año lo 
que viene a ser alrededor del 16% del valor 
total de la pesca gallega frente al 20% de hace 
una década. También se da una reducción 
constante en el número de embarcaciones y en 
su arqueo total. Junto al puerto de A Coruña el 
puerto de Sada constituye el único otro ámbito 
con cierta importancia pesquera en el espacio 
metropolitano. En ambos puertos predomina 
la pesca en fresco sin apenas presencia de 

buques congeladores y con escaso peso de los 
moluscos y crustáceos. Las Rías de A Coruña y 
el Burgo son áreas de producción de moluscos 
no existiendo en el área metropolitana 
instalaciones de acuicultura. En conjunto el 
complejo mar-industria aporta casi el 25% del 
VAB primario del área.

Menos del 0,2% de los trabajadores están 
afiliados al régimen especial agrario de la 
Seguridad Social si bien gran parte de las acti-
vidades agropecuarias se desarrollan a tiempo 
parcial por trabajadores de otros sectores o 
por personas no afiliadas. Abegondo y Carral 
son los municipios en los que se da una mayor 
proporción de trabajadores en agricultura y 
ganadería.

Como ocurre en todas las sociedades desa-
rrolladas el número de explotaciones agrarias 
se ha reducido de forma drástica durante las 
últimas décadas. Entre 1989 y 2009 en el área 
metropolitana de A Coruña han desaparecido el 
89% de las explotaciones agrarias, un resulta-
do superior en 12 puntos a lo que ha ocurrido 
en el conjunto de Galicia. Esta reestructuración 
ha permitido que, en parte, las explotaciones 
restantes hayan aumentado su dimensión y con 
ello su ventaja competitiva. No obstante el 87% 
de las explotaciones tiene todavía una dimen-
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sión inferior a las 10 has lo que las sitúa fuera 
del marco de la agricultura comercial siendo, 
con frecuencia, inviables salvo aquellas en las 
que los terrenos son soporte para las activida-
des ganaderas en régimen intensivo.

Únicamente el 18% de la superficie total 
metropolitana está ocupada por tierras de 
cultivo. De estas casi la mitad se dedican a 
cultivos forrajeros, un 18% a frutales, viñedo y 
castaños, un 15% a cereales grano y un 9% a 
patatas y leguminosas. Se trata de superficies 
muy reducidas y con rendimientos medios que 
ocupan los suelos de mayor calidad. Destaca la 
presencia de más de un 10% de superficies de-
dicadas a cultivos hortícolas, un porcentaje tres 
veces mayor que la media gallega. La existencia 
de suelos llanos, clima suave y la cercanía de la 
ciudad incentivan el desarrollo de estas produc-
ciones con mayor orientación comercial.

Más del 50% de toda la superficie del Área 
Metropolitana corresponde a terrenos forestales 
la mayoría arbolados. Predominan las 
plantaciones de pino y eucalipto y roble, fresno 
y castaño entre las frondosas. La madera se 

aprovecha por las industrias locales y también 
se exporta principalmente a través del puerto de 
Sada. El subsector forestal aporta casi el 20% 
del valor de la producción del sector primario.

Las actividades ganaderas constituyen el 
componente principal del sector primario. 
Más de la mitad de las explotaciones tiene 

orientación ganadera aunque la cabaña de 
bovino experimenta una reducción constante. El 
tamaño medio de las explotaciones ganaderas 
es inferior a la media gallega definiendo un 
subsector poco competitivo. Una dinámica 
similar se da en las explotaciones de ganado 
porcino.

Usos agrarios
Agricultura

Prados
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Puertos con actividad pesquera

Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
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Presencia internacional del Grupo INDITEX

Fuente: Grupo INDITEX
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o E.6. Industria

Existen un total de 2258 empresas industriales 
en el área metropolitana de A Coruña que 
suponen el 6,4% de todas las existentes. Las 
actividades industriales generan el 11,3% de 
los empleos del Área Metropolitana y el el 9,5% 
de los de la ciudad de A Coruña. Pese a estos 
reducidos porcentajes la industria genera casi 
el 50% de todo el VAB del área metropolitana 
lo que da idea de la elevada productividad, 
particularmente de algunas de las grandes 
empresas industriales coruñesas. En general 
la mayoría de las empresas industriales son 
microempresas. Sobre las 2258 empresas 
industriales existentes en el año 2009 tan sólo 
23 tenían entre 100 y 250 empleados y sólo 5 
más de 250. Sin embargo son este reducido 
número de grandes industrias las que generan 
la mayor parte del valor de la producción.

El origen de la actual industria coruñesa está 
en su declaración como Polo de Desarrollo 
impulsándose una dinámica fuertemente 
orientada hacia las industrias básicas frente a 
los productos transformados que predominaron 
en Vigo, el otro Polo de desarrollo de Galicia. 
Las principales industrias del sector energético, 
agroalimentario y del aluminio que siguen 
teniendo una importante presencia en A Coruña 
datan de esta época. La industria coruñesa 

sufrió en menor medida que la de Vigo o la 
de otras zonas industriales los efectos de la 
reconversión de los años 80 y ha incorporado 
nuevas actividades punteras en las dos últimas 
décadas que constituyen hoy la principal 
fuente de generación de valor de la economía 
gallega. La industria coruñesa está fuertemente 
especializada en sectores como el energético, 
que apenas ha experimentado los efectos de 
la actual crisis económica, y en un sector 
textil cuyo alto grado de internacionalización 
reduce enormemente su vulnerabilidad ante la 
contracción de algunos mercados. Así frente a 
aumentos del número de parados entre 2009 y 
2012 de más del 30% en la construcción y de 
más del 20% en los servicios en la industria 
este incremento se sitúa en torno al 10%.

Las actividades relacionadas con la producción 
textil y la distribución de productos de 
confección en torno al grupo Inditex 
constituyen hoy la actividad industrial más 
importante de la economía metropolitana. 
Aunque suponen solo el 1% de las empresas 
de la comarca genera el 43% de los ingresos 
y el 42,6% del VAB del Área Metropolitana y 
suponen el 21,25% del VAB total de Galicia. La 
presencia de este grupo empresarial explica que 
la comarca de A Coruña genere más VAB que la 
suma de las otras seis comarcas metropolitanas 
gallegas juntas. Su presencia en 82 países 

hacen de esta empresa con sede en Arteixo una 
de las más importantes corporaciones globales.

La industria alimentaria ocupa el segundo 
lugar por su importancia económica. Supone 
el 9% del VAB industrial y el 10% del empleo. 
Su principal debilidad deriva del reducido 
tamaño de la mayoría de las empresas entre 
las que destacan un número muy reducido de 
establecimientos de gran tamaño. Las doce 
mayores empresas del sector concentran 
el 80% de las ventas y el 70% del empleo. 
Destacan las relacionadas con los productos 
lácteos, alimentos para animales y conservas, 
embotelladoras de refrescos y fabricación de 
cerveza.

Por facturación los productos metálicos son 
el tercer subsector industrial y el segundo 
por número de empresas. Se caracteriza por 
una fuerte atomización con predominio de 
empresas de muy pequeño tamaño mientras 
que la más importante, la fábrica de aluminio 
de Alcoa, se enfrenta a un importante proceso 
de restructuración.

El sector del mueble y la madera aporta el 5% 
del VAB. Destacan en él empresas altamente 
internacionalizadas, como el grupo Losan, en 
un entorno dominado por empresas de muy 
pequeño tamaño.
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Localización de las principales empresas

Fuente: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, 2007
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Fuente: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, 2007
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o La fabricación de componentes eléctricos 
aporta el 2% del VAB. Un porcentaje similar se 
da en la industria química y en las energéticas 
(excluida la refinería de Repsol). Los tres 
sectores destacan por la presencia de algunas 
empresas de alto nivel tecnológico, muy 
orientadas a los mercados internacionales, y 
por la incidencia de la crisis en su actividad 
debido a su vinculación a la actividad de la 
construcción.

La localización industrial presenta una fuerte 
concentración en los municipios de A Coruña 
y Arteixo. En Arteixo se genera cerca del 75% 
del VAB industrial de la comarca mientras que 
A Coruña aporta el 16%.  Culleredo, Cambre, 
Bergondo y Oleiros también tienen cierta 
especialización industrial. Aunque aparecen 
numerosos emplazamientos industriales 
dispersos la mayor parte de la actividad 
industrial se desarrolla en grandes polígonos 
industriales que presentan un alto grado de 
ocupación. Tras la entrada en funcionamiento 
del último de ellos, el Parque de Actividades 
Económicas de Arteixo, la oferta de suelo 
industrial se estima en casi 7.750.000 m2, de 
los cuales tan solo existen unos 800.000 m2 
disponibles en el nuevo polígono y en el de 
Alvedro. Los emplazamientos industriales de 
mayor dimensión son también los primeros que 
fueron desarrollados y se localizan en ámbitos 

muy centrales del espacio metropolitano: el 
polígono de A Grela-Bens, el polígono de 
Sabón y el emplazamiento de la refinería al este 
de la ciudad de A Coruña. Esta situación ha 
propiciado que de forma creciente se localicen 
aquí usos logísticos, comerciales y terciarios 
especialmente en A Grela y en el más reciente 
de Pocomaco. También la zona del puerto 
interior acoge usos industriales y logísticos. 
Una segunda área de crecimiento de los 
espacios industriales se dio a lo largo del eje 
de la A-6 apareciendo los polígonos de Temple, 
Alvedro, Iñás, Arco Iris, Piadela, Bergondo y 
Espiritu Santo con casi 2,5 millones de metros 
cuadrados. Más recientemente se ha producido 
un crecimiento del suelo industrial en zonas 
colindantes, en las comarcas de Carballo 
y Betanzos, y en el eje hacia Santiago (Os 
Capelos, Acevedo, Ordes). Aunque la crisis 
económica ha reducido significativamente la 
demanda de suelo industrial y ha retrasado 
diversos proyectos están previstos a corto plazo 
las ampliaciones de Pocomaco (Vio) e Iñás. La 
entrada en funcionamiento del puerto exterior 
va a determinar la localización de espacios 
logísticos en su entorno contribuyendo a 
los procesos de localización de actividades 
económicas en el eje Coruña-Arteixo.

E Diagnóstico Urbano Estratégico
Economía y población

148 Proyecto Ciudad Coruña Futura. Innovación y Territorio



40

60

80

100

90

70

50

120

110

130

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución de las transacciones inmobiliarias 2004-2011
Números índice valor del año 2004=100

Fuente: Ministerio de Fomento, 2012

49,31

41,15

51,61

42,57

España

Galicia

A Coruña

AM Coruña

Abegondo

Arteixo Bergondo

Cambre

Carral

A Coruña

Culleredo

Oleiros

Sada

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social 2012

>10%

8-10%

<8%

Población activa en el Sector Construcción
(% sobre población activa)

E.7. Construcción

Aunque en menor medida que en otros 
territorios, A Coruña ha experimentado el 
proceso de rápido crecimiento del sector 
de la construcción seguida de una fuerte 
contracción. En la actualidad se incluye en 
el sector de la construcción al 6,8% de la 
población activa del área metropolitana y 
al 5,5% de la de la ciudad de A Coruña así 
como al 12% de las empresas de la comarca. 
Sin embargo en el año 2007 suponía el 26% 
del VAB total de la comarca coruñesa y tanto 
por número de empleos como de empresas 
el sector superaba ampliamente a todo el 
sector industrial. Los parados del sector 
de la construcción son el 14% de todos 
los desempleados tras haberse reducido el 
número de trabajadores a la mitad entre 2007 
y 2011.

Según los datos del Ministerio de Fomento 
entre 2000 y 2010 se construyeron en 
el área metropolitana 38834 viviendas 
incrementándose el parque de viviendas en 
un 21,6% mientras en el conjunto de Galicia 
lo hacía en un 22,5%. En algunos casos el 
incremento fue mucho mayor. Así en Carral 
el parque de viviendas ha creído un 74% en 
esos 10 años, en Sada un 42% y en Arteixo 
un 34%. En la ciudad de A Coruña con la 

construcción de 18367 nuevas viviendas el 
incremento ha sido del 15,8% sobre el parque 
existente.

Este crecimiento no ha sido uniforme a lo 
largo de la década sino que tras un intenso 
proceso constructivo se ha producido un 
abrupto frenazo. En el año 2009 las viviendas 
terminadas fueron solo el 7% de las que se 
finalizaron en el año 2000 con una contracción 
del 93% en la actividad constructora desde 
7078 viviendas a únicamente 514. En el 
conjunto de España la reducción desde 
máximos ha sido del 80% y en Galicia del 
78%. Este proceso ha afectado al conjunto 
del mercado inmobiliario reduciendo 
drásticamente el número de transacciones. 
Las registradas en el área metropolitana de 
A Coruña en el año 2011 fueron un 62,6% 
inferiores a las del año 2007. En la capital 
la reducción fue del 56%. Para el conjunto 
de Galicia la disminución del número de 
transacciones inmobiliarias fue del 58% y en 
el conjunto de España del 63,4%. El precio 
medio de la vivienda se ha reducido en un 
16% para la vivienda nueva y en un 18% para 
la de segunda mano mientras que los precios 
del suelo han experimentado reducciones 
superiores al 40%. En los municipios 
periféricos del área metropolitana la caída 
de precios es aún mayor, de hasta el 35%, y 
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o el metro cuadrado se valora en unos 1000 € 
menos que en la ciudad central. En el momento 
de precios máximos el valor de la vivienda 
en A Coruña estaba en los niveles medios 
del mercado español, con precios similares a 
Gijón, Valladolid o Guadalajara pero menos de 
la mitad que los de Barcelona, Madrid o San 
Sebastián.

A este hundimiento del mercado residencial 
hay que añadir la caída en la licitación de 
obra pública que ha disminuido en un 70% 
entre 2010 y 2011. Todo ello ha llevado a una 
profunda crisis al sector de la construcción 
y también a otras actividades asociadas. Así 
en la industria sectores como la madera y el 
mueble, la piedra natural y los materiales de 
construcción experimentan contracciones 
similares. En los servicios se ha dado 
una paralización casi total de la actividad 
inmobiliaria y situaciones como la quiebra de 
Fadesa que fue una de las mayores empresas 
coruñesas  con presencia en toda España.
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E.8. Servicios

Como corresponde a un centro de servicios 
de rango regional y de larga tradición el 
sector terciario agrupa las actividades 
económicas más importantes de la ciudad y 
del área metropolitana tanto en términos de 
empleo como de número de empresas. En 
el municipio de A Coruña más del 84% del 
empleo corresponde al sector servicios y en 
la comarca alcanza el 80%. En el conjunto 
de España este porcentaje es del 73% y en el 
conjunto de Galicia tan solo el 69%. El 82% 
de las empresas del espacio metropolitano 
se adscriben al sector terciario si bien aquí el 
minifundismo empresarial es especialmente 
acusado. Tan sólo existen 24 empresas de 
servicios de más de 250 trabajadores y 146 
con un número de empleados entre 50 y 250. 
Esta atomización empresarial junto con una 
menor propensión exportadora, y las propias 
características de muchas de las actividades de 
un sector tan heterogéneo dan como resultado 
una productividad baja de forma que con más 
del 80% del empleo apenas genera el 25% del 
VAB comarcal.

La actividad comercial es uno de los 
componentes del sector más importantes 
para la actividad económica coruñesa y 
un elemento fundamental y con una larga 

tradición de su oferta urbana. En A Coruña 
se localizan algo más del 14% de todos los 
comercios de Galicia estimándose el total 
en algo más de 5600 establecimientos en la 
ciudad central y casi 7100 en el conjunto del 
área metropolitana. Especialmente significativa 
es la sobrerrepresentación del comercio 
especializado de no alimentación lo que 
muestra su carácter de actividad comercial de 
referencia de rango supraprovincial. La caída en 
el consumo ocasionada por la crisis económica 
ha afectado de forma muy significativa a 
estas actividades de forma que entre los años 
2006 y 2011 el número de establecimientos 
comerciales en la ciudad de A Coruña ha 
disminuido en un 16,5%, un porcentaje 
significativo aunque inferior al 23,5% del 
conjunto de Galicia. Simultáneamente ha 
crecido extraordinariamente la superficie 
dedicada  a centros comerciales e 
hipermercados que se ha multiplicado por 
4,5 entre 2077 y 2011. Esta rápida expansión 
ha dado lugar probablemente a un exceso de 
capacidad que está afectando a la sostenibilidad 
económica de los nuevos centros y al conjunto 
del sector. Mientras el comercio tradicional 
se concentra en zonas muy centrales (Cuatro 
Caminos, calle Barcelona, Obelisco La Torre…) 
los grandes centros comerciales se concentran 
mayoritariamente en los polígonos industriales 
más próximos al centro urbano.
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o Otro sector fuertemente afectado por el 
periodo de crisis ha sido el financiero. La 
reestructuración de las cajas de ahorros, 
la reducción del crédito y la absorción del 
principal banco privado de Galicia que tenía 
su sede en A Coruña han dado como resultado 
una importante contracción de su actividad. 
Algunos indicadores de este proceso en la 
comarca de A Coruña muestran la reducción 
del 10% del número de oficinas bancarias entre 
2008 y 2011 y en que sea el subsector en el 
que más rápidamente ha crecido el número de 
parados, un 121% entre 2009 y 2011.

Los servicios logísticos y de transportes 
aportan casi el 15% del VAB del sector 
servicios. Las actividades portuarias son 
esenciales en este apartado y en menor medida 
las ligadas al aeropuerto y a los servicios 
ferroviarios junto con un importante número 
de actividades de transporte de mercancías, el 
creciente peso de las empresas de servicios de 
telecomunicaciones e iniciativas asociadas a 
actividades industriales como  Zara logística, la 
empresa que genera mayor empleo en el área 
metropolitana.

Un rasgo singular de la oferta terciaria coruñesa 
es el peso de los denominados servicios a 
las empresas que engloba un gran número 
de actividades con un alto valor añadido. En 
la oferta coruñesa desarrollan además un 

papel muy importante los servicios técnicos 
con un mayor componente tecnológico. Estas 
actividades aportan cerca del 20% del VAB 
terciario del espacio metropolitano y configuran 
a A Coruña como el principal centro de 
servicios empresariales de Galicia.

Por último cabe destacar la oferta de servicios 
de salud que alcanza casi el 6% del VAB 
del sector servicios y que incluye algunas 
especialidades médicas con capacidad de 
atracción internacional de pacientes.

Las actividades turísticas y de hostelería 
suponen en torno al 5% del VAB global del área 
metropolitana. Existen 55 hoteles con 5905 
plazas. En la ciudad de A Coruña se localizan 
la mitad de los hoteles y casi el 80% de las 
plazas la mitad de las cuales corresponden a 
establecimientos de 4 o 5 estrellas. Existen 
además 1560 plazas en pensiones, 74 de 
turismo rural y 2531 en campamentos de 
turismo. Se trata de una oferta claramente 
sobredimensionada con porcentajes medios 
de ocupación del 39% y que incluso en el 
momento de máxima afluencia turística, durante 
los meses de julio y agosto, no alcanzan el 
70% y con mínimos de ocupación en torno al 
20% entre diciembre y febrero.

El número de viajeros que visitaron A 
Coruña en el año 2011 fue de 352944 lo que 

supone una reducción de algo más del 8% 
con respecto a los máximos del año 2008. 
Más acusado ha sido el descenso de las 
pernoctaciones  que ha superado el 13%. 
Se trata del descenso más notable entre los 
destinos gallegos, que han experimentado una 
pérdida de peso frente a sus competidores 
en los últimos años. Así en Santiago de 
Compostela entre 2008 y 2012 los visitantes 
apenas han aumentado un 0,4% mientras que 
en Vigo el descenso ha sido del 12%. Por el 
contrario en el mismo periodo los turistas que 
llegaron a Gijón han aumentado en un 11%, 
los de San Sebastián en casi un 15% y los 
de Santander se han mantenido sin cambios 
apreciables. Otros indicadores muestran 
debilidades estructurales en la configuración 
de A Coruña como destino turístico. Así la 
estancia media se estima en 2 días, algo inferior 
a las cifras de Vigo, Santiago y San Sebastián 
aunque superior a la de Gijón. El porcentaje 
de turistas extranjeros es del 17%, el 20% de 
los cuales procede de Portugal, frente al más 
del 40% de Santiago o San Sebastián o el 
23% de Santander y Vigo. El turismo coruñés 
es esencialmente un turismo de negocios. La 
ciudad queda fuera de los circuitos turísticos 
europeos y nacionales y su oferta patrimonial, 
museística, cultural y de playas moviliza un 
número reducido de visitantes. De los destinos 
turísticos del norte de España tan solo Vigo 
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recibe un número menos de visitantes aunque 
se beneficia de los flujos significativos que se 
movilizan en torno a las Rías Baixas. Eventos 
como los años Xacobeos apenas suponen 
incrementos del 5% en el número de visitantes 

que se acercan a A Coruña. En los últimos años 
empieza a ser significativa la cifra de turistas 
asociada al turismo de cruceros superándose 
en el año 2011 el número de pasajeros en 
tránsito por el puerto coruñés.
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innovación de 400000 €/1000 empresas, muy 
lejos de los 32,5 millones de € de Tres Cantos, 
el municipio español con más inversión en I+D. 
En esta clasificación Arteixo ocupa la posición 
43 con una inversión de 4,2 millones de 
€/1000 empresas y Santiago de Compostela el 
puesto 94. Si se atiende al número de empresas 
exportadoras A Coruña se sitúa en la posición 
270 con Arteixo en la 42. En cuanto al número 
de patentes registradas A Coruña ocupa el 
lugar 121 con 11,6 patentes/1000 empresas, 
muy lejos de las más de 130 patentes/1000 
empresas de Tres Cantos, Esparraguera y 
Mondragón. Por número de patentes Arteixo 

se sitúa en el puesto 83 con 17,5 patente/1000 
empresas.

Estas circunstancias reflejan en parte la 
situación global de Galicia en relación con 
las dinámicas de innovación y la inversión en 
conocimiento. Aunque la población gallega es 
el 6% de la española y su PIB algo más del 
5,5% del español Galicia supone algo menos 
del 3,6% de todo el gasto español en I+D. Es la 
12ª comunidad autónoma por inversión en I+D 
y los investigadores gallegos solo son el 1,1% 
de todos los investigadores españoles.

E.9. Estrategias de innovación

Existen algunos indicadores que plantean 
oportunidades significativas para las 
actividades intensivas en conocimiento en el 
área de A Coruña. Así la ciudad de A Coruña 
ocupa el puesto número 33 entre todos los 
municipios españoles por el porcentaje de 
población con estudios universitarios, una 
clasificación en la que Oleiros se sitúa en el 
puesto 26. Atendiendo a la presencia de las 
denominadas “clases creativas” A Coruña se 
encuentra entre los municipios con mayor 
presencia de toda España ocupando el puesto 
23 por el porcentaje de población que se puede 
incluir en este grupo en función del nivel de 
estudios y sus actividades profesionales. 
Santiago de Compostela se sitúa en el puesto 
número 23 y Oleiros en el 11.

Sin embargo la existencia de un importante 
y valioso capital humano no es suficiente 
para impulsar adecuadamente las dinámicas 
innovadoras como un componente significativo 
del desarrollo económico metropolitano.

Si se toma en cuenta la inversión en I+D de 
las empresas de A Coruña aparece en una 
posición muy desfavorable, en el puesto 216 de 
entre los 363 municipios españoles de más de 
20.000 habitantes con una cifra de inversión en 

Centros de Investigación I+D

Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

E Diagnóstico Urbano Estratégico
Economía y población

154 Proyecto Ciudad Coruña Futura. Innovación y Territorio



40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Santiago
Coruña

Vigo

Evolución de los alumnos matriculados en la universidades gallegas 2003-2011. 
Números Índice (2003=100)

Fuente: IGE. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

>15%

10-15%

<10%

Población con titulación universitaria 
(% sobre la población mayor de 16 años)

Fuente: INE. Censo de Población y vivienda 2011

A esta debilidad de carácter regional se 
unen causas más específicas de A Coruña. 
Así la estructura empresarial presenta una 
enorme atomización lo que redunda en 
escasa productividad, falta de competitividad 
e incapacidad para la inversión en I+D de 
la mayoría de la empresas. Por otra parte la 
industria, el sector que tradicionalmente más 
invierte en innovación, tiene una presencia 
reducida en la estructura económica del área 
metropolitana. La principal empresa local es 
una de las empresas globales más innovadoras 
y exitosas pero su modelo innovador no se 

ajusta a los parámetros de la I+D tecnológica 
centrándose fundamentalmente en los aspectos 
de organización y gestión. Aparecen también 
iniciativas privadas asociadas a empresas de 
biotecnología y nuevos materiales.

Es también destacable la escasísima 
presencia de la inversión pública en I+D en 
el tejido económico local. De los 23 Centros 
Tecnológicos de la Xunta de Galicia solo 2 
están localizados en A Coruña frente a la 
concentración de los mismos en Santiago, 
Ourense y Vigo. Ninguna de las principales 
iniciativas en materia de investigación científica 

o desarrollo tecnológico se localiza en A 
Coruña o su área metropolitana e incluso el 
Centro Tecnológico del Textil se encuentra en 
Santiago de Compostela. Tampoco se localiza 
en A Coruña ninguno de los centros que el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
tiene en Galicia.

En A Coruña los principales centros e 
iniciativas de I+D son el Instituto Tecnológico 
de Galicia y el Centro de Investigaciones 
Agrarias de Mabegondo, las acciones de 
investigación del complejo hospitalario de 
A Coruña y por parte de la administración 
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central la delegación del Instituto Español de 
Oceanografía junto con el Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

La mayor parte de la actividad investigadora 
reside en la Universidad de A Coruña. Esta es 
la menor en cuanto a número de alumnos de 
las universidades gallegas. Al igual que las de 
Santiago y Vigo ha experimentado una fuerte 
reducción en el número de alumnos en los 
últimos años, perdiendo algo más del 50% de 
los estudiantes entre 2003 y 2011. Pese a ello 

el número de profesores de la universidad de 
A Coruña ha crecido un 25% en este periodo. 
Aunque ofrece más de 50 titulaciones casi el 
30% de los estudiantes están matriculados en 
arquitectura y arquitectura técnica, derecho, 
ingeniería de caminos y administración de 
empresas. La mayor parte de las titulaciones 
no superan los 200 alumnos matriculados 
y no parecen haber sido diseñadas en 
correspondencia con el tejido económico 
local. Existen seis institutos de investigación 
asociados a la universidad  dedicados a 

Medio Ambiente, Geología, Ciencias de la 
Salud, estudios marítimos y humanidades. 
La Universidad está impulsando el desarrollo 
de un Parque Científico en el campus de 
Elviña en el que se han instalado ya el Centro 
de Innovación Tecnológica en Edificación e 
Ingeniería Civil y el Centro de Investigación 
de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación.  Está prevista la localización 
en este Parque Científico de centros de 
investigación biomédica, energía y recursos 
naturales, textil y gerontología.
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