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1. Introducción

El creciente envejecimiento de la población 
es un fenómeno mundial que plantea im-
portantes desafíos para las ciudades y su 

movilidad. Las personas mayores (aquí defini-
das como quienes hayan cumplido 65 años), 
que actualmente representan el 13,5 % de la 
población mundial, ascenderán al 21,4 % ya en 
2050, con una tendencia demográfica que ya 
afecta especialmente (pero no exclusivamente) 
a los países del Norte Global (United nations, 
2017). El envejecimiento plantea la necesidad 
de adaptar los entornos urbanos existentes a 
las necesidades de una población cada vez 
más anciana (Boldy & al., 2011; ChUi, 2008; 
Costa-Font & al., 2009). Para adaptarse a los 
contextos urbanos existentes y garantizar la ca-
lidad de vida de las personas mayores, el enve-
jecimiento en el lugar (ageing in place), definido 
como el “permanecer viviendo en la comunidad, 
con cierto nivel de independencia, en lugar de 
en una residencia” (Davey & al., 2004, p. 133, 
en Wiles & al., 2012), es una de las estrategias 
más relevantes para las políticas públicas (na-
tional institUte on aging, 2017; World health 
organization, 2018). Las personas mayores 
prefieren envejecer en “su” lugar: esta posibili-
dad facilita mantener una vida independiente y 
conservar las propias redes de apoyo (BUtCher 
& Breheny, 2016). A pesar de las limitaciones 
de la investigación gerontológica que tradicio-
nalmente no ha prestado mucha atención a las 
dimensiones socioespaciales del envejecimien-
to y se ha centrado principalmente en el Norte 
Global (andreWs & al., 2009; sánChez-gonzález 
& rodrígUez-rodrígUez, 2016; skinner & al., 
2018), la investigación y las políticas para las 
poblaciones que envejecen están consideran-
do cada vez más la dimensión del lugar, ana-
lizando cómo las estructuras espaciales y las 

características del entorno construido afectan a 
las personas mayores (SChWanen & al., 2012).

Desde la perspectiva de la movilidad urba-
na, es fundamental definir lo que significa el 
lugar en el contexto del envejecimiento. Las 
investigaciones que se enfocan en las perso-
nas mayores abordan el concepto de lugar de 
manera diferente (Pani-harreman & al., 2020). 
Mientras que algunos estudios se centran úni-
camente en el hogar, otros examinan el lugar 
del envejecimiento centrándose en el barrio o 
la comunidad, considerados como el entorno 
inmediato de la vivienda. La permanencia en la 
propia comunidad facilita el acceso de las per-
sonas mayores a infraestructuras, instalacio-
nes y servicios (DoBner & al., 2016), así como 
la participación en redes sociales personales y 
actividades comunitarias (Boldy & al., 2011). La 
posibilidad de moverse y acceder a servicios, 
participar en actividades sociales y mantener-
se autónomos se convierte así en algo funda-
mental para la calidad de vida de las personas 
mayores, pero está sujeta a limitaciones cada 
vez mayores relacionadas con la edad y se 
ve afectada de manera diferente por el géne-
ro y las condiciones socioeconómicas de cada 
persona (Banister & BoWling, 2004; han & kim, 
2017; nordBakke, 2013; nordBakke & sChWanen, 
2014). Las personas mayores tienen una expe-
riencia específica de los espacios y sistemas 
urbanos (PloUFFe & kalaChe, 2010), teniendo 
en cuenta que las capacidades físicas y cogni-
tivas para el movimiento cambian a lo largo de 
la vida y disminuyen en las poblaciones que en-
vejecen (stjernBorg & al., 2015). Por lo tanto, 
la posibilidad de movilizarse y poder acceder 
a servicios de proximidad son fundamentales 
para envejecer bien en el lugar. Sin embargo, 
no todos los barrios tienen el mismo potencial 
para promover el envejecimiento en el lugar, 

Accessibility by proximity and ageing: challenges for the 
adaptation of the spaces of mobility
Abstract: The paper examines the relationship between built environment and accessibility by proxim-
ity, analysing the characteristics of the neighbourhoods in Santiago de Chile where the highest per-
centages of older people are concentrated. Analysing age, density and housing typologies, the paper 
identifies eight categories of ageing neighbourhoods, differently distributed along a ring that sur-
rounds the city centre of Santiago. No clear relationship between neighbourhood categories and prox-
imity emerges, showing different patterns of accessibility to urban opportunities. By identifying 
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older people and ensuring healthier living conditions.
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debido a su morfología, a la calidad del espacio 
público y a las oportunidades que ofrecen.

Frente al envejecimiento de la población, la 
adaptación de las ciudades y de los espacios 
que permiten moverse por ellas debe tomar en 
cuenta también los desafíos planteados por el 
cambio climático. La posibilidad de movilizarse 
autónomamente y acceder a oportunidades re-
levantes no depende solo de la disponibilidad 
de suficientes servicios y equipamientos dentro 
de distancias cortas, sino también de la expe-
riencia de desplazamiento. En los viajes cortos 
realizados a pie (por ejemplo, para acceder a 
algún servicio de proximidad, o para poder uti-
lizar el servicio de transporte público más cer-
cano), ya hoy la experiencia de la caminata se 
ve afectada por el confort térmico. Este se re-
fiere a la ausencia de incomodidad térmica, es 
decir, la persona no siente demasiado calor o 
demasiado frío y, por esto, no se ve afectada la 
cantidad y la intensidad de sus actividades en 
espacios abiertos (gUzmán Bravo & oChoa de 
la torre, 2014). El confort térmico es un ele-
mento que ha sido analizado en relación al uso 
que las personas mayores hacen de los espa-
cios públicos, mostrando por ejemplo que altas 
temperaturas y espacios sin sombra bajan los 
niveles de actividad de las personas mayores 
(NiU & al., 2022). Con el cambio climático au-
mentarán las temperaturas promedio y los fe-
nómenos meteorológicos extremos, por lo que 
adaptar el espacio público es esencial para que 
las personas mayores puedan seguir movién-
dose y siendo autónomas también con un clima 
menos favorable.

Considerando la necesidad de garantizar acce-
sibilidad de proximidad para una población que 
envejece, el trabajo propone analizar las carac-
terísticas de los barrios de Santiago de Chile 
en donde se concentran los mayores porcenta-
jes de personas mayores, evaluando si existe 
alguna relación entre diferentes tipologías de 
barrios y la disponibilidad de oportunidades de 
proximidad (a distancia caminable). Se elige 
Santiago de Chile como caso representativo de 
otras metrópolis desiguales de América Latina, 
donde la población está envejeciendo rápida-
mente (United nations, 2019), los patrones de 
desarrollo urbano están dominados por una 
lógica de mercado (CrUz-mUñoz, 2021), y ade-
más los efectos negativos del cambio climático 
serán especialmente fuertes en comparación 
con otras zonas del país (rojas & al., 2019), 
creando una condición de mayor riesgo para la 
población mayor. El artículo propone un análi-
sis descriptivo, de tipo cuantitativo, analizando 
las características de los barrios a partir de su 
antigüedad, densidad y tipologías de vivienda. 

Se definen así ocho tipologías de barrios ma-
yores, pasando después a analizar los niveles 
de accesibilidad peatonal a oportunidades lo-
cales y considerando además la exposición a 
elementos relacionados con el cambio climático 
como las altas temperaturas. El análisis se en-
foca en la ciudad de Santiago de Chile, pero las 
tipologías identificadas pueden ser relevantes, 
con las necesarias adaptaciones, para otros 
contextos urbanos. A partir de la identificación 
de ciertas tipologías barriales y su relación 
con la accesibilidad de proximidad, es posible 
ofrecer indicaciones para adaptar las ciudades 
y su movilidad para las personas mayores, ga-
rantizando condiciones de vida más saludables 
también frente a profundas transformaciones 
demográficas, ambientales y sociales.

2. Marco teórico
Para promover el envejecimiento en el lugar, la 
escala del barrio parece la más adecuada para 
que las personas mayores accedan fácilmente 
a oportunidades urbanas relevantes y se man-
tengan autónomas. La movilidad de las perso-
nas mayores tiende a disminuir y su espacio de 
actividad se reduce (mariotti & al., 2021; sán-
Chez-gonzález & rodrígUez-rodrígUez, 2016, 
Capítulo 2), aunque algunas investigaciones 
cuestionan este supuesto (he & al., 2018; liU 
& al., 2021; van den Berg & al., 2011). Por esto, 
el “barrio” – a pesar de ser una unidad espacial 
definida de diferentes maneras – es a menudo 
asociado al espacio de actividad local de las 
personas mayores (loo & al., 2017). Los estu-
dios en esta línea solo consideran la disponi-
bilidad a escala local de oportunidades como 
parques (Takano & al., 2002), tiendas (kan & al., 
2020) o servicios de salud (loo & lam, 2012), 
prestando menos atención a los espacios co-
munitarios u otros servicios. Además, las per-
sonas mayores valoran la posibilidad de vivir en 
un barrio con buenas instalaciones y servicios 
comunitarios (Banister & BoWling, 2004) y las 
indicaciones de políticas públicas para promo-
ver el envejecimiento en el lugar reconocen la 
importancia de ubicar los servicios en lugares 
convenientemente situados, accesibles y a los 
que se pueda llegar fácilmente en transporte 
público (World health organization, 2009).

Sin embargo, no todos los barrios garantizan la 
accesibilidad de proximidad de la misma ma-
nera. Según la ubicación de un barrio y sus ca-
racterísticas, las personas mayores disponen 
de diferentes grados de movilidad y accesibi-
lidad. Por ejemplo, es posible que las perso-
nas tengan fácilmente acceso a oportunidades 
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relevantes al interior de su barrio, o que tengan 
que salir hacia otras zonas de su ciudad para 
poder utilizar ciertos servicios y equipamientos; 
además, dependiendo de las alternativas de 
transporte a disposición, es posible que llegar 
a otras zonas sea más o menos fácil (akhavan 
& veCChio, 2018). A las diferencias entre ba-
rrios se suma la existencia de oportunidades 
que pueden estar disponibles fuera de la pro-
pia área local, como en el caso de servicios de 
salud especializados, oficinas administrativas y 
otros servicios de nivel superior. La disponibili-
dad de oportunidades al interior de cada barrio y 
las diferentes posibilidades que sus habitantes 
tienen para moverse hacia otras zonas ponen 
de manifiesto desigualdades estructurales en la 
distribución de oportunidades y en la configura-
ción del espacio de actividad de las personas 
mayores (aCharya & al., 2019; BarranCo-martín 
& Calonge-reillo, 2023; Cheng & al., 2019). 
Adicionalmente, considerando la relación entre 
preferencias de residencia y elecciones mo-
dales de las personas, barrios con diferentes 
tipologías de vivienda se pueden asociar a ha-
bitantes que eligen desplazarse de manera di-
ferente (orellana & al., 2022).

Para entender el potencial de los barrios para 
promover el envejecimiento en el lugar, las 
características del entorno construido son un 
elemento esencial. La posibilidad de acce-
der a ciertas oportunidades no depende solo 
de la ubicación de un barrio, sino también de 
sus características morfológicas. Por un lado, 
mayores densidades y usos mixtos fomentan 
la caminata y la participación en actividades, 
como se ha observado en diferentes contextos 
(jaCoBs-Crisioni & al., 2014; seong & al., 2021). 
La posibilidad de caminar y mantener estilos de 
vida activos es fomentada por elementos obje-
tivos – por ejemplo, las elevadas densidades 
de población y la mayor presencia de comer-
cio – así como por elementos subjetivos, como 
la mayor accesibilidad percibida y la facilidad 
de caminar (rodrígUez & al., 2009). Por el otro 
lado, poder caminar por ambientes seguros, 
cómodos y agradables aporta positivamente 
a la decisión de movilizarse a pie (steiniger & 
al., 2022; veCChio & al., 2020). Por ejemplo, la 
baja calidad del espacio público puede afectar 
la decisión de movilizarse caminando o tam-
bién en transporte público, ya que el acceso a 
los paraderos requiere realizar algún traslado 
a pie (tiznado-aitken & al., 2018). Además, di-
ferentes elementos de la calle y de su entorno 
pueden condicionar las experiencias de quie-
nes caminan y generar sentimientos negativos 
en los peatones: por ejemplo, las dimensiones 
de las veredas y su mantención son elemen-
tos relevantes, al igual que la edificación que 

bordea una calle, siendo los edificios de baja y 
mediana altura los que los peatones asocian a 
sensaciones más agradables (Herrmann-lUneC-
ke & al., 2020). Finalmente, también las redes 
sociales y los vínculos influyen sobre la cami-
nata, ya que las personas que perciben una 
mayor vinculación con el barrio y su comunidad 
tienden a moverse más y sentirse más seguras 
(FigUeroa-martínez, 2023; kaCzynski & glover, 
2012; link & al., 2022). Las dimensiones físicas 
y sociales entonces influyen tanto en la acce-
sibilidad que los barrios pueden ofrecer, como 
también en la posibilidad de aprovechar el ac-
ceso a diferentes oportunidades.

3. Metodología
El análisis de la relación entre accesibilidad de 
proximidad y envejecimiento demográfico se 
basa en tres etapas. 

La primera etapa identifica los barrios con la 
mayor concentración de personas mayores en 
la ciudad de Santiago. Tomando en cuenta los 
datos del último censo de Chile (2017) dispo-
nibles a escala de manzana y de zona censal, 
se realiza un análisis jerárquico que toma en 
cuenta variables demográficas (porcentaje de 
personas mayores), socioeconómicas (porcen-
taje de personas que completaron la educación 
secundaria, considerado como proxy de su 
nivel socioeconómico) y espaciales (distancia 
al centro de la ciudad). Se toman en cuenta las 
zonas censales ya que son la unidad que más 
se acerca a la escala barrial. Este análisis per-
mite definir clusters de zonas cuya población 
presenta características similares. En general, 
los resultados dan cuenta de que altos porcen-
tajes de población mayor se concentran alre-
dedor del centro de la ciudad, excluyendo las 
zonas más centrales (donde la alta presencia 
de población migrante baja la edad promedio) 
y las zonas más periféricas. Este anillo abarca 
varias de las 34 municipalidades autónomas 
que integran la ciudad de Santiago y da cuenta 
de patrón diferente respecto al de la distribución 
de los grupos socioeconómicos de la población, 
caracterizada por un “cono de alta renta” que 
se encuentra en la zona oriente de la ciudad 
(FUentes arCe & al., 2023) (Fig. 1). Dentro de 
este ámbito, se toman en cuenta el cuartil de 
manzanas con la mayor presencia de personas 
con 65 años o más. De esta forma, de las 1649 
zonas censales de la ciudad de Santiago, que-
dan seleccionadas 395 (Fig. 2).
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La segunda etapa toma en consideración las 
características morfológicas de los barrios 
analizados. El análisis se desarrolla a partir de 
dos variables: por un lado, el tipo de vivienda 
prevalente en la zona analizada; por el otro, la 
antigüedad del barrio analizado. El tipo de vi-
vienda es observado a través de los datos del 
Censo 2017 y lleva a considerar el porcentaje 
de viviendas unifamiliares (casas) que se en-
cuentran en la zona censal. Se toman en con-
sideración las viviendas unifamiliares ya que 
el 79,7% de la población vive en casa y solo 
el 17,5% vive en un departamento en edificio; 
además, se descarta el uso de la densidad 
habitacional como variable, ya que todos los 
barrios seleccionados presentan bajos niveles 
de densidad (ViCUña del río, 2015). En base 
al porcentaje de viviendas unifamiliares, se 
identifican tres categorías, con presencia alta 
(>66%), mediana (33% - 66%) y baja (<33%) 
de casas. La antigüedad del barrio es definida a 
partir de datos del Servicio de Impuestos Inter-
nos y toma en cuenta tres periodos históricos: 
antes del 1973, entre 1973 y 1990, después 

de 1990. Los tres periodos guardan relación 
con la historia chilena, identificando los años 
antes, durante y después de la dictadura mili-
tar. La elección de los umbrales se debe a las 
importantes consecuencias que los cambios de 
régimen político han tenido también para el de-
sarrollo de las ciudades y las políticas urbanas 
(por ejemplo, con la prevalencia de dinámicas 
de mercado en los años de la dictadura), de-
terminando diferentes procesos en los tres pe-
riodos analizados (Vergara-PerUCiCh & Boano, 
2021). En base a las dos variables, se definen 
nueve potenciales categorías en las que se 
pueden dividir los barrios con los más altos por-
centajes de población mayor. 

La tercera etapa toma en cuenta los niveles de 
accesibilidad de proximidad de los barrios que 
envejecen en la ciudad. A este propósito, para 
cada barrio se estima el puntaje Walkscore, que 
toma en cuenta el nivel de caminabilidad de un 
barrio atribuyendo un puntaje de 0 a 100 (para 
una explicación más detallada de Walkscore y 
una discusión de sus limitaciones, véase stei-
niger & al., 2019). Para el puntaje, en primer 

Fig. 1 / Distribución de la población mayor de Santiago de Chile y sus condiciones socioeconómicas. El quintil 1 es 
el de menores ingreso

Fuente: veCChio & al., 2022
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lugar se calcula el área caminable a partir de 
un punto (como el centroide de una manzana), 
definiendo la velocidad de caminata y el tiempo 
de viaje máximo (por ejemplo, máximo 15 mi-
nutos a pie, caminando con una velocidad de 4 
kilómetros por hora). Luego, se toman en cuen-
ta todos los servicios y el equipamiento que se 
encuentran al interior del área caminable, atri-
buyendo un puntaje pesado en base a la impor-
tancia de la categoría (por ejemplo, se puede 
definir que una escuela es más importante que 
un restaurante), su frecuencia (es decir, la can-
tidad de elementos de la misma categoría que 
se encuentran en el área caminable) y la distan-
cia respecto al punto tomado como referencia. 
Los servicios y los equipamientos considerados 
son nueve, incorporando principalmente activi-
dades comerciales, parques y establecimientos 
educacionales. El índice es una herramienta 
de fácil interpretación, aunque en los contextos 
latinoamericanos sufra de algunas limitaciones, 
como la limitada disponibilidad de datos en 
zonas no céntricas, la dificultad de adaptarse 

a contextos en donde cambian los servicios a 
disposición y las preferencias de las personas, 
las barreras a la caminata asociadas por la ca-
lidad y la seguridad de los espacios públicos, y 
la dependencia de la caminata para los grupos 
de menores ingresos que viven en barrios po-
tencialmente poco caminables. 

En el caso del análisis aquí propuesto, se con-
sidera que la accesibilidad de proximidad es 
garantizada por aquellas oportunidades a las 
que una persona mayor puede llegar cami-
nando por 10 minutos a una velocidad de 2,5 
km/h (basándose en VeCChio & al., 2022). Los 
puntajes así obtenidos son evaluados toman-
do en cuenta la posibilidad de acceder a una 
cantidad suficiente de oportunidades básicas, 
de acuerdo con los avances en el debate sobre 
transporte, accesibilidad y equidad (lUCas & 
al., 2016; martens, 2017; veCChio & martens, 
2021). En este caso, se considera que un pun-
taje de 80 constituye el umbral de suficiencia, 
bajo el cual una persona no tiene acceso ade-
cuado a oportunidades de proximidad. Si bien 

Fig. 2 / Barrios que envejecen en Santiago de Chile: zonas censales seleccionadas

Fuente: Elaboración propia



CyTET LVI (220) 2024

MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA 409

la definición original del Walkscore define como 
walkers paradise (paraíso de los peatones) 
aquellas zonas con un puntaje mayor o igual a 
90, en este caso, considerando las profundas 
desigualdades de la ciudad de Santiago y las 
diferencias respecto a contextos con mayores 
niveles de densidad urbana, se asume que un 
barrio cuenta con un nivel suficiente de acceso 
si su Walkscore es mayor o igual a 80. Final-
mente, se observa si a barrios con diferentes 
características morfológicas corresponden dife-
rentes niveles de accesibilidad de proximidad.

4. Resultados

4.1. La forma de los barrios que 
envejecen
Los barrios con más altos porcentajes de pobla-
ción mayor responden a ocho categorías mor-
fológicas (Figs. 3 y 4). De las nueve categorías 
definidas a priori considerando el cruce entre 
los porcentajes de viviendas unifamiliares y la 
antigüedad de los barrios, una no incluye nin-
gún barrio y otra solo 3, por lo que la Fig. 3 sólo 
muestra las siete categorías más representa-
das. En general, se observa que prevalecen 
los barrios con alta presencia de viviendas uni-
familiares: el 62,0% de los barrios estudiados 
presenta un porcentaje de casas alto, mientras 
que es similar la cantidad de barrios con un por-
centaje de casas bajo (19,2%) y medio (18,7%). 
En cuanto a la variable de antigüedad se logra 
ver que gran parte de estos barrios tiene su ori-
gen antes de 1990, donde un 48,1% de ellos 
data de antes del 1973 y un 44% de ellos entre 
1973-1990; en relación a los barrios más an-
tiguos, es interesante destacar que solo ocho 
son anteriores al 1950. En síntesis, la ciudad 
que hoy está envejeciendo es una ciudad de 
bajas densidades surgida principalmente en la 

segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los 
cuarenta años que van de 1950 a 1990.

Barrios con alto porcentaje de casas. Los ba-
rrios con alta presencia de viviendas unifamilia-
res surgidos antes del 1973 se encuentran en la 
zona pericentral de la ciudad, en comunas con-
tiguas a Santiago Centro (por ejemplo, Pedro 
Aguirre Cerda, Conchalí, Estación Central, San 
Joaquín o Quinta Normal); se trata de zonas 
con población de clase medio-baja. Aunque la 
distribución de esta tipología es homogénea en 
las comunas donde está presente, la mayoría 
de estos se ubican dentro del anillo de Américo 
Vespucio (importante referente para la ciudad), 
en torno a importantes ejes viales como Santa 
Rosa, Gran Avenida, la Autopista Central y, al 
norte de Santiago, en torno a avenidas como 
Recoleta o Independencia. La segunda tipolo-
gía que más se repite es la de barrios con alta 
presencia de viviendas unifamiliares, surgidos 
entre 1973 y 1990. Estos barrios se ubican 
cercanos a la periferia de Santiago, donde la 
mayoría se distribuyen fuera del anillo Améri-
co Vespucio. Entre las comunas que tienen 
una mayor concentración de esta tipología 
se encuentran Maipú y La Florida, mostrando 
nuevamente una concentración a lo largo de 
importantes ejes viales (como las avenidas 
Pajaritos y Vicuña Mackenna). Los barrios de 
la misma tipología, pero surgidos después de 
1990 representan un grupo pequeño, con solo 
tres zonas ubicadas en el sur de Santiago.

Barrios con porcentaje de casas mediano. Los 
barrios que presentan un porcentaje de casas 
medio se encuentran principalmente en el sec-
tor oriente de la ciudad de Santiago, que incluye 
algunas de las zonas más acomodadas de la 
ciudad. Los barrios previos a 1973 correspon-
den al 10,8% de los casos y se distribuyen ma-
yoritariamente en al oriente y sur de Santiago. 
Al oriente destaca la comuna de Ñuñoa, incor-
porando una zona con alta presencia de vivien-
das sociales. En otras comunas de Santiago, 
como San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre 

Porcentaje de viviendas unifamiliares

Bajo
(> 33%)

Mediano
(33 % - 66 %)

Alto
(> 66%)

An
tig

üe
da

d Antes de 1973 5 28 86

1973 – 1990 40 46 156

Después de 1990 31 - 3

Fig. 3 / Tipologías morfológicas de barrios que envejecen: cantidad de barrios por categoría

Fuente: Elaboración propia
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Cerda e Independencia, esta tipología aparece 
de forma disgregada. Los barrios surgidos entre 
1973 y 1990 conforman el 7,8% de los barrios 
estudiados y se ubican principalmente en el sec-
tor Oriente de Santiago. Nuevamente, los barrios 
posteriores a 1990 son minoritarios y se concen-
tran en las comunas de Ñuñoa y Las Condes.

Barrios con porcentaje de casas bajo. Los ba-
rrios con baja presencia de viviendas unifami-
liares son el grupo menos representado, al nivel 
que no se observan barrios anteriores al 1973. 
La mayoría de los ámbitos que pertenecen a 
este grupo surgieron en el periodo 1973-1990 
y se encuentran en comunas acomodas como 
Providencia, Ñuñoa, Las Condes y Vitacura, al 

oriente de Santiago. Estos se agrupan en torno 
a importantes ejes viales. Esta tipología es la 
más representativa del grupo e incluye un 9,3% 
de todos los barrios analizados. Finalmente, los 
barrios con un bajo porcentaje de casas poste-
riores a 1990 se concentran en las comunas de 
Providencia y Las Condes, nuevamente alrede-
dor de importantes avenidas. 

Considerando la distribución de las tipologías 
identificadas, es posible observar una concen-
tración de barrios con bajo porcentaje de vi-
viendas unifamiliares en la zona oriente de la 
ciudad, mientras que los barrios con alta pre-
sencia de viviendas unifamilares tanto en la 
zona oriente como en las otras partes del anillo 
pericentral identificado (Fig. 5). 

Fig. 4 / Tipologías de barrios que envejecen en Santiago de Chile

Fuente: Elaboración propia
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4.2. Accesibilidad de proximidad en 
los barrios que envejecen
En los barrios de Santiago de Chile con más 
habitantes mayores, los niveles de accesi-
bilidad de proximidad son diferentes, dando 
cuenta de una situación fragmentada que sin 
embargo no responde a los tradicionales pa-
trones de segregación de la ciudad. Tomando 
en cuenta los puntajes del Walkscore y consi-
derando el umbral de suficiencia elegido, se 
observa que solo un tercio de los ámbitos ana-
lizados cuentan con buenos niveles de acceso 
peatonal a oportunidades locales. De un total 
de 10 465 manzanas que son parte de los ba-
rrios con mayor presencia de habitantes mayo-
res, el 33,2% presenta un puntaje mayor o igual 
a 80, mientras que el restante 66,8% presenta 
niveles insuficientes de accesibilidad de proxi-
midad. La distribución de las zonas con buenos 
niveles de accesibilidad de proximidad muestra 
una clara concentración en el sector oriente de 
la ciudad, que corresponde al cono de alta renta 
de Santiago (Fig. 6). Los barrios con alta pre-
sencia de personas mayores en comunas del 
sector oriente, como Providencia, Las Condes, 
Vitacura y Ñuñoa, muestran tendencialmente 

puntajes positivos; a estos, se suman zonas 
que corresponden a los núcleos históricos de 
comunas rurales que terminaron siendo englo-
badas en el Gran Santiago (como Maipú y San 
Bernardo, respectivamente en las zonas oeste 
y sur) y algunas centralidades de más recientes 
formación, como la zona del Paradero 14 en La 
Florida. A estas zonas se suman otros ámbitos 
con puntajes positivos, distribuidos de manera 
más fragmentada en la ciudad. En cambio, las 
zonas con insuficientes niveles de accesibilidad 
de proximidad se encuentran a lo largo de toda 
la zona pericentral de Santiago y principalmen-
te al interior del anillo de Américo Vespucio.

Aparentemente, los niveles de accesibilidad de 
proximidad no guardan relación con la densi-
dad y la antigüedad de los barrios analizados. 
En las categorías identificadas a partir de la 
tipología de vivienda prevalente y la antigüe-
dad, se observa una presencia equilibrada de 
barrios que cumplen más o menos con los um-
brales de suficiencia asociados a la accesibi-
lidad de proximidad. A pesar de que mayores 
densidades se asocian a un mayor mix de usos 
de suelo y, potencialmente, a una mayor dis-
ponibilidad de oportunidades a nivel local, no 
se observan importantes diferencias entre las 

Fig. 5 / Distribución de las tipologías de barrios que envejecen en Santiago de Chile

Fuente: Elaboración propia
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tipologías identificadas. Barrios que comparten 
porcentajes similares de viviendas unifamiliares 
pueden presentar diferentes niveles de accesi-
bilidad de proximidad. Se observan dinámicas 
parecidas tomando en cuenta la antigüedad de 
los barrios, ya que áreas más consolidadas no 
presentan importantes diferencias respecto a 
zonas surgidas más recientemente. La ausen-
cia de importantes diferencias de alguna ma-
nera confirma la lectura de otros estudios que, 
a partir de conceptos e indicadores diferentes, 
han evaluado los niveles de accesibilidad de 
proximidad en Santiago, también con un enfo-
que en la población mayor (Ulloa-leon & al., 
2023). En este caso, si bien no se evidencia 
una clara relación entre las características de 
los barrios y la accesibilidad de proximidad, 
quedan evidentes las diferencias relativas a las 
oportunidades disponibles a la escala barrial, 
que pueden referirse a importantes diferencias 
(y limitaciones) en la manera en que diferentes 
instituciones proveen equipamientos y servicios 
a los habitantes de diferentes zonas.

5. Discusión
Las características de los barrios analizados 
influyen también sobre los espacios de la mo-
vilidad y, por ende, sobre la experiencia del 
movimiento de las personas mayores que los 
habitan. La posibilidad de acceder a oportuni-
dades de proximidad no depende solo de la dis-
ponibilidad de servicios y equipamientos dentro 
de una distancia que sea posible cubrir en poco 
tiempo, sino también de la calidad de los espa-
cios por los que hay que moverse, sobre todo 
en el caso de quienes se muevan a pie. Estos 
elementos son aún más relevantes en el caso 
de las personas mayores, considerando que 
sus condiciones de salud en muchos casos re-
ducen su posibilidad de moverse a pie y espa-
cios públicos de mala calidad pueden presentar 
barreras que dificultan considerablemente sus 
desplazamientos. 

Las características morfológicas prevalentes en 
los barrios que envejecen en Santiago pueden 
condicionar positivamente los desplazamientos 

Fig. 6 / Accesibilidad de proximidad en los barrios que envejecen en Santiago de Chile

Fuente: Elaboración propia
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a pie de las personas mayores. Considerando 
los resultados de otros estudios que, en San-
tiago de Chile, han investigado los elementos 
que fomentan la caminata de las personas ma-
yores (herrmann-lUneCke & al., 2020, 2022), 
barrios con bajas densidades y alta presencia 
de viviendas unifamiliares podrían motivar las 
personas mayores a caminar. Se trata de ba-
rrios tranquilos, con flujos limitados de perso-
nas en las calles, que reducen los potenciales 
conflictos de las personas mayores con otros 
usuarios de las calles. Además, la presencia 
de edificación de baja altura, con casas que en 
muchos casos tienen un propio jardín, se aso-
cia a sensaciones de bienestar en quienes se 
desplazan a pie, determinando una experiencia 
potencialmente agradable a la hora de cami-
nar. Al mismo tiempo, la prevalencia de lugares 
de baja densidad con importante presencia de 
viviendas unifamiliares puede determinar tam-
bién consecuencias negativas. A diferencia de 
ámbitos donde los procesos de densificación 
residencial han permitido también renovar la 
infraestructura peatonal (herrmann-lUneCke & 
al., 2022), es posible que el espacio de la calle 
– y principalmente las veredas – no sean bien 
mantenidas. La baja altura de los edificios y la 
diferente presencia de vegetación puede deter-
minar la ausencia de sombra – especialmente 
en comparación a lugares con edificaciones de 
mayor altura. En el caso de altas temperaturas, 
la escasez de sombra puede afectar conside-
rablemente el confort térmico de los peatones, 
especialmente en el caso de las personas ma-
yores. Además, las bajas densidades pueden 
configurar los barrios con mayor presencia de 
personas mayores como ámbitos casi exclu-
sivamente residenciales, en donde la falta de 
otras actividades no solo reduce los niveles de 
accesibilidad de proximidad, sino también au-
menta la sensación de monotonía al desplazar-
se por lugares muy homogéneos. 

Sin embargo, dos elementos pueden constituir 
barreras a la hora de movilizarse por los es-
pacios de los barrios que envejecen en San-
tiago de Chile. El primero tiene que ver con el 
mantenimiento de los espacios existentes. La 
calidad del espacio público es uno de los ele-
mentos mencionados recurrentemente por las 
personas mayores a la hora de describir sus ex-
periencias caminando. Es también uno de los 
elementos más difíciles de abordar por parte de 
las instituciones municipales. Lo demuestra el 
indicador que el Sistema de Indicadores y Es-
tándares de Desarrollo Urbano de Chile dedica 
al porcentaje de manzanas con veredas con 
buena calidad de pavimento (institUto naCio-
nal de estadístiCa, Ine, 2023). Ninguna comuna 
cumple con el ambicioso estándar que prevé un 

100% de veredas en buen estado. La comuna 
que más se acerca a este valor es Las Condes 
(77,15%), mientras que la comuna más lejana 
es Pedro Aguirre Cerda (7,37%). Se trata de un 
problema transversal, que no necesariamente 
depende de los recursos a disposición de cada 
municipalidad. En Vitacura, la comuna con más 
presupuesto municipal por habitante, solo el 
35,18% de las veredas se encuentra en buen 
estado, mientras que, en Cerro Navia, la comu-
na con menor presupuesto, el porcentaje es de 
28,76%. Frente a una población que envejece 
y enfrenta crecientes barreras de movilidad, el 
mantenimiento del espacio público es una prio-
ridad que actualmente las instituciones munici-
pales no están enfrentando de manera eficaz.

El segundo elemento a considerar tiene que 
ver con la adaptación de los espacios de la 
movilidad frente al cambio climático. En la zona 
central de Chile, se espera un aumento de las 
temperaturas entre 0,5 y 1,5 °C dentro del año 
2040, y entre 3,5 y 5 °C dentro del 2100 (rojas 
& al., 2019). La misma ciudad de Santiago debe 
enfrentar la importante presencia de islas de 
calor, que además afectan principalmente a los 
habitantes de clase media y baja (sarriColea 
& al., 2022). Frente al aumento de las tempe-
raturas, la mayoría de los barrios analizados 
presenta potencialmente la necesidad de ga-
rantizar sombra y temperaturas más bajas a 
quienes caminan, considerando la ausencia de 
edificaciones en altura que proyecten sombra y 
la desigual presencia de árboles en las calles. 
Además, el aumento de las temperaturas no 
afectaría de la misma forma los diferentes ba-
rrios con más presencia de personas mayores. 
En Santiago, los barrios que presentan tempe-
raturas máximas más altas se encuentran en 
la zona poniente de la ciudad; además, en mu-
chos casos se trata también de los barrios con 
mayor amplitud térmica. El previsto aumento 
de las temperaturas afectará de manera dife-
rente los barrios con más personas mayores 
en Santiago, afectando con más fuerza zonas 
de menores recursos. La importancia de los 
efectos del cambio climático y el mayor impacto 
para las personas mayores más desventajadas 
plantean la necesidad de definir estrategias que 
privilegien los grupos más desventajados a la 
hora de pensar en la adaptación de la ciudad y 
de sus espacios de movilidad.

6. Conclusiones
La accesibilidad de proximidad es un factor 
fundamental para garantizar la autonomía 
de las personas mayores y, en contextos que 



Estudios Accesibilidad de proximidad y envejecimiento demográfico: Santiago de Chile
G. Vecchio & D. Cantallopts

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 414

envejecen rápidamente, puede ser una impor-
tante referencia para guiar la adaptación de las 
ciudades y sus espacios de movilidad. En el 
caso de Santiago de Chile, los barrios en donde 
prevalece la presencia de personas mayores 
muestran características morfológicas diferen-
tes: por un lado, solo una parte de ellos garantiza 
suficientes niveles de acceso peatonal a oportu-
nidades locales; por el otro, las características 
morfológicas de estos barrios determinan la 
existencia de diferentes espacios de movilidad, 
configurando de manera diferente la experien-
cia de las personas mayores que se mueven por 
distintos barrios de la ciudad. Si bien el análisis 
se enfoca en la ciudad de Santiago de Chile y 
sus barrios que envejecen, el trabajo puede ser 
relevante también para otros contextos donde 
va aumentando la presencia de personas ma-
yores. Los criterios de análisis utilizados – ba-
sados en la accesibilidad de proximidad y las 
características de los barrios – pueden ser fácil-
mente aplicados a otros contextos y se pueden 
traducir en lineamientos para la planificación 
y las políticas públicas. Es posible detectar no 
solo los lugares que requieren un mejoramien-
to de los niveles de accesibilidad disponibles 
para sus habitantes, sino también las zonas que 
necesitan intervenciones en el espacio público, 
para mejorar la experiencia de movilidad de las 
personas mayores y facilitar además la adapta-
ción a nuevas condiciones climáticas. Además, 
el análisis realizado da cuenta de por lo menos 
tres importantes desafíos para la adaptación de 
los espacios de la movilidad frente a una pobla-
ción que envejece rápidamente.

El primer desafío tiene que ver con la desigual 
distribución de oportunidades a nivel local. Se 
trata de un problema común a la gran mayoría 
de las ciudades latinoamericanas, donde las 
tendencias de crecimiento urbano han genera-
do desiguales patrones de movilidad y accesi-
bilidad para sus habitantes (CorPoraCión andina 
de Fomento, CaF, 2017; veCChio & al., 2020). 
Aunque el envejecimiento de una persona no 
necesariamente se asocia a una reducción de 
su espacio de actividad, en el caso de indivi-
duos que se mueven menos o en distancias 
más cortas la existencia de diferentes niveles 
de accesibilidad de proximidad puede afectar 
con más fuerza su capacidad de acceder autó-
nomamente a servicios y equipamientos. Para 
garantizar la posibilidad de acceder a oportu-
nidades relevantes, es posible pensar en dos 
estrategias antitéticas, pero igualmente pro-
blemáticas. Por un lado, se podría promover 
la introducción a nivel local de servicios que 
permitan aumentar los niveles de accesibili-
dad de proximidad. Para hacerlo, se necesi-
taría una mayor planificación por parte de las 

instituciones públicas e incentivos efectivos 
para el mercado. Sin embargo, en el contexto 
chileno – donde la planificación ha sido tradi-
cionalmente débil y han faltado mecanismos 
eficaces para promover el crecimiento equili-
brado de los contextos metropolitanos (viCUña 
del río & al., 2022) – el riesgo es que esta sea 
una estrategia voluntarista, de difícil actuación. 
Por el otro lado, se podría garantizar que las 
personas mayores puedan moverse fácilmente 
hacia otras zonas de la ciudad que cuentan con 
mejores niveles de accesibilidad de proximidad. 
Se puede argumentar que el Estado chileno ha 
seguido esta estrategia, aumentando la cober-
tura de la infraestructura del transporte público 
e introduciendo reducciones tarifarias para las 
personas mayores; si bien se trata de medidas 
que potencialmente benefician buena parte de 
la población mayor (veCChio & al., 2022), no 
abordan las desigualdades estructurales de la 
ciudad y no van en la dirección de promover 
la accesibilidad a la escala local. La existencia 
de disparidades entre zonas y habitantes de 
una misma ciudad no es un problema nuevo y 
menos en América Latina, pero requiere que la 
planificación urbana adopte herramientas real-
mente y logre coordinar de manera multiescalar 
las acciones de diferentes actores urbanos.

El segundo desafío se relaciona con las carac-
terísticas de los espacios públicos de la ciudad. 
Como se ha mencionado, la accesibilidad de 
proximidad no depende solo de la disponibilidad 
de suficientes oportunidades dentro de distan-
cias acotadas, sino también de la experiencia 
de movilidad necesaria para llegar a diferentes 
lugares; adicionalmente, es necesario conside-
rar otros elementos que van más allá de este 
trabajo – como los trazados de las calles – y 
características que en los barrios analizados no 
aparecen con mucha fuerza, como las diferen-
tes altitudes y pendientes que es posible encon-
trar en otras ciudades. Analizar la morfología 
urbana es un primer paso para considerar las 
diferentes experiencias de movilidad que se ge-
neran en diferentes barrios, como evidenciado 
por la amplia literatura sobre la caminabilidad. 
Estas características cobran aún más relevan-
cia para las personas mayores, consideran-
do las mayores barreras de accesibilidad que 
enfrentan y la necesidad de poder contar con 
espacios seguros, que eviten el riesgo de ac-
cidentes y permitan movilizarse a velocidades 
reducidas. Además, es necesario considerar 
las diferentes dimensiones subjetivas asocia-
das a la experiencia de moverse en barrios con 
diferentes espacios de movilidad. Por un lado, 
el cambio climático y en particular el aumento 
de las temperaturas puede impactar de manera 
diferente barrios con diferentes características: 
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ya solo la presencia de sombra proyectada 
por árboles o edificios en altura puede generar 
experiencias de movilidad muy diferentes a la 
hora de moverse con altas temperaturas. Por el 
otro lado, la seguridad percibida en los barrios 
puede afectar no solo la experiencia de movili-
dad, sino puede llegar a condicionar la misma 
decisión de salir de la casa para llegar hacia 
otro lugar (arellana & al., 2020; FigUeroa martí-
nez & Forray, 2015; PUCCi & al., 2023). La posi-
bilidad de mantenerse autónomos no depende 
solo de la existencia de oportunidades fácil-
mente accesibles, sino también de la ausencia 
de elementos que desincentiven el movimiento, 
ya sea por el miedo a la criminalidad o por los 
riesgos asociados a condiciones meteorológi-
cas extremas por el cambio climático.

El tercer desafío es el doble envejecimiento 
(double ageing) de las ciudades, donde al en-
vejecimiento demográfico se suma la obsoles-
cencia de espacios públicos y edificios. El doble 
envejecimiento es un fenómeno observado en 
países con alta presencia de personas mayo-
res, como Japón (hirai, 2022). Al envejecimien-
to de los edificios se suma la necesidad de 
adaptar sus espacios para que garanticen ac-
cesibilidad universal, aumentando las interven-
ciones necesarias en estos espacios; al mismo 
tiempo, se reducen los recursos económicos 
de las personas que deberían financiar la re-
novación de estos espacios, constituyendo una 
arista más del riesgo residencial que enfrenta 
la población mayor (leBrUsán, 2022). Además, 
la menor autonomía de las personas mayores 
hace que contextos con mayor densidad – y 
mayor cercanía de otras personas – garanticen 
las redes de apoyo que no están disponibles 
en barrios de viviendas unifamiliares. Estos de-
safíos aparecen especialmente relevantes en 
el caso de Santiago de Chile, considerando la 
antigüedad de los barrios que envejecen y la 
prevalencia de personas mayores que viven en 
casas (aunque es posible que otros integrantes 
de la familia vivan bajo el mismo techo, como 
demuestra el fenómeno del allegamiento). El 
doble envejecimiento de los espacios de la ciu-
dad y de sus habitantes muestra la necesidad 
de intervenciones no incrementales que, al re-
novar los espacios de la ciudad, contribuyan a 
fortalecer también su comunidad.

En conclusión, el envejecimiento demográfico 
plantea importantes desafíos para las ciudades 
y sus espacios de movilidad, mostrando que la 
accesibilidad de proximidad es un criterio po-
tencialmente relevante para analizar el funcio-
namiento de estos contextos y para guiar su 
adaptación a un contexto socioambiental que 
cambia. El análisis propuesto es una primera 

aproximación a las implicaciones que el enve-
jecimiento puede tener para los espacios de 
la movilidad; la inclusión de otros barrios de la 
ciudad, la aplicación de los mismos criterios a 
otras ciudades y el análisis de las prácticas de 
movilidad realizadas por las personas mayores 
son todos elementos necesarios para entender 
de mejor forma la relación entre accesibilidad 
de proximidad y envejecimiento demográfico. 
Los criterios analíticos empleados permiten 
identificar tipologías de barrios y espacios en 
los que se pueden emplear con éxito diferentes 
herramientas de la planificación urbana y el di-
seño de los espacios públicos, con la finalidad 
de proponer estrategias diferenciadas para su 
adaptación. Frente a una población que enve-
jece en un contexto de crisis climática, es fun-
damental entender cómo podrían y deberían 
cambiar los espacios que habitamos y en los 
que nos movemos, para adaptarlos frente a 
profundas transformaciones socioambientales 
sin dejar nadie atrás.
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