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Este libro es una invitación 
a participar en este diálogo 
esencial. La construcción 
de nuestra ciudad es un 
esfuerzo colectivo que 
requiere la colaboración 
activa del sector privado, la 
sociedad civil, organizaciones 
sociales, la academia y las 
autoridades. Somos como 
una gran orquesta: solo si 
todos tocamos la misma 
melodía podremos lograr una 
ciudad armoniosa y próspera 
para todos.
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Palabras
de Claudio 
Orrego.
Gobierno 
de Santiago

En un tiempo en el que nuestras ciudades enfrentan de-
safíos cada vez más complejos y multifacéticos, es crucial 
que revisemos y replanteemos nuestro enfoque hacia 
ellas. En la Región Metropolitana contamos con varios 
dolores que dificultan el camino hacia este ideal de ciudad, 
entre los que encontramos la desigualdad, la inseguridad, 
la crisis climática y la fragmentación territorial. Fenóme-
nos que han acentuado las brechas en nuestra ciudad, 
mostrando que la calidad de vida varía considerablemente 
dependiendo de la comuna en la que residimos. 

Necesitamos construir ciudades más seguras, que enfren-
ten con firmeza la delincuencia; más resilientes, capaces 
de enfrentar eventos naturales y emergencias; y que 
abracen a todas sus comunas, velando por el bienestar de 
cada uno de sus habitantes. En este contexto, el rol de los 
gobiernos regionales se vuelve crucial. Nuestra respon-
sabilidad es ofrecer una visión integrada y común de la 
ciudad, priorizando el bien común y trabajando en conjunto 
hacia una Santiago más equitativa y sostenible.

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre cómo debemos 
abordar el desarrollo y la gobernanza de nuestras ciudades 
para enfrentar eficazmente estos desafíos. La Semana 
Internacional de la Ciudad 2024 y el Fondo de Innovación 
para la Competitividad Regional “Plataforma de Innova-
ción Urbana” desarrollado por el Gobierno de Santiago en 
conjunto con la Universidad Diego Portales, tienen como 

Claudio 
Orrego

Gobernador de la 
Región Metropolitana 
de Santiago.

P R E S E N T A C I Ó N
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propósito instalar la reflexión sobre la ciudad en nuestra 
agenda pública, un paso esencial hacia la comprensión y 
la mejora de nuestro entorno urbano. Son espacios que 
dan pie a conversaciones sobre la innovación urbana, 
planteando preguntas fundamentales: ¿Qué debemos 
hacer de manera diferente? ¿Cómo podemos reinventar 
nuestras ciudades y sus sistemas de gobernanza para que 
sean realmente lugares placenteros para vivir? Santiago, 
nuestra querida ciudad, ilustra claramente esta necesidad 
de cambio. 

Este libro es una invitación a participar en este diálogo 
esencial. La construcción de nuestra ciudad es un esfuerzo 
colectivo que requiere la colaboración activa del sector 
privado, la sociedad civil, organizaciones sociales, la aca-
demia y las autoridades. Somos como una gran orquesta: 
solo si todos tocamos la misma melodía podremos lograr 
una ciudad armoniosa y próspera para todos.

Agradezco sinceramente el interés y participación en este 
importante proceso por parte de consejeros y consejeras 
regionales, nuestros destacados invitados internacionales, 
colaboradores públicos y privados, la academia, y todos los 
ciudadanos que fueron parte de este proyecto. Espero que 
este libro inspire nuevas ideas y acciones hacia un futuro 
urbano mejorado.

Claudio Orrego. Gobernador de Santiago
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Palabras de 
Alejandra 
Celedón. 
Facultad de 
Arquitectura, 
Arte y Diseño
UDP

Las ciudades son territorios en disputa. Enfrentadas a 
distintas fuerzas —políticas, culturales económicas o 
ambientales— son el escenario en donde se materializa 
la fricción inherente a nuestras sociedades, reflejando 
no solo el conflicto entre desarrollo y preservación, sino 
también la persistente lucha por el derecho a vivien-
da. Este fenómeno es especialmente evidente en las 
ciudades latinoamericanas, que han sido históricamente 
marcadas por la urbanización no planificada y la dificul-
tad crónica para acceder a una vivienda digna.

Hoy, frente al implacable avance de la crisis climática, 
estos desafíos toman una nueva dimensión. Ya no basta 
con mitigar los efectos de un modelo de crecimiento 
insostenible; ahora se exige algo más profundo: repensar 
el futuro de las ciudades, imaginando alternativas que no 
solo respondan a las demandas del presente, sino que 
también reconstruyan el pacto o contrato entre los seres 
humanos y su entorno. La urgencia de este llamado es 
innegable en América Latina, donde las ciudades han 
crecido dejando en evidencia la precariedad y la des-
igualdad estructural que las caracteriza.

En este contexto, iniciativas como el proyecto “Platafor-
ma de Innovación Urbana para la Región Metropolitana 
de Santiago” son cruciales. Financiado por el Fondo 
de Innovación para la Competitividad Regional, este 
proyecto fue un espacio de reflexión crítica que buscó 

Alejandra 
Celedón

Decana de la Facultad 
de Arquitectura, Arte 
y Diseño, Universidad 
Diego Portales

El desafío, entonces, no radica 
solo en reconocer que las ciu-
dades son territorios en dis-
puta, sino en transformar esa 
disputa en una oportunidad 
para imaginar otras formas 
de habitar el mundo. Es en la 
fricción, en el encuentro entre 
lo que es y lo que podría ser, 
donde reside el verdadero po-
tencial de la ciudad. El futuro 
no está escrito, pero el camino 
a recorrer dependerá de nues-
tra capacidad para transfor-
mar el conflicto en un motor 
transformador de cuidado, 
inclusión y justicia.

P R E S E N T A C I Ó N
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romper con las lógicas fragmentarias que tradicionalmente 
gobiernan la planificación urbana. La academia, en este 
caso representada por la Universidad Diego Portales y 
su Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, tomó un rol 
articulador. Desde su ubicación estratégica en el corazón 
de la ciudad, la universidad asume su responsabilidad pú-
blica, facilitando el diálogo entre los diversos actores que 
conforman el tejido urbano: el gobierno, los municipios, la 
sociedad civil, los ciudadanos.

Durante la Semana Internacional de la Ciudad 2024, este 
enfoque colaborativo tomó cuerpo en una serie de encuen-
tros donde convergieron diversas miradas sobre la ciudad 
y sus posibilidades futuras. En la misma mesa se sentaron 
representantes del Gobierno de Santiago, municipios, 
académicos y actores de la sociedad civil, todos con un 
objetivo común: debatir los caminos hacia un futuro más 
equitativo, con foco en el cuidado, y sostenible. Más allá del 
diálogo, es importante reconocer que los cambios signifi-
cativos no vendrán de grandes discursos o declaraciones. 
Las soluciones a los problemas urbanos requieren de un 
compromiso concreto y sostenido, uno que trascienda los 
límites de la academia y las políticas públicas para influir di-
rectamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. En este 
sentido, la Facultad agradece a las académicas a cargo de 
esta iniciativa, al gobernador y autoridades que se involu-
craron en el proyecto, y a la ciudadanía, cuya participación 
activa llenó auditorios, seminarios y workshops en busca 
de un nuevo horizonte para la ciudad.

El desafío, entonces, no radica solo en reconocer que las 
ciudades son territorios en disputa, sino en transformar 
esa disputa en una oportunidad para imaginar otras formas 
de habitar el mundo. Es en la fricción, en el encuentro entre 
lo que es y lo que podría ser, donde reside el verdadero 
potencial de la ciudad. El futuro no está escrito, pero el 
camino a recorrer dependerá de nuestra capacidad para 
transformar el conflicto en un motor transformador de 
cuidado, inclusión y justicia.



– 
20

D
es

af
ío

s 
U

rb
an

os
 E

m
er

ge
nt

es
 d

e 
la

 R
eg

ió
n 

M
et

ro
po

lit
an

a 
de

 S
an

ti
ag

o 

– 
21

Ex
pe

rie
nc

ia
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 U
rb

an
a 

I. 
In

tr
od

uc
ci

ón



– 
22

D
es

af
ío

s 
U

rb
an

os
 E

m
er

ge
nt

es
 d

e 
la

 R
eg

ió
n 

M
et

ro
po

lit
an

a 
de

 S
an

ti
ag

o 

– 
23

Ex
pe

rie
nc

ia
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 U
rb

an
a 

Innovación urbana 
en la Región 
Metropolitana: 
desafíos y 
oportunidades

Las ciudades y sus entornos desempeñan un papel 
crucial en la sociedad contemporánea, actuando como 
motores de desarrollo económico, social y cultural. No 
obstante, enfrentan desafíos que requieren soluciones 
innovadoras capaces de adaptarse a las necesidades 
cambiantes, con el objetivo de lograr ciudades sosteni-
bles, eficientes, inclusivas y resilientes. En este contexto, 
la innovación urbana es esencial para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes.

Toda innovación implica introducir cambios para aplicar 
nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prác-
ticas. Es común asociar soluciones innovadoras con 
nuevas tecnologías y ciudades inteligentes. Sin embargo, 
aunque el uso intensivo de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) ha modificado radicalmente 
las dinámicas productivas, la innovación urbana no debe 
ser solo tecnológica, sino también social. Esto significa 
adaptar y replantear la forma en que se hacen las cosas, 
comprender mejor los motivos y consecuencias de los pro-
cesos, y gestionar las ciudades como proyectos colectivos. 

Las soluciones deben ser pertinentes a sus territorios, 
responder a procesos colaborativos y ser implementables 
por los equipos encargados de ejecutar las acciones. Es 
precisamente en este ámbito donde los proyectos se 
ponen a prueba y enfrentan sus mayores desafíos. Más allá 
del producto final, la innovación tiene que ver con proce-

Elizabeth 
Wagemann, 
Luz María Vergara, 
y Laura Viada 

Laboratorio Ciudad 
y Territorio UDP

I . 

I N T R O D U C C I Ó N
Para abordar estos desafíos, se 
realizó el “Foro de Innovación Ur-
bana” durante la Semana Inter-
nacional de la Ciudad 2024, que 
consistió en un simposio de dos 
días en el que participaron exper-
tos y expertas nacionales e inter-
nacionales en cuatro líneas temá-
ticas: crisis climática, movilidad 
y salud, desarrollo económico 
equilibrado y cuidados. Con más 
de 700 participantes, las activida-
des convocaron a funcionarios/
as públicos, docentes, estudian-
tes, actores privados, miembros 
de asociaciones gremiales y 
organizaciones sociales.
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sos que permitan cambiar las relaciones, fortalecer las 
redes de gobernanza y promover entornos más justos en 
búsqueda del bienestar social. No es posible avanzar hacia 
entornos más saludables, sostenibles e integrados si no 
se involucran todos los actores con sus distintos niveles 
de influencia. Es decir, si no conocemos las demandas de 
los territorios y no comprendemos que las soluciones de-
ben ser diseñadas con y para sus usuarios, no es posible 
generar los cambios necesarios. Por lo tanto, la colabo-
ración en todas sus dimensiones es clave: intersectorial, 
interdisciplinaria y entre territorios.

En este contexto, promover la colaboración para la innova-
ción es un claro desafío para las universidades y centros de 
investigación. Al mismo tiempo, es una gran oportunidad, 
ya que desde la academia se pueden impulsar espacios 
que sirvan para debatir ideas disruptivas, así como para 
la exploración, experimentación y evaluación de éstas. El 
proyecto “Plataforma de Innovación Urbana”, desarrollado 
por el Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad 
Diego Portales junto al Gobierno de Santiago a partir del 
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC - Código 
BIP 40057534), presenta una oportunidad para reflexionar 
sobre desafíos relevantes para la región, mediante charlas y 
talleres con herramientas colaborativas.

La Región Metropolitana de Santiago es una de las más 
diversas y complejas de Chile. Es la región más poblada 
y desigual del país, presentando experiencias urbanas 
radicalmente distintas en sus diferentes comunas (con 
un índice de Gini de 57,6 en 2023). Esta desigualdad se ha 
evidenciado con el surgimiento de desafíos territoriales 

emergentes, que presentan nuevas y complejas exigen-
cias, como la crisis climática y la resiliencia, el desarrollo 
económico, la salud, la movilidad y los cuidados. Estos 
desafíos pueden generar grandes diferencias en la calidad 
de vida de las personas si no son abordados desde las dis-
tintas realidades locales, a través de acciones innovadoras 
en la gestión, planificación y diseño territorial.

Para abordar estos desafíos, se realizó el “Foro de Innova-
ción Urbana” durante la Semana Internacional de la Ciudad 
2024, que consistió en un simposio de dos días en el que 
participaron expertos y expertas nacionales e internacio-
nales en cuatro líneas temáticas: crisis climática, movilidad 
y salud, desarrollo económico equilibrado y cuidados. Con 
más de 700 participantes, las actividades convocaron a 
funcionarios/as públicos, docentes, estudiantes, actores 
privados, miembros de asociaciones gremiales y organiza-
ciones sociales. A continuación, se presentan los objeti-
vos del foro, los ejes temáticos abordados, luego en qué 
consistieron las charlas magistrales y los talleres para la 
generación de ideas innovadoras, y finalmente, la metodo-
logía “serious game” utilizada en los talleres.



El foro generó un espacio de difusión e intercambio 
para promover la innovación urbana y el trabajo colabo-
rativo entre los diferentes actores que intervienen en la 
planificación, la gestión y el diseño urbano. Para esto, 
se convocó a funcionarios/as públicos y municipales, 
académicos/as, estudiantes, miembros de asociacio-
nes gremiales y organizaciones sociales, que tuvieran 
interés en innovar en diseño y planificación urbana. 

El formato del foro consistió en charlas magistrales 
con paneles de conversación durante la mañana, y 
con talleres durante la tarde. En una primera instancia, 
las charlas magistrales permitieron profundizar en 
cada temática con expertos y expertas que abordaron 
nuevas aproximaciones en materia de diseño y planifi-
cación urbana. Posteriormente, en los “Talleres para la 
Generación de Ideas de Innovación Urbana”, se utilizó la 
metodología “serious game” (juego serio) para reflexio-
nar de forma colaborativa sobre los desafíos urbanos 
emergentes, con el objetivo de “bajar a la realidad” lo 
conversado en las charlas. Los contenidos y resultados 
de las discusiones permitieron identificar una serie 
de desafíos de la Región Metropolitana que requieren 
pronta atención, y que son abordados más adelante en 
la presente publicación. 

F O R O  D E 
I N N O VA C I Ó N 
U R B A N A
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Formato y 
objetivos 
del foro

La Región Metropoli-
tana de Santiago es la 
región más poblada y 
desigual del país [índi-
ce de Gini de 57,6 al año 
2023]. El crecimiento 
por extensión de sus 
centros urbanos se ha 
traducido en procesos 
de segregación socio 
espacial, y a su vez en 
problemas de gober-
nanza en las comunas. 
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El foro buscó cumplir con los siguientes objetivos:

Difundir nuevas tendencias en materias de innovación 
urbana sobre los desafíos de la crisis climática, los 
efectos de la movilidad en la salud, las complejidades de 
lograr un desarrollo económico equilibrado en la región 
y la incorporación de los cuidados en la planificación. 
Durante el Foro de Innovación Urbana en la Semana de la 
Ciudad 2024, charlistas expertos en los cuatro ejes temá-
ticos fueron invitados a profundizar sobre los temas y se 
abordaron nuevas aproximaciones en materia de diseño 
y planificación urbana.

Levantar nuevas ideas de desafíos para la innovación urbana 
abierta. Para esto, se desarrollaron cuatro talleres temáti-
cos que buscaron identificar desafíos para la innovación, 
así como posibles ideas de soluciones y recomendaciones 
para la innovación abierta.

Establecer una plataforma que promueva la innovación en 
materias urbanas. Las actividades realizadas en el foro, 
así como las buenas prácticas abordadas y los resultados 
de los talleres quedaron disponibles en una página web 
del Gobierno de Santiago para actualizar y promover la 
innovación urbana (www.santiagoinnovacion.cl)

MOVILIDAD, SALUD Y CIUDAD

CIUDAD Y TRABAJO

Talleres para la generación de ideas 
de innovación urbana

Talleres para la generación de ideas 
de innovación urbana

Charla Magistral Marta Rofin.
Directora de Healthy Cities en 
Bax & Company

Panel de conversación

Charla Magistral Carolyn Grossman. 
Directora de Desarrollo Económico 
y Planificación Regional, Ciudad 
de Nueva York

Panel de conversación

DÍA 1

CIUDAD Y CUIDADOS

CIUDAD Y CRISIS CLIMÁTICA

Charla Magistral Claudia López.
Ex-alcaldesa de Bogotá

Panel de conversación

Charla Magistral Michael Berkowitz.
Executive Director Climate Resilience 
Academi, Miami, US.

Panel de conversación

DÍA 2

1.

2.

3.

Movilidad y salud
7 grupos

35 participantes

Ciudad y trabajo
3 grupos

18 participantes

Ciudad y cuidados
3 grupos

18 participantes

Ciudad y crisis climática 
4 grupos

21 participantes

Estructura Foro de Innovación Urbana
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Ejes
temáticos

Los temas discutidos en el foro fueron los siguientes:

Existen relaciones entre la movilidad y sus efectos en la 
salud que no son abordadas frecuentemente en la plani-
ficación, el diseño urbano, y gestión de las ciudades. Sin 
embargo, la incorporación de estas variables ha demos-
trado generar ciudades no sólo más sostenibles, sino 
también más saludables. En el foro se abordaron marcos 
contemporáneos para transformar los entornos natura-
les y construidos con el objetivo de restablecer la salud 
humana y ambiental, así como la importancia de evaluar el 
impacto de la movilidad en la ciudadanía. 

La relación entre el desarrollo económico y la planificación 
regional resulta fundamental para promover ciudades más 
equitativas, justas y sostenibles. Específicamente existe 
la necesidad de lograr un mayor equilibrio entre la ciudad 
y las periferias, el crecimiento del empleo y el desarrollo 
de la vivienda, las proyecciones de desplazamiento y la 
demanda de infraestructuras. En el foro se debatió sobre 
la necesidad de un desarrollo territorial armónico y equili-
brado, y los desafíos para lograrlo.

Aunque los trabajos de cuidado tienen un gran impacto tanto 
en la ciudadanía como en el desarrollo económico de las 
sociedades, generalmente no son incorporados en la planifi-
cación urbana, pese a su potencial efecto en la calidad de vida 
de gran parte de la población. En el foro se abordaron nuevos 
paradigmas con enfoque de género e interseccionalidad que 
incorporan una visión integradora de la economía, desde el di-
seño urbano y la gestión de sistemas que contemplan nuevas 
visiones de ciudad más allá de la productividad.

Se abordan los desafíos para la planificación de ciudades más 
resilientes, en particular frente a los efectos del calor extre-
mo y la crisis hídrica. Se debatió sobre la necesidad de un 
cambio sistémico y sostenible hacia la resiliencia climática, 
con enfoques y políticas que promuevan el desplazamiento 
efectivo de la agenda urbana hacia soluciones basadas en la 
naturaleza y la resiliencia.

Movilidad 

y Salud

Ciudad 

y trabajo

Ciudad 

y Cuidados

Ciudad y 

Crisis Climática

Charlistas internacionales expusieron sobre innovaciones para abordar los de-
safíos de los cuatro ejes temáticos abordados en el foro. Además, panelistas 
nacionales reflexionaron sobre los desafíos de Santiago como ciudad-región, 
abriendo posibilidades, exponiendo buenas prácticas, y estimulando la búsque-
da de soluciones innovadoras. 
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Programa de las Charlas

Anfitrión
Nicolás Cabargas, Director Laboratorio Materiales y Prototipos de la 
Universidad Diego Portales.

Palabras de Bienvenida y Saludos Inaugurales
Dra. Elizabeth Wagemann, Directora Laboratorio Ciudad y Territorio, 
Directora Foro de Innovación Urbana de la Universidad Diego Portales.
Dra. Dora Altbir, Vicerrectora de Investigación e Innovación de la 
Universidad Diego Portales.
Claudio Orrego, Gobernador de Santiago.

» EJE TEMÁTICO 1: MOVILIDAD, SALUD Y CIUDAD
Charlista Principal: Marta Rofin, Fundadora y CEO de Healthy Cities, 
Barcelona. Directora del posgrado en Urbanismo y Salud de la Universidad 
Politécnica de Cataluña.
Moderador: Dr. Francisco Parada, Director del Centro de Estudios en 
Neurociencia Humana y Neuropsicología de la Universidad Diego Portales.

Panelistas:
Matías Salazar, Jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional 
del Gobierno de Santiago.
Camila Silva, Jefa de División de Políticas Públicas Saludables y 
Promoción de la Salud del MINSAL.
Marianela Castillo-Riquelme, Investigadora en Salud Urbana de América 
Latina de la Universidad de Chile.

» EJE TEMÁTICO 2: CIUDAD Y TRABAJO
Charlista Principal: Carolyn Grossman Meagher, Directora de la División 
de Planificación Regional de Nueva York.
Moderadora: Dra. Ana Sofía León, Académica del Departamento de 
Economía de la Universidad Diego Portales.

Panelistas:
Fernando Court, Jefe de la División de Fomento e Industria 
del Gobierno de Santiago.
Patricia Roa, Oficial de la Organización Internacional del Trabajo 
Residente en Chile.

Palabras de cierre: 
María Eugenia Puelma, Consejera Regional.

Anfitrión
Dr. Alejandro Prieto, 
Académico Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales.

Palabras de Bienvenida y Saludos Inaugurales
Dra. Luz María Vergara, Co-Directora Foro de Innovación Urbana de 
la Universidad Diego Portales.
Dra. Isabel Brain, Jefa del Departamento de Planificación del 
Gobierno de Santiago.
Dra. Alejandra Celedón, Decana Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, 
Universidad Diego Portales.

» EJE TEMÁTICO 3: CIUDAD Y CUIDADOS
Charlista Principal: Dra. Claudia López, Ex alcaldesa de Bogotá.
Moderadora: Dra. Andrea Ortega, Secretaria Académica Escuela 
Arquitectura de la Universidad Diego Portales.

Panelistas:
Nicole Sáez, Jefa de la División Desarrollo Social y Humano del 
Gobierno de Santiago.
Javiera Toro Cáceres, Ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile.
Cristián Robertson, Director de ARDEU (Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos).

» EJE TEMÁTICO 4: CIUDAD Y CRISIS CLIMÁTICA
Charlista Principal: Michael Berkowitz, Director Academia de Resiliencia 
Climática de la Universidad de Miami.
Moderadora: Margarita Jans, Académica de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Diego Portales.

Panelistas:
Dr. Mauricio Fabry, Jefe del Departamento Medioambiente, Biodiversidad 
y Acción Climática del Gobierno de Santiago.
Dr. Luis Cifuentes, Docente Departamento de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas Pontificia Universidad Católica de Chile.
Dra. Maisa Rojas Corradi, Ministra de Medio Ambiente de Chile.

Palabras de cierre 
Jazmín Aguilar, Consejera Regional.

DÍA 1
FORO DE 
INNOVACIÓN 
URBANA

DÍA 2
FORO DE 
INNOVACIÓN 
URBANA
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Talleres para 
la generación 
de ideas de 
innovación 
urbana

Durante el foro se realizaron “Talleres para la Generación 
de Ideas de Innovación Urbana” con el objetivo de identifi-
car nuevos desafíos para la innovación urbana abierta. Este 
evento reunió a personas de diversas disciplinas, sectores 
y experiencias, que utilizando herramientas colaborativas 
en un ambiente lúdico y de aprendizaje, lograron explorar 
los principales desafíos de la región. Se aplicó la meto-
dología del “serious game” (juego serio) para fomentar la 
participación interdisciplinaria y explorar soluciones reales 
en un entorno controlado, facilitando la transferencia de 
conocimientos. Para facilitar la discusión de los cuatro ejes 
temáticos aplicados a los desafíos territoriales en el con-
texto de la planificación urbana, el equipo del Laboratorio 
Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales diseñó 
el juego “Nexus” para aplicar en el foro.

La gamificación, que implica el uso de elementos de juego 
en contextos no lúdicos, fue clave para crear un espacio 
común donde identificar desafíos de manera colaborativa. 
Estos juegos, atractivos para un público amplio, ayudan a 
los participantes a comprender interacciones complejas 
entre factores sociales, medioambientales y económicos. 
La gamificación es un método relevante para abordar la in-
certidumbre desde múltiples perspectivas y se ha utilizado 
en educación, gestión de recursos naturales, planificación 
urbana y adaptación climática, entre otros campos (Fleming 
et al., 2020; Flood et al., 2018; Salliou et al., 2021; Tan, 2018). 

En los “Talleres para la Generación de Ideas de Innovación 
Urbana” participaron 92 jugadores/as, representando 
diversos equipos sectoriales: municipales, actores de 
la academia, privados, y otras instituciones. Los/las 
participantes fueron invitados a identificar los principales 
desafíos de la región en torno a los cuatro ejes temáticos 
planteados por el foro, para luego debatir sobre posibles 
soluciones. Se armaron mesas de trabajo de 4 a 6 per-
sonas buscando lograr una heterogeneidad en cuanto al 
género de los/las participantes, y sus sectores. Los talle-
res se desarrollaron en una hora y media, y se organizaron 
en cuatro partes, de acuerdo con el juego diseñado para 
la ocasión: introducción, etapa 1 del juego, etapa 2 del 
juego, y presentación del grupo ganador. Finalmente, los 
desafíos y propuestas de cada uno de los ejes temáticos 
fueron sistematizados e incluidos en este documento y 
en la plataforma web del proyecto. 
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Nuevo juego 
para generar 
ideas de 
innovación 
urbana

Los serious games (juegos serios) se han convertido en 
una herramienta valiosa para la planificación urbana. Estos 
juegos permiten la participación interactiva de múltiples 
partes interesadas, facilitando debates y negociaciones en 
escenarios complejos de transformación territorial (Schuur 
et al., 2024). Además, promueven el intercambio de conoci-
mientos entre diferentes actores y ayudan a identificar de-
safíos específicos para la planificación (Avendano-Uribe et 
al., 2022; Da Silva Sousa, 2023; Poplin et al., 2017; Schuur et al., 
2024). Estos juegos proporcionan un entorno seguro para la 
reflexión y el debate, fomentando la interacción social y evi-
tando el abandono en los procesos de planificación (Sousa 
et al., 2022). Ofrecen experiencias de aprendizaje prácticas, 
desarrollando habilidades para resolver problemas y tomar 
decisiones en entornos complejos (Beattie et al., 2019.; Sousa 
et al., 2022). También permiten la co-creación de soluciones 
innovadoras y colaborativas, enriqueciendo los procesos 
de planificación y diseño participativo (Beattie et al., 2019; 
Forrest et al., 2022; Marome et al., 2021; Schuur et al., 2024). 

En resumen, los juegos serios son herramientas útiles 
para la planificación urbana, ya que facilitan el intercambio 
de conocimientos, la toma de decisiones colectiva y la 
enseñanza sobre gestión urbana. Al abstraer problemas 
del mundo real, simplifican tareas complejas y promueven 
la co-creación de soluciones, el intercambio de ideas y la 
discusión de temas relevantes, contribuyendo a una trans-
formación territorial efectiva.

“Nexus: Desafíos Territoriales” es un juego de mesa 
diseñado para fomentar el debate y el trabajo en equipo 
en la identificación y desarrollo de soluciones a desafíos 
territoriales. Este juego aborda los cuatro ejes temáticos 
del foro: la crisis climática, salud y movilidad, cuidados y 
trabajo. Una vez finalizado el proyecto, se otorgará una 
licencia gratuita al Gobierno de Santiago para su uso. 
Fue diseñado para ser utilizado en instancias de trabajo 
colaborativo con instituciones o en sesiones educativas 
(universidades). 

El juego está compuesto por un tablero físico, cartas 
y fichas. Se puede jugar en equipos de 4 a 6 jugadores 
(mayores de 18 años) compuestos por estudiantes, 
profesionales y entusiastas de la planificación territorial. 
El objetivo del juego es que el equipo obtenga un puntaje 
igual o mayor a 12 puntos. Esto se logra identificando, prio-
rizando y desarrollando, de manera colaborativa, desafíos 
y soluciones sobre los cuatro ejes temáticos del foro. El 
equipo debe identificar y desarrollar satisfactoriamente 
la mayor cantidad de desafíos y sus posibles soluciones, 
además de reunir la mayor cantidad de puntos, que les 
permitirá ganar. Para lograrlo, el equipo debe pasar por dos 
etapas que guían a los participantes a través del proceso 
de identificación de desafíos y desarrollo de soluciones 
acompañado por una serie de cartas que ponen distintos 
tipos de reglas, retos y condicionantes para incentivar el 
dinamismo del juego y la innovación.Las etapas del juego 

Serious games para la 
planificación urbana 

Nexus: Desafíos 
Territoriales. 

Metodología e 
Instrucciones 
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ETAPA 1

ETAPA 2

En esta etapa, cada jugador/a propone un desafío 
asociado al tema que se está desarrollando, 
basado en unas cartas guías que definen el tipo 
de usuario o habitante, y el tipo de territorio al 
cual va dirigido. Luego, el equipo discute las 
propuestas y vota para seleccionar el desafío 
que consideran más relevante para desarrollar 
durante el resto del juego.

En esta etapa, los/as jugadores/as analizan, 
describen y profundizan en el desafío seleccio-
nado. Esto se hace para plantear y comprender 
de manera más específica el desafío, las posibles 
barreras para su implementación y las posibili-
dades que éste ofrece. En esta etapa el grupo 
también puede proponer distintos ejemplos 
concretos del desafío, con el objetivo de trabajar 
luego sobre algo menos abstracto.

En esta etapa los/as jugadores/as deben propo-
ner posibles soluciones al desafío desarrollado 
de manera colaborativa, basándose en una carta 
que define el tipo de gobernanza que primará en 
la solución (público, privado o tercer sector). Para 
el desarrollo de la solución se utilizan cartas que 
incentivan que los ejemplos propuestos tengan 
un mayor nivel de innovación. 

Selección desafío
15 minutos

Desarrollo desafío
15 minutos

Desarrollo solución
30 minutos

Nexus: Desafíos Territoriales
Metodología e Instrucciones Creación de 

NEXUS: diseño 
colaborativo de 
un juego para el 
levantamiento 
de ideas

La tendencia de creación de juegos serios como herra-
mienta de aprendizaje y solución de problemas ha ido en 
aumento durante los últimos años, debido a su capaci-
dad de simular y generar espacios para el intercambio 
de ideas. La creación del juego serio "Nexus: Desafíos 
territoriales" se suma a esta tendencia, utilizándola 
como impulso para crear un método de detección de 
desafíos a través de dinámicas interactivas y partici-
pativas, invitando a los jugadores a colaborar, competir 
entre grupos y trabajar en equipo para llegar a reflexionar 
sobre posibles soluciones innovadoras a los desafíos 
detectados. El proceso de creación de Nexus constó de 
diferentes etapas que combinaron la investigación, la 
creatividad y el trabajo colaborativo.

En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica 
con el objetivo de encontrar referentes que permitieran 
establecer un proceso de creación y diseño del juego 
que garantizara la efectividad de la actividad; también 
se buscó identificar juegos existentes con objetivos 
similares. Al finalizar esta búsqueda, no se encontraron 
registros de juegos serios con fines similares, lo que 
representó un desafío para el equipo, pero al mismo 
tiempo brindó la oportunidad de crear algo innovador 
desde cero. Paralelamente, se definieron las caracte-
rísticas principales del juego: el trabajo colaborativo 
para fomentar el intercambio de ideas y la conversación 
entre los jugadores; un sistema de puntos para incen-

Antonia Ávila y
María José Moll

Laboratorio Ciudad 
y Territorio UDP

INTRODUCCIÓN

FIN DEL JUEGO
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tivar la participación y la competencia entre los equipos; 
un tiempo límite para mantener la concentración de los 
participantes; y lo más importante, la presencia de un/a 
moderador/a con la capacidad de guiar y orientar el juego 
durante su desarrollo.

La segunda etapa consistió en identificar y aplicar los 
principales desafíos que enfrenta la Región Metropolitana, 
los cuales serían abordados durante el “Foro de Innovación 
Urbana”. Para ello, se realizaron revisiones bibliográficas, 
así como una serie de sesiones de lluvia de ideas y con-
versaciones con el equipo del Gobierno de Santiago, a 
través de las cuales se lograron identificar los desafíos que 
formarían parte del juego. Finalmente, todo lo discutido 
se integró en un diseño gráfico que incluyó piezas como el 
tablero, cartas y fichas, las cuales fueron ajustadas en base 
a las revisiones del equipo de trabajo. 

La creación de Nexus no solo fue un desafío creativo, sino 
también un proceso profundamente enriquecedor para el 
equipo, donde cada integrante aportó su perspectiva, con-
tribuyendo a dar forma a un producto innovador y efectivo. 
La ausencia de referentes previos brindó la oportunidad 
de pensar fuera de los marcos convencionales, permi-
tiendo la construcción de algo original. Nexus se consolida 
como una herramienta auténtica y valiosa, diseñada para fo-
mentar la reflexión, el intercambio de ideas y la construcción 
colectiva de soluciones a problemas territoriales complejos.

Mesa de trabajo talleres de innovación urbana
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Sobre esta 
publicación

Esta publicación presenta los resultados de las charlas y 
los talleres desarrollados en el “Foro de Innovación Urba-
na”, identificando los principales desafíos de la región para 
futuros concursos de innovación. 

El texto se estructura en base a los cuatro ejes temáticos 
abordados: Movilidad, Salud y Ciudad; Ciudad y Trabajo; 
Ciudad y Cuidados; y Ciudad y Crisis Climática. Cada 
temática se aborda primero desde una perspectiva teóri-
co-práctica, a través de una breve presentación de cada 
tema, el resumen de los contenidos de las charlas ma-
gistrales, y reflexiones de panelistas invitados a la sesión. 
Luego, se presentan desde una perspectiva más práctica, 
los resultados de los talleres y algunas reflexiones sobre 
los desafíos e ideas de innovación que allí aparecieron, 
pensando en futuros concursos de innovación en la planifi-
cación, la gestión y el diseño de nuestras ciudades.

MOVILIDAD, SALUD Y CIUDAD

CIUDAD Y TRABAJO

CIUDAD Y CUIDADOS

CIUDAD Y CRISIS CLIMÁTICA

Presentación del tema
Charla magistral
Entrevista experto/a
Texto de reflexión panelista
Desafíos y soluciones surgidos 
del juego

Presentación del tema
Charla magistral
Entrevista experto/a
Texto de reflexión panelista
Desafíos y soluciones surgidos 
del juego

Presentación del tema
Charla magistral
Entrevista experto/a
Texto de reflexión panelista
Desafíos y soluciones surgidos 
del juego

Presentación del tema
Charla magistral
Entrevista experto/a
Texto de reflexión panelista
Desafíos y soluciones surgidos 
del juego
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Intersecciones 
entre la movilidad 
y la salud en las 
ciudades 

La planificación urbana permite establecer relaciones 
directas entre las formas de movilidad y la salud de los 
habitantes de las ciudades. Tradicionalmente, el enfoque 
en la eficiencia y eficacia de los sistemas de transporte ha 
predominado, relegando los efectos de la movilidad sobre 
la salud física y mental. Sin embargo, en las últimas déca-
das, se han reconocido aspectos con importantes implica-
ciones para la salud pública. Por ejemplo, se ha demostra-
do que la movilidad activa mejora la salud cardiovascular y 
reduce la obesidad (Abe et al., 2023), además de disminuir 
el estrés y la ansiedad (N. G. Choi & DiNitto, 2016, Aguiar 
& Macário, 2017). Asimismo, un entorno urbano cómodo y 
saludable contribuye a reducir los problemas de estrés y a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes (Kallwejt, 2016).

En este contexto, surgen desafíos relacionados con los as-
pectos urbanos que afectan la salud. Por ejemplo, es nece-
sario modificar los patrones de planificación que privilegian 
el uso del automóvil, ya que las largas distancias limitan la 
movilidad activa. Sin embargo, para ello se requieren tanto 
cambios en la infraestructura como en la cultura actual 
asociada a los modelos de transporte. Además, es crucial 
mejorar la calidad del aire, ya que la contaminación disuade 
a las personas de caminar o usar bicicletas. Por otro lado, 
existen oportunidades para transformar las ciudades en 
espacios saludables, impulsadas por un interés creciente 
en el cuidado del medioambiente, el bienestar y la parti-
cipación social. Ejemplos de ello son la supermanzana de 

I I .

C I U D A D , 
M O V I L I D A D 
Y  S A L U D

Entonces, la integración de 
la salud y la movilidad en la 
planificación urbana resulta 
esencial para crear ciudades 
más sostenibles y habita-
bles. Al reconocer y abordar 
los efectos de la movilidad 
en la salud pública, se pue-
den desarrollar estrategias 
que no solo mejoren la efi-
ciencia del transporte, sino 
que también promuevan el 
bienestar físico y mental 
de los/as ciudadanos/as. 



– 
48

D
es

af
ío

s 
U

rb
an

os
 E

m
er

ge
nt

es
 d

e 
la

 R
eg

ió
n 

M
et

ro
po

lit
an

a 
de

 S
an

ti
ag

o 

– 
49

Ex
pe

rie
nc

ia
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 U
rb

an
a 

Barcelona, que fomenta un estilo de vida más activo, y el 
plan de movilidad de São Paulo, que facilita el uso de la 
bicicleta y los desplazamientos a pie, ambos orientados a 
mejorar la calidad de vida y crear entornos más saludables.

Los gobiernos pueden implementar diversas medidas 
para fomentar la intersección entre salud y movilidad. 
Entre ellas, se incluyen la planificación urbana, mediante 
la ubicación balanceada en el territorio de los servicios 
con el objetivo reducir distancias, o la construcción de 
más ciclovías y veredas que incentiven la movilidad activa. 
A nivel central, es posible promover normativas y estrate-
gias, así como incorporar incentivos y subvenciones que 
apoyen la movilidad sostenible integrada a circuitos de 
infraestructura verde.

Entonces, la integración de la salud y la movilidad en la 
planificación urbana resulta esencial para crear ciudades 
más sostenibles y habitables. Al reconocer y abordar los 
efectos de la movilidad en la salud pública, se pueden 
desarrollar estrategias que no solo mejoren la eficiencia 
del transporte, sino que también promuevan el bienestar 
físico y mental de los/as ciudadanos/as. Con este objeti-
vo en mente, resulta imprescindible que los gobiernos, las 
instituciones, organizaciones de la sociedad civil y comu-
nidades, continúen trabajando juntos para implementar 
políticas y prácticas que integren la movilidad sostenible, 
asegurando así un futuro más saludable para las ciudades 
y sus habitantes.

Marta Rofin. Fundadora y Directora de Healthy Cities
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La salud en el 
entorno urbano. 
Charla Magistral 
de Marta Rofin

¿Por qué hablar de ciudades saludables? En su charla, 
Marta nos invitó a reflexionar sobre el impacto del entor-
no urbano en la salud. Las características de los espacios 
que planificamos, gestionamos, diseñamos e imple-
mentamos tienen un efecto directo en nuestro estilo de 
vida: en cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, 
y también en el aire que respiramos. Tal como lo indicó 
en su presentación, la Organización Mundial de la Salud 
plantea que la salud no es solo la ausencia de enfer-
medad, sino que es “un estado completo de bienestar 
físico, mental y social”. Según esto, una ciudad saludable 
no es una llena de hospitales, sino todo lo contrario: una 
en que sus habitantes necesitan ir menos al hospital. 

Con el objetivo de reconocer los factores sociales, 
económicos y ambientales asociados a las ciudades que 
influyen en la salud, Marta identifica “Determinantes 
Urbanos de la Salud”, que pueden modificarse mediante 
la planificación y agruparse en 5 categorías:

Existen densidades óptimas de población, vivienda y 
comercio para incentivar la actividad física. Una ciudad 

compacta incentiva la peatonalidad y la movilidad activa.

Marta Rofin

Fundadora y Directora 
de Healthy Cities 
(Bax), Barcelona

¿Por qué hablar de ciudades 
saludables? En su charla, 
Marta nos invitó a reflexio-
nar sobre el impacto del 
entorno urbano en la salud. 
Las características de los 
espacios que planificamos, 
gestionamos, diseñamos e 
implementamos tienen un 
efecto directo en nuestro 
estilo de vida: en cómo nos 
movemos, cómo nos rela-
cionamos, y también en el 
aire que respiramos. 

1. Ciudades 
compactas
 (densidad)
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El diseño de calles, conexión con lugares de interés, 

ciclabilidad y caminabilidad, la disponibilidad de transpor-

te público y la reducción del tráfico motorizado, tienen un 

impacto en la salud. Caminar 30 minutos por 5 días a la 

semana reduce el riesgo de infarto de corazón, diabetes, 

cáncer de intestino y de mama, y depresión o demencia.

La integración de usos y tipologías, la proximidad a equi-

pamientos comunitarios, a infraestructuras deportivas, a 

comercios y actividades económicas, a espacios públicos 

y áreas verdes, y al entorno alimentario tienen impacto 

en la salud. La ciudad de los 15 minutos es un modelo 

interesante, aunque las distancias no son circulares, sino 

que dependen de la geografía, características del entorno 

y de las personas para desplazarse.

El acceso, la cantidad, la variedad y continuidad de 

infraestructura verde tienen un impacto importante, 

especialmente en poblaciones vulnerables como infantes 

o personas hospitalizadas. El acceso a áreas verdes a 

menos de 500 metros reduce el riesgo de depresión, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y asma, y 

multiplica la actividad física.

La calidad de la vivienda, sus materiales, presencia de 

espacios exteriores, azoteas, ventilación y aislamiento, 

eficiencia energética, vivienda asequible y social distribui-

da en la ciudad, también tienen efectos en la salud.

Marta presentó también la herramienta “Healthy Cities 
Generator” que desarrolló junto a su equipo de “Healthy 
Cities". Esta herramienta permite ver el impacto en salud 
que tiene un plan o proyecto urbano para tener una visión 
integral y definir prioridades. Un ejemplo de aplicación 
es el Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) de la 
ciudad de Vic. 

Este plan incorporó la salud en los principios de la plani-
ficación mediante decisiones estratégicas, como poner 
estacionamientos no pavimentados en las entradas de 
la ciudad, que funcionan como zonas de intercambio con 
ciclovías y rutas saludables hacia el centro de la ciudad. 

También se crearon nuevas áreas verdes al interior de la 
trama urbana, se distribuyeron los campus universitarios, 
para no seguir zonificando sectores de la ciudad con 
usos específicos, y se ubicaron equipamientos relevan-
tes en la zona del río, cambiando su función de frontera a 
una de conexión, siempre integrando los determinantes 
urbanos de la salud. 

2. Ciudades 
conectadas 
(conectividad 
y movilidad)

5. Vivienda de calidad 
(vivienda y energía)

3. Barrios mixtos 
(mixticidad de usos)

4. Ciudades verdes 
(medio ambiente 
y paisaje urbano)
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Reflexiones del 
panel ciudad, 
movilidad y salud

“La esperanza de vida de una mujer en Quilicura y en 
Vitacura tiene una diferencia de 8 años. Es decir, una 
mujer de Quilicura vive 8 años menos que una mujer en 
Vitacura. Otra expresión de la desigualdad. (...) Esto nos 
confirma algo que venimos diciendo hace años pero 
que sucede poco. La idea de que hay que abandonar los 
sectores y poner el territorio por sobre los sectores. (...) 
Las políticas de movilidad tienen componentes de salud 
y de desarrollo urbano. (...) Entonces yo creo que ese es el 
mayor aprendizaje: dejemos de mirar desde los sectores 
y comencemos a mirar desde los territorios”.

“Hace bastante tiempo nosotros tenemos incorporado el 
concepto de salud en todas las políticas. (...) Hay bas-
tantes avances en nuestro país, por ejemplo, la semana 
pasada el Presidente de la República hizo un hito co-
municacional junto a las tres autoridades del Ministerio 
de Salud, donde se presentó el Plan Nacional de Salud 
Mental, y ese es un plan que efectivamente se trabajó 
intersectorialmente. (...) Hacemos muchas cosas con 
los otros sectores porque comprendemos hace mucho 
tiempo que solos no podemos hacerlo. (...) Por otro lado, 
yo quiero destacar que en los territorios están nuestros 
centros de salud, (...) un centro que se configura como un 
espacio importante para el conocimiento de la población. 
Nosotros creemos que los centros de salud son quienes 
conocen muy bien a la población con la que se vincula”.

Matías Salazar

Jefe de la División 
de Planificación y 
Desarrollo Regional 
del Gobierno 
de Santiago. 

Camila Silva

Jefa de División de 
Políticas Públicas 
Saludables y Promo-
ción de la Salud 
del MINSAL

Marianela 
Castillo-Riquelme

Investigadora en Salud 
Urbana de América 
Latina de la Universidad 
de Chile.

“Hay desafíos relacionados con que, por lo menos en 
Chile y el Gran Santiago, partimos de una desigualdad 
que es bien compleja. (...) A mí me gusta mucho esa 
idea del paradigma de los determinantes sociales, que 
nos han servido mucho para entender los procesos de 
enfermedad en la población. Pero este nuevo enfoque, 
en el mismo territorio, es un complemento realmente 
importante. Los sistemas de información geográfica 
nos están sirviendo para analizar, por ejemplo, las 
condiciones de áreas verdes, caminabilidad, transporte 
público, seguridad, a la escala de comuna y de barrio. 
Y ahí podemos ver tremendas diferencias, y podemos 
ver temas estructurales que nos marcan unos desafíos 
que son bastante mayores. Por ejemplo, no pode-
mos pedirle a la gente que vive en la periferia que use 
transporte activo. Gente que se pasa dos horas a veces 
en una micro, o combinando, para llegar a su lugar de 
trabajo. (...) Hay una gran cantidad de limitaciones que 
tenemos para promover ciertas cosas que nos gustaría 
promover, como el transporte activo o la caminabilidad, 
porque se distribuyen muy desigualmente”.
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“(...) Cuando se habla de urbanismo, raras veces se habla de 

quién está viviendo allí, si son más jóvenes o más mayores, si 

son niños, cómo se mueven, dónde van, qué hábitos de vida 

tienen. (...) Es importante pensar en los elementos externos, 

pero también sobre todo en el usuario final, y eso es algo que a 

mí siempre me interesa especialmente, porque en realidad todos 

los aspectos de las ciudades que planificamos o proyectamos 

o gestionamos, al final influyen en cómo la gente los vive. Si va a 

ser fácil ir caminando, si va a ser fácil relacionarse o no, va a tener 

un impacto importante en la actividad física que la gente pueda 

hacer, y todo eso al final es calidad de vida, es bienestar. Y dice 

la Organización Mundial de la Salud que la salud no es sólo no 

estar enfermos, sino que es un estado completo de bienestar. 

Así que tiene mucho sentido pensar, entender, darse cuenta que 

las ciudades que diseñamos tienen un impacto en la salud y es 

importante integrarlo a nuestro trabajo”.

“Yo veo un desafío importantísimo, de entrada, entender que 

esa relación existe y que está ahí, que no es una invención. (...) 

Yo creo que el paso siguiente es entender que también [los 

proyectos] tienen un impacto en salud, que podemos intentar 

no verlo, pero el impacto va a estar ahí igual. (...) Luego, otro reto 

importantísimo es el trabajo transversal, porque no olvidemos 

que al final la salud depende de muchísimas cosas, depende de 

tu estilo de vida, pero también tiene factores socioeconómicos 

y factores ambientales. Y al final, si queremos mejorar la salud 

desde la planificación urbana, tenemos un papel importante, 

pero requiere un trabajo transversal importantísimo. Y eso es un 

Entrevista 
Marta Rofin

¿Cómo surge tu interés 
por abordar temáticas 
que tienen que ver con 
salud, con ciudad, en 
particular en relación 
con la planificación? 
¿Cómo llegaste a ese 
tema especial?

¿Cuáles crees que son 
los desafíos principales 
que tienen que ver con 
salud y ciudad? 
¿Cuáles son las gran-
des problemáticas y 
también las grandes 
oportunidades?

¿Qué temas debería-
mos estar estudiando, 
o deberíamos conocer, 
investigar y aprender 
más hoy?

reto porque sabemos que nos cuesta mucho romper los silos, 

nos cuesta mucho la comunicación entre departamentos. Y es 

uno de los grandes retos, pero también oportunidades, porque 

eso abre la puerta a proyectos más complejos. (...) Y el tercer 

reto que yo destacaría sería incorporar justamente un peque-

ño proceso de evaluación de impacto en salud en todos los 

proyectos de desarrollo urbano en los que estemos trabajando. 

Entender qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo 

mal, y qué oportunidades de mejora existen”.

“Fíjate que de relación entre entorno urbano y salud se ha escrito 

muchísimo. Y más todavía, yo diría a raíz de la pandemia. Yo creo 

que uno de los aprendizajes después del COVID fue que todo el 

mundo de repente se hizo muy consciente de las casas donde 

vivían o de su entorno. Mucha gente reflexionaba y dijo: ojalá yo 

tuviera un parque para salir a pasear, cuando sólo podíamos salir 

unas pocas horas al día. Y a raíz de eso se ha estudiado muchísi-

mo más, y hay una abundancia de evidencia científica relacionan-

do elementos del entorno con elementos de salud. Quizás lo que 

falta es llevarnos esta evidencia al terreno, y bajarla a la escala local, 

para entender exactamente nuestros barrios, que está pasando. Y 

luego la otra cosa importante, pienso yo, donde nos falta aún dar un 

poco más, es en el impacto económico de todo esto, porque al final 

no nos engañemos, ¿nos movemos por ahí no? Entonces poder 

entender que cierto proyecto, cierto plan urbanístico, al final mejora 

la salud, y en consecuencia puede reducir tasas de diabetes o tasas 

de enfermedades cardiovasculares. Y que eso acarrea un ahorro en 

salud que ojalá fuéramos capaces de calcular de alguna forma”.
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“Hemos trabajado en un proyecto pionero. Justamente el año pa-

sado ganamos el proyecto para el Plan Estratégico de la zona del 

Besós en Barcelona. Es un barrio donde la esperanza de vida es 12 

años inferior a la media de otros barrios de Barcelona. 12 años que 

se dice rápido, pero claro, cojes el metro y a medida que van pa-

sando paradas casi que vas perdiendo años de vida. Entonces se 

planteó toda la estrategia de intervención del barrio en base a eso: 

identificar también qué enfermedades presentaban unas tasas 

de prevalencia muy superiores al resto de la media de Cataluña, y 

entonces, plantear todas las intervenciones para dar respuesta. 

Es lo que llamamos estrategia de salud urbana. Es decir, iniciar una 

estrategia de regeneración de un barrio de una zona, pero siempre 

desde la mirada de la salud. (...) Destacaría también todo lo que se 

está avanzando en materia de “receta verde”, “receta social”, a mí 

me gusta llamarlo “receta ciudad”. El consumo de psicofármacos 

es un problema de escala mundial. Hay unas tasas de consumo 

muy grandes, y todas estas afecciones son afecciones que po-

drían reducirse simplemente pues, paseando más, estando más 

en contacto con el verde, relacionándose más, fomentando más 

la cohesión social. (...) Hay algunos algunos ejemplos interesantes, 

pero para eso es importante que la ciudad esté preparada para 

ello. No tiene sentido que el médico recete alguien “vaya usted a 

caminar” si después la ciudad es incaminable, o no hay aceras, no 

hay sombra, no hay bancos”.

“Claro, yo les diría que deben enfocarse en entender que la 

relación existe entre urbanismo y salud, y sobre todo que se pre-

paren para trabajar en equipo, para trabajar de forma transversal 

y transdisciplinar. La época en que los arquitectos trabajaban 

solos ya pasó. La historia ahora necesita en cualquier proyecto 

un equipo pluridisciplinar. (...) Porque yo creo que es impor-

tante entender que somos arquitectos urbanistas, somos una 

pequeña parte de la cadena, pero que se necesita abrir la mente 

para entender que lo que estamos haciendo debe encajar en un 

puzzle mayor, en una estrategia”.

Y en relación con eso, 
desde tu organización 
Healthy Cities,
¿Tienen ejemplos, casos 
de estudios o proyectos 
que pudieran mostrar 
esta visión innovadora, 
que es interdisciplinaria? 
¿Hay ejemplos que nos 
puedas contar sobre eso?

Lo último que quería 
preguntarte es en 
relación con las futuras 
generaciones, 
¿Qué le recomendarías 
a futuros arquitectos y 
arquitectas urbanistas? 
¿Qué deben aprender, 
estudiar y en qué se 
deben enfocar para 
pensar en ciudades más 
saludables?
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Entorno 
construido y 
actividad física 

La amplia evidencia que sustenta la actividad física (AF) 
como uno de los factores protectores de la salud se refleja 
en las recomendaciones de la Organización Mundial de Sa-
lud (OMS), que llaman a incrementar su práctica y a limitar 
el comportamiento sedentario (World Health Organisation, 
2020). La AF constituye una herramienta de salud pública 
altamente costo-efectiva, especialmente si se contrasta 
con el gasto en el tratamiento de enfermedades crónicas 
que enfrentan los sistemas de salud. 

Son múltiples los efectos positivos de la AF. Destaca la 
reducción de la mortalidad por todas las causas y por en-
fermedades cardiovasculares, así como la menor inciden-
cia de condiciones cardiovasculares, varios tipos de cáncer 
y patologías de salud mental, entre otros beneficios para la 
salud (2018 Physical Activity Guidelines Advisory Commit-
tee, 2018; World Health Organisation, 2020). 

La predominancia de la vida en ciudades, especialmente 
en Chile, donde más del 80% de la población es urbana, 
llama a considerar si el diseño y la infraestructura urbana 
potencian la AF de su población. A nivel internacional, la 
investigación que vincula las características del entorno y 
de la planificación del transporte con la AF ha sido amplia-
mente difundida (Handy et al., 2002; Hooper et al., 2015; Sa-
llis et al., 2016), mientras que a nivel nacional esta relación 
aún no ha sido muy investigada. Para comprender esta 
asociación, debemos recordar que la AF comprende con-

Marianela 
Castillo-Riquelme

Investigadora en 
Salud Urbana de 
América Latina de la 
Universidad de Chile

sumo de energía humana; en efecto, la AF se define como 
“cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos que requiera gasto energético” (World Health 
Organisation, 2020). En este sentido, el transporte a pie o 
en bicicleta a nuestros destinos constituye una oportuni-
dad de acumular minutos de AF. Asimismo, los minutos 
que empleamos transbordando, por ejemplo, subiendo 
y bajando escaleras entre combinaciones de transporte 
(buses, metro, etc.) o para llegar a las paradas de buses, 
constituyen minutos valiosos de actividad física. 

Al “transporte activo” —condicionado en gran medida por 
el entorno urbano y algunas condiciones estructurales de 
las ciudades— se agrega la AF con fines recreacionales (o 
AF de tiempo libre), donde el espacio urbano, en especial 
plazas, parques y avenidas tienen roles cruciales. Existen 
dos elementos clave a considerar en la intersección del 
entorno urbano con la AF a nivel poblacional: primero, la 
equidad en la distribución espacial de la infraestructura 
urbana que la potencia; y segundo, la manera en que esta 
infraestructura se ajusta a las necesidades de distintos 
grupos poblacionales. En efecto, son de especial interés 
las mujeres y los adultos mayores.

En el primer punto hay que reconocer los esfuerzos des-
plegados por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 
(CNDU) —actualmente Consejo de Desarrollo Territorial— y 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para implemen-
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tar el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo 
Urbano (SIEDU), que se ha propuesto medir, monitorear 
y evaluar periódicamente los avances de las ciudades 
chilenas en términos de la calidad de vida y formas de de-
sarrollo urbano (Instituto Nacional de Estadísticas, 2020). 
La cobertura del SIEDU ¹, cuya línea base es el año 2017, 
llega a 117 comunas del país. Hasta ahora, los indicadores 
se presentan agregados a nivel de comuna y, por ende, no 
es posible observar la variabilidad entre barrios. Asimismo, 
se destaca un abordaje exhaustivo del transporte público 
(con múltiples variables) pero menos atención a las condi-
ciones para el transporte peatonal y en bicicleta. También 
es importante resaltar las múltiples medidas de áreas 
verdes, incluyendo mediciones para áreas verdes públicas 
y distancia a parques urbanos (>2ha).

Las posibilidades para la movilidad activa dependen 
tanto de la infraestructura de los barrios en que viven o 
se desenvuelven las personas (densidad poblacional y de 
intersecciones, usos mixtos de suelo, veredas, ciclovías, 
señalización, etc.) como de algunos aspectos estructurales 
de la ciudad, tales como su extensión, el nivel de spraw 2 y la 
distribución espacial de fuentes laborales y educacionales. 
Estas últimas condicionan los tiempos y medios de trans-
porte, al margen de la infraestructura del barrio. 

En línea con el movimiento de “Ciudades de 15 minutos”, 
un estudio evalúa cómo se distribuye la infraestructura 
aportada por el sector público (colegios, parques, mul-
ticanchas, centros de salud, entre otros) con relación a 
servicios que presta el sector privado en el Gran Santiago 
(Correa-Parra et al., 2020). Los autores señalan que, a dife-
rencia de las funciones públicas, que se distribuyen mejor 
espacialmente, existe una alta concentración de las funcio-
nes provistas por el mercado. Esto impediría el desarrollo 
de subcentros en algunas comunas, con sólo un 2% de la 
población con estándares de áreas caminables bajo esta 
lógica (Correa-Parra et al., 2020). 

El uso de la bicicleta tiene importantes posibilidades de 
incentivar la AF, y a nivel del Gran Santiago, su infraestruc-
tura es un tema bastante estudiado. Se evidencian inequi-
dades entre algunas comunas y problemas de gobernanza 
para incentivar la construcción, mantención y calidad 
de éstas (Mora et al., 2021; Tiznado-Aitken et al., 2022). 

Además, se reportan diferencias por género en el uso de 
ciclovías, donde la utilización de las mujeres es menor a la 
de los hombres, tanto a nivel regional (Díaz & Rojas, 2017) 
como a nivel nacional (Aguilar-Farias et al., 2019). 

Las mujeres son un grupo prioritario para las políticas 
públicas, ya que muestran un cumplimiento menor de las 
metas de AF que los hombres. En el caso de AF recrea-
cional los hombres doblan el cumplimiento de la meta 
semanal en relación con las mujeres. Este fenómeno, que 
es global (Strain et al., 2020), también se observa a nivel 
nacional (Mora et al., 2024). Sabemos que las mujeres 
trabajan más horas semanales (sumando tiempo remu-
nerado y no remunerado), y que tienen una participación 
laboral 20% inferior a los hombres (OECD, 2021). Estas 
razones, que apuntan a los roles de género y menores 
condiciones económicas, podrían explicar estos resulta-
dos. También sabemos que los patrones de movilidad de 
las mujeres son diferentes a la de los hombres: menos 
viajes, más cortos y mayor predominancia de la caminata 
(Herrera & Razmilic, 2018; Herrmann-Lunecke et al., 2020). 
La caminata no parece ser una elección propiciada por 
un entorno caminable, sino una necesidad relacionada 
con menores recursos y en el marco de las funciones de 
cuidados de otras personas que ejercen las mujeres (Herr-
mann-Lunecke et al., 2020). Cabe señalar que las mujeres 
tienen una percepción menos favorable sobre varios atri-
butos urbanos, incluyendo plazas, parques, iluminación, 
instalaciones públicas para la práctica deportiva, calles y 
aceras, en comparación con los hombres (Larrain et al., 
2022). Sobrellevar estas diferencias, que se traducen en 
inequidades en el acceso a realizar AF de manera segura 
por parte de las mujeres, requiere de la acción en diversos 
sectores sociales. 

El entorno urbano cumple un rol crucial en fomentar los 
niveles de AF en adultos mayores (Barnett et al., 2017; 
Cerin et al., 2017). Nuestro país enfrenta un envejecimiento 
acelerado con implicancias desconocidas en los cuidados 
de las personas mayores, a la vez que se presenta una re-
ducción en la tasa de natalidad. En ese contexto, las políti-
cas para el envejecimiento activo o saludable en la ciudad, 
promovidas a nivel global, han tenido eco con reflexiones 
a nivel local (Aguirre et al., 2024). Un estudio muestra que, 
combinando acceso al transporte público y la caminata, 

1
ww.ine.gob.cl/herramien-
tas/portal-de-mapas/siedu

2
Si bien no existe una 
traducción directa al 
español, el sprawl se refiere 
a un modo de crecimiento 
urbano desordenado o 
desparramado que causa 
fragmentación o dispersión 
en los suburbios o periferia 
de una ciudad o metrópoli.



– 
64

D
es

af
ío

s 
U

rb
an

os
 E

m
er

ge
nt

es
 d

e 
la

 R
eg

ió
n 

M
et

ro
po

lit
an

a 
de

 S
an

ti
ag

o 

– 
65

Ex
pe

rie
nc

ia
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 U
rb

an
a 

el concepto de “Ciudad de 15 minutos” tiene potencialida-
des para los adultos mayores si se analizan espacialmente 
los servicios en Gran Santiago (Ulloa-Leon et al., 2023). 
Los adultos mayores requieren adecuaciones del espacio 
público que les permitan una movilidad segura y tranquila. 
Un diseño urbano amigable debe considerar, entre otros 
aspectos, la calidad de las veredas, el acceso universal, la 
seguridad de los cruces peatonales, mayores tiempos de 
semáforos, rutas con sombras, lugares de descanso con 
bancos, bebederos y baños públicos, la existencia y conec-
tividad de las ciclovías, áreas verdes, seguridad, transporte 
público eficiente, limpieza e iluminación. 

Las acciones en materia de entorno urbano y AF conllevan 
esfuerzos intersectoriales con un fuerte compromiso de 
los gobiernos locales y gobernanza compartida, inclu-
yendo la coordinación de actores públicos y privados. Por 
otro lado, la evaluación social de proyectos urbanos y de 
transporte debería incorporar los impactos en salud, en 
línea con la estrategia de salud en todas las políticas (Pan 
American Health Organization/World Health Organization 
Regional Office for the Americas, 2016). También se debe 
considerar que las acciones para fomentar la AF y el trans-
porte activo requieren de la participación ciudadana en la 
gobernanza urbana, especialmente en los niveles locales 
(comuna y barrio). Lo anterior aporta a la construcción 
y mantención del tejido social que conlleva beneficios 
como la cohesión social y la participación comunitaria. 
Los cuales a su vez se traducen en que más personas 
usen los espacios públicos y los cuiden, aumentando la 
seguridad de los espacios y generando así un mecanismo 
de retroalimentación positiva.

Aplicación del juego 
Nexus: desafíos y 
soluciones para la 
movilidad y salud

Durante el Foro de innovación Urbana, se llevaron a cabo 
talleres en los cuales se implementó el juego NEXUS 
para la identificación de desafíos territoriales y posibles 
soluciones en la región Metropolitana. A continuación, se 
describen los principales resultados, correspondientes a 
la sesión de “Ciudad, movilidad y salud”. 

En el contexto del juego, los desafíos fueron desarrolla-
dos considerando de manera especial a los siguientes 
públicos objetivo:

» Adultos profesionales con trabajos dependientes.

» Personas mayores (60 años o más) con educación media 

incompleta y trabajo independiente.

» Jóvenes (19 a 26 años) con trabajo dependiente.

» Adolescentes (12 a 18 años) cursando sus estudios en un 

liceo técnico-profesional.

» Infancias (6 a 11 años) asistiendo al establecimiento edu-

cacional más cercano a su hogar.

Y se desarrollaron considerando los siguientes territorios:

» Comunas centrales con índice de prioridad social medio 

y con accesibilidad a servicios básicos.

» Comunas centrales con índice de prioridad alto sin sufi-

cientes servicios para el tamaño de su población.

» Comunas pericentrales con índice de prioridad social 

medio y acceso a servicios básicos.

» Comunas pericentrales con índice de prioridad alto sin 

fácil acceso a servicios.

» Comunas rurales con índice de prioridad social alto y con 

pequeños servicios locales.

Elizabeth Wagemann, 
Luz María Vergara, Laura 
Viada, Natalia Donoso, 
y Matías Quiroz 

Laboratorio Ciudad 
y Territorio UDP



– 
66

D
es

af
ío

s 
U

rb
an

os
 E

m
er

ge
nt

es
 d

e 
la

 R
eg

ió
n 

M
et

ro
po

lit
an

a 
de

 S
an

ti
ag

o 

– 
67

Ex
pe

rie
nc

ia
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 U
rb

an
a 

Desafíos: 
Movilidad y 
conectividad 
con énfasis en 
el transporte 
no motorizado

Los principales desafíos que aparecieron en los talleres 
sobre la relación entre ciudad, movilidad y salud se centran 
en la necesidad de mejorar la conectividad urbana en el 
contexto de la movilidad sostenible. El enfoque aborda la 
proximidad y la conectividad para construir una ciudad que 
eleve la calidad de vida en las comunas pericentrales, con 
un énfasis particular en el transporte no motorizado y gru-
pos como infancias y personas mayores que experimentan 
más dificultades para acceder a la ciudad. Entre las barre-
ras identificadas para abordar estos desafíos, el problema 
de una “cultura autocéntrica” y la falta de infraestructura 
fue reconocido como el principal obstáculo. Otras barreras 
identificadas son los problemas de financiamiento y segu-
ridad, que se reflejan en la falta de iluminación y el descuido 
del espacio público. Las categorías identificadas son:

Los desafíos se enfocan en la importancia de moverse de ma-

nera sostenible y segura dentro del territorio, poniendo especial 

énfasis en la georreferenciación para el desarrollo de planes más 

informados. Además, se subraya la necesidad de promover la 

movilidad peatonal y ciclista como ejes clave de una ciudad más 

conectada y saludable.

Este conjunto de desafíos se enfoca en la importancia de crear 

espacios de recreación, esparcimiento y cuidados de fácil 

acceso, con el objetivo de mejorar las condiciones de confort 

en la ciudad. Para ello, se destaca la necesidad de una distribu-

ción equitativa de servicios e infraestructura, que favorezca el 

bienestar de toda la población, así como el refuerzo de la calidad 

y acceso a transporte público.

Entre los desafíos identificados, destaca la importancia de 

abordar la movilidad y el bienestar en la planificación territorial, 

subrayando la necesidad de desarrollar planes específicos para 

grupos poblacionales como la niñez y las personas mayores, 

cuyos accesos a la ciudad suelen ser más limitados y complejos.

Esta categoría agrupa otros desafíos relacionados a la competi-

tividad, fondos para mejorar establecimientos educacionales y 

potenciar el turismo y el cuidado del entorno construido.

Fomentar una movilidad 
segura y potenciar la 
conectividad en la ciudad, 
priorizando el uso del 
transporte no motorizado

›› 

Potenciar nuevas cen-
tralidades y espacios de 
recreación

›› 

Crear planes para mejorar la 
calidad de vida en la ciudad 
con enfoque en personas 
dependientes (infancias y 
adultos mayores)

›› 

Otros desafíos

›› 



– 
68

D
es

af
ío

s 
U

rb
an

os
 E

m
er

ge
nt

es
 d

e 
la

 R
eg

ió
n 

M
et

ro
po

lit
an

a 
de

 S
an

ti
ag

o 

– 
69

Ex
pe

rie
nc

ia
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 U
rb

an
a 

Desafíos
Movilidad, salud y ciudad

Crear un plan georreferenciado de 
movilidad sustentable para la comuna

Moverse de forma sustentable y segura 
dentro del territorio

Desarrollar planes y programas de 
apoyo para fomentar la movilidad 
peatonal y ciclista

Reducir el tráfico, congestión y 
tiempos de traslado

Explorar nuevos mecanismos que 
permitan el desarrollo de nuevas 
centralidades y oportunidades

Generar espacios de recreación, 
esparcimiento y cuidados 

Aumentar el confort para habitar la 
ciudad con desarrollo, pavimentación
 y protección

Mejorar la accesibilidad y calidad del 
transporte público

Promover áreas de conexión entre los 
adultos mayores

Gestionar nuevos programas enfocados 
hacia el apoyo a familias y educación

Espacios educativos dedicados a la 
integración social

Aumentar el acceso a servicios y 
recursos educativos para niñas y niños 

Mejorar la accesibilidad a la información, 
nuevas tecnologías, servicios básicos 
y educación

Perfeccionamiento en áreas de 
desarrollo de competencia

Crear fondos e iniciativas para 
mejorar establecimientos y 
sistemas educacionales

Potenciar el turismo y el cuidado 
del entorno material

Fomentar una movilidad 
segura y potenciar la 
conectividad en la ciudad, 
priorizando el uso del 
transporte no motorizado

Reforzar el transporte 
público y potenciar 
nuevas centralidades y 
espacios de recreación

Crear planes para 
mejorar la calidad de 
vida en la ciudad con 
enfoque en personas 
dependientes (niñeces 
y adultos mayores)

Otros desafíos

DESAFÍOS CATEGORÍAS 
IDENTIFICADAS

Movilidad 
sostenible y 
planificación 
ecológica

Las soluciones relacionadas con el tema de “Ciudad, salud y 

movilidad” consisten principalmente en incentivar la movilidad 

sostenible con vehículos no motorizados y generar conectividad 

a través de una mejor planificación urbana, bajo un diseño de 

“ciudades para las personas”. En cuanto a la gobernanza, las 

soluciones propuestas van dirigidas a una mayor colaboración 

público-privada para la generación de soluciones, que además 

prioricen la participación de la comunidad en la toma de decisio-

nes. Se identifican tres principales categorías:

 
Este grupo de soluciones se enfoca en distintas estrategias, a 

nivel metropolitano y local, para promover la movilidad sostenible 

y cambiar patrones de movilidad basados en el uso del automóvil 

con el fin de incentivar la movilidad peatonal, el uso de bicicletas y 

el transporte público. Se mencionan soluciones a nivel metropo-

litano como la creación de una autoridad metropolitana de trans-

porte y una mesa intersectorial para reformular los recorridos del 

transporte público incorporando como opción la electromovili-

dad. Se consideran incentivos como subsidios a lugares de traba-

jo y/o estudio que implementen sistemas de movilidad peatonal y 

ciclista, y aplicaciones que beneficien a personas que cambien su 

forma de movilidad. Además, se considera el uso de tecnología de 

inteligencia artificial y digitales para promover sistemas alternati-

vos de transporte autogestionados, y para captar las demandas 

de movilidad de distintos grupos etarios. 

Generar nuevas inter-
venciones para aumentar 
la movilidad sosteni-
ble, convivencia vial y 
planificación urbana con 
enfoque en “ciudades 
para las personas”

›› 
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Las soluciones consideran el rol de la comunidad y organizacio-

nes comunitarias en la planificación en distintas escalas con el 

fin de que planes y proyectos respondan a la realidad territorial. 

Se consideran planes regionales temáticos en colaboración con 

las comunas que aborden las necesidades de los residentes y 

población flotante, la participación comunitaria en PRMS para la 

creación de nuevas centralidades en comunas pericentrales, y a 

escala barrial, la participación de la comunidad en la priorización 

y definición de planes de intervención pilotos sobre movilidad.

Este grupo de soluciones apunta al aumento de recursos 

públicos y privados para la inversión en movilidad e infraestruc-

tura. Se hace especial énfasis en el fortalecimiento del PRMS 

como mecanismo complementario a la inversión pública y como 

instrumento para crear centralidades y mejorar la conectividad. 

Se propone, por ejemplo, aumentar las atribuciones del gobierno 

regional en la planificación de la inversión regional vinculados al 

PRMS, y consolidar los subcentros locales mediante la amplia-

ción y reorganización de los servicios públicos. Asimismo, las 

soluciones hacen énfasis en la priorización de las intervenciones 

tanto en territorios vulnerables como a grupos de la población 

(adultos mayores), y la construcción de bases de datos munici-

pales para estos fines.

Este grupo de soluciones propone una planificación ecológica 

que integra la movilidad urbana con la infraestructura verde. Se 

promueve el uso de soluciones basadas en la naturaleza para 

consolidar corredores de movilidad que faciliten el tránsito 

peatonal y vehicular de manera sostenible. Además, se plantea 

el desarrollo de planes de arborización en la ciudad, en combi-

nación con el mejoramiento de aceras, para crear espacios más 

accesibles, agradables y ambientalmente amigables. Se propone 

la implementación de normativa asociada tanto al diseño y 

ejecución como al mantenimiento y gestión de estos espacios 

públicos para garantizar su sustentabilidad y funcionamiento.

Esta categoría considera otras soluciones, como la generación 

de zonas libre de tráfico vehicular (excepto transporte público) 

en entornos de establecimientos educacionales, y la intervención 

de las calles cercanas a los hogares de los niños que participen 

en programas educativos y ambientales.

Priorizar la participación 
de las comunidades en la 
toma de decisiones

›› 

Establecer alianzas públi-
co-privadas para lograr 
inversión, desarrollo 
económico y articulación 
de proyectos con enfo-
que en la priorización de 
intervenciones 

›› 

Consolidar corredores 
verdes de movilidad y 
espacios públicos bajo una 
planificación ecológica y 
sostenible, considerando 
su diseño y mantenimiento

›› 

Otras soluciones

›› 

Soluciones
Movilidad, salud y ciudad

SOLUCIONES CATEGORÍAS 
IDENTIFICADAS

Implementar estrategias de inversión, alianzas e infraestructura 
que permita la movilidad peatonal y ciclista para reducir el uso del 
automóvil y los estacionamientos

Promover sistemas alternativos de transporte autogestionados 
(automóvil y bicicleta compartido), utilizando tecnologías de 
inteligencia artificial y digitales

Crear una autoridad Metropolitana de transporte y una mesa 
intersectorial para reformular los recorridos del transporte público 
incorporando como opción la electromovilidad

Implementar subsidios a lugares de trabajo y/o estudio que 
implementen sistemas de movilidad peatonal y ciclista

Crear una aplicación que beneficie a personas a que cambien su 
forma de movilidad

Realizar un levantamiento de información específica sobre el grupo 
etario y su relación con el territorio metropolitano

Planificación de espacios públicos, que fomenten los modos activos 
y lugares de encuentro

Generar una interacción con el barrio para poder priorizar un plan 
específico de intervención generando planes piloto de proyectos 
de movilidad

Definir nuevas áreas de servicios y equipamientos en el PRMS 
para crear centralidades en comunas peri-centrales, a través 
de la participación comunitaria, identificando necesidades, 
oportunidades y mejorando la conectividad

Desarrollar un plan regional temático en colaboración con las 
comunas, estableciendo un acuerdo de contribución conjunta que 
aborde las necesidades de los residentes y la población flotante

Potenciar y consolidar subcentros locales con equipamientos y servi-
cios, mediante la ampliación y reorganización de los servicios públicos

Crear subsidios para productos locales que permitan 
financiar e incentivar a la capacitación y promoción de nuevos 
emprendimientos (desarrollo local) para futuras exportaciones 

Aumentar los recursos existentes (públicos-privados) para abarcar 
un mayor público objetivo en los planes de desarrollo económico

Aumentar las atribuciones del gobierno regional en la planificación 
de la inversión regional vinculados al PRMS

Fortalecer el PRMS como mecanismo complemento a la 
inversión pública

Implementar programas de gestión y diseño enfocados en mejorar 
la infraestructura con soluciones ambientales, dirigidos hacia los 
adultos mayores

Implementar a nivel municipal una base de datos reconocida por 
el Estado que permita identificar y clasificar los estados de las 
vías en la comuna

Establecer una mesa técnica sectorial para evaluar los programas 
educativos, identificando los establecimientos y priorizando 
 las intervenciones

Generar nuevas 
intervenciones para 
aumentar la movilidad 
sostenible, convivencia vial 
y planificación urbana con 
enfoque en “ciudades para 
las personas”

Priorizar la participación de 
las comunidades en la toma 
de decisiones

Establecer alianzas 
público-privadas para 
lograr inversión, desarrollo 
económico y articulación 
de proyectos con enfoque 
en la priorización de 
intervenciones
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Soluciones
Movilidad, salud y ciudad

Conclusiones 
Movilidad 
y Salud

En relación con la movilidad y la salud, fue posible visualizar el 

evidente impacto que tiene la planificación urbana en las formas de 

desplazamiento, el bienestar, y la salud de las personas, así como 

la sostenibilidad de los planes y proyectos. Tradicionalmente, se ha 

priorizado la eficiencia del transporte, pero cada vez se recono-

ce más el rol que tiene la movilidad activa (caminar y andar en 

bicicleta) para mejorar la salud cardiovascular, reducir la obesidad 

y disminuir el estrés. Para fomentar esta movilidad, es necesario 

cambiar la infraestructura, crear entornos urbanos que propicien 

estos desplazamientos y cambien la cultura del automóvil. Tal 

como indicó Marta Rofin, Directora de Healthy Cities, “una ciudad 

saludable no es una llena de hospitales, sino una en que sus habi-

tantes necesitan ir menos al hospital”. Asimismo, Marta presentó 

5 determinantes urbanos de la salud que deben incorporarse en 

la planificación para lograr este objetivo y que se relacionan con la 

movilidad: ciudades compactas (densidad); ciudades conectadas 

(conectividad y movilidad); barrios mixtos (proximidad, mixticidad 

de usos y tipologías); ciudades verdes (medio ambiente y paisaje 

urbano); y vivienda de calidad (materiales, espacialidad y energía). 

Los principales desafíos que indicaron los y las participantes de los 

talleres se relacionan con la proximidad, la conectividad y la calidad 

de vida en las comunas pericentrales. Los participantes identifica-

ron como barreras la “cultura auto-céntrica” y la falta de infraes-

tructura. Por otro lado, identificaron como posibles soluciones 

el incentivo de la movilidad sostenible no motorizada y generar 

conectividad a través de una mejor planificación urbana, bajo un 

diseño de “ciudades para las personas”, con mayor participación 

de las comunidades en la toma de decisiones, impulsando alianzas 

público-privadas. Además, se propuso consolidar corredores 

verdes de movilidad y espacios públicos bajo una planificación 

ecológica y sostenible, considerando su diseño y mantenimiento.

SOLUCIONES CATEGORÍAS 
IDENTIFICADAS

Generar una planificación territorial enfocada a nivel 
local y según las necesidades de sus habitantes 
(descentralizada y con visión ecológica)

Planificación que incorpore soluciones basadas 
en la naturaleza, que permita la consolidación de 
corredores de movilidad verdes

Implementar un plan de arborización y mejoramiento 
de aceras, asociado a catastro y sistema de 
priorización con participación ciudadana

Identificar y priorizar áreas vulnerables para 
desarrollar corredores verdes, con el objetivo de 
conectarlas y fomentar su expansión

Implementación de normativa asociada al diseño 
ejecución y mantención de espacios públicos, con 
fiscalización de cumplimiento y educación comunitaria 
en la convivencia sana del espacio público

Desarrollar estrategias prácticas y educativas 
relacionadas con actividades en áreas verdes, 
promoviendo la participación de actores ciudadanos 
para garantizar su sostenibilidad y funcionamiento

Desarrollar un programa que integre iniciativas 
educativas para fortalecer el sistema educativo 
vinculado a las áreas verdes, al servicio de 
la comunidad

Generar en los entornos de establecimientos 
educativos zonas de libre de tráfico vehicular 
(excepto transporte público)

Intervenir las calles cercanas a los hogares de los 
niños que participen en programas (educativos/
ambientales), brindando además la oportunidad de 
llevar los resultados directamente a sus hogares

Consolidar corredores 
verdes de movilidad 
y espacios públicos 
bajo una planificación 
ecológica y sostenible, 
considerando su diseño 
y mantenimiento.

Otras soluciones
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Hacia un 
desarrollo 
económico 
equilibrado 
en el territorio

El desarrollo económico equilibrado se enfoca en distribuir 
equitativamente los beneficios entre los distintos sectores 
económicos, grupos de la sociedad y los territorios, es 
decir, es equitativo, sostenible e inclusivo. Sin embargo, 
el panorama económico global amenazado por múltiples 
crisis instaura desafíos significativos que nos enfrentan 
a una serie de “desequilibrios” que erosionan el derecho 
de todos a compartir el progreso (ONU, 2023). Enfoques 
desde el bienestar económico (Sen, 2000), han demostra-
do que desarrollos económicos desequilibrados se pueden 
traducir en la creación de círculos viciosos de pobreza, 
particularmente en economías emergentes.

Uno de los principales desafíos globales se relaciona con 
el acceso a fuentes de empleo seguras, adecuadas y acce-
sibles. La precarización laboral se vio acentuada durante la 
pandemia, donde las condiciones económicas empujaron 
a más trabajadores al empleo informal. Esta situación ha 
afectado particularmente a mujeres y jóvenes, quienes aún 
tienen más dificultades para acceder a un empleo digno 
en los mercados laborales (ONU, 2023). En Chile, si bien la 
tasa de ocupación ha aumentado en los últimos dos años, 
acortando la brecha de desocupación desde la pandemia 
(Subtrab, 2024), existen problemas estructurales y de largo 
plazo asociados a la calidad de los empleos, que se refleja 
en un lento crecimiento de los salarios en relación al PIB del 

I I I .

C I U D A D  Y 
T R A B A J O

El desarrollo económico ope-
ra en distintos niveles, pero se 
manifiesta en una clara espa-
cialidad: desigualdades y des-
equilibrios de la distribución del 
bienestar económico se mate-
rializan en los territorios. Acce-
so desigual a infraestructura, 
servicios, fuentes de empleo, 
viviendas de calidad, áreas ver-
des, espacios para el ocio y 
transporte son solo algunos de 
los desafíos que se manifies-
tan en segregación socio-es-
pacial y barrios con bajos índi-
ces de calidad urbana.

Luz María Vergara y 
Elizabeth Wagemann

Laboratorio Ciudad 
y Territorio UDP
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país. El 50% de los trabajadores y trabajadoras en Chile 
gana menos de $583 mil y 2 de cada 3 recibe menos de 
$780.000 líquidos (Fundación SOL, 2024).

Un segundo desafío, y que se relaciona estrechamente 
con el primero, es el acceso a una vivienda asequible. 
La crisis global de asequibilidad de la vivienda, en parte 
debido a la creciente financiarización de las ciudades y 
comodificación de la vivienda (Aalbers, 2016), ha puesto 
en jaque la posibilidad de los hogares de acceder a una 
vivienda bien ubicada y de calidad, principalmente para 
grupos socioeconómicos bajos y medios. Una vivienda 
asequible, es aquella que tiene un costo que no sobre-
pasa el 30% de los ingresos, permitiendo a los hogares 
solventar otras necesidades básicas de una manera 
sostenible (Déficit Cero, 2023, Woetzel et al., 2014).

El desarrollo económico opera en distintos niveles, pero 
se manifiesta en una clara espacialidad: desigualdades 
y desequilibrios de la distribución del bienestar econó-
mico se materializan en los territorios. Acceso desigual a 
infraestructura, servicios, fuentes de empleo, viviendas de 
calidad, áreas verdes, espacios para el ocio y transporte 
son solo algunos de los desafíos que se manifiestan en 
segregación socio-espacial y barrios con bajos índices de 
calidad urbana. Frente a esto, es necesario considerar una 
planificación territorial integral y estratégica, que considere 
una visión multiescalar mediante un desarrollo regional y 
local equilibrado, y que avance hacia la generación de eco-
sistemas territoriales en los cuales vida, trabajo y ocio se 
desarrollan de manera armónica. Para lograrlo, se requiere 
una gestión coordinada de los bienes comunes que existen 
en nuestros entornos, donde las instituciones tienen un rol 
fundamental en asegurarlos, mantenerlos y distribuirlos de 
manera equitativa y sostenible.

Charla sesión ciudad y trabajo
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Una región: 
construyendo un 
futuro más fuerte y 
más justo. 
Charla Magistral de 
Carolyn Grossman 
Meagher

En su conferencia, Carolyn reflexionó sobre la importan-
cia de la planificación a escala regional, utilizando el caso 
específico de Nueva York como ejemplo. Explicó que 
Nueva York no siempre formó parte de una región me-
tropolitana más amplia, y que fue recién en 2015 cuando 
la Ciudad de Nueva York implementó un plan estraté-
gico denominado “One NYC”. Este plan, revisado cada 
cuatro años, marcó la primera ocasión en que los líderes 
reconocieron a Nueva York como parte de una región 
metropolitana más extensa.

El objetivo principal de este plan fue superar el pensa-
miento sectorizado, dado que las amenazas contem-
poráneas no respetan los límites políticos y afectan a 
toda la región. Esto se debe a que los recursos, entornos 
y sistemas están interconectados en toda la región, al 
igual que las amenazas y los desafíos, los cuales tras-
cienden las fronteras políticas. Por lo tanto, se requiere 
un entendimiento intersectorial e interterritorial.

Esta visión regional implica la adopción de estrategias 
comunes y responsabilidades compartidas, indispen-
sables para el funcionamiento del sistema. Ejemplos de 
estas estrategias incluyen la oferta de vivienda compar-
tida, la creación de diversas oportunidades económicas, 
la mejora de la movilidad y sostenibilidad, y el fortaleci-
miento de la resiliencia.

Carolyn 
Grossman Meagher

Directora Desarrollo 
Económico y Plani-
ficación Regional de 
Nueva York

Carolyn concluyó reflexio-
nando sobre el cambio tec-
nológico y las oportunidades 
de trabajo remoto, que han 
alterado la relación entre el 
contexto doméstico y el tra-
bajo. Sin embargo, a medida 
que se retorna gradualmente 
a la “normalidad” después de 
la pandemia, se evidencian 
aún más los desafíos rela-
cionados con la provisión de 
vivienda y los equilibrios eco-
nómicos. Esta relación entre 
la vivienda y el trabajo es un 
ejemplo de la importancia de 
planificar regionalmente y de 
manera intersectorial.
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Un ejemplo de esta visión regional se relaciona con la 
provisión de viviendas y el empleo en la ciudad. Carolyn 
explicó que, a pesar del crecimiento económico y laboral 
en Nueva York, el stock de vivienda no ha aumentado al 
mismo ritmo. Actualmente, la región está en una segunda 
fase de transformación: ya no hay tanta disponibilidad de 
suelos rurales en las afueras de la ciudad, por lo que se 
está construyendo una mayor cantidad de viviendas en las 
zonas centrales. Como resultado, la economía de Nueva 
York se ha re-centralizado. La evidencia de esto es que, en 
1985, había más empleos en la región metropolitana que en 
la ciudad de Nueva York, mientras que, en 2015, la ciudad 
de Nueva York concentraba aproximadamente el 90% de 
todos los trabajos regionales.

El principal desafío es que este aumento en el empleo no 
se corresponde con el stock de vivienda disponible en 
las áreas centrales, ya que el sector de la vivienda no ha 
podido crecer al mismo ritmo que la empleabilidad. Es 
decir, la oferta de vivienda no logra seguir el paso de la 
economía. Además, existe un problema de asequibilidad: 
la población no puede costear la vida en las ciudades y en 
el centro. Esto se traduce en que en la ciudad de Nueva 
York hay muchos más trabajos que viviendas, mientras 
que, en North New Jersey, por ejemplo, hay más stock de 
viviendas que empleos, funcionando como una “ciudad 
dormitorio” para la región.

Carolyn concluyó reflexionando sobre el cambio tecno-
lógico y las oportunidades de trabajo remoto, que han 
alterado la relación entre el contexto doméstico y el tra-
bajo. Sin embargo, a medida que se retorna gradualmente 
a la “normalidad” después de la pandemia, se evidencian 
aún más los desafíos relacionados con la provisión de 
vivienda y los equilibrios económicos. Esta relación entre 
la vivienda y el trabajo es un ejemplo de la importancia 
de planificar regionalmente y de manera intersectorial. 
A partir de esta reflexión surgió el Departamento de 
Desarrollo Económico y Planificación Regional de Nueva 
York, dirigido por Carolyn, que busca enfrentar desafíos 
que trascienden las divisiones políticas y requieren un 
enfoque territorial y político distinto.

Carolyn Grossman Meagher. Departamento de Planificación de NYC
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Reflexiones del 
panel ciudad 
y trabajo

“Las temáticas de desarrollo económico, productividad 
y empleo no las podemos disociar de la planificación 
urbana. Y creo que tendemos a hacerlo, en general, en 
nuestra política administrativa y en el diseño de políti-
ca pública en Chile. (...) La Región Metropolitana tiene 
diferencias socioeconómicas, culturales, de oportuni-
dad, y de servicios, lo cual hace que esta región sea muy 
diversa en muchos ámbitos. Y por lo tanto, permea lo 
que hablamos de productividad, empleo, industria, etc. 
Pero volver a traer la planificación urbana a la temática 
de productividad es fundamental, porque tendemos a 
trabajar en silos. (...) Por ejemplo, las áreas de desarrollo 
económico en los municipios están más cerca de las 
DIDECO [Dirección de Desarrollo Comunitario], que de 
las SECPLA [Secretaría de Planificación]. Por lo tanto, 
siempre disociamos entender la planificación de la ciu-
dad con la productividad, el trabajo y la industria”.

Fernando Court
Jefe de la División 
de Fomento e Indus-
tria del Gobierno
de Santiago.

Patricia Roa
Oficial de la Organi-
zación Internacional 
del Trabajo Residen-
te en Chile.

“Creo que hay que retroceder un poco en la historia de 
esta ciudad. Porque esta ciudad la han construido fenó-
menos migratorios nacionales y la han construido tra-
bajadores. Han venido personas del campo a la ciudad, 
también trabajadores que perdieron sus fuentes de tra-
bajo en el norte. Creo que hay que retroceder un poco 
más la mirada para darse cuenta de cómo esta ciudad 
no fue planificada para las personas, pero tampoco 
para las personas trabajadoras. Y que más bien ha sido 
transformada por distintos flujos migratorios, principal-
mente de personas trabajadoras y sus familias, que han 
ido transformando, no siempre de manera virtuosa, la 
ciudad. (...) Y esto ha traído un costo muy importante, 
porque la ciudad creció y el precio del suelo subió, lo 
que ha llevado a muchas de estas personas trabajado-
ras lejos de la ciudad y lejos de su fuente de trabajo. (...) 
Qué distinto sería trabajar en la comuna en que resides 
o en el territorio de macro comunas. Pero eso no es una 
realidad. (...) Esta idea de conectar a las empresas, en 
la medida que todos tengamos las competencias que 
ellas requieren, pero de tener un foco de contratar local, 
y entendiendo lo local, no solo al municipio, sino que, 
a un territorio, para que las personas no se trasladen 
inmensamente en la ciudad. Creo que es algo que 
deberíamos considerar”.
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“Es una gran pregunta porque en Estados Unidos es muy habitual 

que la gente ni siquiera sepa que el urbanismo es una carrera y una 

profesión que se puede ejercer. (...) Empezaré la historia diciendo 

que mi amor es realmente por las ciudades y por la ciudad de Nueva 

York en particular. Crecí en la ciudad de Nueva York. Así que crecí 

amando las ciudades y estando interesada en el entorno construido 

y en lo que hacía de nuestra ciudad un lugar tan maravilloso. Cuando 

fui a la universidad, pensé que me involucraría en el gobierno. Así 

que, en ciencias políticas, pensé que tal vez trabajaría para un sena-

dor o para diferentes políticos. Cuando estuve allí, conocí a gente 

como Jane Jacobs y a estos grandes pensadores urbanos estadou-

nidenses que nos decían que amar las ciudades era, en realidad, un 

estudio y una ciencia, en cierto modo. Algo que realmente se podía 

perfeccionar con el tiempo. Cuando me gradué, volví a la ciudad 

de Nueva York y trabajé en política. Y fue una época increíble en el 

urbanismo en la ciudad de Nueva York. (...) Pasé muchos años en el 

lado más político, hasta que finalmente me dije: Sabes, realmente 

soy una planificadora urbana y quiero capacitarme para eso. Volví 

a una escuela de diseño y aprendí mucho sobre las habilidades 

arquitectónicas y diseño urbano, así como muchas de las habilida-

des cuantitativas y de datos que usamos todos los días en nuestros 

trabajos. Es una mezcla de datos e investigación, pero también 

comprensión del diseño, las ciudades, y lo que las motiva, y también 

participación y habilidades blandas”.

Entrevista 
Carolyn Grossman 
Meagher

En relación con tu 
interés en estudiar 
planificación y urbanis-
mo, teniendo un título 
en ciencias políticas 
¿Qué te llevó a estudiar 
urbanismo y desarrollo 
urbano?

¿Cuáles crees que 
son los desafíos que 
enfrentamos para lograr 
un desarrollo econó-
mico equilibrado en 
las ciudades? Porque 
no significa solamente 
diseño y planificación, 
sino también gobernan-
za y política. 

.

.
¿Cuáles crees que son 
los temas que debemos 
comprender o estudiar, 
que aún no conocemos? 
¿O en los que debemos 
centrarnos para com-
prender estos desafíos?

“Jane Jacobs nos enseña sobre ese ecosistema de vida, trabajo 

y juego, en un espacio determinado, ¿no? Esa idea de mezcla, de 

que todas estas cosas suceden en equilibrio y en conjunción unas 

con otras. Pero esa era una idea muy radical. Y sigue siendo una 

idea muy radical en la planificación. Y una de las cosas que creo 

que lo hace tan desafiante, es que nuestras propias reglas y nues-

tras propias historias trabajan contra esa idea de equilibrio. Sé 

que, en la ciudad de Nueva York, nuestro código de zonificación 

-que todavía está vigente hoy- se escribió en 1961, en una época en 

la que la idea era, ya sabes, nuestros trabajos van aquí, nuestras 

viviendas van aquí y nuestra industria va aquí. Y estaban intencio-

nalmente desconectados unos de otros. (...) Por supuesto, como 

dices, la gobernanza es un gran desafío. (...) Y por eso sospecho 

que compartimos muchos de los mismos desafíos de tratar de 

coordinar un equilibrio de crecimiento a través de muchos niveles 

de gobernanza, donde la toma de decisiones está dispersa. Es de-

cir, tomamos decisiones muy localizadas sobre cómo queremos 

crecer y qué queremos ver, pero menos decisiones más globales 

sobre dónde invertimos en infraestructura”.

“La calidad de los datos siempre es un verdadero desafío, ¿no 

es así? Y tenemos suerte en la ciudad de Nueva York. Hemos 

invertido durante muchas décadas en datos administrativos 

realmente buenos que nos dicen cosas como cuántas vivien-

das estamos construyendo, si son asequibles, dónde se están 

construyendo, qué tipo de viviendas. Pero cuando empezamos 

a salir de los límites de la ciudad, no tenemos necesariamente 

esa calidad de datos cuantitativos. (...) Pero también pensamos 

mucho no solamente en los datos cuantitativos, sino en qué 
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En relación con tu expe-
riencia en el Departa-
mento de Planificación 
de la Ciudad de Nueva 
York, ¿nos puedes dar 
algunos ejemplos de 
proyectos con enfoques 
innovadores para 
equilibrar el desarrollo 
económico?

¿Qué recomendarías a 
las futuras generacio-
nes de arquitectos y 
urbanistas? 
¿Qué deberían apren-
der, estudiar, y observar 
para diseñar ciudades 
más equilibradas?

historia estamos contando y cómo entendemos realmente dónde 

están los desafíos. Creo que cada vez estamos más centrados en 

la participación como práctica en nuestra planificación urbana, y 

en asegurarnos de que no solo estamos produciendo números 

y buscando una especie de equilibrio en un sentido académico. 

Pero ¿cómo ayudamos realmente a los distintos barrios? ¿Cómo 

entendemos este barrio? (...) Así que, siempre estamos analizan-

do esa combinación de qué tipo de información necesitamos, 

cuál es nuestro objetivo político, qué información tenemos que 

ofrecer, qué tan buena es, qué historia podemos contar y si es 

útil para alguien”.

“Hablaré un poco sobre uno de nuestros principales proyectos 

en este momento, que se llama “La Ciudad del Sí” [The City of 

Yes]. (...) Creo que el conservadurismo [en Nueva York] es en sí 

mismo un desafío relacionado con proteger la calidad de vida. 

Hemos seguido sin cambiar gran parte de nuestra zonificación 

y nuestras regulaciones, que se remontan a la década de 1960, 

que nos están impidiendo ser el tipo de ciudad que queremos 

ser. Entonces, anunciamos un programa llamado “La Ciudad del 

Sí”, que es uno de los cambios de zonificación más grandes. En 

última instancia, se trata de tres partes. (...) La iniciativa “Ciudad 

del sí para la Carbono Neutralidad” se trata de asegurarnos de que 

construyamos de acuerdo con los estándares de sostenibilidad 

del siglo XXI, y de incorporar desde cosas que mejoran nuestros 

edificios -como paneles solares- hasta la micromovilidad, permi-

tiendo que las personas tengan bicicletas y vehículos eléctricos. 

La iniciativa “Ciudad del sí para Oportunidades Económicas”, 

busca crear actividad económica en toda la ciudad de Nueva York, 

no solo en Manhattan (...). Por lo tanto, nos centramos en tratar 

de ayudar a que más puestos de trabajo lleguen a más lugares, 

porque muchas de nuestras normas se interponen en eso. (...) Y la 

tercera parte, “Ciudad de sí para Oportunidades de Vivienda”, se 

encuentra actualmente en proceso. Y se trata de tratar de crear 

un poco más de viviendas en cada barrio de la ciudad. Lo que des-

cubrimos es que, con el tiempo, la ciudad de Nueva York no está 

construyendo suficientes viviendas para mantenernos realmente 

asequibles. (...) Así que es una planificación más integrada al final, 

tratando de conectar todo”.

“Bueno, primero, hay que ser urbanistas, ¿no? (...) Creo que una 

de las formas en las que realmente pienso que es importante y 

que me gustaría compartir es la escala y pensar en cómo un sitio 

individual contribuye a la ciudad a escala del diseño urbano, (...) 

Y luego creo que cada vez más gente se está dando cuenta de 

lo que está sucediendo a escala regional y de cómo seguimos 

pensando en los desafíos que no encajan perfectamente en 

nuestros límites políticos, ya sea nuestra capacidad para albergar 

ciudades, nuestra capacidad para planificar economías que no 

funcionan dentro de límites, y nuestra capacidad para hacer fren-

te a los cambios climáticos cada vez mayores. Así que siempre 

hay que pensar desde esa pequeña escala, en lo que se ve frente 

a uno, y usar nuestras intuiciones hasta llegar a comprender esos 

sistemas y tenerlos en cuenta al mismo tiempo”.
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El rol de la 
planificación 
urbana integral 
en el desarrollo 
urbano equilibrado

La presentación de Carolyn Grossman Meagher en la 
sesión de Ciudad y Trabajo permite reflexionar sobre el rol 
de la planificación urbana integral como mediador entre el 
impulso que genera la actividad económica y las presio-
nes que la creación de empleo causa sobre la vivienda y el 
resto de los servicios públicos. 

La directora de Desarrollo Económico y Planificación Re-
gional de la Ciudad de Nueva York destacó la importancia 
de entender la ciudad como parte de un ecosistema más 
amplio, en el que la economía, la vivienda, la movilidad y el 
medio ambiente están interconectados y deben gestio-
narse de manera integrada, considerando las dinámicas 
existentes entre sus habitantes, las cuales se establecen 
independientemente de la existencia de divisiones admi-
nistrativas locales. El reconocimiento de dicho ecosiste-
ma, en el caso de Nueva York, conllevó a la creación de la 
Oficina de Planificación Regional que ella dirige, la primera 
en su género en todo Estados Unidos. 
Más allá de las altas capacidades de gestión existen-
tes en cada uno de los distritos conformando la zona 
metropolitana de Nueva York, el éxito de sus políticas 
de desarrollo y planificación urbana en el marco de una 
integración interregional se debe a que éstas reconocen 
las dinámicas e incentivos generados por la actividad 
económica. Por ejemplo, uno de los principales desafíos 

Ana Sofía 
León Lince

Académica del 
Departamento 
de Economía de 
la Universidad 
Diego Portales

que enfrenta la Oficina de Planificación Regional es el 
desequilibrio entre el crecimiento del empleo y la oferta 
de viviendas, una problemática compartida por muchas 
metrópolis de Latinoamérica. En respuesta, la Oficina de 
Planificación Regional reformó las leyes de zonificación 
de Nueva York para apoyar la neutralidad de carbono, la 
oportunidad económica en barrios expulsores de traba-
jadores y la disponibilidad de viviendas en zonas recepto-
ras de trabajadores.

Al conocer el caso de éxito de la Oficina de Planificación 
Regional de la ciudad de Nueva York surge la pregunta: 
¿Por qué en la región metropolitana de Santiago (RM), 
pareciera que la planificación urbana integral ha llegado 
demasiado tarde? Si bien la respuesta a esta pregunta 
no puede responderse exhaustivamente unas cuantas 
líneas, habría que comenzar por recordar que los costos, 
tanto económicos como en calidad de vida, de la falta de 
una planificación regional integrada no se distribuyen de 
manera homogénea entre la población.

A diferencia de Nueva York, Santiago se ha expandido de 
manera dispersa y fragmentada, a pesar de las restric-
ciones establecidas por el Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago. Schuster-Olbrich, Vich y Miralles-Guasch 
(2023) argumentan que las contradicciones existentes en 
la normativa territorial permitieron una expansión urbana 
descontrolada que se ha producido a costa de áreas que 
estaban destinadas a ser protegidas o al uso agrícola. 
La expansión urbana responde a la concentración en 
Santiago de la mayor cantidad de empresas e industrias 
en comercio, actividades financieras, seguros, atención de 
la salud y asistencia social. Sin embargo, al ser descontro-
lada, la expansión no se ha realizado integrando actividad 
económica y movilidad, exacerbando la segregación 
socioeconómica. Agostini et al. (2016) demostraron que la 
segregación aumentó en Santiago entre 1992 y 2002, con 
marcadas disparidades entre las comunas de la ciudad. 
Estos cambios fueron impulsados por las transformacio-
nes demográficas y la expansión urbana, lo que sugiere 
que la segregación residencial está vinculada a las dinámi-
cas del mercado inmobiliario y las políticas de vivienda.

La ciudad como 
un ecosistema

›› 

Ausencia de 
planificación 
urbana, segregación 
y desigualdad 
económica 

›› 
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El resultado es una alta concentración de la actividad eco-
nómica en el núcleo de la ciudad. En efecto, a principios 
del año 2024, tan solo tres comunas de la ciudad -Santia-
go Centro, Las Condes y Providencia- concentraban la 
mayor cantidad de ofertas laborales a nivel ciudad e inclu-
so país (Muñoz, 2024). Por el lado de la oferta de trabajo, 
dado que las calificaciones laborales se correlacionan 
fuertemente con los salarios, Santiago se caracteriza por 
tener una alta segregación ocupacional por sector indus-
trial: la mayoría de los trabajadores del sector servicios y 
comercio viven en las comunas periféricas, mientras que 
los trabajadores de servicios profesionales tienden a vivir 
en las comunas más céntricas (Henríquez et al, 2024). 
De acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio 
Laboral Metropolitano, las brechas de capital humano en 
el sector norte de la Región Metropolitana obstaculizan 
el desarrollo económico de sus comunas: la mitad de las 
empresas entrevistadas presentó dificultades al momen-
to de encontrar candidatos para los puestos de trabajo 
ofrecidos, las cuales se relacionaron principalmente con 
déficit de competencias técnicas de los candidatos (Cen-
tro UC de Políticas Públicas, 2022).

La segregación socioeconómica y la falta de accesibilidad 
se manifiestan en mayores tiempos de desplazamiento 
y elevados costos de transporte para las personas que 
viven en comunas periféricas, siendo afectados despro-
porcionadamente los habitantes de menores ingresos. 
De acuerdo con las estimaciones de Moreno, Figueroa y 
Gurdon (2021) el tiempo de viaje promedio de un residente 
de la comuna de Providencia es de aproximadamente 
30 minutos, mientras que los residentes de las comunas 
de San Bernardo, Puente Alto o San Bernardo pasan en 
promedio el doble de tiempo desplazándose a su trabajo. 
La relación inversa que existe entre ingresos y tiempo 
de transporte se traduce en diferencias abismales en la 
proporción de los ingresos que los hogares le dedican al 
transporte: en el primer decil de ingresos (hogares más 
pobres), el costo mensual del transporte público represen-
ta 55,77% del ingreso mensual mientras que en el décimo 
decil (hogares más ricos), el costo representa solo el 2,11% 
del ingreso mensual (Moreno, Figueroa y Gurdon,2021).

Finalmente, una dimensión que escapó a la presentación 
de la directora Grossman Meagher es que muy proba-
blemente los costos de la falta de planificación regional 
afecten desproporcionadamente a las mujeres. En efecto, 
el costo del aislamiento urbano, en términos de empleabi-
lidad o participación en el mercado laboral, es mayor para 
las mujeres que para sus pares hombres (Barbanchon, 
Rathelot, y Roulet, 2021). Usando datos de la encuesta 
CASEN 2017, Perticará y Tejada (2024) estiman que los 
hombres tienen una disposición marginal a pagar (DMP) 
por reducir el tiempo de traslado, que es aproximadamen-
te el doble que la de las mujeres. Esta DMP aumenta con 
los ingresos propios y del cónyuge, indicando que un ma-
yor ingreso familiar permite priorizar traslados más cortos. 
Sus resultados sugieren que, en la Región Metropolitana de 
Santiago, las mujeres son más sensibles al tiempo de tras-
lado, reflejando los límites que las actividades no remune-
radas y las responsabilidades de cuidado le imponen a sus 
decisiones laborales. Consecuentemente, la planificación 
regional integral ofrece una oportunidad crucial para reducir 
la brecha de género en la participación laboral, la cual, en el 
último trimestre de 2023, alcanzó los 19,3 puntos porcentua-
les, situándose como la más elevada entre los países con un 
ingreso per cápita comparable al de Chile. En este contexto, 
solo un poco más de la mitad de las mujeres en edad laboral 
participan activamente en el mercado de trabajo o están en 
búsqueda de empleo (OCEC, 2023).

Durante la pandemia de COVID19, el teletrabajo apareció 
como una herramienta esencial para permitir a las empre-
sas mantener sus actividades económicas sin poner en 
riesgo a sus trabajadores. El teletrabajo ofrece el beneficio 
de que los trabajadores puedan acceder a puestos de 
trabajo en cualquier ubicación. Sin embargo, la imple-
mentación masiva del teletrabajo durante la pandemia 
de COVID-19 tuvo un impacto transitorio y focalizado en 
pocos sectores de actividad. Si bien a finales de 2020 un 
20,3% de los trabajadores eran remotos, este porcentaje 
cayó rápidamente y para principios de 2023 sólo el 4% de 
los trabajadores siguen teletrabajando. Adicionalmente, la 
incidencia del teletrabajo se concentró principalmente en 

Planificación urbana 
integral y brechas 
de género
 

›› 

Iniciativas 
innovadoras hacia la 
planificación integral
 

›› 
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Aplicación del juego 
Nexus: desafíos 
y soluciones para 
el desarrollo 
económico 
equilibrado

Durante el Foro de innovación Urbana, se llevaron a cabo 
talleres en los cuales se implementó el juego NEXUS 
para la identificación de desafíos territoriales y posibles 
soluciones en la región Metropolitana. A continuación, se 
describen los principales resultados, correspondiente a 
la sesión de “Ciudad y trabajo”. 

En el contexto del juego, los desafíos fueron desarrollados 
considerando de manera especial a personas mayores (60 
años o más) con trabajos independientes como público 
objetivo. Además, se desarrollaron considerando como te-
rritorio a las comunas centrales de la RM, con un índice de 
prioridad social medio, y con acceso a servicios básicos.

Luz María Vergara, 
Elizabeth Wagemann 
Laura Viada, Natalia 
Donoso, y Matías Quiroz

Laboratorio Ciudad 
y Territorio UDP

trabajadores con educación superior, quienes representa-
ron el 77,9% de los teletrabajadores, y en sectores espe-
cíficos como Información y Comunicaciones, Actividades 
Financieras y de Seguros y Actividades Profesionales, Cien-
tíficas y Técnicas (Bravo, 2023). Esto sugiere que la irrupción 
del teletrabajo no se consolidó de manera generalizada en el 
mercado laboral chileno.

Una iniciativa innovadora y prometedora con una lógica 
explícitamente integradora es la Ley 21.450 promovida por 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dicha ley busca me-
jorar la integración social en las ciudades chilenas a través 
de la densificación urbana equilibrada y la gestión eficiente 
del suelo. Para lograrlo, se otorgan beneficios normativos 
a desarrolladores inmobiliarios que incluyan un porcentaje 
de viviendas subsidiadas en sus proyectos, especialmente 
en zonas estratégicas con alta demanda y buena accesibi-
lidad. Estos beneficios varían en función de factores como 
el precio del suelo, la ubicación geográfica y el tipo de pro-
yecto, incentivando la construcción de viviendas sociales 
en áreas urbanas bien desarrolladas. En resumen, esta 
legislación busca fomentar la integración social y urbana, 
asegurando el acceso a viviendas de calidad en sectores 
adecuados, adaptando los incentivos según las necesida-
des del mercado y de la población más vulnerable. Es muy 
pronto para poder evaluar su implementación y resultados, 
pero por lo menos representa un paso significativo hacia 
una planificación urbana integral. 
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Desafíos: 
Colaboración 
entre empresas 
y sello local

Los principales desafíos relacionados al tema “Ciudad y 
trabajo” se relacionan con la idea de generar un sello e ima-
gen local. Esto, asociado, por un lado, a los emprendedores 
y comercios locales, y por otro lado, a los servicios y equi-
pamientos de la ciudad. Respecto a las barreras identifica-
das, se destacan los altos costos, la falta de educación y el 
reemplazo generacional. Las categorías identificadas son:

Esta categoría se enfoca en consolidar el mercado local y diferen-

ciarlo con un sello local. Entre los desafíos identificados está la 

importancia de aumentar la competitividad con productos impor-

tados y diferenciarse con un sello local, consolidar la permanencia 

del mercado laboral en el territorio, y equilibrar competencia y 

colaboración entre lo importado y lo local.

Estos desafíos se centran en la necesidad de generar capacitacio-

nes a empresas locales (en temas de negocios, nuevas tecnologías, 

difusión y marketing), para fomentar su competitividad, introducir-

los en las nuevas tecnologías e incentivar un sello local.

Este grupo de desafíos están enfocados en mejorar la conexión y 

proximidad con las oportunidades y servicios de la ciudad. Especí-

ficamente, se plantean desafíos como mejorar el acceso a la oferta 

cultural, educativa y laboral, asegurar la permanencia de los residen-

tes y evitar una renovación continua de éstos, y lograr proximidad 

con servicios destinados a adultos mayores e infancias.

Se plantea un desafío de planificación y diseño territorial, para 

mejorar el perfil de calles para que éstas sean sostenibles, verdes, 

seguras y que fomenten la actividad física.

Consolidar la imagen local 
de la ciudad y su identidad 
cultural de sus habitantes 
y emprendedores

›› 

 Apoyar el emprendimien-
to local a través de redes, 
logística, capacitaciones 
y marketing

›› 

 Construir una ciudad con 
una buena oferta cultural, 
educativa y de servicios

›› 

Otros desafíos
›› 

Desafíos
Ciudad y trabajo

DEASAFÍOS CATEGORÍAS 
IDENTIFICADAS

Aumentar la competitividad con 
productos importados y diferenciarse 
con un sello local

Consolidar la permanencia del mercado 
laboral en el territorio local

Equilibrar competencia y colaboración 
entre lo importado y lo local

Capacitar a empresas locales en temas 
de negocios, emprendimientos, nuevas 
tecnologías, difusión y marketing

Generar de experiencias para el usuario 
mediante espacios

Introducir a las personas en el Comercio 
Digital (e-commerce)

Mejorar el acceso a oferta cultural y 
educativa superior

Mejorar la conexión física y proximidad 
con las oportunidades de estudio y 
trabajo en la comuna

Asegurar la permanencia de residentes 
versus la renovación continua de la 
ciudad y la urgencia de densificación

Buscar cercanía a servicios para adultos 
mayores y niñas/os

Mejorar el perfil de calles: 
Verdes, seguras y que fomenten 
la actividad física

Consolidar la imagen local 
de la ciudad y su identidad 
cultural de sus habitantes 
y emprendedores

Apoyar el 
emprendimiento local 
a través de redes, 
logística, capacitaciones 
y marketing

Construir una ciudad 
con una buena oferta 
cultural, educativa y 
de servicios

Otros desafíos
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Soluciones e 
innovaciones: Identidad 
de barrio y colaboración 
entre emprendedores

Las soluciones relacionadas con el tema de “Ciudad y Tra-
bajo” consisten principalmente en generar estrategias para 
potenciar lo local, fomentar la colaboración entre empren-
dedores locales, y lograr una identidad de barrio a través 
del diseño de espacios urbanos. La reflexión que surgió en 
torno a la gobernanza muestra un posible aumento de la 
desconfianza hacia las autoridades tradicionales electas y 
una migración hacia la autogestión y el autogobierno local.  
Se identifican tres principales categorías: 
 
Se proponen diversas iniciativas en esta línea, como organizar 

eventos de encuentro e intercambio entre comerciantes locales, 

crear asociaciones de colaboración entre comerciantes, generar 

encuentros e intercambio entre jóvenes profesionales y adultos 

mayores para reducir la brecha digital, entre otros.

Esta categoría contiene soluciones enfocadas en generar ins-

titucionalidades y alianzas para potenciar el sello y la identidad 

local de comerciantes. Se propone implementar capacitaciones, 

fondos, alianzas público-privadas, y espacios como mercados 

y equipamientos de centro logístico que apoyen y potencien el 

comercio local y la colaboración entre comerciantes.

Incentivar y acompañar, 
a través de espacios, 
capacitaciones y fondos, la 
asociación y colaboración 
entre comerciantes locales

›› 

Crear una 
institucionalidad que 
promueva lo local con 
participación popular

›› 

Crear y gestionar 
espacios urbanos 
colaborativos para lograr 
una identidad de barrio 
y un acceso equitativo 
a servicios culturales y 
educativos

›› 

Otras soluciones
›› 

Estas soluciones están centradas en mejorar el acceso a servi-

cios en las comunas, creando diversos espacios urbanos locales 

que fomenten la colaboración y la identidad barrial. Se propo-

ne, por ejemplo, la creación de ágoras de barrio o subcentros 

locales con equipamientos culturales y educativos, y también se 

proponen gestiones multisectoriales para promover el uso de 

estos espacios por parte de los residentes. Además, se mencio-

na el desarrollo de lineamientos para la valoración y desarrollo de 

espacios públicos barriales.

Esta categoría incluye otro tipo de propuestas relacionadas con 

la modernización y la digitalización. Específicamente se propone 

un traspaso de gobernanza municipal de análoga a digital 

("e-government"), e incentivar la llegada de turistas a través de 

plataformas digitales.
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Soluciones
Ciudad y trabajo

SOLUCIONES CATEGORÍAS 
IDENTIFICADAS

Conclusiones 
Ciudad y Trabajo

En el foro se discutió sobre la relación entre trabajo y ciudad. Un 

concepto fundamental es el desarrollo económico equilibrado, 

ya que permite distribuir los beneficios de manera equitativa 

y sostenible en el territorio. Las crisis generan desequilibrios 

que dificultan el acceso a empleos seguros y viviendas asequi-

bles. Esto se refleja en desigualdades territoriales, con acceso 

desigual a infraestructura y servicios. Por esto, resulta necesaria 

una planificación territorial integral que gestione los bienes 

comunes de manera equitativa y sostenible. Tal como señaló 

Carolyn Grossman Meagher, Directora del Departamento de 

Planificación Regional de Nueva York, las ciudades no se pueden 

desarrollar de manera equilibrada poniendo el foco sólo en la ge-

neración de trabajo, sino que se deben planificar regionalmente 

y de manera intersectorial, ya que la provisión de vivienda, su 

asequibilidad y el acceso a servicios resulta fundamental para 

lograr ciudades más justas y sostenibles. Los desafíos identifi-

cados en los talleres se relacionan con la necesidad de generar 

un sello e imagen local, siendo las principales barreras los altos 

costos, la falta de educación y el reemplazo generacional. Por 

su parte, las soluciones identificadas consisten en estrategias 

que fomenten el valor de lo local mediante la colaboración entre 

emprendedores, y lograr identidad de barrio a través del diseño 

de los espacios urbanos. 

Organizar un encuentro de traspaso e 
intercambio de oficios locales

Crear una asociación de colaboración 
entre comerciantes locales para otorgar 
valor diferenciado

Complementar jóvenes profesionales con 
adultos mayores, generando comunidad y 
reduciendo la brecha digital

Estimular la colaboración entre 
comerciantes, organizarla y acompañarla 
(capacitación, gobernanza propia, fondos, 
espacios físicos)

Alianzas público privadas para generar 
un sello local con metas gastronómicas 
y de comercio

Crear un mercado donde vendan 
productos que tengan una identidad propia

Crear un equipamiento de centro logístico 
que permita a personas realizar todas las 
actividades previas a la comercialización 
física de sus productos

Ágoras de barrio o subcentros locales con 
servicios públicos y privados (culturales, 
educativos) y oportunidades laborales

Gestión multisectorial para promover, 
facilitar y organizar el uso de 
equipamientos barriales por parte de 
las comunidades. 

Elaborar plano de detalle que conserve 
la identidad y proponga lineamientos de 
espacio público para el barrio

Producción identitaria con colegios locales, 
para difundir saberes y sello local, haciendo 
a los niños y niñas parte de la marca

Modernización municipal: Traspaso de 
gobernanza municipal de análoga a digital 
("E-government")

Incentivar llegada de turistas a través de 
plataformas digitales, exigiendo garantías 
de autenticidad del comercio

Incentivar y 
acompañar, a 
través de espacios, 
capacitaciones y 
fondos, la asociación 
y colaboración entre 
comerciantes locales

Crear una 
institucionalidad que 
promueva lo local con 
participación popular

Otras soluciones

Crear y gestionar 
espacios urbanos 
colaborativos para 
lograr una identidad 
de barrio y un acceso 
equitativo a servicios 
culturales y educativos
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Hacia 
ciudades y 
territorios 
que cuidan

Las labores de cuidados son componentes esenciales de 
nuestra vida cotidiana: todos y todas hemos sido cuidados 
en nuestra niñez, requeriremos de cuidados en nuestra 
vejez, y posiblemente cuidaremos a otros y otras durante 
nuestra adultez. Sin embargo, los cuidados no han sido 
considerados en la planificación urbana y el diseño de 
nuestras ciudades. Si bien las labores de cuidado deberían 
ser transversales a nuestra sociedad, éstas han sido tra-
dicionalmente llevadas a cabo por las mujeres, y muchas 
veces bajo condiciones de precariedad y vulnerabilidad 
financiera. A nivel global, el 76,2% del tiempo dedicado 
al trabajo de cuidados no remunerado está a cargo de 
mujeres (Cepal, 2022). La división entre trabajo productivo 
y reproductivo de nuestra sociedad se refleja en la invisi-
bilización del segundo en la planificación urbana y diseño 
de nuestros entornos, cuya concepción y gestión gira en 
función del trabajo productivo y particularmente del hom-
bre como ente proveedor económico del hogar. Esto se ve 
reflejado en las distintas escalas de nuestra ciudad, desde 
la movilidad, el espacio público y entorno residencial, y la 
escala de la vivienda (Herrera, Vergara y Zúñiga, 2021).

Uno de los principales desafíos es la feminización de los 
cuidados, es decir, un modelo que se basa en el trabajo 
no remunerado de mujeres y niñas sin suficientes meca-
nismos para asumir la responsabilidad social del cuidado 

I V .

C I U D A D  Y 
C U I D A D O S

Para reconocer, valorar y acoger 
las labores de cuidados, necesita-
mos ciudades que proporcionen el 
soporte espacial y físico necesario 
para estos (SUR, 2023). Esto implica 
el desarrollo de políticas públicas y 
modelos urbanos que promuevan 
la transición a una sociedad de los 
cuidados en territorios apropiados 
para ello. Ciudades y territorios que 
cuidan, son aquellos que tienen ba-
rrios con diversidad de usos, que 
están interconectados por siste-
mas eficientes de transporte y que 
permiten una relación virtuosa en-
tre espacio doméstico y público, 
superando la dicotomía de hogar 
como espacio reproductivo y ciu-
dad como espacio productivo. 

Luz María Vergara y 
Elizabeth Wagemann

Laboratorio Ciudad 
y Territorio UDP



– 
10

6
D

es
af

ío
s 

U
rb

an
os

 E
m

er
ge

nt
es

 d
e 

la
 R

eg
ió

n 
M

et
ro

po
lit

an
a 

de
 S

an
ti

ag
o 

– 
10

7
Ex

pe
rie

nc
ia

s 
de

 In
no

va
ci

ón
 U

rb
an

a 

(Cepal, 2022; SUR, 2023). En este sentido, la colectiviza-
ción del cuidado y las tareas domésticas en la sociedad 
es clave, ya que impacta en la capacidad reproductiva y 
económica de las mujeres (Pellegrino, 2019). Un segun-
do desafío tiene que ver con la territorialización de los 
cuidados. Por un lado, se trata de la identificación geo-
rreferenciada de la demanda y oferta de cuidados en los 
territorios para comprender su dimensión socio-espacial 
en la ciudad (SUR, 2023). Por otro lado, el enfoque territo-
rial apunta a entender que los espacios de la ciudad, su 
diseño y funcionamiento condicionan la reproducción de 
la vida, siendo necesario replantear la manera en que son 
diseñados y habitados (Col-lectiu Punt 6, 2019). 

Para reconocer, valorar y acoger las labores de cuidados, 
necesitamos ciudades que proporcionen el soporte espa-
cial y físico necesario para estos (SUR, 2023). Esto implica 
el desarrollo de políticas públicas y modelos urbanos que 
promuevan la transición a una sociedad de los cuidados 
en territorios apropiados para ello. Ciudades y territorios 
que cuidan, son aquellos que tienen barrios con diversi-
dad de usos, que están interconectados por sistemas 
eficientes de transporte y que permiten una relación 
virtuosa entre espacio doméstico y público, superando la 
dicotomía de hogar como espacio reproductivo y ciudad 
como espacio productivo. 

Charla sesión ciudad y cuidados
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Bogotá: Cuidando a 
los que nos cuidan. 
Charla magistral 
de Claudia López

¿Por qué el cuidado debe ser un determinante en la plani-
ficación urbana, la ejecución de inversiones y la perspec-
tiva gubernamental en nuestras ciudades? En su charla, 
Claudia explicó que el cuidado es fundamental para el 
funcionamiento de la vida y, por ende, constituye el sector 
principal para el desarrollo social y económico de cual-
quier ciudad. Sin embargo, en nuestras sociedades, el cui-
dado es predominantemente no remunerado y realizado 
mayoritariamente por mujeres. De hecho, Claudia señaló 
que en Bogotá, 9 de cada 10 cuidadores son mujeres, y 
más del 70% de este trabajo no es remunerado.

Su presentación se centró en su experiencia como 
alcaldesa de Bogotá, implementando las Manzanas del 
Cuidado. En Bogotá, el 25% de las mujeres se dedica al 
cuidado como actividad principal, y la mitad de ellas se 
encuentra en situación de pobreza. Este trabajo no solo es 
no remunerado, sino que también implica el sacrificio de 
tiempo y oportunidades. A pesar de los avances significa-
tivos en políticas de género en Bogotá durante los últimos 
20 años, los esfuerzos se han centrado principalmente en 
la atención y prevención de violencias.

Claudia López

Ex Alcaldesa de Bogotá

¿Por qué el cuidado debe 
ser un determinante en 
la planificación urbana, la 
ejecución de inversiones 
y la perspectiva guberna-
mental en nuestras ciuda-
des? En su charla, Claudia 
explicó que el cuidado es 
fundamental para el fun-
cionamiento de la vida y, 
por ende, constituye el 
sector principal para el de-
sarrollo social y económi-
co de cualquier ciudad.
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Uno de los principales desafíos durante su mandato 
como alcaldesa fue avanzar en estas políticas y tradu-
cir la economía del cuidado al contexto urbano. Esto se 
implementó a través de las Manzanas del Cuidado, cuyo 
objetivo principal fue liberar tiempo para las mujeres, 
permitiéndoles utilizar ese tiempo para su bienestar. Este 
objetivo se lograría utilizando la infraestructura existente 
de la ciudad, perteneciente a las cinco Secretarías Socia-
les de Bogotá, para incorporar tres nuevos servicios:

Este servicio ofrece los equipamientos del distrito para 
cuidar a las personas que las mujeres cuidan, con el fin de 
aliviar la carga y aumentar el tiempo disponible para ellas. 
Ganarse la confianza de las cuidadoras es un proceso 
lento, por lo que se ofrecen servicios variados y próximos, 
que permiten que estas realicen una actividad paralela-
mente dentro de la misma manzana.

Este servicio busca que las mujeres, una vez que tengan 
ese tiempo disponible, lo usen para ellas mismas y no para 
seguir realizando trabajos de cuidado. Para ello, se ofrecen 
cuatro tipos de actividades: servicios de respiro, formación 
educativa, formación político-social y generación de ingresos.

A través del programa “A cuidar se aprende”, se busca 
enseñar a los hombres y otros integrantes de la familia a 
realizar tareas de cuidado. Aunque actualmente las mu-
jeres están relegadas a hacer trabajos de cuidado, todos 
pueden realizarlos.

Cuidar a quienes cuidan
›› 

Cuidar a las mujeres
›› 

Enseñar a cuidar
›› 

En suma, este programa distrital busca reconocer, reducir y redistribuir el trabajo 
de cuidado no remunerado. Todos estos servicios se concentran en la misma 
manzana, a menos de 15 minutos, facilitando así que las mujeres deleguen el 
cuidado a otros. Al finalizar su periodo como alcaldesa, ya se habían construido 21 
Manzanas de Cuidado, además de cuatro diseñadas desde cero bajo un diseño 
“ideal”. No solo se logró implementar el Sistema de Cuidados, sino que también 
se incorporó el cuidado en la institucionalidad y en los planes regionales de plani-
ficación y ordenamiento territorial.

Claudia López. Ex Alcaldesa de Bogotá
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Reflexiones del 
panel ciudad 
y cuidados

“A nivel del Gobierno Regional Metropolitano yo creo 
que es importante señalar primero que la temática 
de los cuidados se aborda - y en algo coincide mucho 
con el programa de las manzanas del cuidado- porque 
surge desde la sociedad civil, surge desde una instancia 
participativa. En el caso particular de Bogotá, desde los 
consejos consultivos, pero en el Gobierno de Santiago 
surge a partir de organizaciones de la sociedad civil que 
venían demandando y venían visibilizando el rol de los 
cuidados. (...) Y ahí surge ‘Cuidando a Quienes Cuidan', 
que es el programa regional en materia de cuidados. 
Hoy día lo tenemos implementado en 20 de las 52 co-
munas de la región, y este programa se transforma en el 
primer programa social ejecutado de forma directa por 
un gobierno regional. (...) La coordinación del programa 
la hacemos con los municipios, porque entendemos 
que el gobierno local sigue siendo el espacio donde las y 
los ciudadanos llegan de forma directa a presentar sus 
necesidades”.

“Es importante la pertinencia de cada país y cada terri-
torio, porque sin duda aquí estamos hablando de una 
política que no es única, que se tiene que implementar 
en países de todo tipo, con distinta infraestructura. Es 
muy interesante pensar y trabajar con las condiciones y 
la infraestructura que tenemos. (...) Me parece que lo que 
se señala va muy en la línea de lo que estamos empujan-
do como Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. A mí 
me toca ser Ministra de Desarrollo Social, por lo tanto, es 
distinta también la perspectiva respecto del rol que toca 
como alcaldesa. (...) La perspectiva intersectorial es fun-
damental, y la articulación con las instituciones y con las 
autoridades regionales y locales, porque es donde tam-
bién se implementa esta política. Y también, sin duda, la 
articulación con la comunidad es fundamental. El objetivo 

Nicole Sáez
Jefa de la División 
Desarrollo Social y 
Humano del
Gobierno de 
Santiago.

Javiera 
Toro Cáceres
Ministra de 
Desarrollo Social y 
Familia de Chile.

Cristián 
Robertson
Director de ARDEU 
(Arquitectura, 
Diseño y Estudios 
Urbanos)

principal del ‘Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados’, es 
la distribución del trabajo de cuidados, tanto socialmente 
como de género, y eso implica un trabajo con las familias, 
las comunidades, el estado y los privados”.

“La experiencia de la ciudad tiene una particularidad que 
es bien específica, que es que todos vivimos la ciudad, 
de mejor o peor manera, pero la experimentamos en el 
día a día. (...) Lo primero tiene que ver con la experiencia 
de la ciudad para los cuidadores, y también para la gente 
que es cuidada. Es sabido, y hay muchos autores que 
comentan que la ciudad ha sido pensada para hombres 
y por hombres, pensada para hombres autovalentes, 
incluso. (...) Si uno pensara desde la experiencia que 
nosotros habitamos, ¿cómo son esos lugares? ¿cómo 
son esos lugares también para niños, niñas y primeras 
infancias? Por ejemplo, las bancas de nuestros espacios 
no tienen respaldos. Si están pensadas para niños, las 
patas les quedan colgando. Son incómodas para las 
infancias. (...) En ese sentido, las ciudades hoy -y mis 
comentarios van hacia el desafío de espacializar también 
la lógica de los cuidados, que tiene una implicancia en el 
entorno- no están pensadas para las personas que cuidan 
y las que son cuidadas, y ahí hay un tremendo desafío”.
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Entrevista 
Claudia López

“Yo soy la hija de una familia hecha a pulso, de clase media 
baja. Soy la hija de una maestra que enseña a muchos ni-
ños en las escuelas públicas. (...) Viví en muchos barrios de 
mi ciudad, en barrios informales. (...) Como soy la mayor de 
seis hermanos, de una familia grande, sé lo que es moverse 
en las labores del cuidado, que no es ir de un punto a otro, 
sino para diferentes lados. (...) Siempre me he movido en 
el mundo de la ciencia social, del servicio público y de la 
academia. Tengo una profunda admiración por la academia, 
pero también una profunda pasión por el servicio público 
y de ahí viene mi motivación de la innovación social, del 
cuidado como elemento de la organización del territorio, de 
la transparencia y la representación de la gente. Que sea el 
gobierno de la gente para la gente, y no de los políticos para 
robar a la gente, que son dos cosas muy distintas. (...) Des-
pués de 20 años de ver la política electoral, decidí ingresar a 
ella, entré a un partido que era el Partido Verde, un partido 
del Centro Izquierda, digámoslo así, pequeño. (...) Me fui al 
mundo de lo local y competí por ser alcaldesa de Bogotá. Y 
es el honor de mi vida ser la primera mujer, y mujer diversa, 
en haber sido electa alcaldesa Mayor de Bogotá”.

“Los desafíos siempre son oportunidades, y esa es una de 
las cosas más maravillosas. (...) Es un momento en el que 
la mitad de la humanidad ya vive en ciudades, y lo que va 
a pasar en este siglo es que la otra mitad va a venir a vivir 
a la ciudad. Así que tenemos una enorme oportunidad de 

aprender de las ciudades que ya hicimos, y de cómo lo 
podemos hacer mejor. (...) Y yo veo que, genuinamente, 
se necesita, sobre todo en América Latina, rehacer el 
contrato social que tenemos con nuestros ciudadanos, 
muy en particular con las mujeres y los jóvenes, y repasar 
nuestro contrato ambiental con el planeta. (...) Yo creo que 
todos queremos cuidar el planeta, por supuesto. Pero para 
cuidar el planeta lo primero es cuidar a las personas. No le 
podemos pedir a ciudadanos, hombres y mujeres, exclui-
dos, sin oportunidades, sin educación, con pobreza, en el 
hambre, que, además de todo, ahora se sacrifiquen por 
venir a salvar el planeta, ¿verdad? Hay que cuidar a las per-
sonas. (...) Te diría que mi perspectiva en la vida es cuidar 
a las personas para que haya ciudadanos que cuiden las 
democracias. Y democracias que puedan hacer acción 
colectiva de escala global para cuidar el planeta”.

(...) “Hay cosas que tenemos que seguir investigando y 
aplicando. Pero yo diría que lo primero es empezar por 
hacerle caso a lo que ya sabemos. Y construir nuestros 
territorios con eso. (...) Yo creo que el transporte público 
es crucial que sea multimodal. Creo que tenemos que 
pasar de las avenidas del siglo XX, a corredores verdes 
del siglo XXI. La mejor infraestructura la tienen los carros 
y la peor infraestructura la tienen las personas. Eso hay 
que cambiarlo. Ese corredor verde, le hace caso primero 
a la naturaleza. Luego a los peatones, al espacio público. 

Desde tu desarrollo 
profesional y de estu-
dios, ¿cómo pasaste a 
este interés que tiene 
que ver con la ciudad, 
con la planificación, y 
en particular lo que has 
ido abordando en los 
últimos años sobre los 
cuidados?

¿Cuáles crees que son 
los desafíos que tene-
mos en las ciudades 
hoy en día? 

En relación entonces con 
estos desafíos del con-
trato social y del contrato 
ambiental, ¿Cuáles crees 
que son las cosas que 
debiéramos investigar, 
que debiéramos saber? 
¿Cuáles son las cosas en 
que debiéramos poner 
nuestro foco para llenar 
quizás esos vacíos?
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Luego a la movilidad alternativa, limpia, al transporte pú-
blico. (...) La última es vivienda. Por supuesto, todos que-
remos vivir aquí, pero realmente necesitamos espacios, 
movilidad, educación, vivienda, trabajo y cuidado. Y entre 
esas cosas estén más próximas, mejor”. (...)

(...) “Son un agrupamiento de infraestructuras sociales y 
servicios sociales dirigidos a las mujeres cuidadoras no 
remuneradas que estaban en pobreza. En estas infraes-
tructuras rompimos barreras institucionales, para pensar 
en cómo relevar a las mujeres de esa labor de cuidado, 
cómo volverles tiempo y oportunidades, proveyendo tres 
tipos de servicios. Primero, cuidar a los que ellas cuidan. A 
todas las mujeres les puedes ofrecer una beca en Harvard, 
o en nuestra universidad, pero no van a venir, porque no van 
a dejar solas y sacrificar a las personas que ellas cuidan. (...) 
En esa misma infraestructura, cuidarlas a ellas. Cuando les 
liberamos tiempo, que lo puedan usar para descansar, para 
aprender cosas que no sabían, para terminar el bachillera-
to, para conseguir un trabajo, para empezar un emprendi-
miento, para ver al resto de su familia. Y tercero, enseñar a 
cuidar. A cuidar se aprende. Parte de esa sobrecarga que 
tenemos es un tema cultural. Tiene que ver con el machis-
mo, con el patriarcado, con los roles de género que se los 
dejamos a las mujeres como cuidadoras. Si queremos re-
distribuir y reducir esa sobrecarga que tienen las mujeres, 
tenemos que redistribuir a los hombros de los otros. (...) 
Logramos incorporar el cuidado y las Manzanas del Cuidado, 
así como planeamos el transporte, así como planeamos 
la vivienda, quedó en el Plan de Ordenamiento Territorial y 
Urbano de Bogotá, que debemos proveer cuidado”.

(...) “Los arquitectos, los urbanistas, los planeadores 
(...) yo verdad creo que son, como los cuidadores, de las 
profesiones más importantes de este tiempo. La mitad 
de la población que vive en ciudades está por llegar. 
Estamos a tiempo. ¿Qué creo que es lo más importante 
para aprender, más que la técnica, la arquitectura, el 
autocad? Es observar, es escuchar, es ponernos en los 
zapatos de los demás, es observar cómo se mueven los 
niños, las niñas, las mujeres, los mayores. Y es entender 
que buena parte de esos desafíos no van a ser técnicos, 
son desafíos políticos. (...) El trabajo de los planeadores 
urbanos y de quienes estamos en el servicio público y la 
representación democrática es que la voz de todos esté 
equitativamente representada. Entonces yo creo que 
ese tipo de habilidades que, insisto, no son las del plan 
solamente, ni las de la maqueta, son fundamentales en 
la formación de los arquitectos y planeadores urbanos. Y 
como en cualquier profesión, estar dispuestos a innovar, 
porque tenemos cosas que buscar, que mejorar, que 
construir, más equidad, adaptarnos al cambio climático, 
a la inteligencia artificial, a desafíos y oportunidades, 
tenemos que innovar. Innovar quiere decir aprender, en-
sayar, arriesgar, estar dispuestos a equivocarnos”.

Y en relación con lo que 
ya sabemos, y que se 
puede aplicar justamen-
te en relación con los 
cuidados, ¿nos puedes 
contar un poco más 
sobre las Manzana de 
Cuidados que se aplica-
ron en Bogotá y cómo 
fue tu experiencia?

¿Qué recomendaciones 
tienes para los arqui-
tectos, arquitectas, pla-
nificadoras del futuro, 
que van a estar haciendo 
las nuevas ciudades? y 
¿cómo pueden hacerlo 
para hacer estas ciuda-
des más amables? 
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Ciudades 
cuidadoras: la 
experiencia urbana, 
la proximidad y la 
escala del cuidado.

En un contexto país en el que la mayoría de la población 
requiere de algún tipo de cuidado (MIDESO, 2024) y que 
se proyecta hacia el 2050 con un tercio de su población 
como adulto mayor (INE, 2022), se hace imperante re-
flexionar sobre el rol de una ciudad cuidadora, tanto para 
quienes lo brindan como para quienes lo reciben. El texto 
se estructura a partir de tres ideas fuerza: la experiencia 
urbana, la proximidad y la escala del cuidado; y se cons-
truye desde la óptica de la experiencia de la ciudad, que 
tiene la particularidad de que es una realidad experimen-
tada día a día por gran parte de sus habitantes. 

¿Cómo es la experiencia de la ciudad para las personas 
cuidadoras, personas en situación de discapacidad, adul-
tos mayores, niños y niñas? 
Como es sabido, las ciudades han sido diseñadas por 
hombres y para hombres. Diversos autores señalan, por 
ejemplo, que la movilidad urbana ha sido reducida a la mo-
vilidad productiva de los hombres, segregando usos y re-
duciendo la movilidad a la ida y vuelta del trabajo (Hayden, 
1981; Peake & Rieker, 2013; Kern, 2020 entre otros). Esto ha 
generado que las ciudades sean espacios poco inclusivos 
para tareas reproductivas y de cuidados, relegando este 
ámbito a la escala de lo doméstico.
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2007) sobre ciudades amigables para personas mayores 

Cristián 
Robertson

Director de ARDEU 
(Arquitectura, Diseño 
y Estudios Urbanos)

La experiencia urbana

›› 

Proximidad y 
programas de 
cuidado en la ciudad

›› 

de todo el mundo identificó los elementos priorizados 
por los adultos mayores para mejorar su experiencia 
urbana. Entre los elementos señalados, se indicaba con 
claridad la relevancia de espacios con lugares adecuados 
para descansar, aceras amigables con la edad, cruces 
peatonales seguros, accesibilidad universal, baños públi-
cos, entre otros. Es interesante notar que estos elemen-
tos no solo son relevantes para los adultos mayores, sino 
que también son aplicables a las necesidades de niños, 
niñas y personas con movilidad reducida. 

Sin embargo, las ciudades chilenas, como muchas otras 
en América Latina, aún presentan significativas deficien-
cias en estos aspectos: muchas de las bancas en plazas 
públicas no tienen respaldo; las aceras suelen ser an-
gostas e irregulares, complicando el tránsito de coches, 
carros de compras y sillas de ruedas; los tiempos de 
cruce de los semáforos son insuficientes, etc. 
Definitivamente hoy, nuestras ciudades no están pensa-
das como ciudades que cuidan. 

Parece relevante preguntarse sobre la escala y la proximi-
dad apropiada para el cuidado, en cuanto el cuidado tiene 
una dimensión que apunta a lo colectivo, pero que opera 
de manera adecuada a una cierta escala ¿Cuál es la es-
cala apropiada para una ciudad cuidadora? ¿Cuánto mide 
esa proximidad territorial que permite ir y volver, y que 
responde a un radio y a un área de influencia específica?

El programa "Manzanas de Cuidado" (Alcaldía Mayor 
Bogotá, 2024) es un caso notable que no sólo aprovecha 
el equipamiento existente en un barrio específico, sino 
que avanza en la comprensión de este equipamiento en 
un contexto, que se articula con otros existentes, a una 
escala apropiada y con actores diversos. 
 
Sumado a lo anterior, el caso muestra la relevancia de los 
programas y recintos óptimos asociados a los cuidados 
(por ejemplo, salas multiusos o adaptables, sala cunas/
guarderías, salas de cuidados, enfermerías, cocinas 
compartidas y comedores comunes, entre otros). Al 
igual como se ha avanzado en cuadros normativos que 
regulan medidas mínimas para dimensionar los recintos 
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en las viviendas, para avanzar en una ciudad cuidadora, se 
deben definir normativas, medidas y espacios mínimos 
que incluyan tanto recintos como categorías o clústeres 
organizacionales aplicables a grupos de viviendas y sus 
tipologías (ARDEU, 2023).   

 
La espacialización del cuidado en procesos de regene-
ración urbano-habitacionales requiere comprenderlos 
desde la complejidad y sinergia de sus múltiples escalas. 
De esta manera, y en concordancia con lo propuesto por 
Tapia et al. (2022), para desencadenar procesos de rege-
neración barrial es clave analizarlos y entenderlos a partir 
de una serie de escalas, que a la luz del cuidado, parece 
importante revisitar:
 

» La escala barrial es concebida como una unidad terri-

torial articuladora que comparte factores de identidad o 

pertenencia dados por diversos elementos (localización o 

configuración espacial, geográfica y ambiental, por el tipo de 

vivienda, por una historia común o por compartir equipa-

miento, etc) (MINVU, 2018), pero que permite concebir la 

noción de cuidado desde una entrada territorial específica. 

» La escala intra barrial, que abarca la vivienda y su agrupación 

en una pieza vecinal (el pasaje, la calle, la manzana), presenta 

una proximidad esencial para el reconocimiento mutuo y el 

establecimiento de redes de apoyo directo e inmediato. 

» La escala supra barrial, que abarca la comuna y la ciudad en 

su conjunto que permitiría vincular los programas de cuidado 

con iniciativas estatales y regionales que puedan ofrecer un 

soporte más amplio y coordinado. 

En este sentido, programas como "Quiero mi Barrio",  
"Regeneración de Conjuntos Habitacionales" pueden 
desempeñar un papel central en la creación de entornos 
urbanos que faciliten el cuidado y mejoren la calidad de 
vida de sus habitantes a través de una visión intersectorial 
y territorial integrada.

Un ejemplo concreto de cómo se puede avanzar en la 
construcción de una ciudad cuidadora es el proyecto 
Trayectos de Aprendizaje, desarrollado por ARDEU (2023) 
en Lo Hermida, Peñalolén. La iniciativa fue desarrollada 
en el marco de un concurso de innovación de políticas 
públicas impulsado por el Fondo de Solidaridad e Inver-
sión Social (FOSIS), y se centró en diseñar e implementar 
una metodología para mejorar la experiencia del trayecto 
entre la casa y el jardín infantil, fortaleciendo el entorno y 
el tejido comunitario.

A través de diversas herramientas y metodologías 
participativas, se logró identificar las rutas que los niños 
y niñas, junto a sus cuidadores, recorrían para llegar al 
jardín. Esto permitió focalizar la intervención en puntos 
específicos del trayecto, mejorando no solo las condi-
ciones físicas del entorno, sino también promoviendo la 
articulación con actores clave de la comunidad, como 
vecinos, dirigentes y comercios locales. La experiencia 
adquirida en este piloto se ha consolidado en el progra-
ma "Entornos para la Niñez", que busca replicar esta 
metodología en barrios a lo largo de Chile, visibilizando 
los espacios para la niñez en los entornos de los jardines 
infantiles, y fortaleciendo el tejido comunitario. 

Es necesario pensar en un modelo de Ciudad Cuidadora, 
donde el foco sean las comunidades, sus relaciones, diná-
micas y necesidades en los territorios, posicionando el cui-
dado como un factor relevante en la planificación urbana.

La importancia de la 
multiescalaridad

›› 

Experiencia ARDEU. 
Entornos para la niñez

›› 
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Aplicación del 
juego Nexus: 
desafíos y 
soluciones para 
los cuidados en 
la ciudad

Durante el Foro de innovación Urbana, se llevaron a cabo 
talleres en los cuales se implementó el juego NEXUS 
para la identificación de desafíos territoriales y posibles 
soluciones en la región Metropolitana. A continuación, se 
describen los principales resultados, correspondientes a 
la sesión de “Ciudad y cuidados”. 

En el contexto del juego, los desafíos fueron desarrolla-
dos considerando de manera especial a los siguientes 
públicos objetivo:

» Personas mayores (60 años o más), jubiladas luego de 

40 años de carrera profesional.

» Adultos (27 a 59 años), con trabajo dependiente.

» Jóvenes (19 a 26 años), con trabajo dependiente.

Y se desarrollaron considerando los siguientes territorios:

» Comunas centrales con índice de prioridad social medio 

con acceso a servicios básicos.

» Comunas de la interfaz urbano-rural con índice de prioridad 

social bajo con acceso a servicios básicos y conexión con el 

entorno natural.

» Comunas pericentrales con índice de prioridad social alto y 

sin fácil acceso a servicios básicos.

Luz María Vergara, 
Elizabeth Wagemann, 
Laura Viada, Natalia 
Donoso, y Matías Quiroz

Laboratorio Ciudad 
y Territorio UDP

Desafíos: 
Conciliación de los 
cuidados con otras 
actividades y con el 
diseño de la ciudad

Los principales desafíos identificados a partir de la 
implementación del juego, bajo la temática “Ciudad y 
Cuidados”, se concentraron en dos áreas principales: la 
primera, relacionada con el desafío de compatibilizar el 
cuidado con la vida laboral; y la segunda, relacionada con 
el diseño y planificación de las ciudades, y con la pre-
sencia de espacios públicos y servicios cercanos y bien 
conectados. Las categorías de desafíos identificadas a 
partir de las respuestas del juego son:

Los desafíos de esta categoría se centran principalmente en 

mejorar el acceso a redes de apoyo a la comunidad, para dis-

minuir la vulnerabilidad y aislamiento de las personas, y diseñar 

políticas públicas para el cuidado, que permitan, por ejemplo, 

aumentar la accesibilidad a servicios básicos, sociales y de sa-

lud, o considerar los tiempos y distancias propias del traslado 

relacionado al cuidado.

Esta categoría se enfoca, por un lado, en aumentar la accesibi-

lidad a servicios básicos, sociales, de salud, y de recreación y 

contacto con la naturaleza, especialmente enfocado en perso-

nas que tienen labores de cuidado de niños, niñas y adolescen-

tes, adultos mayores o personas con movilidad reducida. 

Lograr compatibilizar la 
vida laboral con la vida 
personal, relacionada 
con los cuidados 

›› 

Mejorar la conectividad 
a servicios y la calidad 
de la infraestructura de 
transporte público 
y ciclovías

›› 
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Y por otro lado, se enfoca en la conectividad, los recorridos y 

tiempos de traslado, como por ejemplo, el desafío de generar ru-

tas que conecten servicios de ocio para favorecer la salud mental 

de los adultos mayores.

Los desafíos identificados se relacionan con la idea de mejorar 

la accesibilidad a espacios de encuentro con la naturaleza, pero 

también con la idea de mejorar el confort térmico y disminuir la 

carga hídrica para la mantención de estos espacios.

Esta categoría reúne desafíos diversos, como incentivar la espe-

cialización laboral, generar accesibilidad a recursos digitales, 

abordar los problemas de escasez hídrica, y generar viviendas 

sostenibles y barrios para jóvenes profesionales.

Otros desafíos
›› 

Carencia de espacios 
públicos adecuados que 
permitan el esparcimien-
to y el encuentro con la 
naturaleza       ›› 

Respecto a las barreras identificadas en esta sección, se identificaron principalmen-
te problemas asociados a las capacidades y gestión de las autoridades responsa-
bles. Entre ellos, la falta planificación urbana, falta financiamiento para obras, los 
proyectos ministeriales que no consideran arborización y espacios verdes, o conce-
jales que no consideran importantes las problemáticas identificadas. 

Desafíos
Ciudad y cuidados

DESAFÍOS CATEGORÍAS 
IDENTIFICADAS

Mejorar acceso a redes de apoyo a la 
comunidad (vulnerabilidad y aislamiento 
del usuario)

Diseñar políticas públicas para el cuidado

Aumentar la accesibilidad a servicios 
básicos, sociales y de salud

Tiempo de traslado, horarios y distancias 
dispares (jardín, universidad, trabajo, etc.)

Generar rutas y rutinas que favorezcan 
salud mental en adultos mayores 
(servicios de ocio y tiempo libre)

Accesibilidad a espacios de encuentro 
con la naturaleza y espacios de recreación

Mejorar la accesibilidad a servicios 
cuando existe dependencia por labores 
de cuidados de NNA, adultos mayores o 
personas con movilidad reducida

Conectividad hacia el centro

Mejoramiento en el confort térmico 
durante el desplazamiento hacia el trabajo

Áreas verdes de baja carga hídrica 
para su mantención

Incentivo a la especialización laboral para 
acceder a trabajos

Escasez hídrica y falta de agua para 
el cultivo

Generar accesibilidad a recursos digitales

Viviendas sostenibles y barrios para 
jóvenes profesionales

Lograr compatibilizar 
la vida laboral con la 
vida personal, relacio-
nada con los cuidados

Mejorar la conecti-
vidad a servicios y la 
calidad de la infraes-
tructura de transporte 
público y ciclovías

Otros desafíos

Carencia de espacios 
públicos adecuados 
que permitan el 
esparcimiento y el 
encuentro con 
la naturaleza 
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Soluciones e 
innovaciones: 
accesibilidad a servicios 
y equipamientos

Las soluciones propuestas en el juego se enfocan prin-
cipalmente en dos temas: el primero es el diseño de la 
ciudad, sus áreas verdes, transporte y accesibilidad, y el 
segundo tiene relación con programas sociales y políticas 
para mejorar las redes de apoyo y condiciones laborales 
para compatibilizarlas con el cuidado. En cuanto a la gober-
nanza, las expectativas están depositadas en las organiza-
ciones comunitarias, clubes, voluntariados y estudiantes, 
más que en la participación municipal o estatal para la 
solución de los problemas asociados a la calidad de vida. 
Las categorías identificadas son:
 
Esta categoría se enfoca en generar acceso a infraestructuras de 

energía sostenible, como la instalación de paneles solares para las 

personas con discapacidad electrodependiente, y la implementa-

ción de subsidios para el acceso a energías renovables para perso-

nas mayores. Además, se consideran desafíos relacionados con la 

promoción de hábitos sustentables, como, por ejemplo, incentivar 

el acceso a servicios que promuevan el compostaje.

Se propone, por un lado, implementar talleres de capacitación 

tecnológica para adultos mayores, y por otro lado, fomentar 

los usos mixtos de suelo y generar más núcleos de servicios y 

subcentros enfocados en los cuidados.

Desarrollar políticas para 
la implementación de in-
fraestructuras y fomento 
de hábitos sustentables

›› 

Mejorar la accesibilidad 
a servicios básicos y 
tecnologías

›› 

Implementar programas 
sociales para enfrentar 
problemas relacionados 
con la ciudad

›› 

Crear áreas verdes 
sustentables

›› 

Diseñar y desarrollar in-
fraestructuras que mejoren 
la calidad de vida de los 
usuarios del transporte

›› 

Esta categoría integra diversos programas sociales, como habi-

litar y fomentar jornadas laborales híbridas según las necesida-

des de cuidado, capacitar a agrupaciones sociales y institucio-

nes locales para la postulación de proyectos, crear centros de 

investigaciones para estudiantes, entre otros.

Este grupo de soluciones se relaciona con la dimensión ambien-

tal de los cuidados. Se enfocan en generar planes y proyectos 

que mejoren el acceso a áreas verdes, y su sostenibilidad 

ambiental. Se proponen iniciativas como arborización masiva en 

las aceras de las comunas, el desarrollo de corredores verdes 

y refugios climáticos, y el desarrollo de proyectos en espacios 

intermedios entre zonas de interés.

Se proponen proyectos para mejorar la calidad de la experiencia 

de los usuarios del transporte, en particular en los desplaza-

mientos asociados a las tareas de cuidado. Específicamente, se 

sugiere desarrollar corredores verdes y refugios climáticos que 

mejoren las condiciones durante el recorrido, además de gestio-

nar un sistema de planificación vial adaptado al territorio.
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Soluciones
Ciudad y cuidados

Soluciones
Ciudad y cuidados

SOLUCIONESSOLUCIONES CATEGORÍAS 
IDENTIFICADAS

CATEGORÍAS 
IDENTIFICADAS

Acceso a paneles solares para 
las personas con discapacidad 
electrodependiente

Acceso a servicios que promueva 
el compostaje

Acceso a paneles solares (cocinas 
solares) con subsidio estatal

Incorporación de unidades 
móviles eléctricas

Subsidios para el acceso a energías 
renovables para personas mayores

Talleres de capacitación tecnológica 
para adultos mayores

Generar más núcleos de servicios 
y subcentros

Fomentar usos mixtos de suelo 
(equipamientos, infraestructuras y 
servicios) para las ciudades y el cuidado

Posibilidad de autosuficiencia para 
generar ingresos

Crear centros de investigaciones 
para estudiantes

Redes de apoyo (sociales y tecnológicas) 
que potencien a la ciudadanía

Habilitar y fomentar jornadas laborales 
híbridas, según las necesidades 
de cuidado

Capacitación a agrupaciones sociales e 
instituciones locales para la postulación 
de proyectos y fondos para ejecución de 
proyectos de baja carga hídrica

Arborización masiva en todas las aceras 
de la comuna

Plan/proyecto (regional) donde municipios 
trabajen en conjunto para reconocer 
espacios intermedios entre zonas de 
interés (mejoras físicas, vegetación, 
ruido y temperatura)

Desarrollo de corredores verdes y refugios 
climáticos que temperen las condiciones 
del usuario en su recorrido

Gestionar un sistema de planificación 
vial, con bases relacionadas y adaptadas 
al territorio

Desarrollar políticas 
para la implementa-
ción de infraestruc-
turas y fomento de 
hábitos sustentables

Implementar progra-
mas sociales para 
enfrentar problemas 
relacionados con 
la ciudad

Mejorar la accesibili-
dad a servicios bási-
cos y tecnologías Crear áreas 

verdes sustentables

Diseñar y desarrollar 
infraestructuras que 
mejoren la calidad de 
vida de los usuarios 
del transporte
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Conclusiones 
Ciudad y Cuidados

Las labores de cuidado —pese a ser esenciales en la vida 

cotidiana y en el desarrollo económico de las ciudades— han 

sido tradicionalmente realizadas por mujeres en condiciones 

precarias, y han sido invisibilizadas en la planificación urbana. 

Entonces, es crucial replantear el diseño urbano para apo-

yar estas tareas, mediante políticas públicas y modelos que 

promuevan una sociedad de los cuidados y su territorialización, 

con barrios diversos, transporte eficiente y una integración 

armoniosa entre espacio doméstico y público. Claudia López, ex 

alcaldesa de Bogotá, explicó en su charla que las actividades de 

cuidados constituyen un sector fundamental para el desarrollo 

social y económico de cualquier ciudad. En las Manzanas de 

Cuidado, que implementó en Bogotá, se buscó disponer de la 

infraestructura ya existente en la ciudad para incorporar nuevos 

servicios desde tres aristas: cuidar a quienes cuidan (alivianar la 

carga a las mujeres); cuidar a las mujeres (mejorar el bienestar 

de las cuidadoras); y enseñar a cuidar (equilibrar las labores 

de cuidado entre mujeres, hombres y otros integrantes de los 

hogares). Los resultados de los talleres indican que los desafíos 
en la Región Metropolitana de Santiago se concentran en dos 

áreas: compatibilizar el cuidado con la vida laboral y diseñar 

espacios públicos y servicios cercanos y bien conectados. Las 

soluciones propuestas por los y las participantes se enfocan en 

dos líneas: el diseño de la ciudad, sus áreas verdes, transporte 

y accesibilidad; y proponer programas sociales y políticas para 

promover las redes de apoyo y condiciones laborales que sean  

compatibles  con el cuidado.

Actividades foro de innovación urbana
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Cambio de 
paradigma: de 
la reacción a 
la adaptación 
resiliente

El impacto de las ciudades en el cambio climático y los 
efectos de este fenómeno en los entornos urbanos han 
sido temas centrales en las discusiones de las últimas 
décadas, aunque con enfoques distintos. Durante los 
años noventa y 2000, el énfasis se centró en la mitigación 
mediante cambios en las matrices de energía, industria 
y transporte (Muñoz et al., 2019). Sin embargo, en las 
últimas dos décadas, la adaptación ha cobrado mayor re-
levancia, ya que la evidencia muestra que nuestros entor-
nos deberán enfrentar eventos extremos como aumentos 
del nivel del mar, inundaciones, deslizamientos, islas de 
calor y escasez hídrica (IPCC, 2023). En los últimos años 
se han buscado mecanismos y acuerdos para reducir 
los riesgos. Por ejemplo, el Marco de Acción de Sendai 
(2015) busca vincular el Desarrollo Sostenible (UNDP) con 
la Reducción de Riesgos de Desastres, indicando que no 
puede haber desarrollo sin reducir los riesgos y vulnerabi-
lidades de las comunidades (UNISDR, 2015). 

Las consecuencias de estos eventos suelen estar vincula-
das a una urbanización inadecuada, falta de planificación, 
construcciones irregulares y, en muchos casos, desigualdad 
y pobreza. En este contexto, la planificación territorial y el di-
seño urbano juegan un papel fundamental en la prevención 
del riesgo, y resulta crucial entender que los desastres no 

V .

C I U D A D 
Y  C R I S I S 
C L I M Á T I C A

Aunque la crisis climática 
es un desafío global, las 
acciones se deben realizar 
a nivel local y de forma in-
tegrada entre los diferen-
tes sectores. La única for-
ma de avanzar hacia una 
cultura de prevención es 
educar y fortalecer la go-
bernanza para mejorar la 
gestión e invertir en la re-
ducción del riesgo, lo que 
finalmente permitirá lograr 
una mayor resiliencia. 

Elizabeth Wagemann y 
Luz María Vergara

Laboratorio Ciudad 
y Territorio UDP
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son naturales, sino que son el resultado de eventos —antró-
picos o naturales— que, al ocurrir en zonas con actividades 
humanas, generan grandes pérdidas y disrupciones. 

Entonces, para enfrentar estos eventos, es vital enfocar los 
esfuerzos no sólo en medidas de respuesta ante emergen-
cias, sino también en la adaptación para limitar los impac-
tos de futuros eventos. Por ejemplo, frente a inundaciones, 
entre las medidas estructurales se incluyen intervenciones 
para atenuar el flujo y modificar la magnitud de las crecidas 
que generan inundaciones, como zonas de almacenamien-
to controladas, cauces de emergencia, reforestación y 
obras de drenaje. Sin embargo, estas acciones no pueden 
eliminar totalmente el riesgo, por lo que las medidas no 
estructurales también son muy relevantes. Estas incluyen 
cambios en los instrumentos de planificación de las áreas 
afectadas, relocalización de infraestructura crítica, planes 
de evacuación y, lo más importante, la educación de las 
personas sobre los riesgos de su entorno habitado.

Aunque la crisis climática es un desafío global, las acciones 
se deben realizar a nivel local y de forma integrada entre los 
diferentes sectores. La única forma de avanzar hacia una 
cultura de prevención es educar y fortalecer la gobernanza 
para mejorar la gestión e invertir en la reducción del riesgo, 
lo que finalmente permitirá lograr una mayor resiliencia. 

Michael Berkowitz. Universidad de Miami



– 
13

8
D

es
af

ío
s 

U
rb

an
os

 E
m

er
ge

nt
es

 d
e 

la
 R

eg
ió

n 
M

et
ro

po
lit

an
a 

de
 S

an
ti

ag
o 

– 
13

9
Ex

pe
rie

nc
ia

s 
de

 In
no

va
ci

ón
 U

rb
an

a 

Riesgo y 
oportunidad: 
Aprovechando 
estrategias con 
un enfoque local 
para desarrollar la 
resiliencia. Charla 
Magistral de 
Michael Berkowitz 

En su charla, Michael nos invitó a comprender la resiliencia 
desde sus oportunidades y co-beneficios. La resiliencia 
comunitaria se define como la capacidad de individuos, 
comunidades y sistemas expuestos a peligros para sobre-
vivir, adaptarse y prosperar de maneras que mejoren los 
resultados ante futuros desastres y también el bienestar 
comunitario. En este contexto, el cambio climático co-
mienza a poner a prueba y tensionar estas capacidades. 
Michael explica que no podemos planificar para cada 
riesgo y crisis de manera aislada, sino que es más efectivo 
identificar los puntos en común para generar nuevas 
capacidades integrales que permitan construir ciudades 
más resilientes, sostenibles e inclusivas para sus habitan-
tes. En su presentación destacó el caso de Miami, que, 
a pesar de estar en el epicentro de la crisis climática y 
expuesto a marejadas ciclónicas, inundaciones, calor ex-
tremo, gentrificación climática y otras presiones sociales, 
sigue viendo la construcción de numerosos edificios.

Para abordar la resiliencia Michael propone dos 
principales líneas de acción:

Michael Berkowitz

Director Ejecutivo de la 

Academia de Resiliencia 

Climática de la Universi-

dad de Miami 

En su charla, Michael nos 

invitó a comprender la resi-

liencia desde sus oportuni-
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El dividendo de la resiliencia se refiere a todos los bene-
ficios económicos adicionales que obtenemos de una 
intervención específica, más allá del motivo principal por 
el cual se implementó inicialmente. Un ejemplo es el caso 
de la Universidad de Pensilvania (UPenn), que desarrolló 
un proyecto de ecologización de lotes vacíos para crear 
espacios verdes que sirvieran para captar agua y reducir 
la temperatura del entorno. Además de estos objetivos, 
se descubrió que esta intervención redujo la depresión de 
los habitantes en un 41% y resultó en una disminución del 
25% en la violencia armada.

El mayor desafío para este tipo de proyecto radica en 
cómo capturar de manera más efectiva el valor de ese 
dividendo y convertirlo en un mecanismo financiero sos-
tenible, que no dependa únicamente de la voluntad, sino 
que pueda integrarse en el mercado y generar beneficios 
económicos. En su charla, Michael propone lograrlo a tra-
vés de un modelo de mercado donde el capital se movilice 
para incentivar buenas iniciativas. Estos proyectos pueden 
beneficiar al gobierno, a las aseguradoras, al sistema de 
salud, entre otros, generando ahorros que luego pueden 
ser devueltos a los inversionistas de los proyectos.

Utilizar 
intervenciones locales 
para crear dividendos 
(o beneficios) de 
resiliencia

›› 

Comunicar mejor el 
riesgo climático a 
largo plazo

›› 

Es crucial cambiar la forma en que hablamos sobre los 
riesgos climáticos. Por ejemplo, la incesante construc-
ción de edificios en Miami se debe a la dificultad para 
aceptar que la ciudad ya no es sostenible en el largo 
plazo. Michael señala que, aunque el problema de la 
crisis climática se reconoce claramente a nivel global, en 
EE.UU. solamente hay tres estados donde más del 50% 
de los habitantes cree que el cambio climático tendrá un 
impacto directo en sus vidas.

Esto se debe en parte a la disminución de la confianza en 
las autoridades. Una encuesta muestra que expertos y 
pares son las entidades más confiables, seguidos a gran 
distancia por periodistas y gobiernos. Esto demuestra la 
necesidad de un trabajo integrado con las comunidades, 
no solamente campañas de arriba hacia abajo (top-down), 
sino una comunicación en múltiples dimensiones. Hoy 
confiamos menos en los gobiernos y más en personas 
como nosotros, influencers, líderes comunitarios y celebri-
dades. Esto evidencia la necesidad de involucrar a todos 
para comunicar mejor los riesgos y generar un cambio real.
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Reflexiones del 
panel ciudad y 
crisis climática

“La visión que tenemos en el país, y que hemos desarro-
llado en el Ministerio de Medioambiente, es que tanto 
Chile como el planeta están viviendo una triple crisis. (...) 
No solamente es cambio climático, sino que también es 
pérdida de biodiversidad y es contaminación. Y estas 
tres crisis están además interrelacionadas. Uno podría 
pensar que son la manifestación, de hecho, de una crisis 
de relaciones: una mala relación con nuestra naturaleza y 
también una mala relación entre nosotros, que se mani-
fiesta en ciudades, por ejemplo, muy desiguales. ¿Y por 
qué hago énfasis en pensar esto como una triple crisis? 
Porque algo que uno no quisiera que ocurra es que uno 
vea una crisis y piense en alguna solución que en reali-
dad va a tener un impacto negativo en la otra. (...) Chile 
tiene incorporado -en los instrumentos que tenemos- el 
cambio climático, las Soluciones Basadas en la Natura-
leza, que son soluciones a la crisis climática que tienen 
co-beneficios. Yo entiendo que el concepto del dividendo 
de resiliencia es otra palabra para decir co-beneficio. Y 
la pregunta es ¿cómo podemos entonces materializar y 
evaluar esos co-beneficios?”.

“Sin biodiversidad no tendríamos clima, no tendríamos 
oxígeno, no tendríamos cómo protegernos del calor, no 
tendríamos cómo alimentarnos. Y sin embargo, parece 
algo bastante accesorio, pareciera algo que ocurre en 
los parques nacionales, en lugares lejanos. (...) Yo creo 
que además, lo que vimos hoy día es la importancia de lo 
local y de lo regional. Y yo al menos estoy convencido de 
que nuestro país tiene una intoxicación de centralismo. 
Cuando hablamos de conservación del medio ambiente, 
hablamos de una cuenca (...) y es muy distinto lo que ocu-
rre en la región de Atacama, a lo que ocurre en la región 
de Los Lagos. La biogeografía es distinta, la gente es 
distinta. (...) Nuestros riesgos en la Región Metropolitana 

Maisa Rojas 
Corradi
Ministra de Medio 
Ambiente de Chile.

Mauricio Fabry
Jefe del 
Departamento 
Medioambiente, 
Biodiversidad y 
Acción Climática 
del Gobierno 
de Santiago.

los tenemos estudiados, miramos nuestro Plan de Acción 
Regional de Cambio Climático, y sabemos que vamos a 
tener un periodo importante de escasez hídrica, porque 
la demanda supera la oferta. (...) También por supuesto 
tenemos el tema del calor extremo, y hay que entender 
cómo eso afecta a la salud de las personas”.

“La sostenibilidad es una cuestión global, pero justa-
mente las acciones se realizan a nivel local. (...) Yo he 
trabajado en mitigación, pero también hay un concepto 
muy importante que es el de co-beneficios. Cuando tú re-
duces emisiones de gases invernadero, también reduces 
emisiones de gases contaminantes locales, y esos son 
los que nos afectan directamente. (...) Entonces ahí está 
la clave. Yo creo que lo que tenemos que hacer - basado 
en la mejor ciencia, que es un requisito, porque tenemos 
que hacer intervenciones bien hechas- es aprovechar 
las sinergias con los impactos locales. Para mí, esa es la 
única manera en que la población va a estar de acuerdo y 
va a estar dispuesta a que el Estado invierta recursos en 
medidas que no solo van a beneficiar a nuestros nietos, 
sino que nos benefician directamente. Y ahí es donde las 
Soluciones Basadas en la Naturaleza tienen un impacto 
directo. Lo hemos visto en el caso de UPenn, en Santiago, 
y en todas partes. Vemos que el arbolado urbano, los par-
ques, reducen la temperatura local, pero también tienen 
efectos en la salud, y tienen efectos directos”.

Luis Cifuentes
Docente Departa-
mento de Ingeniería 
Industrial y de 
Sistemas Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile.
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Entrevista 
Michael 
Berkowitz

“He trabajado en desastres, riesgos y resiliencia toda mi 
carrera. Después de la universidad, donde estudié ciencias 
políticas, conseguí un trabajo como periodista y comencé 
a cubrir desastres. Y a través de ese trabajo, me reclutaron 
para unirme a la Oficina de Gestión de Emergencias de la 
Ciudad de Nueva York. (...) Muchos desastres en la ciudad 
de Nueva York ocurrieron durante ese tiempo, incluido el 
11 de septiembre, el Gran Apagón del Noreste [de Estados 
Unidos y Canadá], y otros desastres. (...) Y así comencé 
a comprender todos los diferentes tipos de crisis que 
existen, ya sean crisis climáticas, como inundaciones y 
tormentas, sismos, fallas tecnológicas, o emergencias de 
salud pública como pandemias. Todas esas cosas tienen 
elementos comunes. Y esos elementos comunes son 
lo que tratamos de abordar como parte de este estudio 
de resiliencia. (...) La crisis climática es un disruptor muy 
fuerte, porque hay muchos impactos diferentes de primer 
y segundo orden de la crisis climática. Entonces, significará 
más lluvia o menos lluvia. Será más calor, o patrones cam-
biantes del clima. Habrá tormentas más grandes. Habrá 
tormentas más frecuentes. Pero también habrá cambios 
en los patrones económicos, habrá crisis migratorias y mu-
chas otras cosas más. Por eso, analizar todos esos tipos 
de vulnerabilidades en conjunto es muy interesante”.

¿Cómo surge tu interés 
por temas relacionados 
con la crisis climática, 
y también sobre las 
ciudades?

¿Cuáles son los prin-
cipales desafíos que 
enfrentan las ciudades 
para ser resilientes? Sé 
que hay muchos, pero 
¿podrías elegir algunos 
de ellos, tal vez a partir 
de tu experiencia en Mia-
mi o aquí en Santiago?

“Uno de los principales desafíos que enfrentan las ciuda-
des en relación con el clima y la resiliencia es trabajar de 
manera integrada, de manera interdisciplinaria. Las ciu-
dades se organizan de manera sectorial para poder ser 
eficientes. (...) Y los impactos climáticos nos desafían en 
todos esos sectores y silos de maneras realmente signifi-
cativas. (...) Si sólo pensamos en el ambiente construido, 
o sólo pensamos sobre el transporte y la movilidad, o en 
el sector económico, vamos a pasar por alto los factores 
de riesgo. (...) Pero también existe una oportunidad, si 
trabajas de manera interdisciplinaria. Lo llamamos el 
dividendo de la resiliencia, o podrías llamarlo triple resul-
tado (...) si estoy pensando en un proyecto en particular, 
digamos, cuando trabajamos con París en la ecologiza-
ción de los patios interiores de sus escuelas, eso es una 
cosa. Pero si lo piensas de otra manera, no es sobre la 
ecologización de un pequeño sitio particular solamente, 
sino también sobre cómo puedes involucrar a la comuni-
dad en eso, cómo puedes poner esos activos a disposi-
ción de los migrantes e inmigrantes que acaban de llegar 
a la zona, cómo puedes involucrar a los niños. Entonces, 
puedes comenzar a obtener los beneficios del dividendo 
de la resiliencia de múltiples maneras diferentes, pero 
eso es difícil. (...) Yo diría que un segundo desafío que las 
ciudades enfrentan es el tema de la equidad. La equi-
dad se manifiesta de muchas maneras diferentes y, en 
particular, en relación con la crisis climática. (...) Lo difícil 
de esto es que el primer desastre no solo afecta más 
severamente a las comunidades históricamente desfa-
vorecidas, sino que crea aún más desigualdades. (...) A 
medida que se acelere la crisis climática, la vida urbana 
y la respuesta a la misma serán aún más difíciles para 
algunas comunidades. (...) Un último desafío de las ciuda-
des y de todos nosotros asociados con las ciudades —no 
sólo el Gobierno regional, o el Gobierno Municipal, todas 
las instituciones que hacen la ciudad, la sociedad civil, el 
sector privado, etc.— es que nos centramos demasiado 
en los resultados. ¿Construimos el edificio? ¿Hicimos la 
carretera, la ciclovía, el hospital? Lo que estamos empe-
zando a aprender en el ámbito de la resiliencia, es que no 
es solo cuál es el resultado, sino cómo llegamos ahí. ¿Lo 
conseguimos de forma responsable, de forma dirigida 
por la comunidad? (...) Porque ese «cómo» también está 
construyendo este músculo de resiliencia. (...) Sólo por 
poner un ejemplo, cuanto más liderado por la comunidad 



– 
14

6
D

es
af

ío
s 

U
rb

an
os

 E
m

er
ge

nt
es

 d
e 

la
 R

eg
ió

n 
M

et
ro

po
lit

an
a 

de
 S

an
ti

ag
o 

– 
14

7
Ex

pe
rie

nc
ia

s 
de

 In
no

va
ci

ón
 U

rb
an

a 

esté un proyecto en particular, esa comunidad desarrolla 
un músculo de trabajo, de liderazgo, de toma de decisio-
nes. Y cuando la siguiente crisis suceda, ya sea una inun-
dación, ola de calor, escasez de agua, o sequía, cuando la 
comunidad está capacitada y habilitada, eso le permitirá 
sobrevivir y prosperar frente a ese desafío”.

“Una cosa sobre la que podemos investigar mucho más, en 
relación con el entorno construido y natural, son todas las 
consecuencias previstas e imprevistas de la infraestructu-
ra que construimos. (...) Si solo pensamos en una conse-
cuencia prevista del arbolado urbano, tal vez sea reducir las 
islas de calor urbano. Pero los árboles tienen muchos otros 
beneficios. Mejoran la salud mental y física, la cognición y 
la forma en que nos recuperamos de lesiones y cirugías. 
Cada vez hay más pruebas de los beneficios del arbolado 
urbano. Lo que tenemos que hacer es averiguar cómo cap-
tamos ese valor. Y yo diría —y este puede ser un enfoque 
muy estadounidense— cómo lo monetizamos. De modo 
que podamos hablar y cuantificar el valor en términos de 
dinero. Y eso tendrá el efecto de impulsar el dinero hacia 
las cosas que son buenas para nuestras comunidades, 
que nos hacen más saludables, sostenibles, cohesionados 
y resilientes, y alejar el dinero de las cosas que no lo hacen”.

“Creo que el trabajo basado en el lugar [place-based 
work] tiene un verdadero poder. Por eso es mejor tener 
objetivos orientados a los resultados para un lugar en 
particular. (...) Rotterdam es un buen ejemplo. De manera 
integrada, piensan en la infraestructura hídrica, no sólo 
como infraestructura que capta agua, sino en todos los 
beneficios sociales y económicos que un parque acuá-
tico en particular, o una plaza de agua pueden aportar a 
una comunidad. Creo que ese enfoque integrado es algo 
realmente interesante. (...) Tenemos en nuestro Departa-
mento de Ingeniería [en la Universidad de Miami] ingenie-
ros que están trabajando en un nuevo tipo de cemento y 
concreto. Esta innovación pretende ser baja en carbono 
y, de hecho, incluso carbono negativo. Captura el carbo-
no como parte del proceso. Al mismo tiempo, tenemos 
gente en arquitectura e ingeniería que está pensando en 
nuevos tipos de diseños para la infraestructura de protec-
ción costera. Diseños que imitan estructuras de arrecifes. 

¿Qué cosas crees que 
no sabemos y que 
deberíamos investigar 
más respecto a estos 
desafíos?

Entonces, en tu 
experiencia, ¿cuáles 
son algunos ejemplos o 
prácticas innovadoras 
que podemos 
compartir?

¿Qué crees que 
deberían incluir, 
aprender y estudiar las 
futuras generaciones 
de arquitectos y 
urbanistas? Porque 
ellos van a construir las 
ciudades del futuro.

Son muy buenos. Como están hechos de cemento, los 
ponemos en el agua, e inmediatamente comienzan a 
reducir el impacto de las olas y el aumento del nivel del 
mar y las mareas de tormenta. Pero al mismo tiempo, 
son muy buenos para el crecimiento de la vida marina. 
Corales, manglares, pastos marinos, ostras, de manera 
que brinda beneficios a todos los servicios ecosistémi-
cos saludables. (...) Y, por último, conectar esto con los 
economistas que pueden captar mejor el valor de tener 
servicios ecosistémicos en el agua en lugar de sólo una 
estructura de hormigón”.

“Uno es realmente trabajar de manera más interdiscipli-
naria. Incluso puedo ver que los arquitectos paisajistas, 
que a menudo son los que trabajan en esto, no solo con 
la estructura, sino en este lugar intersticial, son los que 
tienen la mejor perspectiva para hacer un trabajo inter-
disciplinario. (...) Hemos progresado, en los últimos 20 
o 30 años, desde que los arquitectos solo pensaban en 
la estructura a pensar de manera más amplia. (...) Creo 
que el segundo es esto de la naturaleza versus el entorno 
construido. No es solo un enfrentamiento ¿verdad? La 
naturaleza y el entorno construido juntos serán muy 
importantes, ya sea que se trate de estructuras biofíli-
cas que imiten a la naturaleza de alguna manera, o que 
realmente trabajen junto con la naturaleza. (...) Y luego 
añadiré una más, la tercera. Todos conocemos arquitec-
tos que son —como los llamamos en inglés— starchitects 
[arquitectos estrella]. Son personalidades más grandes 
que la vida, que exigen que su visión se tenga en cuenta 
de una forma u otra. Y creo que comunidades más resi-
lientes se van a construir con los aportes y la participa-
ción de muchas personas diferentes. (...) Creo que más 
tipos de participaciones sustanciales van a ser muy, muy 
importantes en el futuro. Y no solo marcar casillas de que 
cumplieron con una reunión comunitaria, sino realmente 
comprender. No significa que sólo tengas que escuchar 
a la comunidad, ya que, por su puesto, al final el cliente y 
el arquitecto tomarán las decisiones sobre el proyecto. 
Pero ser capaz de hacerlo de la mejor forma, más respe-
tuosa e inclusiva. Escuchamos, hicimos esto, y esta es la 
razón, y entregar ese tipo de contexto. Creo que esos van 
a ser los arquitectos más exitosos en el futuro”.
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La resiliencia de 
las comunidades 
y el valor de la 
naturaleza urbana 
en el contexto 
climático.

El cambio climático, lejos de ser un fenómeno distante, se 
ha convertido en una realidad palpable que afecta a co-
munidades en todo el mundo, demandando capacidad de 
adaptación y resiliencia. La magnitud de este desafío global 
socio-ambiental exige una respuesta integral que, sin duda, 
involucra el fortalecimiento de las comunidades. En este 
contexto, las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) 
emergen como un conector en la construcción de comuni-
dades resilientes y ciudades climáticamente responsivas.

Por comunidades resilientes entendemos aquellas capa-
ces de adaptarse y prosperar frente a las adversidades, in-
cluyendo los efectos del cambio climático. La resiliencia en 
comunidades es un proceso, por lo tanto, que se construye 
a través del tiempo, y para lograrlo se han definido princi-
pios transversales que integran dimensiones culturales, 
económicas, naturales, físicas, sociales, de salud y seguri-
dad (UrbanFootprint, n.d.), todos ellos interconectados en 
el tejido urbano.

Ha quedado de manifiesto que el cambio climático exacer-
ba las vulnerabilidades existentes, como la pobreza, inse-
guridad económica, desigualdad en el acceso a servicios 
básicos, propagación de enfermedades, desigualdad en la 
infraestructura urbana y habitacional, y la degradación am-
biental (IPCC, 2022). Por ello, es fundamental empoderar a 
las comunidades con herramientas y conocimientos que 

Margarita 
Jans

Académica de 
la Escuela de 
Arquitectura de 
la Universidad 
Diego Portales

les permitan enfrentar la incertidumbre climática. Este 
empoderamiento no solo debe venir del Estado, sino tam-
bién de la misma sociedad civil y el sector privado, quienes 
en conjunto deben impulsar un giro a la sostenibilidad.

Intervenciones locales en espacios, tanto públicos como 
privados, permiten generar provecho de su capacidad de 
resiliencia, y son los beneficios que obtenemos de inter-
venciones locales que permiten fortalecer comunidades 
para enfrentar adversidad climática. En este contexto, las 
Soluciones Basadas en la Naturaleza son intervenciones 
que replican, imitan y utilizan procesos naturales y la 
biodiversidad para abordar desafíos socioambientales, 
como la mitigación y adaptación al cambio climático 
(UICN, 2016; UICN, 2020). Estas soluciones son funda-
mentales en la creación de comunidades resilientes, 
pues ofrecen beneficios múltiples que van más allá de la 
simple adaptación al clima. Esto implica necesariamente 
tener comunidades organizadas e informadas, con am-
plio conocimiento de los integrantes, y las problemáticas 
del lugar que habitan. 

A lo largo del tiempo, se ha estudiado y reconocido que 
las áreas verdes en las ciudades incrementan el valor del 
suelo y mejoran la calidad de vida. Sin embargo, su im-
pacto va mucho más allá de la plusvalía inmobiliaria. Las 
áreas verdes y otros espacios naturales urbanos juegan 
un rol crucial en la salud física y mental de la población 
(Barton & Grant, 2006), a través de la reducción de los 
efectos del calor extremo, mejorando la calidad del aire y 
gestionando el agua de lluvia para prevenir inundaciones. 
Además, ofrecen condiciones de distensión y recreación. 
Estos beneficios, llamados servicios ecosistémicos, 
refuerzan en conjunto la capacidad de las comunidades 
para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes.

Inversiones en naturaleza urbana no solo tienen un impac-
to estético, sino también operativo. Incorporar Soluciones 
Basadas en la Naturaleza en el diseño urbano, como la 
infraestructura verde, es también una oportunidad para 
lograr justicia ambiental en nuestras ciudades. Estos 
espacios deben ser vistos como infraestructuras vitales, 
cuyo valor se refleja en la reducción del gasto público en 
salud y la mitigación de eventos climáticos extremos.
Un ejemplo de esto es la implementación de sistemas de 
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captación de aguas pluviales, que no solo mitigan el riesgo 
de inundaciones, sino que también proveen agua durante 
períodos de sequía. Esta integración de la naturaleza en el 
entorno construido permite capturar el valor del "verde urba-
no", que se traduce en beneficios tangibles para las comuni-
dades, especialmente en un contexto de crisis climática.

Construir comunidades resilientes no puede ser simple-
mente una reacción aislada ante la adversidad; debe ser 
parte de un proceso transformador que aborde las causas 
subyacentes de la vulnerabilidad climática. Este proceso 
debe enfocarse en generar confianza, fortalecer las capaci-
dades locales y asegurar que las intervenciones no resulten 
en alienación o desplazamientos de la población.

Para que las Soluciones Basadas en la Naturaleza sean 
efectivas, es necesario que exista un marco de incentivos 
que promueva su adopción en todos los sectores. Las 
decisiones de inversión en infraestructura verde deben ser 
apoyadas por políticas que involucren activamente a la so-
ciedad civil y al sector privado. Es difícil esperar que la po-
blación adopte medidas de adaptación si no ve reflejados 
esos cambios en su entorno inmediato o si no se les brinda 
un estímulo claro para participar en la transformación.

En este contexto, el Estado, con su presencia en todo el 
territorio, tiene un rol fundamental como líder y promotor 
de la sostenibilidad. En términos de liderazgo, la Ley de 
Cambio Climático (2022) es fundamental para el desarro-
llo de normativas para la protección de ecosistemas y de 
la biodiversidad, así como para acciones de la transición 
ecológica y energética. Las políticas públicas deben ser co-
herentes y estar alineadas con la urgencia de actuar frente 
a los impactos del cambio climático.

El estado como promotor de sostenibilidad significa que 
la alfabetización climática debe ser prioritaria en todas las 
esferas de los entes gubernamentales, tener un rol activo 
en la educación medio ambiental. Levantar iniciativas en 
sostenibilidad, entregar estímulos y marcos de acción 
del sector privado y generar alianzas, tal como, colaborar 
con instituciones de educación superior, ONGs y el sector 
privado para innovar y adaptar soluciones al contexto local. 
Las acciones de las entidades públicas deberían reflejar 
una visión sistémica de las ciudades y comunidades en el 
contexto del cambio climático, y para esto, transformar las 
propias instituciones públicas parece fundamental. 

En resumen, la integración de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza es parte de la planificación urbana y territorial, 
así como la protección de áreas ecológicas estratégicas 
para la creación de infraestructura verde para la adap-
tación y mitigación de riesgos del cambio climático. La 
magnitud del desafío revela que la construcción de co-
munidades resilientes es esencial para sostener ciudades 
climáticamente responsivas y enfrentar los impactos de la 
crisis climática. Al invertir en la naturaleza urbana y fomen-
tar la resiliencia comunitaria, no sólo estamos protegiendo 
el entorno, sino también asegurando un futuro más seguro 
y sostenible para las generaciones venideras. Las Solucio-
nes Basadas en la Naturaleza no sólo ofrecen respuestas 
efectivas a los impactos climáticos, sino que también 
mejoran la calidad de vida y reducen los costos asociados 
a la salud pública y a la gestión de desastres.
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Aplicación del juego 
Nexus: desafíos y 
soluciones para la 
crisis climática

Durante el Foro de innovación Urbana, se llevaron a cabo 
talleres en los cuales se implementó el juego NEXUS 
para la identificación de desafíos territoriales y posibles 
soluciones en la región Metropolitana. A continuación, se 
describen los principales resultados, correspondientes a 
la sesión de “Ciudad y crisis climática”. 

En el contexto del juego, los desafíos fueron desarrolla-
dos considerando de manera especial a los siguientes 
públicos objetivo:

» Personas mayores (60 años o más), jubiladas des-

pués de 40 años de carrera profesional.

» Personas mayores (60 años o más) con trabajos 

independientes.

» Adolescentes (12 a 18 años) cursando sus estudios 

en un liceo técnico-profesional.

» Infancias (6 a 11 años) que asisten al establecimiento 

educacional más cercano a su hogar.

Y se desarrollaron considerando los siguientes territorios:

» Comunas rurales con índice de prioridad social alto y 

acceso a pequeños servicios locales.

» Comunas pericentrales con índice de prioridad 

social medio y acceso a servicios básicos.

» Comunas de la interfaz urbano-rural con un índice 

de prioridad social bajo y acceso a servicios básicos y 

conexión con el entorno natural.

Elizabeth Wagemann, 
Luz María Vergara, Laura 
Viada, Natalia Donoso, y 
Matías Quiroz

Laboratorio Ciudad 
y Territorio UDP

Desafíos: Escasez 
hídrica y ciudades 
sostenibles

Los principales desafíos se enfocaron en la preocupa-
ción por la escasez hídrica y el alto consumo de agua, y 
en la falta de espacios públicos, áreas verdes y servicios 
que permitan desarrollar actividades diarias dentro de la 
misma comuna para generar ciudades más sostenibles. 
Respecto a las barreras identificadas, destaca la falta de 
mayor conciencia sobre la crisis hídrica y la carencia de 
una legislación adecuada para la implementación y ges-
tión de soluciones. Se identificaron 4 categorías de temas 
priorizados por los participantes:

Se identificaron desafíos relacionados con la gestión hídrica y el 

uso equilibrado del agua, el aprovechamiento de aguas pluvia-

les para la restauración ecológica, y la escasez de áreas verdes 

como resultado de la sequía.

Los desafíos se centran principalmente en la reducción del calor 

urbano en espacios públicos, con especial atención a territorios 

vulnerables y a las personas mayores, quienes son más suscep-

tibles a la mortalidad por calor extremo durante olas de calor. Se 

destaca la importancia de mejorar el confort térmico, mediante 

iniciativas como la creación de refugios climáticos y áreas verdes, 

así como la necesidad de generar espacios públicos de calidad 

que promuevan la actividad física, el ocio y la interacción social.

Mantener la seguridad 
hídrica a largo plazo y 
garantizar agua para el 
consumo humano 

›› 

Crear espacios públicos 
y áreas verdes susten-
tables y con confort 
térmico para el ocio y el 
encuentro

›› 
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Este desafío se aproxima a la crisis climática desde la planifica-

ción urbano-territorial sostenible que evite la expansión urbana 

y promueva ciudades compactas. Se menciona el desafío de 

incorporar usos de suelo mixto, mejorando la conexión y acceso 

a servicios básicos, salud, educación y esparcimiento.

Los desafíos identificados se relacionan con la educación 

desde etapas tempranas. En este caso, se ejemplifican con las 

infancias, por un lado, la importancia de aumentar la conciencia 

sobre el uso del agua desde pequeños, y por otro, sobre cómo 

compatibilizar necesidades de confort térmico sin aumentar 

excesivamente el consumo energético.

Adicionalmente, se consideró el desafío de evitar el impacto 

ambiental de las importaciones potenciando el mercado local, 

poniendo en valor lo endémico, y rescatando los recursos 

propios del territorio.

Incentivar el desarrollo 
de subcentros y de 
infraestructuras y servi-
cios locales dentro de las 
comunas 

›› 

Generar conciencia de la 
escasez hídrica y el alto 
consumo

›› 

Otros desafíos
›› 

Desafíos
Ciudad y crisis climática

DESAFÍOS CATEGORÍAS 
IDENTIFICADAS

Seguridad y gestión hídrica para consumo 
de agua equilibrado, con énfasis en 
la agricultura

Aprovechamiento de las aguas lluvias 
para la restauración de la cuenca y el 
bosque, para mitigar la crisis hídrica y 
calor extremo

Falta de áreas verdes acorde al clima 
y la sequía

Disminución del calor urbano en espacios 
públicos en barrios vulnerables con 
refugios climáticos

Bajar la tasa de mortalidad del adulto 
mayor por las olas de calor y la falta de 
agua mediante el aumento del confort 
térmico y el fomento de la actividad física

Aumentar áreas verdes para mejorar la 
accesibilidad a espacios de calidad para 
el desarrollo de  actividades sociales, de 
ocio, ejercicio y vinculación con el medio

Incentivar la movilidad dentro de la 
comuna para mejorar la conexión y acceso 
a servicios básicos, salud y educación, y a 
actividades de esparcimiento

Expansión urbana y cambios de usos 
de suelo

Aumentar la conciencia en el uso del agua 
educando a las infancias

Alto costo y consumo eléctrico de la 
calefacción en jardines infantiles

Evitar el impacto ambiental de las 
importaciones potenciando el mercado 
local, poniendo en valor lo endémico, y 
rescatando los recursos propios 
del territorio

Mantener la seguridad 
hídrica a largo plazo y 
garantizar agua para el 
consumo humano

Crear espacios pú-
blicos y áreas verdes 
sustentables y con 
confort térmico para el 
ocio y el encuentro

Otros desafíos

Generar conciencia de 
la escasez hídrica y el 
alto consumo 

Incentivar el desarro-
llo de subcentros y de 
infraestructuras y ser-
vicios locales dentro 
de las comunas
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Soluciones e 
innovaciones: 
Captación y 
racionalización de 
las aguas

Las soluciones propuestas se centran en el problema del con-

sumo de agua y en la necesidad de implementar medidas para 

optimizar su uso. Junto con la escasez hídrica, surgieron también 

soluciones relacionadas con el desarrollo de infraestructura verde 

en la ciudad. En cuanto a la gobernanza, en general, las soluciones 

estuvieron enfocadas en dar mayor relevancia al rol del Estado 

como fiscalizador y legislador, especialmente relacionado al uso y 

racionamiento del agua, y también a las organizaciones comu-

nitarias como gestoras de proyectos locales.  Las soluciones se 

pueden agrupar en las siguientes categorías:

 
Las soluciones para el aprovechamiento del agua se plantean en 

distintas escalas. A nivel territorial, se sugiere la implementación 

de infraestructura como atrapanieblas para la captación de agua. 

A nivel de vivienda, se propone la instalación de tecnologías para 

recolectar aguas lluvias y el recambio de artefactos sanitarios para 

mejorar la eficiencia en el consumo de agua.

Las soluciones incluyen incentivos estatales para promover la 

agricultura orgánica y de bajo consumo eficiente (agricultura 

SMART), así como la implementación de programas piloto de 

eficiencia hídrica para pequeños agricultores. Desde el ámbito le-

gal, se proponen mejoras al reglamento del SEIA en relación con 

el impacto hídrico de nuevos proyectos, y se sugiere establecer 

la obligatoriedad legal para los sectores productivos de licitar 

estudios periódicos de optimización del uso del agua, además de 

una mayor fiscalización por parte del Estado.

Utilizar y desarrollar 
nuevas tecnologías para 
que las ciudades capten y 
aprovechen mejor el agua

›› 

Tomar medidas para 
mejorar el uso del agua, 
enfocado en los sectores 
productivos y la agricultura

›› 

Tomar medidas, desde 
el Estado y el Gobierno 
Regional, para organizar 
el uso del agua y mejorar 
su gobernanza

›› 

Promover la participación 
de organizaciones comu-
nitarias para la gestión 
del agua y los espacios 
verdes de la ciudad

›› 

Incentivar, a través de 
programas y modelos a 
nivel regional y local, el 
desarrollo de infraestruc-
tura verde y corredores 
ecológicos en la ciudad

›› 

El rol de las instituciones se menciona de manera recurrente 

como parte de las soluciones para la captación y gestión del agua. 

Entre las propuestas se incluyen modificaciones a la normativa 

para el uso de aguas grises, fondos destinados al desarrollo de 

soluciones basadas en la naturaleza, y la creación de un plan o la 

formación de un organismo para la gestión integrada de las aguas 

urbanas bajo la coordinación de la gobernación regional.

Dentro de las soluciones, se considera el rol de las organiza-

ciones de la sociedad civil tanto en la toma de decisiones, en 

la implementación de proyectos y la incidencia en el ámbito 

educativo. Se menciona la inclusión de la educación sobre el 

territorio comunal y el ciclo del agua en el currículo escolar, la in-

corporación de metodologías lúdicas para la educación infantil, 

mesas intersectoriales enfocadas en las cuencas y campañas 

de reforestación con especies nativas en las escuelas y jardines 

infantiles, entre otras iniciativas.

Se propone la incorporación de corredores ecológicos en pro-

gramas regionales y comunales que permitan resignificar áreas 

importantes de la comuna, así como la integración de patios y 

platabandas en sistemas de infraestructura verde.
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Soluciones
Ciudad y crisis climática

Soluciones
Ciudad y crisis climática

SOLUCIONESSOLUCIONES CATEGORÍAS 
IDENTIFICADAS

CATEGORÍAS 
IDENTIFICADAS

Campaña de reforestación de especies 
nativas de bajo consumo hídrico en 
escuelas y jardines públicos

Incorporación en el currículo de las 
escuelas con educación respecto del 
territorio comunal y respecto del ciclo 
del agua

Creación de juegos de rol (de mesa) para 
educación de las infancias, y de brigadas 
de agua infantiles

Mesa de la cuenca con la participación 
de organizaciones civiles en el territorio 
y la academia

Desarrollo de un programa regional en 
que cada comuna defina y resignifique 
una parte de su comuna como un nuevo 
corredor ecológico

Implementación de modelo en que los 
patios y platabandas se conecten con la 
infraestructura verde

Promover la participa-
ción de organizaciones 
comunitarias para la 
gestión del agua y 
los espacios verdes 
de la ciudad

Incentivar, a través de 
programas y modelos 
a nivel regional y 
local, el desarrollo de 
infraestructura verde y 
corredores ecológicos 
en la ciudad

Implementación de infraestructuras y 
tecnologías de captación de aguas lluvias 
en viviendas

Desarrollo de un sistema de captación 
de agua potable enfocado en los 
adultos mayores

Generación de atrapanieblas 
(captación de aguas)

Recambio de artefactos sanitarios por 
artefactos de eficiencia energética 
(WC, llaves, ducha)

Implementación de estructuras captado-
ras de agua asociadas a cambios 
de pavimento

Incentivos desde el Estado la agricultura 
orgánica y de bajo consumo eficiente 
(agricultura SMART)

Programa piloto de eficiencia hídrica 
y agricultura para pequeños agricultores 
y hogares

Obligatoriedad legal de los sectores 
productivos de licitar estudios periódicos 
de optimización de uso del agua y fiscali-
zación por parte del Estado

Mejorar el reglamento del SEIA con 
respecto al impacto hídrico de nuevos 
proyectos / actividades

Mejora de la normativa para el uso 
de aguas grises 

Fondo de soluciones basadas en 
la naturaleza

Creación de un plan y/u organismo para 
la gestión integrada de aguas urbanas 
desde la gobernación regional

Utilizar y desarrollar 
nuevas tecnologías 
para que las ciudades 
capten y aprovechen 
mejor el agua

Tomar medidas para 
mejorar el uso del 
agua, enfocado en los 
sectores productivos 
y la agricultura

Tomar medidas, 
desde el Estado y el 
Gobierno Regional, 
para organizar el
 uso del agua y mejo-
rar su gobernanza
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Conclusiones 
Ciudad y Crisis 
Climática

Los efectos de la crisis climática en las ciudades han llevado 

a la necesidad de nuevos enfoques basados en la resiliencia y 

en la adaptación. La planificación territorial y el diseño urbano 

resultan cruciales para prevenir riesgos, implementando medidas 

estructurales y no estructurales, como la reforestación, nuevos 

materiales y sistemas constructivos, incorporando a las co-

munidades para que conozcan los riesgos, y promoviendo una 

mayor resiliencia. Michael Berkowitz, Director Ejecutivo de la 

Academia de Resiliencia Climática de la Universidad de Miami, 

indicó en su charla la relevancia cambiar el foco y comprender la 

resiliencia desde sus oportunidades y co-beneficios. Para abordar 

la resiliencia, propone dos líneas de acción principales: utilizar 

las intervenciones locales para crear dividendos (o beneficios 

económicos y sociales) de resiliencia; y mejorar la comunicación 

del riesgo climático para generar cambios reales con comunida-

des maps involucradas y empoderadas. Los desafíos identifica-

dos en los talleres se relacionan con la escasez hídrica frente al 

alto consumo de agua, y la carencia de espacios públicos, áreas 

verdes y servicios que permitan desarrollar actividades dentro de 

las comunas. Las principales barreras identificadas, son la falta de 

conciencia sobre la crisis hídrica y la carencia de una legislación 

adecuada para implementar soluciones. Siguiendo esta línea, las 

soluciones propuestas se centran en reducir el consumo de agua 

e implementar medidas para optimizar su uso, dar mayor relevan-

cia al Estado como fiscalizador y legislador, y promover la gestión 

de proyectos locales por organizaciones comunitarias.

Charla sesión ciudad y crisis climática



– 
16

2
D

es
af

ío
s 

U
rb

an
os

 E
m

er
ge

nt
es

 d
e 

la
 R

eg
ió

n 
M

et
ro

po
lit

an
a 

de
 S

an
ti

ag
o 

– 
16

3
Ex

pe
rie

nc
ia

s 
de

 In
no

va
ci

ón
 U

rb
an

a 
C

on
cl

us
io

ne
s 

y 
A

p
re

nd
iz

aj
es



– 
16

4
D

es
af

ío
s 

U
rb

an
os

 E
m

er
ge

nt
es

 d
e 

la
 R

eg
ió

n 
M

et
ro

po
lit

an
a 

de
 S

an
ti

ag
o 

– 
16

5
Ex

pe
rie

nc
ia

s 
de

 In
no

va
ci

ón
 U

rb
an

a 

Conclusiones 
finales y 
aprendizajes

Las ciudades son fundamentales para el desarrollo económico, 

social y cultural de las sociedades contemporáneas. Sin em-

bargo, enfrentan desafíos emergentes como la crisis climática, 

la inequidad social, y la escasez de recursos. Estos problemas 

requieren soluciones innovadoras que integren tanto tecnología 

como enfoques sociales para crear entornos más sostenibles, 

inclusivos y resilientes. En este contexto, las instituciones 

académicas juegan un papel crucial en promover la innovación, 

y el “Foro de Innovación Urbana” realizado dentro de la Semana 

Internacional de la Ciudad 2024, fue una oportunidad para deba-

tir sobre desafíos comunes y soluciones colaborativas. Durante 

dos días con charlas y talleres, el Foro permitió abordar cuatro 

temáticas relevantes para la Región Metropolitana de Santiago: 

movilidad y salud, trabajo, cuidados y crisis climática.

 

Algunos temas relevantes que aparecieron tanto en las charlas 

como en las discusiones de los paneles fueron los siguientes:

Un aspecto fundamental es la necesidad de trabajar fuera de 

los silos sectoriales (y territoriales) y conectar las diferentes 

disciplinas que abordan los proyectos urbanos. Los desafíos 

de las ciudades son complejos, y no pueden ser abordados 

sólo desde un sector como salud, movilidad, seguridad, o 

desarrollo, de manera aislada, ignorando las vinculaciones e 

interrelaciones existentes entre ellos. Por esto, los proyec-

tos con mejores resultados son aquellos que incorporan un 

pensamiento integral, comprendiendo que los beneficios que 

entregan a un sector pueden tener repercusiones en otros. 

Por ejemplo, mejorar la infraestructura de transporte no solo 

facilita la movilidad, sino que también puede influir en la salud 

pública al reducir la contaminación y fomentar el ejercicio físi-

Elizabeth Wagemann y 
Luz María Vergara 

Laboratorio Ciudad 
y Territorio UDP

Planificación integral, 

intersectorial e 

interdisciplinaria.

C O N C L U S I O N E S  Y 
A P R E N D I Z A J E S Los aprendizajes del Foro de In-

novación Urbana son diversos y 
surgen del diálogo intersectorial 
e interdisciplinario. Si volvemos a 
algunas de las preguntas iniciales 
de esta publicación ¿Qué debe-
mos hacer de manera diferente? 
¿Cómo podemos reinventar nues-
tras ciudades y sus sistemas de 
gobernanza para que sean real-
mente lugares placenteros para 
vivir?, una de las lecciones que 
recogemos del juego, es precisa-
mente, la importancia del diálogo 
para crear y diseñar pero también 
para implementar y administrar. 
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co. Por otro lado, la colaboración interdisciplinaria permite la 

integración de diversas perspectivas y conocimientos, lo que 

enriquece las estrategias y amplía sus impactos positivos.

 

La inclusión de las comunidades en la planificación y ejecu-

ción de proyectos urbanos es necesaria para su éxito. Las 

personas que habitan los territorios tienen un conocimiento 

profundo de sus necesidades y contextos específicos. Invo-

lucrar a las comunidades no solo asegura que las soluciones 

sean relevantes y efectivas, sino que también fomenta el 

compromiso, la aceptación local, y por lo tanto, su soste-

nibilidad en el tiempo. Además, es esencial considerar la 

diversidad de los grupos involucrados, incluyendo cuidado-

ras, infancias, personas mayores, mujeres y minorías, para 

desarrollar estrategias que sean inclusivas y equitativas. Este 

enfoque centrado en las personas también fortalece la identi-

dad de los barrios, contribuyendo a un sentido de pertenencia 

y bienestar comunitario.

Las soluciones basadas en la naturaleza, la reforestación y 

las intervenciones con baja carga hídrica, no solo abordan la 

crisis climática, sino que también ofrecen múltiples beneficios 

adicionales. Estas soluciones pueden mejorar la calidad del 

aire, reducir las temperaturas urbanas y proporcionar espacios 

recreativos para la comunidad. Fomentar el uso de transporte 

no motorizado, como bicicletas y caminatas, contribuye a la 

reducción de emisiones de carbono y promueve estilos de vida 

saludables. La integración de prácticas sostenibles en la pla-

nificación urbana no sólo mitiga los riesgos ambientales, sino 

que también puede generar beneficios económicos y mejorar 

el bienestar general de la población. Aunque ya existen muchos 

estudios y casos que ejemplifican los impactos positivos de 

estas prácticas, aún se requieren esfuerzos para generar más 

conciencia de la necesidad de incorporarlas en los proyectos.

Los aprendizajes del Foro de Innovación Urbana son diversos y 

surgen del diálogo intersectorial e interdisciplinario. Si volvemos 

a algunas de las preguntas iniciales de esta publicación ¿Qué de-

bemos hacer de manera diferente? ¿Cómo podemos reinventar 

nuestras ciudades y sus sistemas de gobernanza para que sean 

realmente lugares placenteros para vivir?, una de las lecciones 

que recogemos del juego, es precisamente, la importancia del 

diálogo para crear y diseñar, pero también para implementar y 

administrar. Independientemente de la temática, los principales 

desafíos se relacionan con la voluntad política y la coordinación 

entre actores para ejecutar y posteriormente administrar los 

proyectos; la incorporación de todas las voces que inciden en las 

transformaciones territoriales desde un diálogo transversal y lo-

cal; y la importancia de la educación e información para asegurar 

que las soluciones no solo sean técnicamente viables, sino que 

también cuenten con el respaldo de las comunidades para su 

implementación y mantenimiento.

En este sentido, los futuros concursos e inversiones para la 

innovación regional deberían enfocarse en proyectos que 

integren innovación social y territorial, promoviendo un enfoque 

holístico que contemple tanto el desarrollo como la gestión y 

administración en el tiempo. La incorporación de organizaciones 

comunitarias y los residentes es fundamental para asegurar que 

las soluciones propuestas no sólo respondan a las urgencias 

inmediatas, sino que también sean socialmente sostenibles.

Queremos finalizar con algunas recomendaciones para la 

innovación abierta:

» Diseñar e implementar planes de movilidad integrada aso-

ciando sistemas de corredores verdes con el transporte no 

motorizado y el sistema de transporte público. Por un lado, 

se requiere conectar la infraestructura ya existente, y por 

otro, fortalecer nuevas conexiones y vías.

» Impulsar soluciones de revitalización de barrios basadas 

en el fortalecimiento de la identidad local con vocaciones 

productivas y foco en el desarrollo sostenible. Los proyectos 

de revitalización deben incorporar el ecosistema de actores 

que inciden en los territorios, con el fin de promover innova-

ción social en distintos niveles, considerando a residentes, 

sociedad civil, entidades públicas y empresas privadas.

» Diseñar un plan de utilización de datos en los planes y pro-

yectos. Ya existe información georreferenciada e indicadores 

estratégicos que identifican zonas de la región que necesitan 

inversiones específicas, por lo que se requiere una planifica-

ción asociada al uso eficiente de los datos y su coordinación 

para incorporar en el desarrollo de planes y proyectos de 

manera oportuna.

» Incorporar la cuantificación de los co-beneficios (dividen-

dos) sociales, ambientales y económicos de los planes y 

proyectos urbano-territoriales, para priorizar la inversión, 

entender su impacto de forma multidimensional y multiesca-

lar, y promover distintos tipos de financiamiento.

» Impulsar proyectos con perspectiva de cuidados y 

de género que consideren un enfoque territorial para la 

distribución, diseño y gestión de equipamiento, servicios y 

espacio público, incorporando indicadores para la medición 

del impacto en los territorios.

» Proponer modelos de gobernanza para una mejor gestión y 

administración de los proyectos y planes en el corto, mediano, 

y largo plazo, considerando el trabajo intersectorial e interco-

munal. Asimismo, es crucial fortalecer la gestión sostenible 

de los bienes comunes de nuestros territorios (tales como 

espacio público, vegetación, recursos hídricos,entre otros). 

Poner a las personas 
en el centro

Conciencia 
ecológica y de 
sostenibilidad
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Palabras de 
Carolina del Campo.  
Directora Escuela de 
Arquitectura UDP

El Foro de Innovación Urbana en el contexto de la Semana Inter-
nacional de la Ciudad 2024, organizado por el equipo del Labora-
torio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales junto al 
Gobierno de Santiago, fue un espacio de debate y discusión que 
contribuye al fortalecimiento de la academia como un espacio para 
la formación de agentes de cambio y de profesionales conscientes 
de la importancia de diseñar espacios sostenibles y resilientes.

Los temas abordados en las charlas de los invitados nacionales e 
internacionales permitieron complementar miradas para visualizar 
las distintas aristas de los desafíos urbanos futuros, donde los 
arquitectos y arquitectas tendrán un rol fundamental. A su vez, la 
oportunidad de participar en talleres con actores del Gobierno de 
Santiago, municipios y organizaciones de la sociedad civil permitió 
a la comunidad académica formar parte de una reflexión crítica 
sobre los desafíos urbanos y vincularse con diversos actores con 
experiencias e ideas distintas.

A pesar de estar inscritos en una Semana de la Ciudad, las te-
máticas fueron abordados de forma sistémica uniendo lo urbano 
y lo territorial. Así también hemos planteado como escuela de 
arquitectura nuestra innovación curricular los desafíos urbanos 
futuros en la línea curricular de entorno, donde veremos el proble-
ma integral del urbanismo y el paisaje sin generar frontera entre 
ambos campos disciplinares. 

Tanto la integración de actores, disciplinas y partes del territorio 
serán la forma de contribuir a problemas complejos a los que las 
ciudades y sus habitantes se verán enfrentados en el futuro, en 
este contexto la vinculación con el medio se vuelve esencial para la 
universidad Diego Portales y en este sentido el Foro de Innovación 
Urbana de la Semana de la Ciudad 2024 ha sido una gran experien-
cia de trabajo en colaboración con el Gobierno de Santiago. 

Carolina del Campo 

Directora Escuela de 
Arquitectura Universi-
dad Diego Portales

C I E R R E

Tanto la integración de acto-
res, disciplinas y partes del 
territorio serán la forma de 
contribuir a problemas com-
plejos a los que las ciudades 
y sus habitantes se verán 
enfrentados en el futuro, en 
este contexto la vinculación 
con el medio se vuelve esen-
cial para la universidad Diego 
Portales y en este sentido el 
Foro de Innovación Urbana de 
la Semana de la Ciudad 2024 
ha sido una gran experiencia 
de trabajo en colaboración 
con el Gobierno de Santiago. 
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Currículos de 
los Participantes

Antonia Ávila, Estudiante de Arquitectura en la 

Universidad Diego Portales. Ha trabajado como 

asesora en levantamiento de proyectos en BIM y 

ayudante en ramos como Modelado de Información 

para la Construcción y Teoría del Urbanismo. Cuenta 

con experiencia de practicante en proyectos de 

investigación (Fic y Fondecyt) y como asistente en 

estudios sobre transitoriedad de la vivienda.

Michael Berkowitz, Director Ejecutivo de la Aca-

demia de Resiliencia Climática de la Universidad 

de Miami. Ex director fundador de Resilient Cities 

Catalyst, una nueva organización global sin fines 

de lucro que ayuda a las ciudades y sus socios a 

enfrentar sus desafíos más difíciles. Anterior-

mente formó parte de la Fundación Rockefeller 

en agosto de 2013 para dar forma y supervisar la 

creación de 100 Ciudades Resilientes. Michael ha 

ocupado múltiples puestos en Deutsche Bank, in-

cluido el de Director de Operaciones de Seguridad 

Corporativa, Continuidad del Negocio y Gestión 

de Riesgos Operacionales.

Marianela Castillo-Riquelme,  Investigadora en 

Salud Urbana. Desarrolla consultorías e investi-

gación en las áreas de Salud Pública, Políticas de 

Salud y Economía de la Salud tanto a nivel nacional 

como internacional. Durante sus estudios de doc-

torado trabajó como Investigadora en el Proyecto 

Salud Urbana de América Latina (SALURBAL), por 

medio de la Universidad de Chile. Es ingeniera 

Comercial de la Universidad de Concepción, 

con Magister en Administración de la Salud del 

Imperial College London y Magister en Evaluación 

de Tecnologías Sanitarias de la Universidad de 

Sheffield (Inglaterra). Además, es Doctora en Salud 

Pública con especialización en salud urbana, en la 

Universidad de Chile (2024).

Luis Cifuentes, Profesor del Departamento de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Univer-

sidad Católica, dictando cursos de Gestión Am-

biental, Análisis de Riesgo, Economía Ambiental 

y Evaluación de Proyectos. Ha trabajado, entre 

otras cosas, como consultor de la CEPAL, asesor 

de la Clean Air Initiative for Latin American Cities 

del Banco Mundial, y ha participado activamente 

en la Integrated Environmental Strategies de la 

Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Ha 

realizado estudios para CONAMA, CNE y SEC-

TRA. Es ingeniero civil de la Universidad Católica 

de Chile, con Master en Ciencias en Ingeniería 

Civil y Ph.D en Ingeniería y Políticas Públicas de la 

Universidad Carnegie Mellon. 

Fernando Court, Jefe de la División de 

Fomento e Industria del Gobierno de Santiago. 

Tiene experiencia en desarrollo de proyectos 

estratégicos con foco en innovación pública y 

desarrollo socioeconómico, tanto en el tercer 

sector como en gobiernos locales y regionales, y 

dirigiendo equipos multidisciplinarios para crear 

e implementar proyectos en políticas sociales, 

desarrollo económico, involucramiento comuni-

tario y alianzas público–privadas. Es periodista 

de la Universidad Diego Portales, con Máster en 

Public Administration in Innovation, Public Policy 

and Public Value de la UCL. Tiene diplomados en 

Sostenibilidad Corporativa, Social y Ambiental de 

la Universidad Católica, y en Gerencia Pública.

Natalia Donoso, Socióloga en el Departamento de

Asuntos Públicos de TIRONI y asistente de inves-

tigación del Laboratorio de Ciudad y Territorio de 

la Universidad Diego Portales. Ha trabajado como 

ayudante y asistente de investigación en

proyectos financiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas (Fondecyt ANID) en los

campos de la sociología, la arquitectura y la 

filosofía. Socióloga y Magíster en Pensamiento 

Contemporáneo: Filosofía y Pensamiento Político 

de la Universidad Diego Portales. Su investigación 

se centra en las intersecciones disciplinarias entre 

sociología y arquitectura, antropología filosófica y 

filosofía fenomenológica.

Mauricio Fabry, Jefe del Departamento Medioam-

biente, Biodiversidad y Acción Climática del 

Gobierno de Santiago. Se ha desempeñado como 

médico veterinario en clínicas privadas, académico 

universitario y asesor del Ministerio de Vivienda. 

Fue director del Parque Metropolitano de Santiago, 

Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 

el Proyecto Ecoparque, y Asesor Medioambiental 

de la Fundación San Carlos de Maipo. Es médico 

veterinario de la Universidad de Concepción, con 

Magíster en Ecología y Biología Evolutiva y Coa-

ching Ontológico y un doctorado en Conservación 

y Gestión de la Biodiversidad de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Santo Tomás.

Carolyn Grossman, Directora de la División de 

Planificación Regional de Nueva York. Actualmente, 

dirige la recién creada División de Planificación 

Regional del Departamento de Planificación de la 

ciudad de Nueva York. Antes de ocupar este cargo, 

Carolyn fue Directora de Asuntos Gubernamen-

tales del Departamento de Planificación Urbana, 

donde dirigió los esfuerzos de divulgación política 

de las iniciativas de uso del suelo y recalificación 

de la ciudad. También ha trabajado en consultoría 

política y de desarrollo inmobiliario en Nueva York. 

Posee un máster en Planificación Urbana con dis-

tinción por la Harvard Graduate School of Design, 

y una licenciatura en Ciencias Políticas por el New 

College de Florida.

Margarita Jans, Coordinadora de Internacionali-

zación e investigadora del Observatorio Paisaje y 

Sustentabilidad de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Diego Portales. Es académica y docente 

de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego 

Portales. Arquitecta de la Universidad del Desarrollo 

con Magíster en Renovación y Rediseño de Áreas 

Urbanas, de la Universidad Técnica de Delft.

Ana Sofía León, Académica del Departamento de 

Economía de la Universidad Diego Portales, con una 

agenda de investigación centrada en economía de la 

salud y economía de la familia. Fue directora del Ma-

gíster en Políticas Públicas hasta 2022, y también ha 

sido consultora para UNICEF, el BID. Desde 2024 es 

parte del equipo técnico del Banco Mundial trabajan-

do en la propuesta de un modelo de financiamiento 

equitativo de la educación parvularia en Chile. Ejerció 

como investigadora del Ministerio de Educación de 

México. Ana Sofía es Economista y Cientista Política 

del Instituto Tecnológico Autónomo de México, con 

un magíster y doctorado en Políticas Públicas de la 

Universidad de Chicago.

Claudia López, Ex alcaldesa de Bogotá. Actualmente, 

es Fellow de la Iniciativa de Liderazgo Avanzado en la 

Universidad de Harvard. Cuenta con más de 30 años 

dedicados a fomentar la gobernanza democrática, el 

desarrollo sostenible y la gestión pública transparente, 

durante los cuales ha moldeado los paisajes políticos, 

económicos y sociales de Colombia. Como la primera 

alcaldesa de Bogotá, su mandato se caracterizó por 

un fuerte compromiso con la equidad y la justicia 

social, los derechos de las mujeres, la sostenibilidad 

ambiental y la lucha contra la corrupción. Anterior-

mente, como senadora, López fue reconocida por 

su tenacidad y capacidad para la acción colectiva, 

especialmente al liderar movimientos anticorrupción. 

Antes de su ascenso político, destaco en el ámbito 

académico como investigadora y posee un doctorado 

en ciencia política de la Universidad Northwestern, 

Estados Unidos.
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a María José Moll, Estudiante de Arquitectura en la 

Universidad Diego Portales. Durante su formación, 

realizó su práctica profesional en el Laboratorio 

de Investigación Ciudad y Territorio de la misma 

universidad, donde participó como ayudante de 

investigación en un Fondo Enlace de Investigación y 

en un FIC, en que estuvo encargada de la creación 

de NEXUS.

Andrea Ortega, Secretaria Académica de la 

Escuela Arquitectura de la Universidad Diego 

Portales. Sus temas de interés están en el ámbito 

de la planificación urbana y territorial, junto con la 

conservación del patrimonio urbano, ambiental y 

la gestión de paisajes culturales con un enfoque 

sustentable. Es arquitecta con Magíster del Ins-

tituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Uni-

versidad Católica de Chile. Doctora en Patrimonio 

y Conservación de la Universidad de Melbourne.

Francisco Parada, Director del Centro de Estu-

dios en Neurociencia Humana y Neuropsicología 

de la Universidad Diego Portales y académico de 

la Facultad de Psicología de la misma universidad. 

Sus temas de interés son la Neurodinámica, 

Interacción Social, Cognición-4E, y Neurociencia 

de la vida real. Es psicólogo de la Universidad de 

Las Américas, y Doctor en Psicología Cognitiva y 

Neurociencias de la Universidad de Indiana-Bloo-

mington. Tiene un postdoctorado en Neurociencia 

Traslacional de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Harvard.

Matías Quiroz, Estudiante del Magíster en Desa-

rrollo Urbano en el Instituto de Estudios Urbanos 

y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile (PUC). Cuenta con experiencia en proyec-

tos de investigación (Fondecyt, Fondo Enlace UDP 

y Fondo de la Vicerrectoría Académica) que han 

abordado temáticas relacionadas con la arquitec-

tura, el territorio y la sociología. Con un enfoque en 

la planificación territorial y sus efectos, ha realiza-

do asesorías y consultorías urbanas, relacionadas 

con la planificación de asentamientos, planes de 

inversión pública y estudios sobre las dinámicas 

de transitoriedad hacia la vivienda adecuada. 

Es arquitecto con mención en Urbanismo de la 

Universidad Diego Portales (UDP).

Jaime Ramírez, Académico y Coordinador de 

Comunicaciones de la Escuela de Diseño UDP. Su 

trabajo profesional articula recursos del diseño y 

la antropología para investigar la cultura del diseño 

latinoamericano. Sus líneas de investigación 

abarcan la antropología del diseño, los estudios la-

tinoamericanos, la etnografía visual, los sistemas 

de discurso y conocimiento, la cultura y el poder, 

los estudios de moda y los estudios de género. Es 

autor de diferentes libros y artículos relacionados 

al diseño y la antropología. Estudió diseño gráfico 

en la Universidad del Bío-Bío, y tiene un Magíster 

en Antropología de la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano.

Patricia Roa, Oficial de Programación de la Orga-

nización Internacional del Trabajo (OIT) Residente 

en Chile. Tiene amplia experiencia en relaciones 

públicas, y un alto conocimiento de la cultura sindical 

local, regional y mundial. Trabajó como Asesora en 

la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y como 

Asesora del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del 

Ministerio del Interior en distintos períodos. También 

fue Secretaria Ejecutiva de la Comisión

Asesora Presidencial para el Bicentenario de la Repú-

blica, y Jefa de Asesores en el Ministerio de Desarro-

llo Social. Es abogada de la Universidad de Chile.

Cristián Robertson, Arquitecto socio y director 

de ARDEU, oficina de urbanismo independiente 

dedicada al análisis estratégico, planificación y 

diseño urbano del entorno construido. Es consultor 

de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del 

Banco Interamericano de Desarrollo, Profesor 

Adjunto en la Universidad Católica y la Universidad 

del Desarrollo e Investigador del Laboratorio 9x18. 

Ha desarrollado y liderado proyectos y consultorías 

para diversos organismos nacionales e interna-

cionales. Estudió arquitectura en la Universidad 

Católica de Chile, y tiene un Magíster en Building 

and Urban Design in Development en The Bartlett, 

University College of London. 

Marta Rofin, Arquitecta, fundadora y directora de 

la consultoría de urbanismo y salud Healthy Cities. 

Directora del Posgrado Urbanismo y Salud (UPC) 

y profesora del Máster en Promoción de la Salud 

(UPV-EHU). Experta en estrategias de salud urba-

na, evaluaciones de impacto en salud, investiga-

ción y formación en urbanismo saludable. Lidera el 

desarrollo de la herramienta digital Healthy Cities 

Generator. Ha trabajado en los sectores público y 

privado, formando parte del equipo redactor del 

Plan Urbano de Vic y coordinando la red europea 

URBACT Healthy Cities. Ha colaborado con diver-

sas entidades como asesora para la incorporación 

de la salud en el planeamiento urbanístico, y es 

autora de diversas publicaciones sobre la materia.

Maisa Rojas, Ministra del Medio Ambiente del go-

bierno de Chile. Se ha desempeñado como profe-

sora asociada en el Departamento de Geofísica de 

la Universidad de Chile y fue directora del Centro 

de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Fue coordi-

nadora del Comité Científico Asesor de Cambio 

Climático y coordinadora del Comité Científico 

para la COP25 del Ministerio de Ciencia, Tecno-

logía, Conocimiento e Innovación, integrante del 

Consejo Asesor Presidencial de la

COP25 y participante de la delegación chilena de

la COP26. Estudió física en la Universidad de Chi-

le y tiene un Doctorado en Física de la Atmósfera 

de la Universidad de Oxford.

Nicole Sáez, Jefa de la División de Desarrollo 

Social y Humano del Gobierno de Santiago y 

académica de la Universidad de Santiago de 

Chile de Chile. Fue Subsecretaria (Viceministra) 

del Deporte entre 2014 y 2018. Es terapeuta en 

Actividad Física y Salud de la Universidad de San-

tiago, y Magíster en Gestión y Políticas Públicas 

de la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en 

Promoción de la Salud y Calidad de Vida.

Matías Salazar, Jefe de la División de Planificación 

y Desarrollo Regional del Gobierno de Santiago 

y parte del directorio de Metro de Santiago. Ha 

trabajado como docente e investigador en las 

Universidades Católica y Diego Portales, como 

Secretario Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, 

entre otros. Es abogado de la Universidad Andrés 

Bello, con magíster en Derecho Regulatorio de la 

Universidad Católica. Tiene diplomados en Dere-

cho Administrativo y en Técnicas de Negociación.

Camila Silva, Jefa de la División de Políticas 

Públicas Saludables y Promoción de la Salud del 

Ministerio de Salud. Ha trabajado como asistente 

de investigación en la División de Desarrollo Social 

de la CEPAL, y como profesional en el Ministerio 

de Salud. Fue Jefa del Departamento de Gestión y 

Planificación Estratégica del MINSAL. Es socióloga 

de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (AR-

CIS), con un máster en Evaluación de Programas y 

Políticas Públicas de la Universidad Complutense 

de Madrid.

Javiera Toro Cáceres, Ministra de Desarrollo 

Social y Familia, y anteriormente, Ministra de Bienes 

Nacionales del Gobierno de Chile. En el ámbito la-

boral ha trabajado como investigadora de la Funda-

ción Nodo XXI, ejerciendo simultáneamente como 

directora de la fundación. Además, ha trabajado 

como abogada en estudios jurídicos. En el ámbito 

político, actualmente es militante del Frente Amplio, 

y fue presidenta del Partido Comunes. Javiera es 

Abogada de la Universidad de Chile.

Luz María Vergara, Académica de la Facultad 

de Arquitectura, Arte, y Diseño de la Universidad 

Diego Portales, donde es coordinadora de la línea 

de urbanismo e investigadora del Laboratorio de 

Ciudad y Territorio. Luz María trabaja también 

como consultora independiente y docente de 

postgrado en la Escuela de Arquitectura de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile donde es 

integrante del Laboratorio 9x18. Se ha especiali-

zado en desafíos urbano-habitacionales para el 

desarrollo de ciudades justas y sostenibles, desde 

la perspectiva de la innovación social, el rol de la 

sociedad civil en la gestión del hábitat, y procesos 

colaborativos y de coproducción del entorno 

construido, con especial interés en territorios 

vulnerables. Luz María es Arquitecta y Magíster 

en arquitectura UC, y Doctora en Gestión de la 

Vivienda en Delft University of Technology.

Laura Viada, Integrante del Laboratorio 9x18 de la 
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