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INTRODUCCIÓN 

9ƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ LƴŦƻǊƳŜ ŜȄǇƻƴŜ ƭƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ŘŜƭ 9ǎǘǳŘƛƻ ά/ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ {ƛǎǘŜƳŀ ŘŜ LƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎ 

y Estándares del Desarrollo ¦Ǌōŀƴƻ Ŝƴ /ƘƛƭŜέΣ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀŘƻ ǇƻǊ ƭŀ 5ƛǊŜŎŎƛƽƴ ŘŜ {ŜǊǾƛŎƛƻǎ 9ȄǘŜǊƴƻǎ ŘŜ 

la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

para el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.  Se desarrolla una propuesta de Sistema de 

Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU), cuyo principal objetivo consiste en medir y 

evaluar elementos relacionados con la calidad de vida de las ciudades chilenas y el desarrollo urbano 

en general, para monitorear y seguir el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en la 

Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) y en la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III. Los 

objetivos específicos del Estudio han correspondido a:  

1. Analizar los ámbitos y sub-ámbitos del desarrollo urbano e identificar los atributos respecto 

a los cuales verificar avances, sobre la base de los criterios definidos por el CNDU. 

2. Identificar los indicadores y estándares de desarrollo urbano existentes, nacionales e 

internacionales, especialmente de aquellos asociados a la OCDE y a convenios que Chile 

haya suscrito. 

3. Definir conceptualmente los estándares asociados a los sub-ámbitos y atributos definidos 

según el objetivo específico 1, respecto de los cuales se juzgue necesario y factible 

establecer metas o garantías mínimas de calidad. 

4. Construir un sistema de indicadores para los atributos de interés ςen particular aquellos 

para los que se ha definido estándares-, a través de la selección y análisis de indicadores 

existentes, y a la propuesta y diseño de nuevos indicadores si los existentes no fueran 

suficientes para los fines deseados. 

5. Definir el valor de los estándares por ámbitos y sub-ámbitos de la Política Nacional de 

Desarrollo Urbano, expresados en función de indicadores existentes o propuestos. 

6. Desarrollar el análisis de riesgo de la información y datos asociados a los indicadores 

propuestos. A partir del análisis de riesgo, desarrollar un sistema de administración de 

información que asegure la disponibilidad de los datos y que considere sus costos. 

7. Elaborar un plan institucional para la implementación gradual del sistema de indicadores y 

estándares de desarrollo urbano, que considere el rol de los diversos organismos 

involucrados, la formación de equipos y la capacitación requerida. 
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Para el cumplimiento de cada uno de estos objetivos, el Estudio se ha desarrollado en seis etapas, 

las cuales se describen a continuación: 

Tabla 1. Etapas y objetivos 

ETAPA OBJETIVO 

Etapa 1. Ajuste metodológico 
Realizar ajustes necesarios a la propuesta técnica del oferente, para el 
buen desarrollo del estudio. 

Etapa 2. Revisión y análisis internacional 
y nacional de indicadores y estándares de 
desarrollo urbano 

Objetivo Específico 2: Identificar los indicadores y estándares de 
desarrollo urbano existentes, nacionales e internacionales, 
especialmente de aquellos asociados a la OCDE y a convenios que Chile 
haya suscrito. 

Etapa 3. Análisis de sub ámbitos del 
desarrollo urbano para la definición de 
estándares 

Objetivo Específico 1: Analizar los ámbitos y sub-ámbitos del desarrollo 
urbano e identificar los atributos respecto a los cuales verificar avances, 
sobre la base de los criterios definidos por el CNDU. 
Objetivo Específico 3: Definir conceptualmente los estándares asociados 
a los sub-ámbitos y atributos definidos según el objetivo específico 1, 
respecto de los cuales se juzgue necesario y factible establecer metas o 
garantías mínimas de calidad. 

Etapa 4. Desarrollo de un sistema de 
indicadores del desarrollo urbano 

Objetivo Específico 4:  Construir un sistema de indicadores para los 
atributos de interés ςen particular aquellos para los que se ha definido 
estándares-, a través de la selección y análisis de indicadores existentes, 
y a la propuesta y diseño de nuevos indicadores si los existentes no 
fueran suficientes para los fines deseados. 
Objetivo Específico 6: Desarrollar el análisis de riesgo de la información y 
datos asociados a los indicadores propuestos. A partir del análisis de 
riesgo, desarrollar un sistema de administración de información que 
asegure la disponibilidad de los datos y que considere sus costos. 

Etapa 5. Fijación del valor de los 
estándares de desarrollo urbano 

Objetivo Específico 5: Definir el valor de los estándares por ámbitos y 
sub-ámbitos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, expresados en 
función de indicadores existentes o propuestos. 

Etapa 6. Plan de implementación 
institucional del sistema de indicadores y 
estándares de desarrollo urbano. 
Elaboración de conclusiones del Estudio e 
Informe Final. 

Objetivo Específico 7: Elaborar un plan institucional para la 
implementación gradual del sistema de indicadores y estándares de 
desarrollo urbano, que considere el rol de los diversos organismos 
involucrados, la formación de equipos y la capacitación requerida. 

Fuente: Elaboración propia 

La Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014) ha establecido el mandato de establecer en Chile 

un Sistema de indicadores y estándares1 que permita medir, monitorear y evaluar periódicamente 

los avances de las ciudades chilenas en términos de la calidad de vida y formas de desarrollo urbano. 

A su vez, la Política plantea la necesidad de concentrar y consolidar la información requerida para 

evaluar el cumplimiento de cada uno de sus objetivos, lineamientos y guías de acción. En esta misma 

línea, la Política de Suelo para la Integración Social Urbana (CNDU, 2015) sostiene categóricamente 

la necesidad de contar con estándares de habitabilidad urbana, sustentándose en la premisa que el 

suelo urbano cumple una función social y que, en consecuencia, es obligación del Estado proveer 

de bienes públicos urbanos y del sector privado aportar para la satisfacción de dichos estándares. 

                                                           
1 [ŀ tƻƭƝǘƛŎŀ ŜǎǘŀōƭŜŎŜ ǉǳŜ ǎŜ ŘŜōŜƴ άŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀǊ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎ ǉǳŜ ƘŀƎŀƴ ǇƻǎƛōƭŜ ŜǾŀƭǳŀǊ Ŝƭ ŎǳƳǇƭƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭƻǎ ƻōƧŜǘƛǾƻǎ ŘŜ Ŝǎǘa Política 
referidos a reducir las condiciones de segregación social urbana y que al mismo tiempo faciliten efectuar correcciones y focalizar las 
ŀŎŎƛƻƴŜǎέΦ 5Ŝ ƭŀ ƳƛǎƳŀ ƳŀƴŜǊŀΣ ǎŜƷŀƭŀ ǉǳŜ ǎŜ ŘŜōŜ άŎǊŜŀǊ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎ ŘŜ ŎǳƳǇƭƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭƻǎ ƻōƧŜǘƛǾƻǎ ŀƳōƛŜƴǘales de 
ƭƻǎ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻǎ ŘŜ tƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭέΦ  
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En ese marco, el Estado chileno se compromete a establecer estándares en relación a la calidad de 

vida urbana, definiendo άƴǳŜǾŀǎ ƎŀǊŀƴǘƝŀǎ ȅ ƳŜǘŀǎ ǎƻōǊŜ ƭŀ ǇǊƻǾƛǎƛƽƴ ȅ ƳŀƴǘŜƴŎƛƽƴ ŘŜ 

equipamiento social, urbanización, áreas verdes y espacios de uso público, infraestructuras y 

servicios urbanos, así como sobre los estándares de movilidad urbana, de servicios de transporte 

público y calidad ambiental, como ruido o calidad del aire, entre otras materias, los cuales serán 

ŀǇƭƛŎŀōƭŜǎ ȅ ŜȄƛƎƛōƭŜǎ ŀ ƭƻǎ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ ȅ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ǇǵōƭƛŎƻǎ ȅ ǇǊƛǾŀŘƻǎέ  όƻǇΦŎƛǘΦΥ ммύΦ   

Entre las medidas propuestas para regular la equidad urbana, se encuentra άŜǎǘŀōƭŜŎŜǊ ƎŀǊŀƴǘƝŀǎ ŘŜ 

mejores estándares urbanos nacionales, aplicables a la formulación de la planificación territorial y a 

la provisión y mantención de bienes y servicios de uso público, por parte del Estado o el sector 

ǇǊƛǾŀŘƻέΣ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ǘŀƳōƛŞƴ άŜǎǘŀōƭŜŎŜǊ ƭŀ ŦŀŎǳƭǘŀŘ ƭŜƎŀƭ ŘŜ ǊŜƎƭŀƳŜƴǘŀǊ ŜǎǘłƴŘŀǊŜǎ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ 

ŀǇƭƛŎŀōƭŜǎ ŀ ƭŀ ŦƻǊƳǳƭŀŎƛƽƴ ȅ ŀǇǊƻōŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻǎ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ǳǊōŀƴŀέ όƻǇΦŎƛǘΦ: 11-

12).  De esta manera, se plantea que los estándares de desarrollo urbano, además de permitir 

evaluar brechas y avances en calidad de vida de las ciudades, pueden guiar la acción pública para 

mejorar factores como la accesibilidad a bienes públicos urbanos, transporte público, acceso 

peatonal, áreas verdes, iluminación o recolección de basura, entre otros atributos urbanos.  

En efecto, el principal objetivo planteado por la Política Nacional de Desarrollo Urbano tiene relación 

con άƭƻƎǊŀǊ ǳƴŀ ƳŜƧƻǊ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ǾƛŘŀ ǇŀǊŀ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎΣ ŀōƻǊŘŀƴŘƻ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ƛƴǘŜƎǊŀƭ ƭƻǎ ŀǎǇŜŎǘƻǎ 

que rigen la conformación de nuestras ciudades, buscando que su desarrollo sea socialmente 

ƛƴǘŜƎǊŀŘƻΣ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƳŜƴǘŜ ŜǉǳƛƭƛōǊŀŘƻ ȅ ŜŎƻƴƽƳƛŎŀƳŜƴǘŜ ŎƻƳǇŜǘƛǘƛǾƻέ όtb5¦Σ нлмпΥмрύΦ {ƛ ōƛŜƴ 

la  calidad de vida en Chile ha mejorado significativamente en las últimas décadas y los chilenos 

reportan mayor satisfacción con sus vidas, existen importantes brechas en relación a temas como 

ingreso, vivienda, empleos y medio ambiente, las cuales establecen como primer desafío para el 

desarrollo urbano nacional, resolver la desigualdad urbana y la pobreza (OCDE, 2013). 

Otro de los desafíos propuestos por la Política Nacional de Desarrollo Urbano, corresponde a la 

necesidad de establecer un sistema de planificación urbana integrada. Ello requiere avanzar hacia 

el desarrollo de instrumentos de planificación estratégica a nivel de ciudad, que permitan articular 

planificación, gestión e inversión urbana y el desarrollo de mecanismos que faciliten y promuevan 

el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas establecidos por la planificación. 

Para ello, contar con un sistema eficiente de indicadores y estándares urbanos se hace fundamental. 

Estos desafíos son consistentes con los planteamientos de la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III 

(2016), la cual plantea un reto común a todos los países del mundo respecto de cómo lograr mayores 

niveles de crecimiento asociados a sustentabilidad, bienestar, participación y equidad, 

comprometiendo a los estados ŀ άŎǊŜŀǊ ŎƛǳŘŀŘŜǎ ȅ ŀǎŜƴǘŀƳƛŜƴǘƻǎ ƘǳƳŀƴƻǎ ƧǳǎǘƻǎΣ ǎŜƎǳǊƻǎΣ ǎŀƴƻǎΣ 

accesibles, asequiblesΣ ǊŜǎƛƭƛŜƴǘŜǎ ȅ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜǎ όΧύ ŀ Ŧƛƴ ŘŜ ǇǊƻƳƻǾŜǊ ƭŀ ǇǊƻǎǇŜǊƛŘŀŘ ȅ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ 

ǾƛŘŀ ǇŀǊŀ ǘƻŘƻǎΦέ ό!ǊǘΦ ммύΦ tŀǊŀ ŜǎǘƻΣ ƭŀ bǳŜǾŀ !ƎŜƴŘŀ ¦ǊōŀƴŀΣ Ŝƴ ǎǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ǇƭŀƴǘŜŀ ǘǊŜǎ 

grandes compromisos: (1) Promover un desarrollo urbano pro-inclusión social y erradicación de 

pobreza sintetizado en el compromiso de no dejar a nadie atrás, (2) Asegurar una prosperidad 

urbana sostenible e inclusiva con foco en asegurar el desarrollo de las economías urbanas y (3) 
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Fomento de un desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible. Estos tres compromisos 

se sintetizan en el planteamiento de seis desafíos o conceptos clave, que adjetivan el ideal de ciudad 

futura a promover para el 2036. Estos conceptos corresponden a: 

CIUDADES COMPACTAS: expresa el ideal una ciudad planificada para favorecer el uso mixto y público 

del suelo, valorizando los espacios dentro del perímetro urbano y favoreciendo la movilidad 

colectiva.  

CIUDADES INCLUSIVAS: plantea como deseable una ciudad en la que todos sus habitantes, de las 

generaciones presentes y futuras sin discriminación de ningún tipo, puedan disfrutar libremente de 

todos los espacios físicos, políticos y sociales, ejerciendo  de igual manera el derecho a una vivienda 

adecuada y a tener acceso a los bienes y servicios públicos.  

CIUDADES PARTICIPATIVAS: persigue una ciudad en la que se promueve la libre participación de 

todos sus habitantes, generando un sentido de pertenencia no excluyente que mejora la cohesión 

y las interacciones culturales como base de sociedades plurales, multiculturales y vivas.  

CIUDADES RESILIENTES: expresa la meta de una ciudad capaz de resistir y recuperarse rápidamente 

de los riesgos humanos, sociales y medioambientales, minimizando el impacto y la vulnerabilidad 

de sus ciudadanos. 

CIUDADES SEGURAS: busca crear una ciudad que no tiene fronteras para sus ciudadanos, donde los 

espacios públicos son la clave para construir comunidades plurales y pacíficas, evitando la 

estigmatización de grupos sociales. 

CIUDADES SOSTENIBLES: se propone cumplir con el ideal de una ciudad que planifica su futuro 

medioambiental, social y económico, a través de soluciones innovadoras que a la vez generan 

prosperidad y respetan los recursos naturales.  

A su vez, en la Nueva Agenda Urbana se ha destacado la importancia sobre los procedimientos de 

recopilacion de datos para la aplicación de medidas de seguimiento y examen de sus objetivos, los 

cuales tendrán como fuente principal los datos oficiales a distintas escalas de los países 

participantes. El Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano corresponderá al ente 

principal en este aspecto en Chile, al concentrar los datos provenientes de las instituciones públicas 

proveedoras de información. Este hecho facilitará el proceso continuo para reforzar las asociaciones 

entre todos los interesados, no solo en la entrega y proesamiento de información, sino también en 

la evaluación de la calidad de vida urbana.  

El presente Informe Final presenta una síntesis de los resultados del Estudio. En el Capítulo I: 

Planteamiento del problema y definiciones conceptuales se presenta el planteamiento del problema 

que determina la necesidad de estudio y el desarrollo de un marco conceptual sobre el cual éste se 

sustenta.  En el Capítulo II. Revisión y análisis internacional y nacional de indicadores y estándares 

de desarrollo urbano, se identifican los indicadores y estándares de desarrollo urbano existentes a 
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nivel nacional e internacional, especialmente de aquellos asociados a la OCDE y a convenios que 

Chile ha suscrito. Por su parte, en el Capítulo III. Estado del arte de indicadores y estándares según 

ámbitos de la PNDU se describe el estado del arte de los indicadores y estándares según los cinco 

ámbitos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, tanto a escala nacional como internacional. 

Los ámbitos de la PNDU son cinco: Integración Social, Desarrollo Económico, Equilibrio Ambiental, 

Identidad y Patrimonio e Institucionalidad y Gobernanza. 

El Capítulo IV. Análisis de la PNDU: definición de sub-ámbitos y atributos para la propuesta de 

indicadores y estándares del desarrollo urbano, constituye un exhaustivo análisis de los contenidos 

de la Política, organizados según sus ámbitos. En éste se identifican sub-ámbitos y atributos de 

desarrollo urbano respecto a los cuales verificar avances, sobre la base de los criterios definidos por 

el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. A su vez, se realiza una primera definición conceptual de 

estándares de desarrollo urbano, asociados a los sub-ámbitos y atributos definidos previamente, 

respecto de los cuales se cree necesario y factible establecer metas mínimas de calidad. 

El Capítulo V. Desarrollo de un sistema de indicadores y estándares del desarrollo urbano (SIEDU) 

presenta la propuesta del Sistema, sus objetivos y principios. Se definen los compromisos 

estructurales para el seguimiento de las condiciones de calidad de vida urbana en Chile, a partir de 

los cuales se organiza el sistema de indicadores. A continuación, se presenta una caracterización del 

SIEDU, así como una definición de cada uno de los indicadores estructurales y complementarios que 

lo conforman. A su vez, se discute la pertinencia e implicancias respecto de estándares de calidad 

de vida y desarrollo urbano para los indicadores estructurales. 

Finalmente, en el Capítulo VI. Arquitectura Institucional para el Sistema de Indicadores y Estándares 

del Desarrollo Urbano (SIEDU), se presenta la propuesta de arquitectura institucional desarrollada 

para el SIEDU, la cual se basa en el análisis de referentes y alternativas de modelos de 

institucionalidad. Se propone una arquitectura institucional para el sistema, la cual considera el rol 

de los diversos organismos involucrados, la formación de equipos y la capacitación requerida. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DEFINICIONES 

CONCEPTUALES 

A nivel internacional, y especialmente en el mundo desarrollado, los indicadores de calidad de vida 

urbana constituyen un mecanismo extendido para el monitoreo y seguimiento de las políticas 

públicas urbanas. Mientras algunas plataformas de indicadores constituyen mecanismos de 

evaluación de políticas de planificación y gestión urbana, otros constituyen parámetros de 

diagnóstico y medición por parte de organismos y agencias internacionales, o tienen por objetivo 

posicionar ciudades en el panorama global. Competitividad, calidad de vida, sustentabilidad, y más 

recientemente ecología urbana, constituyen ejes o dimensiones de alta relevancia en estos sistemas 

de indicadores urbanos.  

En primer lugar, cabe destacar la metodología desarrollada por la h9/5Σ άHandbook on Constructing 

Composite Indicators. Methodology and User Guideέ όнллуύΣ Ŏǳȅƻ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ǇǊƻǾŜŜǊ ǳƴŀ 

guía para la construcción y utilización de indicadores compuestos, orientada a académicos, 

reguladores, medios de comunicación y otros interesados. En efecto, la OECD (2011) ha desarrollado 

ǳƴ ƝƴŘƛŎŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ άBetter Life IndexέΣ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ƳƛŘŜ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ǾƛŘŀ ŘŜ ǎǳǎ ǇŀƝǎŜǎ ƳƛŜƳōǊƻǎ. 

Este índice posiciona a Chile como un país con baja calidad de vida y señala que existen importantes 

brechas relacionadas a los temas de ingresos, vivienda, educación y medioambiente, los cuales 

disminuyen la calidad de vida de la población chilena. 

Por su parte, la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de 

Desarrollo, ha desarrollado una Guía Metodológica para la construcción de indicadores en tres 

dimensiones urbanas: (a) ambiental y de cambio climático, (b) urbana, y (c) sostenibilidad fiscal y 

gobernabilidad. Para cada una de estas dimensiones, ICES ha establecido pilares de análisis y temas 

asociados a su desarrollo, los que se despliegan en un conjunto de indicadores. Cada indicador es 

detallado en una ficha cuyo objetivo consiste en clarificar y explicar el alcance de los indicadores 

para su utilización. 

También podemos destacar el trabajo realizado por el Observatorio Urbano Mundial (GUO) 

perteneciente a ONU Hábitat, el cual ha construido un sistema de indicadores urbanos a partir de 

dos ejes de análisis: los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la recientemente mencionada Agenda 

Hábitat. Los primeros, todavía en proceso de perfeccionamiento, se acordaron el año 2000 y son 

monitoreados a partir de 35 indicadores sectoriales. Por su parte, los indicadores de seguimiento 

de la Agenda Hábitat se subdividen sectorialmente en: generales, socioeconómicos, vivienda, 

servicios, ambientales, gestión local y transporte. ONU Hábitat señala que los observatorios urbanos 

deben asumir el compromiso de construir y analizar periódicamente los indicadores en estos dos 

ejes, pudiendo construir y analizar indicadores adicionales que correspondan a las necesidades y 

requerimientos del área geográfica en la cual se insertan.  

Por su parte, el proyecto URBAN AUDIT (Assessing the Qualility of Life of Europe´s Cities) de la 

Comisión Europea, coordinada por la Dirección de Política Regional y por la EUROSTAT, describe la 
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situación individual de cada ciudad europea en materia de calidad de vida.  

Desde otro ámbito, son muchas las ciudades que, en forma individual o colectiva, han desarrollado 

sistemas de información de calidad de vida para dar seguimiento a sus instrumentos de 

planificación, gestión e inversión urbana. Tal es el caso de Curitiba a través del IPPUC, Belo Horizonte 

a través de la Agencia de Desarrollo de la Región Metropolitana de Belo Horizonte o el Smart Growth 

Center del Estado de Maryland, Estados Unidos, que monitorea la Smart Growth Policy, todas 

iniciativas de carácter público y comprometidas con el monitoreo del cumplimiento de sus planes 

de desarrollo urbano. En el contexto europeo, la iniciativa Citykeys constituye un centro de 

investigación que se funda a partir de un joint venture entre ciudades e instituciones asociadas a la 

innovación, la cual ha analizado más de 40 ciudades bajo el concepto de Smart City, para el cual han 

desarrollado una serie de indicadores de desempeño. A su vez, han conducido extensas encuestas 

ciudadanas para definir las percepciones y necesidades asociadas a dicho concepto. La metodología 

utilizada es de alto valor y se encuentra disponible. 

Destaca la experiencia de Ontario, Canadá, la cual implementó el Quality of Life Index (QLI), así como 

otras iniciativas como la monitorización de calidad de vida en las seis mayores ciudades 

neozelandesas y el trabajo realizado por la ciudad vasca Vitoria Gasteiz, apoyada por la Agencia de 

Ecología Urbana, desarrollando un sistema de indicadores y estándares urbanos para monitorear el 

cumplimiento de los objetivos del Plan de Movilidad y Espacios Públicos (2007). El Global Cities 

Institute (GCI), en conjunto con la Facultad de Arquitectura, Paisaje y Diseño de la Universidad de 

Toronto, Canadá, y con el apoyo inicial del Banco Mundial, ha elaborado el Global City Indicators 

Facility (GCIF), sistema de indicadores que aloja una red de 255 ciudades en 82 países 

comprometidos en construir indicadores urbanos que permiten medir la efectividad de las ciudades 

en muchos ámbitos, desde planificación y crecimiento económico, a transporte, seguridad y 

educación.  

Los sistemas de indicadores de calidad de vida urbana constituyen también un instrumento para 

ǇƻǎƛŎƛƻƴŀǊ ƭŀǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ǳǊōŜǎ ŘŜƭ ƳǳƴŘƻ Ŝƴ ǊŀƴƪƛƴƎǎ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎŀ ƝƴŘƻƭŜΦ  [ŀ ǊŜǾƛǎǘŀ άInternational 

[ƛǾƛƴƎΩǎ !ƴƴǳŀƭ vǳŀƭƛǘȅ ƻŦ [ƛŦŜ LƴŘŜȄέΣ ǊŜŀƭƛȊŀ ǳƴ ǊŀƴƪƛƴƎ ŜǎǘŀŘƝǎǘƛŎƻ ōŀǎŀŘƻ Ŝƴ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ŘŜ мфн 

países, ubicando a Chile en el puesto 60, donde la peor puntuación se relaciona a factores climáticos, 

de infraestructura y económicos. Uno de los indicadores más referenciados es el que entrega el 

ŜǎǘǳŘƛƻ ŘŜ άMercerέΣ ŘƛǊƛƎƛŘƻ ŀ ƳŜŘƛǊ ŎǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƭŀǎ ǇŜǊŎŜǇŎƛones sobre la calidad de vida 

según expatriados, reconociendo la importancia que tienen estos resultados en términos de 

movilidad de los ejecutivos de las grandes empresas en una economía global.  

A nivel internacional existe un considerable acervo metodológico y de aplicación en las políticas 

públicas de sistemas de indicadores. Sin embargo, la literatura científica advierte de la necesidad de 

atender a las particularidades de cada contexto cultural, social y geográfico, así como a las 

capacidades de gestión de dichos indicadores y estándares por parte de la institucionalidad urbana. 

A su vez, se advierte que estos enfoques pueden presentar algunas limitaciones, principalmente en 

relación con la selección de los indicadores y la ponderación de sus variables, pues por lo general se 
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tiende a seleccionar aquellos de más fácil obtención aunque no sean los más relevantes, reflejando 

más bien las apreciaciones de los investigadores que la de los mismos ciudadanos (Leva, 2005: 32). 

Esta consideración corresponderá a un aspecto especialmente relevante en la construcción de un 

Sistema de Indicadores y Estándares en Chile, para lo cual la apreciación tanto de expertos como de 

los actores públicos a nivel central, regional y local se hace fundamental. 

En Chile 

Si bien a nivel nacional se han llevado a cabo algunos esfuerzos por medir la calidad de vida urbana, 

podemos plantear que el más importante de ellos corresponde al Indicador de Calidad de vida 

Urbana (ICVU), implementado por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Este índice ha sido desarrollado a partir de un amplio diagnóstico de 

diversas experiencias nacionales e internacionales en materia de desarrollo de indicadores que 

miden calidad de vida, bienestar o prosperidad, entre otras acepciones de naturaleza similar. Dicho 

diagnóstico dio cuenta de la inexistencia de un indicador de calidad de vida urbana para Chile que 

considerara una visión multidimensional, aplicable para el máximo de comunas urbanas posibles, 

replicable anualmente y bajo un método estadístico validado por pares. Ese propósito se cumplió 

con el desarrollo el año 2011 de este indicador, el cual ya lleva 5 versiones. El ICVU constituye hoy 

una referencia obligada y validada en el medio nacional para analizar y comparar estándares 

urbanos para comunas de más de 50.000 habitantes, 93 comunas donde vive el 85% de la población 

del país. 

En Chile existen escasos estudios que desde distintas perspectivas y metodologías aborden el tema 

de la calidad de vida urbanaΦ [ŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ά/ŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ±ƛŘŀ ȅ DŞƴŜǊƻ Ŝƴ ǎŜŎǘƻǊŜǎ ǇƻǇǳƭŀǊŜǎ 

ǳǊōŀƴƻǎΥ 9ǎǘǳŘƛƻ ŘŜ /ŀǎƻ Ŝƴ {ŀƴǘƛŀƎƻέ ŘŜ CŀŘŘŀ ȅ WƛǊƽƴ όнллмύ ǘǳǾƻ ŎƻƳƻ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŜǾŀƭǳŀǊ ƭƻǎ 

niveles de calidad de vida de los habitantes de un Programa de Vivienda Básica de la población 

9ǎǘǊŜƭƭŀ {ǳǊ ȅ wƻōŜǊǘƻ aŀǘǘŀΣ Ŝƴ ƭŀ ŎƻƳǳƴŀ ŘŜ tǳŘŀƘǳŜƭΦ ¦ƴ ǎŜƎǳƴŘƻ ŜǎǘǳŘƛƻ ŘŜ CŀŘŘŀΣ ά/ŀƭƛŘŀŘ ŘŜ 

±ƛŘŀ ŘŜƭ !Řǳƭǘƻ aŀȅƻǊ Ŝƴ Ŝƭ Iłōƛǘŀǘ ¦ǊōŀƴƻΥ 9ǎǘǳŘƛƻ ŘŜƭ /ŀǎƻ ŘŜ ±ŀƭǇŀǊŀƝǎƻέ όнллфύ, demostró que 

existían importantes diferencias en la percepción de calidad de vida de los adultos mayores 

dependiendo de su localización. 

El Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), elaboró un Índice de Calidad de Vida para 

la Región Metropolitana (2003). A su vez, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante una Mesa 

de Trabajo Ministerial, instaló el concepto de déficit urbano-habitacional, con algunas propuestas 

metodológicas de medición de carencias urbano-habitacionales desde una perspectiva territorial 

que abarcaba hasta la escala del barrio (2009). Podemos destacar también la Encuesta de 

Percepción sobre la Calidad de Vida Urbana (EPCVU), la cual se aplicó por primera vez el año 2007, 

luego el año 2011 y el 2016. Efectuada en 103 comunas del país contempla la evaluación del entorno 

urbano, infraestructura y servicios, localización y transporte, participación ciudadana y expectativas. 

A nivel general, los resultados demuestran que existe una alta satisfacción con respecto a la calidad 

de vida que tienen los habitantes, en diferentes escalas de análisis. Cuando se segmenta la muestra 

por tipología de ciudades se reconoce que existe una mayor satisfacción en ciudades pequeñas y 
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una menor en ciudades metropolitanas, sin embargo, los porcentajes de satisfacción no descienden 

del 70%. 

En relación al levantamiento de indicadores de desarrollo urbano, es importante destacar los 

esfuerzos tanto académicos como públicos por sistematizar la información urbana disponible y 

ponerla a disposición del diseño y evaluación de políticas públicas. Una serie de iniciativas 

implementadas en la forma de observatorios abordan, directa o indirectamente, indicadores de 

calidad de vida urbana. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile cuenta con dos observatorios 

de datos: (1) Observatorio Urbano, el cual corresponde a una base de datos públicos - 

proporcionados por la División de Desarrollo Urbano - que abordan áreas de información, 

indicadores urbanos, instrumentos de planificación, información georreferenciada, buenas 

prácticas y documentos que reflejan diversos estudios realizados por la División y (2) Observatorio 

Habitacional, el cual se encarga de recopilar y analizar información sectorial con el propósito de 

entregar apoyo técnico para el diseño e implementación de políticas públicas en temáticas 

habitacionales y urbanas. 

En el ámbito académico, destaca, en primer lugar, en el Observatorio del Centro de Desarrollo 

Urbano Sustentable (CEDEUS) de la Pontificia Universidad Católica de Chile. CEDEUS constituye un 

espacio que promueve la generación e intercambio de conocimientos basados en la investigación, 

orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas, en forma equitativa y 

sin dañar el medio ambiente. Mediante un enfoque interdisciplinario, CEDEUS busca promover el 

aprendizaje y la transferencia de conocimientos; generar una nueva masa de investigadores de alto 

nivel en Chile, y producir ideas respecto de los problemas críticos del desarrollo urbano sustentable, 

así como también recomendaciones sobre políticas públicas que puedan significar soluciones. El 

Observatorio CEDEUS cuenta con una importante base de datos y mapas urbanos y 

medioambientales para una serie de ciudades chilenas, disponibles para todo público mediante su 

página web. 

Por su parte, el Observatorio de Ciudades UC (OCUC) tiene como objetivo su consolidación como 

Centro de Investigación Aplicada de Estudios Urbanos y Territoriales, que establece una plataforma 

de colaboración institucional para el desarrollo de proyectos e investigaciones que capitalicen en la 

producción académica, para la generación e implementación de políticas públicas urbanas en el 

país. Actualmente, el OCUC se encuentra trabajando en la generación de una IDE (Infraestructura 

de Datos Espaciales) y de Indicadores de Gestión Territorial, que apoyen la toma de decisión de los 

gobiernos locales en las temáticas abordadas desde el observatorio. 

También en el seno de la UC, el Centro de Políticas Públicas, con el apoyo del BID, se encuentra 

ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀƴŘƻ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ά/ƛǳŘŀŘ Ŏƻƴ ¢ƻŘƻǎέΣ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ǘƛŜƴŜ ǇƻǊ ŦƛƴŀƭƛŘŀŘ Ŏontribuir a lograr ciudades 

más productivas que descentralicen y potencien oportunidades de desarrollo y bienestar, a través 

del uso de la información y el trabajo en red para promover mayor y mejor inversión y gestión de 

bienes públicos en las ciudades chilenas. Este proyecto, consta de un sistema de información y una 

red de trabajo colaborativo. La información se presenta desagregada a escala de manzana, 
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procesada mediante una innovadora metodología basada en el análisis de redes, que considera la 

accesibilidad y capacidad de carga, asegurando su utilidad para la toma de decisiones. La red de 

trabajo colaborativo, está administrada por una Secretaría Ejecutiva alojada en el Centro de Políticas 

Públicas de la Universidad Católica y cuenta con representantes clave de organizaciones de la 

sociedad civil, el sector público y privado, en contacto permanente con la ciudadanía. 

Podemos mencionar también el  Centro de investigación aplicada (CIT) de la  Universidad Adolfo 

Ibáñez, que aborda temáticas socio espaciales, económicas, políticas de planificación urbana, geo-

demografía y fenómenos físicos y culturales; y el Observatorio Social de la Universidad Alberto 

Hurtado, que se destaca por realizar investigaciones, estudios y encuestas asociadas las temáticas 

urbanas de transporte, salud, calidad de vida y social. Entre sus estudios destacan la Encuesta 

Nacional de Salud, Encuesta Panel CASEN (2006 - 2007 - 2008 - 2009), CASEN Post Terremoto 2010, 

Encuesta Nacional de Trabajo Salud y Calidad de vida de las y los trabajadores de Chile, Encuesta de 

Protección Social y Encuesta Origen Destino (EOD). 

En regiones, podemos destacar el Observatorio Metropolitano de Concepción, formado por diez 

instituciones regionales no gubernamentales, que se ha encargado de proporcionar información 

clave para orientar las políticas públicas y focalizar la gestión urbana. Este observatorio realiza 

investigaciones asociadas a la ciudad, ciudadanía y monitoreo de calidad de vida urbana en el Área 

Metropolitana de Concepción. 

Definiciones conceptuales base 

A continuación, se presentan algunas definiciones básicas de los elementos de análisis para la 

construcción del Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano. Esta sección no intenta 

hacer una definición exhaustiva de todos los elementos que deben ser considerados para la 

formulación del SIEDU, sino que busca considerar aquellos que se relacionan directamente con el 

procesamiento de la información, el análisis de las variables y su construcción matemática. Estos 

aspectos son relevados por la literatura y tienen incidencia directa en la propuesta y construcción 

de mecanismo de cálculo de los indicadores, en su interpretación y validación.  

¶ Sistema de indicadores 

Primeramente, se precisa que un sistema de indicadores urbanos corresponde a un conjunto 

coherente de indicadores que permiten identificar la realidad urbana, medir la calidad de vida 

urbana y servir de base para la formulación de políticas, programas y proyectos que la mejoren en 

forma continuada y sostenible. En este sentido, permite avanzar hacia niveles más sofisticados de 

gobernabilidad urbana, al aportar con información actualizada, confiable y transparente en la toma 

de decisiones por parte de todos los actores involucrados en el desarrollo de nuestras ciudades. 

¶ Indicador 

Un indicador corresponde a una medida cualitativa o cuantitativa derivada a partir de una serie de 
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hechos observados que pueden revelar la posición relativa (por ejemplo, de un país, de una ciudad 

o de un barrio) en una cierta área (OECD, 2008). En el análisis de políticas, los indicadores tienen por 

finalidad identificar tendencias, alertar sobre temas específicos, establecer prioridades políticas y 

medir parámetros de desempeño o monitorearlos (ibíd.).  

Por su parte, un indicador de calidad de vida y desarrollo urbano corresponde a una medida que 

provee una información sintética respecto de un fenómeno urbano. Más allá de su capacidad de 

representación propia, el indicador está dotado de un significado añadido, con el fin de reflejar una 

preocupación social con respecto al medio ambiente urbano e insertarla coherentemente en el 

proceso de toma de decisiones (Leva, 2005, p.35). La función primordial de estos indicadores es 

identificar las áreas críticas de la ciudad, en tanto que los indicadores y sus criterios de clasificación 

sirven para señalar dónde hay un problema y cuál es la gravedad de la situación con el propósito de 

priorizar la acción de la política pública. 

Un indicador está conformado por una variable objetivo y por una construcción estadística. La 

variable objetivo corresponde al objeto de medición y estudio (población económicamente activa, 

producto bruto interno o índice de precios al consumidor, por ejemplo). Una variable puede ser 

continua o discreta y se miden en distintas escalas de medición (ordinal o intervalo, por ejemplo).  

Por su parte, construcción estadística corresponde a la operación matemática que permite pasar de 

un indicador simple a otro complejo (tasa de crecimiento de la población, densidad demográfica, 

tasa de inflación, etc.). 

En términos generales, existen dos tipos de indicadores: 

(a) Indicadores simples: cifras absolutas o relativas, con carácter de observación primaria en cuyo 

proceso de construcción se han realizado operaciones de adición o sustracción (número de 

habitantes, población femenina, etc.). Los indicadores simples utilizan generalmente una sola 

variable. Para efectos del presente Estudio, cuando un indicador combine dos variables, también se 

considerará como un indicador simple (viviendas/hectárea o m2 de área verde/habitante, por 

nombrar algunos). 

(b) Indicadores compuestos: cifras absolutas o relativas en cuya construcción se han realizado 

operaciones matemáticas que han permitido establecer relaciones entre determinados indicadores 

simples (productividad del trabajo, tasa de desempleo, índice de pobreza, etc.). Se construyen 

cuando los indicadores simples se ensamblan en un índice único sobre la base de un modelo 

subyacente. Estos indicadores deberían idealmente medir conceptos multidimensionales, lo que no 

puede ser capturado por un indicador individual, como por ejemplo, competitividad, 

industrialización o sustentabilidad.  
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¶ Índice  

El indicador compuesto también se puede denominar índice, magnitud adimensional que resulta de 

la combinación de indicadores individuales sobre la base de un modelo subyacente, y que mide 

conceptos multidimensionales que no pueden ser capturados por un indicador individual (OECD, 

2008). Los índices cumplen el rol de entregar un valor numérico u ordinal al concepto de interés 

mediante el uso de una serie de reglas bien establecidas para su cálculo, uso e interpretación. Como 

tales, su construcción se debe más a la destreza de un modelador que a reglas científicas de 

codificación universalmente aceptadas.  

En la medida que el índice tributa al concepto con un valor numérico u ordinal, es posible usarlo 

para medir cambios, lo que se relaciona con la definición tradicional que la economía hace de índice, 

un constructo estadístico o numérico que sirve para medir cambios o para medir algo. Ejemplos de 

índices utilizados frecuentemente en el país, corresponden al IPC (Índice de precios al consumidor), 

IMACEC (Indicador Mensual de Actividad Económica y IDH (Índice de Desarrollo Humano), entre 

otros. Más recientemente, destaca el mencionado Índice de Calidad de Vida Urbana. La OECD (2008) 

señala que en el curso de las últimas décadas, se ha incrementado el desarrollo de indicadores 

compuestos por parte de varias agencias nacionales e internacionales que miden calidad de vida 

urbana. Sin embargo, advierte que muchas veces se hace una selección arbitraria de indicadores 

individuales sin consideración a las relaciones que pueden existir entre ellos, lo que en general 

resulta en índices que confunden y más bien desinforman al público y a los tomadores de decisión. 

En este sentido, la OECD recomienda un análisis cuidadoso de la naturaleza de los datos, antes de 

proponer un indicador, lo que resulta útil para evaluar las implicancias de las elecciones 

metodológicas que se hacen en su construcción. 

¶ Variables 

Los indicadores están construidos a partir de variables que tienen distintas características; 

definición, escala de medición, nivel de agregación (temporal o espacial), utilización, nivel de 

actualización, etc. Los indicadores y el sistema de indicadores se ensambla a partir de variables 

individuales que miden/cuantifican distintas dimensiones de desempeño. De esta manera, según el 

tipo de variables que lo componen, un indicador puede ser cuantitativo o cualitativo, dependiendo 

si las variables corresponden a unidades cuantitativas o cualitativas, respectivamente. Los 

indicadores cuantitativos se definen como medidas de cantidad. Los indicadores cualitativos son 

aquellos que hacen referencia a una cualidad o característica que no puede ser cuantificable.  

A su vez, en función de sus variables, un indicador puede ser continuo o discreto. Las variables 

discretas toman valores en intervalos fijos y son muy frecuentemente conteos, número de objetos 

o ítems, pero también incluyen variables binarias o variables 0/1 que usualmente se usan para 

evaluar la presencia de una determinada condición o característica. Las variables continuas son 

aquellas variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango lógico, en el sentido por 

ejemplo que una persona no puede medir más de 4-5 metros de altura  pero si 1.7m o 1.78m, 
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1.785m, etc. 

Las variables se pueden medir en distintas escalas. Las escalas que son relevantes para la 

construcción de indicadores son las ordinales (que asignan un orden a los objetos atributados, pero 

no permiten operaciones simples como suma, resta o multiplicación) y las escalas métricas (que si 

permiten operaciones aritméticas). Un caso especial son las variables binarias que se miden en una 

escala nominal que asigna pertenencia a clases de objetos, ausencia/presencia en el contexto de 

este proyecto.  

Cualquier tipo de variable, medida en cualquier escala de medición puede ser un indicador, pero la 

construcción de un indicador compuesto en principio debiera contemplar variables medidas en la 

misma escala de medición. Cualquiera sea el método de construcción de un indicador τ si bien es 

posible proponer un método que contemple variables medidas en diferentes escalas de medición 

τ este se simplifica mucho si las variables están medidas en el mismo tipo de escala. 

¶ Ventajas y desventajas de indicadores simples y compuestos  

Los indicadores simples y compuestos presentan ventajas y desventajas en relación con la medición 

de políticas públicas, las cuales se enumeran a continuación:  

Tabla 2. Ventajas y desventajas de indicadores simples y compuestos 

VENTAJAS INDICADORES SIMPLES VENTAJAS INDICADORES COMPUESTOS 

Fáciles de medir y calcular, por lo que presentan una alta 
confiabilidad metodológica 

Permiten resumir realidades complejas y 
multidimensionales para tomar decisiones 

Poco ambiguos y fáciles de interpretar 
Son más fáciles de interpretar que un conjunto de 

muchos indicadores individuales 

Tienen la propiedad de reversibilidad (si X es un 
indicador simple, en la mayor parte de los casos Y = 1/X 
es también un indicador simple y la mayor parte de las 

veces es igualmente interpretable) 

Pueden evaluar el progreso de los países en el tiempo 

Fáciles de actualizar y monitorear con mayor frecuencia 

Fáciles de comunicar y utilizar por un amplio espectro de 
usuarios 

Reducen el tamaño del conjunto de indicadores sin 
perder la información subyacente 

Tienen la propiedad de identidad (si 2 situaciones o 
ítems de comparación tienen el mismo valor de 

indicador pueden ser consideradas como iguales) 

Permiten medir realidades cualitativas 

Levantan temas de desempeño y progreso del país al 
centro de la discusión de políticas 

Facilitan la comunicación con el público y promueven 
asumir responsabilidades 

Permiten a los usuarios comparar eficientemente 
realidades complejas 

  

Aumentan el tamaño del conjunto de indicadores 
necesarios para medir un ámbito de la realidad urbana, 

lo que puede dificultar su interpretación 

Alto grado de abstracción, por lo que se pueden ocultar 
deficiencias graves en algunas dimensiones y aumentar 

la dificultad de identificar las medidas correctoras 
adecuadas, si el proceso de construcción no es 

transparente. 
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VENTAJAS INDICADORES SIMPLES VENTAJAS INDICADORES COMPUESTOS 

No permiten capturar realidades multi-dimensionales 
Se puede conducir a políticas inadecuadas si son 

ignoradas las dimensiones del desempeño que son 
difíciles de medir. 

 

Se pueden enviar mensajes engañosos de política si 
están pobremente construidos o mal interpretados. 

No cuentan con las propiedades de reversibilidad (si X es 
un indicador compuesto, en la mayor parte de los casos Y 
= 1/X no es igualmente interpretable) e identidad (si dos 
territorios presentan el mismo indicador compuesto, es 

perfectamente posible que sean diferentes y que la 
igualdad numérica se deba a distintos factores o ámbitos 

que combinados dan el mismo número) 

Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores simples tienen al menos 2 ventajas evidentes, adicionales a la facilidad o 

transparencia de cálculo e interpretación. La primera se refiere a la propiedad de identidad que dice 

que si dos objetos, ítems o situaciones tienen el mismo valor del indicador, entonces son iguales en 

esa dimensión de desempeño, lo que en el caso de los estimadores compuestos no ocurre. La 

segunda ventaja se refiere a la reversibilidad de un indicador simple, que se refiere a que si X es un 

indicador simple, entonces Y=1/X también es un indicador simple y la mayor parte de las veces con 

una fácil interpretación. 

Consecuentemente, en el presente Estudio se ha privilegiado la construcción de indicadores 

simples, en tanto constituyen una herramienta de diagnóstico y gestión urbana más fácil de 

elaborar, actualizar y seguir por diferentes actores públicos (sectoriales, regionales y municipales). 

¶ Indicadores de primer y segundo orden 

Un sistema de indicadores como el aquí propuesto incluye una gran variedad de indicadores que se 

relaciona más o menos directamente con la medición del cumplimiento de los objetivos de la Política 

Nacional de Desarrollo Urbano. Por lo tanto, una última distinción a destacar corresponde a la 

categoría del indicador según su posición dentro del SIEDU. Con esta finalidad, los indicadores se 

agrupan en dos grandes categorías: indicadores de primer orden y de segundo orden. Los 

indicadores de primer orden corresponden a aquellos que abordan desafíos clave para el 

seguimiento y evaluación de la calidad de vida y desarrollo de las ciudades del país. Por su parte, los 

de segundo orden corresponden a indicadores que abordan aspectos específicos del desarrollo 

urbano y que no necesariamente abordan aspectos determinantes de la calidad de vida urbana.  

Dentro de los indicadores de primer orden se distinguen dos niveles:  

(a) Indicadores estructurales: grupo de indicadores que, al analizarlos de manera conjunta, 

permiten visualizar los avances en calidad de vida urbana de las ciudades chilenas. Los 

indicadores estructurales son capaces de abordar los distintos ámbitos de la calidad de vida 

urbana abordados en la PNDU y la NAU de Hábitat III, además de ser fáciles de transmitir y 
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comunicar.  

(b) Indicadores complementarios: grupo de indicadores que complementan a los estructurales, 

al permitir profundizar el análisis de los temas abordados por estos, además de permitir dar 

representatividad a aquellos ámbitos de la calidad de vida abordados en la PNDU que no 

están siendo abordados por los estructurales.  

¶ Dimensiones de calidad del indicador  

Los indicadores y sus criterios de clasificación sirven para señalar dónde hay un problema y cuál es 

la gravedad de la situación con el fin de priorizar la acción. La experiencia en el desarrollo de 

indicadores señala que existen dimensiones que permiten asegurar la calidad del indicador. Entre 

éstas se encuentran las del Fondo Monetario Internacional, el cual propone 5 dimensiones de 

calidad para los indicadores (OECD, 2008, p.44): 

 ̄ Aseguramiento de integridad: ¿Cuáles son las características que apoyen la estricta 

adherencia a la objetividad en la generación de estadísticas, de manera de mantener la 

confianza de los usuarios? 

 ̄ Confiabilidad metodológica: ¿Cómo se relacionan las prácticas actuales con prácticas 

metodológicas internacionales aceptadas para actividades estadísticas específicas? 

 ̄ Exactitud y consistencia: ¿Son los datos fuente, técnicas estadísticas, etc., adecuadas para 

representar la realidad que debe ser capturada? 

 ̄ Habilidad de servicio: ¿Cómo se cumplen las necesidades de los usuarios en términos de la 

relevancia temporal de los productos estadísticos, su frecuencia, consistencia y ciclos de 

revisión? 

 ̄ Accesibilidad: ¿Son datos y metadatos efectivos fácilmente accesibles a los usuarios, y hay 

asistencia para ellos? 

¢ŀƳōƛŞƴ ǎƻƴ ŘŜ ƛƴǘŜǊŞǎ ƭƻǎ ŎǊƛǘŜǊƛƻǎ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ǎŜƭŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎ Ŝƴ Ŝƭ LƴŦƻǊƳŜ άvǳŀƭƛǘȅ 

ƻŦ [ƛŦŜ ƛƴ bŜǿ ½ŜŀƭŀƴŘȰǎ 9ƛƎƘǘ [ŀǊƎŜǎǘ /ƛǘƛŜǎ нллоέ ό[ŜǾŀΣ нллрΣ ǇΦоу ȅ офύΦ [ŀ 9ǳǊƻǇŜŀƴ {ǘŀǘƛǎǘƛŎǎ 

Code of Practice, que se enfoca en la visualización y usabilidad de los resultados estadísticos, 

propone seis dimensiones de calidad (OECD, 2008, p.47): 

 ̄ Relevancia: relacionada con las necesidades de los usuarios 

 ̄ Exactitud: Cercanía de las estimaciones o cálculos a los valores reales 

 ̄ Periodicidad y puntualidad: Referida a aspectos relacionados con el tiempo y los datos 

 ̄ Accesibilidad y claridad: Referida a aspectos de acceso a la información 

 ̄ Comparabilidad: Entre áreas geográficas, no geográficas y en tiempo. 

 ̄ Coherencia: De la información para ser combinada en maneras distintas y para varios usos. 

 ̄ Cobertura espacial de las variables 

La construcción de un indicador compuesto y/o de un sistema de indicadores, por lo general 

contempla la recolección y procesamiento de un conjunto de variables que miden distintas 
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dimensiones del concepto de interés. Estas variables pueden ser medidas mediante distintos 

instrumentos (encuestas, censos, focus-groups, etc.) y por lo general representan agregados de 

datos o atributos a distintas escalas espaciales, es decir tienen distinta cobertura espacial. Un 

conjunto de variables para este tipo de indicadores puede estar compuesto por variables que dan 

cuenta de atributos a nivel de distrito censal, comuna, grupo de comunas o ciudad, y no es evidente 

como combinar variables que representan (en promedio o totales) un distinto número de habitantes 

u hogares o bien distintas superficies. El problema de combinar variables con distinta cobertura 

espacial se puede solucionar imputando, extrapolando y ponderando los valores de las variables 

hasta alcanzar valores que representen igual número de objetos o superficie, pero esto no es trivial 

y debe ser parte del pre-proceso de los datos antes de proponer y validar un indicador. 

Otro aspecto de este mismo problema se genera cuando el valor de las variables ha sido obtenido 

mediante encuestas o algún tipo de procedimiento muestral que genera al menos una fuente de 

error que es el error muestral. En contraste es posible obtener variables que podríamos denominar 

censales, es decir que representan una medición de toda la población de interés, a partir de 

entrevistas, mediciones en imágenes, recuperación de datos en centros de acopio de información 

(escuelas, hospitales. Municipalidades, intendencias, gobernaciones, etc.). Ambos tipos de variables 

(muestrales y censales) tienen distintos niveles de error o incertidumbre y la combinación de 

variables con distintos niveles de error debe considerar la influencia de este elemento en el 

resultado final del indicador o sistema de indicadores cualquiera sea el método de construcción del 

resultado final. 

Una manera relativamente simple de tratar el problema de los errores es simplemente considerar 

un error total del indicador que se calcule a partir de las variables que contienen algún error. Sin 

embargo, para hacer este cálculo es necesario tener alguna caracterización de la distribución de los 

errores de las variables individuales, y frecuentemente estas distribuciones no están disponibles. 

Uno de los aspectos menos evidentes en la construcción de un indicador compuesto, y que afecta 

fundamentalmente el método de agregación se refiere a si las variables que participan en su 

construcción son o no sustituibles. Las variables dentro de un indicador son sustituibles si es que un 

déficit en una de ellas puede ser compensado por abundancia en otra u otras variables (ej. un bajo 

porcentaje de habitantes con acceso a centros de salud primaria cerca de su casa puede ser 

contrabalanceado por un alto porcentaje de habitantes adscritos a ISAPRES, y viceversa). 

Similarmente los componentes de un indicador son llamados no sustituibles si es que la 

compensación entre ellos no es permitida (ej. un bajo valor de camas-hospital/1000 habitantes no 

puede ser contrabalanceado por un alto valor de número de médicos/10000 habitantes, y 

viceversa). En este contexto, se pueden definir métodos de agregación compensatorios, 

parcialmente compensatorios y métodos no compensatorios dependiendo si se permite o no 

compensación entre las variables componentes del indicador. 
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¶ Estándar 

A partir de la segunda mitad del Siglo XX, se han realizado diversos intentos por definir qué 

estándares conforman la calidad de vida o bienestar urbano, encaminados hacia objetivos de 

equidad y sostenibilidad urbana, los cuales en oportunidades se han traducido en normas de 

planificación, códigos urbanísticos o metas de desarrollo urbano. Ejemplo de ello son las 

formulaciones de la Agencia BCN Ecología en base a garantías de habitabilidad urbana en relación a 

los ámbitos de la comunicación, la percepción y la confortabilidad. Es posible destacar 

certificaciones urbanas como la Certificación del Urbanismo Ecológico de la Agencia BCN Barcelona, 

los Planning and Urban Design Standards de la American Planning Association, el BREEAM 

Communities, el CASBEE for Urban development y el LEED for  Neighborhood for Development, entre 

otros. 

En este contexto, el énfasis del presente Estudio estará puesto en la determinación de brechas 

medibles y observables, de manera que los estándares definidos correspondan a una herramienta 

eficiente para el diagnóstico y gestión urbana.  

La definición convencional de estándar corresponde a un indicador que sirve como tipo, modelo, 

norma, patrón o valor de referencia. De esta manera, para el presente trabajo se define como 

estándar de calidad de vida y desarrollo urbano toda aquella άǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ ŘŜ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ ŀǎƻŎƛŀŘŀ ŀ 

atributo(s) urbano(s) para la focalización, monitoreo y evaluación de políticas públicas en pro de la 

ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ǾƛŘŀ ȅ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǳǊōŀƴƻέ.  

En base a lo anterior, es posible reconocer dos tipos de referencias, una de carácter procedimental 

y otra que se asocia a componentes urbanos. La referencia procedimental establece una 

obligatoriedad de cumplir con una acción específica dentro del proceso de diseño o implementación 

de una política pública en pro de algunos de los atributos urbanos definidos en la PNDU. Ejemplos 

de referencias procedimentales corresponden a la implementación de planes de inversión urbana o 

planes de gestión integral del patrimonio, planes de gestión de riesgos, la transferencia de recursos 

públicos desde el nivel sectorial y regional, los mecanismos de participación ciudadana o el tiempo 

de demora en la aprobación de proyectos privados, por nombrar algunos. 

Por otra parte, la referencia a componentes urbanos, permite fijar metas objetivas y cuantificables 

con un horizonte temporal para alcanzar de manera incremental un nivel de avance satisfactorio en 

relación a alguno de los atributos urbanos definidos en la PNDU.  Ejemplos de referencias a 

componentes urbanos corresponden a la distribución espacial de grupos socio-económicos y bienes 

públicos urbanos, la calidad del espacio público, los niveles de contaminación ambiental, la tasa de 

empleo, la partición modal o la coherencia de las áreas verdes urbanas con el paisaje, entre otros. 

El estándar no necesariamente corresponde al óptimo en relación con un eje de la política pública, 

sino más bien corresponde al mínimo que se debiera cumplir en relación con la obligación de una 

ǇƻƭƝǘƛŎŀ ǇǵōƭƛŎŀΦ 9ǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŜȄǇƭƛŎƛǘŀǊ ƭŀ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀ ŜƴǘǊŜ άŜǎǘłƴŘŀǊέ ȅ άƳŜǘŀέΣ ǎƻōǊŜǘƻŘƻ ǇƻǊǉǳŜ 
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ésta ayuda a la discusión intersectorial en torno a los desafíos planteados por la PNDU. Mientras el 

estándar hace referencia a lo deseable en términos de calidad de vida urbana, la meta tiene relación 

con el objetivo de política pública declarado por el país respecto a un atributo urbano. La meta 

puede ser gradual en tanto tiene relación con etapas de implementación y factibilidades 

presupuestarias.  Así, estándar y meta podrían coincidir en su expresión cuantitativa, aportando la 

meta solo su fecha de cumplimiento.  

El estándar no necesariamente corresponde a una exigencia: habrá exigencias allí donde sean útiles 

para alcanzar el estándar deseado. Este tipo de referencias, que el Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano Ƙŀ ƭƭŀƳŀŘƻ άŜǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƴƻǊƳŀǘƛǾƻǎέ Ŝƴ ƻǘǊƻ ǘǊŀōŀƧƻΣ ƴƻ ŦƻǊƳŀƴ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ ǇǊƻŘǳŎǘƻ 

esperado de este Estudio. 

Como señala Leva (2005), citando a Chacón (1999), el problema más importante hoy en día no es la 

ampliación del control o monitoreo de los indicadores de calidad de vida urbana, sino la necesidad 

de profundizar los estudios en torno a una aproximación teórico metodológica capaz de combinar 

estilos de vida, sistemas de valores y condiciones de vida de los individuos de forma objetiva y 

perceptiva donde se considere la autodefinición del bienestar. En este sentido, el estándar 

necesariamente debe ser calibrado a la realidad nacional y/o al objetivo de la política a implementar. 

Por último, cabe señalar que la definición de indicadores y estándares de calidad de vida urbana 

constituye un ámbito de acción que es dinámico y sistémico. Al respecto, se hace fundamental la 

gestión del Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano y el monitoreo de tendencias 

evolutivas, lo cual, al decir de Leva (2005), es sumamente importante para la formulación de 

ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƽƴ ǳǊōŀƴŀΦ 9ƧŜƳǇƭƻ ŘŜ Ŝƭƭƻ Ŝǎ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜƭ ƎƻōƛŜǊƴƻ ƛƴƎƭŞǎ άVoluntary Quality 

of Life and Cross-cutting Indicators for Local AuthoritiesέΦ 
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CAPITULO II. REVISIÓN Y ANÁLISIS INTERNACIONAL Y NACIONAL DE 

SISTEMA DE INDICADORES Y ESTÁNDARES DE DESARROLLO URBANO 

El presente capítulo tiene por objetivo la revisión y análisis de experiencias nacionales e 

internacionales, relacionadas a sistemas de indicadores y estándares de desarrollo urbano. Los 

resultados de este análisis se presentan en tres apartados: el primero presenta los principales 

hallazgos en relación al funcionamiento de los distintos sistemas de indicadores, el segundo da 

cuenta de los distintos mecanismos por medio de los cuales las ciudades y países establecen 

estándares de desarrollo urbano, y el tercero presenta un análisis respecto a la pertinencia 

institucional de las distintas experiencias analizadas a la luz de la realidad institucional de Chile. 

2.1 Análisis de sistemas de indicadores urbanos nacionales e 

internacionales  

Este análisis fue realizado en base a la revisión de 59 experiencias2 de indicadores (39 

internacionales y 20 nacionales)3. Si bien el levantamiento se centró en sistemas de indicadores de 

desarrollo urbano de diversa índole, se advierte una tendencia a la sistematización de sistemas 

centrados en la medición de calidad de vida urbana, los cuales se constituyen como mecanismos de 

monitoreo y seguimiento de las políticas públicas urbanas. Además, se tomaron especialmente en 

cuenta aquellos sistemas desarrollados por organismos internacionales, sobre todo aquellos con los 

que Chile ha suscrito convenios. 

A nivel internacional, se revisaron plataformas que permitieron la consideración de una serie de 

indicadores urbanos que constituyen mecanismos de evaluación de políticas de planificación y 

gestión urbana, parámetros de diagnóstico y medición por parte de organismos y agencias 

internacionales, y algunos que tienen como objetivo posicionar ciudades en el panorama global. A 

nivel nacional, los criterios de selección de la muestra se basaron principalmente en el 

levantamiento de mecanismos y sistemas que se han desarrollado hasta ahora con el objetivo de 

medir la calidad de vida urbana.  

La sistematización de estos sistemas fue realizada en una matriz de registro en formato Excel (Anexo 

1) la cual permitió categorizar objetivos, metodologías, ámbitos abordados y responsables de los 

sistemas de indicadores, entre otros datos, los cuales se detallan en la tabla siguiente.  

                                                           
2 Se denominan genéricamente como Experiencias todas las bases revisadas, ya sean set de indicadores, metodologías, bases de datos, e 
incluso sistemas de indicadores propiamente tal. Esto con la finalidad de facilitar la descripción y análisis. 
3 Esta muestra de sistemas de indicadores fue realizada a partir de las recomendaciones de expertos en los cinco ámbitos que contempla 
la PNDU. Se convocó la participación de expertos pertenecientes al Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, Instituto de Estudios 
Urbanos, Observatorio de Ciudades, Centro del Patrimonio y Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a 
quienes se les solicitó la entrega de un listado de sistemas de indicadores pertinentes a analizar. Posteriormente, este listado de sistemas 
fue ampliado a partir de las sugerencias realizadas en los procesos de validación. 
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Tabla 3. Criterios de registro sistemas de indicadores urbanos 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE SISTEMA Nombre de la experiencia levantada 

SIGLA Sigla de la experiencia 

TIPO DE SISTEMA 
Tipo de documento analizado, el cual puede ser un sistema, un documento que revise 
indicadores, documentos metodológicos u otro tipo. 

AÑO DE CREACIÓN Año de creación de la experiencia 

NACIONAL / 
INTERNACIONAL 

Si la experiencia  corresponde al ámbito nacional o internacional 

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE 

Si la experiencia corresponde al ámbito nacional o internacional 

ORIGEN INSTITUCIONAL 

Tipo de institución a la que corresponde la organización responsable, la cual es subdividida en 5 
categorías:  

- pública: ministerios, agencias, centros de estudios 

- privada: consultoras, ong, fundaciones, consorcios 

- público ς privada: alianzas entre organismos público ς privado; academia ς privados; 
academia ς públicos. 

- academia: universidades, centros de investigación (sean públicos o privados) 

- internacional: organismos o centros internacionales de origen supranacionales. 

OBJETIVOS GENERALES Objetivos generales la experiencia analizada 

OBJETIVO SISTEMA 

Objetivo principal de la experiencia, según categorías: 

- generación de ranking: medir y comparar 

- seguimiento de políticas públicas: monitorear y evaluar metas 

- focalización de políticas públicas: identificar y orientar agenda pública 

- cumplimiento acuerdos internacionales 

ÁMBITOS Ámbitos o dimensiones consideradas en la experiencia analizada 

ESCALA TERRITORIAL Escala a la cual es aplicado la experiencia 

METODOLOGÍA 
Metodología general aplicada, que considere procedimientos de cálculo, ponderación, 
levantamiento de los datos, entre otros.  

SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO 

Sistema de seguimiento propuesto en la experiencia 

FUENTE DE DATOS 
Fuentes de recolección de datos basado en: estadísticas oficiales; encuestas de percepción; 
enfoque mixto 

TIPO DE USUARIO 
Hace referencia al tipo de usuario de los resultados y visualización de la experiencia: todo 
público, tomador de decisión y experto. 

VISUALIZACIÓN Cómo se visualizan los resultados: gráficos, tabla, semáforo, etc. 

TEMPORALIDAD Frecuencia con la cual se actualiza la experiencia 

MODO DE USO Para qué se utiliza: para hacer diagnósticos, para comparar realidades, etc. 

FUENTES Nombre documento analizado o link de la página web de la cual se sacó la información.  

Fuente: Elaboración propia 

En base a la revisión de estas experiencias, se destaca la intensidad que ha adquirido en las últimas 

dos décadas el desarrollo de indicadores urbanos. No obstante, a nivel nacional nos encontramos 
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en un estado muy inicial en cuanto al avance de este tipo de instrumentos para el desarrollo de 

políticas públicas que apunten al mejoramiento de la calidad de vida urbana, específicamente en 

relación a los ámbitos propuestos por la Política Nacional de Desarrollo Urbano. De un total de 39 

casos internacionales, el 82% se desarrollan posteriormente al año 2000. A su vez, 6 de estas 

experiencias se desarrollan entre los años 1979 y 1999. Sólo se registra un caso en la primera mitad 

del siglo XX (The Economist Group, 1946), experiencia que busca evaluar los países y ciudades en 

base a su oferta de oportunidades para sus productos y servicios, convirtiéndose así en una 

herramienta innovadora para una época en que recién comenzaba a tomar fuerza la era de la 

globalización. En el caso chileno, es aún más significativa la tendencia reciente al desarrollo de 

indicadores, en tanto el 90% de los 20 casos analizados es desarrollado a partir del año 2000 y sólo 

un 10% es desarrollado entre los años 1985 y 1996.  

En base a sus objetivos se reconocen ocho tipos de experiencias en el ámbito internacional: sistemas 

de indicadores, set de indicadores, revisión de indicadores4, observatorios, metodologías de 

construcción de indicadores5, resultados de investigaciones, herramientas de medición y 

ŘƻŎǳƳŜƴǘƻǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾƻǎΦ 5ƻƳƛƴŀƴ ƭŀǎ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜǎ ŀ ά{ƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ LƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎέ 

(поΦс҈ύ ȅ ƭŀǎ άaŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀǎέ όмтΣф҈ύΦ tŀǊŀ Ŝƭ Ŏŀǎƻ ƴŀŎƛƻƴŀƭΣ los ά{ƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ LƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎέ ǘŀƳōƛŞƴ 

dominan con un 35%, seguido ǇƻǊ ƭŀǎ ά9ƴŎǳŜǎǘŀǎέ όол҈ύΦ 9ƭ ǊŜǎǘƻ ŘŜ ƭŀǎ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀǎΣ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀƴ 

porcentajes menores. 

Respecto al tipo de organización detrás de experiencias analizadas, es posible identificar cinco tipos 

de instituciones: 

¶ Instituciones académicas: corresponde a aquellas experiencias desarrolladas por un grupo de 

investigación perteneciente a una institución de educación superior, sea una universidad o 

centro de estudios.  

¶ Reparticiones públicas: corresponden a aquellas experiencias desarrolladas por organismos del 

Estado o dependientes directamente de alguna repartición estatal; Ministerios, Direcciones, 

Servicios, entre otros. 

¶ Organismos internacionales: agrupa a aquellas experiencias generadas por organismos 

internacionales, con o sin sede en nuestro país. Por lo general, desarrollan iniciativas que 

involucran más de una país o ciudad de la región, continente o del mundo. 

¶ Sector privado: corresponden a aquellas experiencias desarrolladas por entidades privadas, sin 

dependencia total ni parcial del Estado, ni de organismo internacional reconocido, incluyendo en 

esta categoría: Consultoras, Think Thank, Asociaciones Gremiales, Fundaciones, Corporaciones, 

ONGs, entre otras. 

                                                           
4 {Ŝ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜƴ ƭŀǎ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀǎ ŘŜ Ψ{Ŝǘ ŘŜ LƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎΩ ȅ ΨwŜǾƛǎƛƽƴ ŘŜ LƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎΩ ŘŜ ƭƻǎ Ψ{ƛǎǘŜƳŀǎ ŘŜ LƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎΩΣ Ŝƴ ǘŀƴǘƻ ŦǳŜǊƻƴ 
experiencias a las cuales sólo se pudo tener acceso a un listado de indicadores, más que a la especificación de sus variables y metodologías 
de cálculo. 
5 Metodologías, corresponden a documentos en los cuales apuntan a generar una reflexión en torno a la selección de indicadores 
existentes, y establecer nuevos conjuntos que aporten a los análisis sobre los diversos ámbitos desglosados, lo cual presenta un panorama 
interesante frente a la necesidad de encontrar nuevas formas de medir los ámbitos relativos a la calidad de vida de países y ciudades. 
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¶ Asociaciones Público-Privadas: corresponden a aquellas experiencias que surgen del desarrollo 

conjunto de organismos públicos y privados, incluyendo en este tipo de alianzas a universidades 

asociada con un organismo público o privado. 

En el ámbito internacional, las experiencias analizadas se distribuyen de manera equilibrada entre 

las cinco categorías antes presentadas. En cuanto a las experiencias nacionales, se constata un 

mayor número de experiencias desarrolladas por organismos públicos (65%), seguidas por aquellas 

realizadas en base a una alianza público-privado (20%).   

Respecto a las instituciones internacionales a cargo de indicadores, tales como OECD, UN-HABITAT, 

UNESCO, BANCO MUNDIAL y BID, cabe mencionar que tienen el propósito de delinear nuevas 

metodologías y objetivos para ampliar el debate y métodos de medición con respecto a la calidad 

de vida de ciudades y países. Por otra parte, la presencia creciente de instituciones de origen público 

y académico da cuenta de la existencia de un interés por integrarse al debate y estudios sobre el 

mejoramiento o generación de instrumentos de medición de la calidad de vida urbana. 

En relación a los ámbitos abordados por las diversas experiencias analizadas, se pudo constatar una 

diversidad de tópicos. Se reconoce un interés transversal por abordar temas relacionados al 

equilibrio ambiental y al desarrollo de indicadores que permitan medir y evaluar la sustentabilidad 

de las ciudades. Los ámbitos referidos al desarrollo económico y social alcanzan un peso importante 

en la muestra, debido a la relevancia que ambos conceptos tienen para la calidad de vida urbana. 

De equivalente importancia, los ámbitos relacionados al espacio público e infraestructuras se 

mencionan como focos relevantes de atención, ya sea en aspectos relativos a la vivienda, como a 

aquellos relacionados al transporte y la movilidad. Los ámbitos relativos a institucionalidad y 

gobernanza, dan cuenta de un interés por abordar temas de mejoramiento de la gestión de la 

gobernanza urbana, haciendo un importante énfasis en la participación e involucramiento 

ciudadano en la evaluación y desarrollo de las ciudades. 

En términos de las escalas territoriales desde las cuales se despliega el análisis de cada caso, cabe 

destacar que en el ámbito internacional se observa una tendencia importante hacia el análisis a 

escala de ciudad (61,5%), seguido por la escala país (30,8%). Esto se explica principalmente por el 

interés de las instituciones en generar marcos en común entre ciudades y países, que permitan 

comparar, medir y evaluar ciertas metas y/o acuerdos internacionales suscritos entre los países 

miembros de cada organización. Destaca la poca relevancia del análisis a escala local, que sólo es 

abordado desde la escala comunal (2,6%), así como la ausencia de un enfoque multiescalar en los 

sistemas, fundamental para el análisis de ciertos ámbitos del desarrollo urbano.  

A nivel nacional se observa una preponderancia de las experiencias con foco en la escala comunal 

(35%), seguido por aquellas que se refieren a escalas de ciudad (30%). El 10% de los casos considera 

una visión mult-iescalar en cuanto al análisis de variables y objetivos, mientras que sólo el 5% aborda 

la escala barrial. Este bajo porcentaje se debe a las limitaciones de acceso a datos e información. Lo 

anterior da cuenta de las dificultades para lograr una interpretación más acabada del estado urbano 
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nacional, en sus distintos niveles de escalas y dimensiones. 

Al analizar los objetivos que persiguen estas experiencias, es posible identificar cuatro grupos de 

objetivos principales: 

¶ Generación de ranking, cuando el propósito de los indicadores es establecer una medición y 

comparación entre unidades territoriales de escala político-administrativa comparable (país, 

ciudades, comunas) - 53,8% casos internacionales, 10% casos nacionales. 

¶ Cumplimiento de acuerdos internacionales, cuando el propósito de los indicadores es determinar 

si en el marco de tratados internacionales, los gobiernos están haciendo los esfuerzos necesarios 

para alcanzar las metas establecidas (disminución de la contaminación o pobreza, aumento 

cobertura escolar, entre otros). ς 0,6% casos internacionales, 0% casos nacionales 

¶ Seguimiento de las políticas públicas, cuando el propósito de los indicadores es medir y 

monitorear la evolución de algunos indicadores que den cuenta del avance en el logro de 

políticas públicas específicas (disminuir hacinamiento, déficit habitacional, aumento de áreas 

verdes por habitantes, entre otras). - 12,8% casos internacionales, 25% casos nacionales. 

¶ Focalización de las políticas públicas, cuando el propósito de los indicadores es establecer las 

prioridades en materia de políticas públicas en base a la identificación de brechas. - 30,8% casos 

internacionales, 65% casos nacionales. 

Se observa un contraste respecto a las experiencias internacionales, donde los rankings constituyen 

el principal objetivo, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional donde la focalización de políticas 

públicas resulta lo más significativo como propósito. Se destacan los esfuerzos nacionales, 

particularmente por entidades del Estado, por diseñar y construir sistemas de indicadores que 

permitan asociarlos a ciertos objetivos que debe alcanzar las políticas públicas, más allá que en 

muchos casos son esfuerzos descentralizados, discontinuos, en general, de escaso conocimiento y 

de interrelación entre ellos. 

Respecto a las metodologías utilizadas para el levantamiento de los datos que conforman los 

indicadores, estas pueden ser clasificadas en las siguientes categorías:  

¶ Uso de estadísticas oficiales, significa que los indicadores se construyen a partir de información 

generada por otras entidades de origen público o privado, por lo tanto, la institución responsable 

no genera levantamiento de información alguno. - 71,8% casos internacionales, 60% casos 

nacionales. 

¶ Encuesta de percepción, significa que la institución responsable realiza una encuesta de 

percepción con representatividad estadística a escala país, ciudad o comuna, 

extraordinariamente para barrios. - 5,1% casos internacionales, 30% casos nacionales. 

¶ Enfoque mixto, significa que la institución responsable opta por combinar en el diseño 
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metodológico el uso de instrumentos diferentes, usando información oficial, aplicación de 

encuestas, realización de paneles, focus group, talleres participativos, entre otros. -23,1% casos 

internacionales,  10% casos nacionales. 

En el caso de las experiencias internacionales, resulta razonable que el uso de encuestas sea el 

recurso menos utilizado, por la serie de restricciones que posee dicho tipo de herramientas respecto 

a su pertinencia o validez. La obtención de resultados con una alta representatividad estadística de 

menor escala, amplia cobertura, diversidad temática y posibilidades de seguimiento, resulta muy 

costosa económicamente, siendo solo factible de ser aplicado por consultoras internacionales, 

como es el caso de la encuestas a expatriados que aplica MERCER para determinar las 

compensaciones que altos ejecutivos debieran tener por trasladarse con sus familias a ciertas 

ciudades del mundo de mayor riesgo. En este contexto, cabe destacar la importancia de la Encuesta 

de Percepción de Calidad de Vida Urbana desarrollada por el MINVU para la construcción de 

indicadores urbanos con cobertura nacional y cierta continuidad en el tiempo. 

2.2 Análisis de Sistemas de Estándares Urbanos 

Los estándares de desarrollo urbano se encuentran tanto en las leyes como en los reglamentos; 

pero es en los reglamentos donde son más numerosos y establecen disposiciones más precisas. No 

obstante, cuando hacemos referencia al desarrollo urbano y a la construcción de barrios y ciudades 

desde una mirada integral y multi-dimensional, los estándares no solo corresponden a valores 

cuantitativos, sino también a parámetros que tienen relación con procedimientos y modos de 

operar en la ciudad. En ese sentido, la revisión de los sistemas de indicadores permitió constatar 

que no todos los sistemas proponen estándares de desarrollo urbano. Consecuentemente, y de 

acuerdo a la recomendación de expertos, para el levantamiento de estándares de desarrollo urbano 

a nivel internacional, se recurrió a cuatro fuentes principales: sistemas de certificación internacional, 

normas urbanísticas, manuales técnicos y sistemas de diagnóstico para la planificación urbana. 

Tal como señala la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (2012), las certificaciones corresponden 

a iniciativas de organismos independientes, que buscan colaborar en el desarrollo de actuaciones 

en el sector de la construcción y del desarrollo urbano, encaminadas a la consecución de objetivos 

medioambientales o de sostenibilidad. De esta manera, pretenden estimular la competitividad 

άǾŜǊŘŜέ Ŝƴ Ŝƭ ƳŜǊŎŀŘƻ ȅ ŜƭŜǾŀǊ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ƭƻǎ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ȅ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ƛƴǘǊƻŘǳŎƛŜƴŘƻ ƴǳŜǾƻǎ ŎǊƛǘŜǊƛƻǎ 

y valores en las actividades productivas.  Para esto, introducen nuevos criterios y valores en las 

distintas etapas de construcción y desarrollo urbano. Las certificaciones en relación al desarrollo 

urbano más significativas a nivel internacional corresponden a: LEED for Neighborhood 

Development (Estados Unidos), BREEAM Communities (Inglaterra) y el CASBEE for Urban 

Development y CASBEE for Cities, actualmente en etapa piloto (Japón). Las tres primeras ponen 

especial énfasis en la escala barrial.  Aunque estos sistemas de certificación corresponden a 

iniciativas bastante recientes (últimas dos décadas), establecen parámetros cuantitativos y 

cualitativos asociados a diversos ámbitos del desarrollo urbano que permiten orientar la discusión 

para la aplicación de estándares en Chile.  
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Por otro lado, es posible encontrar estándares de desarrollo urbano en organismos normalizadores 

que tienen por objetivo establecer mecanismos de control y requerimientos mínimos o máximos en 

relación al modelo de ciudad que se busca y los deberes y derechos asociados a dicho modelo. Países 

como Alemania y Holanda han desarrollado una importante tradición en relación a la planificación 

normativa (Stadtebau, por ejemplo). En Francia, el Código de Urbanismo (/ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝǘ ŘŜ 

ƭΩIŀōƛǘŀǘƛƻƴ, 1954) agrupa todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que le dan el carácter 

ŘŜ άŎŀǊǘŀ ŘŜ ŘŜǊŜŎƘƻǎέΦ  Destaca también la normativa urbanística española, la cual deriva de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación Urbana (2015, Texto refundido) y el Reglamento de Planeamiento (1978). 

De esta manera, dados los límites de tiempo, se opta por registrar algunos aspectos específicos de 

la normativa española, por cuanto es de fácil acceso (existen diversos estudios al respecto) y 

comprensión (por el idioma). 

En cambio, otros sistemas de planificación urbana son menos específicos en cuanto al 

establecimiento de parámetros de desarrollo urbano, dejándolos al criterio de gobiernos locales y 

consignándolos más bien en guías o manuales técnicos de carácter indicativo.  Tal es el caso de 

países como Inglaterra y Estados Unidos. En este país, la American Planning Association ha 

desarrollado un Manual de estándares de diseño y planificación urbana, el cual es de alto interés 

por su exhaustividad y amplitud de registro. 

Para complementar la muestra de sistemas de estándares, se seleccionaron tres casos 

latinoamericanos, Bogotá en Colombia, Curitiba y Belo Horizonte en Brasil, los cuales destacan por 

el establecimiento de estándares asociados a los instrumentos de planificación urbana. 

En el caso chileno, no contamos con una sistematización de estándares para el desarrollo urbano. 

No obstante, sí contamos con estándares que se encuentran en diversos instrumentos legales y 

normativos, manuales y normas técnicas, principalmente de carácter sectorial. Consecuentemente, 

la muestra se basó principalmente en lo establecido en la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones (LGUC) y en particular su Ordenanza General (OGUC), los cuales corresponden a los 

principales instrumentos que consignan estándares de desarrollo urbano para el país. En efecto, la 

LGUC y la OGUC constituyen instrumentos que establecen competencias, sanciones, derechos y 

garantías, definiciones, obligaciones y estándares para la construcción y el desarrollo urbano, en 

términos de la planificación, condiciones de urbanización, arquitectura y construcción, así como de 

las disposiciones que tienen relación con la vivienda económica (Título VI OGUC).  

A su vez, la OGUC define los procesos de solicitud de permisos, aprobación y recepción de proyectos 

de urbanización, proyectos de arquitectura y obras menores; así como de elaboración y aprobación 

de instrumentos de planificación territorial. Cabe señalar que los estándares consignados en estos 

instrumentos se relacionan principalmente con los objetivos asociados a los ámbitos de Integración 

Social e Institucionalidad y Gobernanza. Los estándares fijados por la legislación urbanística no 

siempre se aplican directamente a la realidad, sino que se materializan a través de los instrumentos 

de planificación o proyectos de urbanización. Por ejemplo, la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones (LGUC) establece un estándar mínimo de áreas verdes para las nuevas 
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urbanizaciones, pero es el instrumento de planificación territorial el que determina el mejor 

emplazamiento para trazados viales y áreas verdes. Incluso, puede aumentar su superficie por 

encima del mínimo obligatorio si se considera conveniente.  

Otras fuentes relevantes para este Estudio, también de carácter normativo, corresponden a los 

Manuales y Normas Técnicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y una serie de leyes, 

comunicaciones y reglamentos relativos al desarrollo urbano. Si bien este levantamiento a nivel 

nacional no es exhaustivo, se intentó abarcar, al menos, las fuentes más relevantes que consignan 

estándares de desarrollo urbano para el país según los ámbitos que aborda la PNDU.  

En base a lo anterior, se revisaron 22 referencias relacionadas a estándares de desarrollo urbano 

(Anexo 4), los cuales en su mayoría corresponden a normativas y a sistemas de certificaciones6. La 

tabla a continuación presenta los sistemas analizados por tipo. 

Tabla 4. Referencias de estándares analizadas 

TIPO DE REFERENCIA NOMBRE REFERENCIA 

Estudio académico Planning and Urban Design Standards 

Herramienta de diagnostico Índice de Calidad de Vida Urbana Belo Horizonte 

Investigación 
Indicadores sintéticos de calidad ambiental: un modelo general para 

grandes zonas urbanas 

Normativa 

Normativa urbanística de Aragón 

Normativa Urbanística de Castilla - La Mancha 

Normativa Urbanística de Castilla y León 

Normativa Urbanística de Cataluña 

Normativa urbanística de la Comunidad Valenciana 

Normativa Urbanística de Navarra 

Normativa Urbanística del País Vasco 

Normativa urbanística española 

Set de Indicadores  

Catálogo de indicadores. Medición de progresividad de los derechos 
de ciudadanas y ciudadanos habitantes de Bogotá D.C. 

Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles * 

Set de Indicadores  / Estudio 
Regional Panorama: Latin America. Megacities and sustainability 

(CEPAL), Johannes Rehner et.al. (2012) * 

Sistema de certificación 

BREEAM Communities 

CASBEE for Cities 

CASBEE for Urban Development 

LEED for Neighborhourhood Development 

Transit Oriented Development Standard v2.1 

                                                           
6 En la Etapa 2 del estudio se expone en detalle el funcionamiento de las experiencias de estándares consideradas como más relevantes: 
LEED, BREAM, CASBEE, Norma urbanística española, APA Estados Unidos, Índice de Calidad de Vida Urbana de Belo Horizonte y el 
Catálogo de indicadores para la medición de progresividad de los derechos de ciudadanas y ciudadanos habitantes de Bogotá D.C., 
Colombia. 
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TIPO DE REFERENCIA NOMBRE REFERENCIA 

Sistema de Indicadores  

Indicador de Qualidade de Vida de Curitiba 

Índice de Prosperidad de las ciudades 

Sustainable Gobernance Indicators 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente apartado se presentan los hallazgos obtenidos a partir del levantamiento de sistemas 

de indicadores y estándares antes descrito. 

2.3 Análisis de la pertinencia de la institucionalidad de los sistemas para  

la administración y gestión de un sistema de indicadores y estándares 

urbanos en Chile  

2.3.1 Referencia a los sistemas de indicadores y estándares internacionales  

La revisión de las experiencias internacionales en materia de desarrollo de indicadores y estándares 

ofrece una amplia gama de opciones institucionales que van desde aquellas impulsadas por 

organismos de escala mundial (OECD, ONU-Hábitat, BID y BANCO MUNDIAL); por universidades 

como la Universidad de Maryland, el desarrollado en conjunto entre los Institutos de investigación 

VTT (Finlandia), AIT (Austria) y TNO (Holanda); iniciativas privadas como la Carol Estwing Ferrans y 

Marjorie Power, Economist Intelligence Unit patrocinado por Siemens, The Economist Group; otras 

a partir de alianzas público-privadas como Global Cities Institute (GCI); Facultad de Arquitectura, 

Paisaje y Diseño de la Universidad de Toronto y el Banco Mundial; hasta iniciativas públicas, como 

el Ayuntamiento de Victoria-Gasteiz, el gobierno de Nueva Zelanda y algunas Comunidades 

Autonómicas de España. 

Cabe destacar que del total de experiencias internacionales revisadas en materia de indicadores 

urbanos, un 15% corresponde a iniciativas desarrolladas antes del año 2000, en contraste con el 

50% que se implementa partir del año 2010. Por otra parte, el desarrollo de estándares urbanos 

constituye en las experiencias internacionales una práctica de mayor data, ya que algunos de ellos 

están asociados a la normativa urbana existente. El resto de los casos analizados fueron 

desarrollados en la década de los noventas (BREEAM, Belo Horizonte) o la década pasada (CASBEE, 

Bogotá).   

En el ámbito internacional el desarrollo de indicadores y estándares urbanos presenta las siguientes 

condicionantes en términos institucionales: 

¶ La mayoría de las instituciones que han desarrollado indicadores relacionados con el bienestar 

o la calidad de vida urbana, constituyen esfuerzos aislados que no permiten establecer 

relaciones de complementariedad e interrelación con experiencias similares, incluso para un 

mismo país y ciudad.  

¶ No se advierten relaciones de trabajo mancomunadas entre instituciones del sector privado, 
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público, academia e internacionales, por tratar de articular los esfuerzos en el desarrollo de 

sistemas de indicadores que se complementen con experiencias anteriores. Tampoco se revela 

en el desarrollo institucional alguna consideración de orden metodológico sobre esfuerzos 

anteriores. 

¶ Desde el ámbito público, las experiencias institucionales no solo son escasas, sino salvo algunos 

casos tienen una cobertura nacional, mientras cuando lo tienen no miden ni comparan más 

que realidades urbanas a escala ciudad. Sin embargo, se reconoce que en la gran mayoría de 

los casos no se trata de esfuerzos sectoriales sino más intersectoriales, bajo un modelo de 

agencias especializadas insertas parcial o totalmente en la estructura político-administrativa 

del Estado. 

¶ Las instituciones mayoritariamente apuestan a establecer mediciones respecto a algunas 

dimensiones asociadas al bienestar o calidad de vida, a partir de comparar la realidad de 

ciudades o países en materias preferentemente vinculadas a la competitividad a partir de medir 

el desarrollo económico y social, mientras que en un segundo orden cuestiones relativas a 

condiciones relacionadas con la sustentabilidad ambiental. No obstante, son escasas las 

experiencias que se enfocan a cuestiones más específicas relacionadas con todos los ejes de la 

PNDU, incluso cuando se aborda alguno se hace muchas veces bajo una conceptualización 

diferente, por ejemplo: temas de conectividad y movilidad, los cuales se supone que debieran 

ser contemplados en el eje Integración social de la PNDU. 

¶ Otro aspecto crítico de la revisión, tiene que ver con el hecho que en la gran mayoría de los 

casos el desarrollo de indicadores no ha significado estrictamente un parámetro de actuación 

o regulación para los organismos del Estado, sino más bien de carácter indicativo. En tal 

sentido, parece ser un ejercicio de medición y comparación que tiende más incidir en 

decisiones de inversión de grandes conglomerados económicos de escala mundial, 

fundamentalmente en virtud de los costos de traslado de altos ejecutivos y sus familias. 

Además, no suelen ser experiencias con mayor continuidad en el tiempo, particularmente por 

parte de los organismos internacionales, academia y sector público. 

¶ Persiste como objetivo primordial en las experiencias internacionales, en materia de desarrollo 

de indicadores, la generación de ranking cuya menor escala de aproximación es la ciudad, 

incluso particularmente hace referencia mayoritariamente a ciudades de carácter 

metropolitano o al menos áreas urbanas funcionales (más de una comuna o administración 

local). Lo anterior, limita en exceso las posibilidades de aproximarse a la construcción de 

posibles estándares, conforme las ciudades con perfil o carácter metropolitano, no presentan 

interiormente condiciones simétricas en términos de usos de suelo y vocación urbana para 

generalizar, particularmente en el caso de nuestras ciudades. Desde el punto de vista 

institucional, se debe tomar en consideración para el caso nuestro, el hecho de que las 

experiencias internacionales en casi su totalidad no aportan significativamente a la 

construcción de indicadores más intra-urbanos, como si lo hacen aquellas experiencias 

relacionadas con la construcción de estándares urbanos. 

¶ En cuanto a los estándares urbanos, si bien las experiencias internacionales revisada son más 
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escasas respecto a las experiencias en desarrollo de indicadores, los primeros entregan una 

base más sustantiva y diversa en contenidos para poder definir estándares para nuestro país a 

diferentes escalas urbanas, desde un nivel regional, pasando por un área metropolitana, 

comuna e incluso barrio. Considerando aspectos relativos a la certificaciones (LEED, CASBEE, 

BRAEEM), criterios mínimos (Normativa Española) o de derechos (caso Bogotá), donde cada 

uno aborda aspectos que están estrechamente relacionados con principios relativos al 

bienestar, sustentabilidad o calidad de vida urbana. 

¶ Ahora, las experiencias sobre desarrollo de estándares institucionalmente tienen mayor 

respaldo que las que promueven el desarrollo de indicadores, porque las primeras en su 

mayoría responden a iniciativas que son impulsadas desde o con el aval de entidades públicas, 

las cuales en muchos casos van aparejadas de reglamentos u ordenanzas que norman y/o 

regulan la acción pública y privada que tiene incidencia en las transformaciones urbanísticas de 

una ciudad, comuna o barrio. Desde este punto de vista, tienen también una mayor incidencia 

para efectos del diseño e implementación de una política pública, así como para condicionar la 

iniciativa privada.  

¶ Finalmente, las experiencias internacionales en desarrollo de estándares urbanos al ser 

iniciativas de mayor data y aplicadas sistemáticamente con mayor incidencia en planes y 

proyectos urbanos, aportan de manera más sustantiva a la tarea nacional de conciliar 

institucionalmente una fórmula que integre las distintas dimensiones que afectan el desarrollo 

de nuestras urbes a distintas escalas. No obstante, el grado de amplitud, especificidad y 

aplicabilidad que se alcance va estrechamente de la mano del sistema de indicadores que se 

construya para medir, evaluar y comparar estándares, aspecto que esta a su vez está ligado a 

la disponibilidad y calidad de la información que se levante para construirlos, sea de fuentes 

estadísticas oficiales o a través de encuestas, situación que también se presenta con 

limitaciones importantes para algunas instituciones internacionales. 

2.3.2 Referencia a los sistemas de indicadores y estándares nacionales  

La revisión del estado del arte nacional ha permitido situarnos en cómo estamos actualmente en 

Chile y qué es lo que se apunta en los mecanismos existentes que abordan los temas vinculados al 

presente Estudio. Las experiencias revisadas dan cuenta de que no se tiene un sistema de 

indicadores que cumpla en plenitud con los objetivos señalados en la PNDU. Por el contrario, las 

experiencias vigentes responden a iniciativas aisladas de corta data en su aplicación. No obstante, 

se destaca que existe un diagnóstico compartido que subyace a todas estas experiencias, en el 

sentido que la ausencia de indicadores que midan y comparen déficit o permitan aproximarse a 

determinar ciertos estándares urbanos constituye una urgencia, particularmente en razón de los 

patrones de inequidad socio-territorial de nuestras ciudades, especialmente las áreas 

metropolitanas. 

Cada experiencia a nivel nacional muestra diferentes estados de desarrollo e implementación en la 

búsqueda por establecer algún sistema de indicadores. Algunas experiencias aportan importantes 
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datos y variables para la construcción de indicadores, como es el caso del Observatorio Urbano del 

MINVU, el cual alcanza cobertura nacional. Otras experiencias, como el Observatorio del Gran 

Concepción y el Índice de Calidad de Vida Urbana, intentan medir y comparar realidades locales y 

también metropolitanas. Aunque el primero se circunscribe estrictamente al Gran Concepción y 

alguno de los nueve municipios que lo configuran, el ICVU alcanza una cobertura casi nacional 

abarcando 93 comunas donde vive el 85% de la población del país. Mientras el Observatorio integra 

diferentes técnicas de recolección y análisis de datos (paneles de expertos, encuestas, talleres 

comunitarios, procesamiento de datos cuantitativos), el ICVU se calcula sobre la base de procesar 

estadísticamente más de una treintena de variables, distribuidas en seis dimensiones que dan origen 

a un indicador por dimensión y uno final de carácter sintético. Por último, ambos sistemas 

indicadores entregan con cierta regularidad (el primero cada dos años y el segundo cada año) un 

estado de situación sobre el desarrollo urbano y territorial de las comunas que son parte de su 

objetivo de trabajo. 

Por otro lado, las experiencias de trabajo como las desarrolladas por el Observatorio del CEDEUS y 

la de Ciudad con Todos, corresponden a iniciativas con mayor grado de especificidad en sus 

propósitos, lo cual condiciona la selección de información para ganar con ello especificidad en lo 

que se quiere medir y comparar. En el caso del trabajo de CEDEUS, el propósito apunta a establecer 

a partir de una selección de variables a escala ciudad un indicador que dé cuenta de la calidad de 

vida sustentable. El proyecto Ciudad con Todos se enfoca en determinar a escala de manzana 

mediciones que permitan establecer condiciones de accesibilidad a equipamientos básicos y la 

capacidad de carga de acuerdo a los perfiles sociodemográficos.  Estas experiencias aún están en 

fase de implementación, entregando un enfoque complementario de análisis a los anteriores. 

En síntesis, se puede concluir a partir de esta revisión de las experiencias nacionales, que presentan 

las siguientes características generales: 

¶ Son esfuerzos académicos y profesionales que aportan dentro de su propósito de obtener una 

mejor comprensión y evaluación de los procesos e impactos del desarrollo urbano a escala local 

y metropolitana, incluso a nivel intracomunal en algunos casos (manzana). 

¶ Trabajan con información preferentemente provista por fuentes oficiales, tanto públicas como 

privadas, no siempre de fácil acceso y con una tendencia progresiva a un menor interés por 

desagregarla a escalas menores de trabajo por parte de la instituciones responsables de 

generar dicha información (Ejemplo; próxima CASEN). 

¶ Algunas instituciones que están detrás de esta iniciativas realizan levantamientos de 

información propias de alto valor para aportar a un mayor conocimiento de la percepción de la 

población sobre su condición de vida y de su entorno, pero no siempre estos esfuerzos son 

sistemáticos y programados en el tiempo (Ejemplo; ECVU aplicado por el CEHU-MINVU). 

¶ Existe poca colaboración e intercambio de trabajo y experiencias entre las instituciones que 
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desarrollan estos observatorios o herramientas de medición y comparación. En muchos casos 

se replican esfuerzos y no se comparte debidamente la información, lo cual no fortalece la tarea 

de conciliar enfoques metodológicos para comprender y analizar aspectos sobre el desarrollo 

urbano y territorial de manera conjunta. 

¶ Conforme muchas de las instituciones trabajan al amparo de proyectos que se sostienen con 

financiamiento temporal o hasta se cumpla el plazo de ejecución, corren el riesgo de 

desarrollarse por una única vez para establecer una línea de base, pero difícilmente sean 

posibles de sostener como un ejercicio permanente de una unidad o grupo de trabajo 

institucional. 

2.4 Síntesis del análisis de experiencias sobre indicadores y estándares 

como referentes para el caso chileno  

Si bien se considera que no debiera utilizarse un único sistema referente, en tanto ninguno incluye 

ǘƻŘŀǎ ƭŀǎ άǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƛŘŀŘŜǎέ ŘŜ ƭŀǎ ŎƛǳŘŀŘŜǎ ŎƘƛƭenas, cabe reconocer que la revisión de indicadores 

y estándares internacionales, resultan ser de gran utilidad para el propósito de determinar una 

propuesta nacional que regule a todos los agentes públicos y privados con incidencia en las 

transformaciones urbanas a diferentes escalas. De esto modo, será más probable que los cinco 

ámbitos de la PNDU se transformen no solo en objetivos plausibles de alcanzar a futuro, sino 

también puedan ser observados en sus avances en el tiempo.  

Sin embargo, también es necesario considerar que las aproximaciones que dejan la revisión de las 

experiencias internacionales, otorga evidencia de que las fórmulas institucionales resultan en su 

mayoría desvinculadas de entidades públicas, y cuando están vinculadas son por lo general de 

gobiernos de ciudad. Al mismo tiempo, las experiencias internacionales que comprometen la 

academia, organismos internacionales, privados o algunas alianzas público-privado, no dan cuenta 

de tener mayor incidencia en el diseño o implementación de las políticas públicas con carácter 

urbano, siendo al parecer más influyente en decisiones de orden económico en lo relativo a la 

inversión y traslado de personal ejecutivo de grandes inversionistas privados globalizados. 

No obstante lo anterior, se destaca especialmente el Global City Indicators Facility, desarrollado por 

la Global Cities Institute (GCI) de la Facultad de Arquitectura, Paisaje y Diseño de la Universidad de 

Toronto en conjunto con el Banco Mundial, el cual constituye un referente interesante, en tanto se 

basa en indicadores que permiten comparar ciudades. A su vez, se destaca que este sistema distinga 

indicadores "básicos", de indicadores "de soporte" e indicadores "de perfil". Esta categorización 

permitiría a un sistema chileno priorizar cuáles son las variables fundamentales a las cuales se les 

debe asignar estándares de desarrollo urbano. Es de interés también la variedad de ámbitos que 

aborda, muy en línea con la Política Nacional de Desarrollo Urbano. 

Por otra parte, destaca el sistema CITYKEYS, de los Institutos de Investigación VTT (Finlandia), AIT 

(Austria) y TNO (Holanda), cuyos objetivos corresponden a proporcionar un sistema de medición 
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holística, que permita el monitoreo y comparación de la implementación de soluciones de Smart 

Cities para acelerar la disminución de las emisiones de carbono, y la generación de ciudades 

eficientes en sus recursos; así como desarrollar y validar los indicadores clave de rendimiento y 

procedimientos de recolección de datos para proyectos de ciudades inteligentes europeas. Este 

sistema también destaca por incluir otros sistemas como LEED, OECD y Eurbanlab.  

En términos de participación ciudadana, no existe un sistema de indicadores que aborde 

específicamente este eje temático, salvo las experiencias de monitoreo y seguimiento de los 

espacios de participación que provee la Ley chilena de participación a nivel comunal (ordenanza, 

COSOC, espacios de participación comunal). No obstante, en términos de su abordaje conceptual, 

se destaca el Urban Governance Indicators elaborado por la GDRC (Programme in Urban 

Governance), el cual ofrece un interesante marco de definiciones para abordar un tema transversal 

y en permanente actualización como es el de la participación ciudadana. A su vez, destaca el Urban 

Gobernance Index de UN-HABITAT  que aborda la participación articulada a la gobernanza. 

Los avances a nivel nacional desarrollados por entidades públicas, como el Observatorio de Ciudades 

y la aplicación del ECVU desde el MINVU, así como aquellos que comprometen alianza público-

privada como el Observatorio del Gran Concepción y el ICVU involucrando entidades privadas y 

universidades, constituyen una plataforma de avance importante en términos de la construcción de 

indicadores a escala ciudad, comunal  e incluso barrial, combinando el uso de fuentes estadísticas 

oficiales y la aplicación de instrumentos como encuestas de percepción, talleres y focus group. No 

obstante, ninguno ofrece una correlación importante con decisiones en materia de políticas públicas 

ni en las de carácter privado, así como tampoco están asociados a estándares urbanos asociados a 

alguna normativa o instrumento de planificación territorial. En rigor, resultan ser en la actualidad 

esfuerzos meramente indicativos y sugerentes, pero no determinan cambios significativos en el 

actuar institucional ni público ni privado. 

En síntesis, la evidencia deja de manifiesto que debe existir un estrecho vínculo entre la normativa 

urbanística, desarrollo de estándares urbanos y un sistema de indicadores, como única fórmula que 

permite condicionar el actuar público y privado en planes y proyectos, sean de iniciativa pública o 

privada. No obstante, también se advierte que de acuerdo a la experiencia nacional, las limitaciones 

en materia de accesibilidad, nivel de desagregación y actualización de datos, constituye un 

obstáculo necesario de abordar como desafío institucional, ya que solo será posible construir un 

sistema de estándares e indicadores robusto para permitir una mejor focalización y seguimiento de 

políticas públicas, incluso la generación de ranking, solo si la institucional responsable sustenta las 

facultades y atribuciones necesarias para ello. 

También permite concluir que la construcción de estándares no debiera solo situarse en el 

cumplimiento de resultados o metas, sino también en términos procedimentales como la 

implementación de planes, programas o proyectos urbanísticos.  
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CAPITULO III . ESTADO DEL ARTE DE INDICADORES Y ESTÁNDARES A 

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SEGÚN ÁMBITOS DE LA PNDU 

Este capítulo presenta el estado del arte, a nivel nacional e internacional, de los indicadores y 

estándares de desarrollo urbano en base a los ámbitos definidos por la PNDU. La sistematización de 

indicadores fue realizada en base a la identificación de 20 elementos de registro7, entre los que 

destaca la identificación de la relación de indicador con los ámbitos de la PNDU y las características 

propias del indicador (simple o compuesto, cuantitativo o cualitativo, entre otras). Para la 

sistematización de los estándares se utilizaron criterios similares a los utilizados para el registro de 

los indicadores8.  

A partir de las 39 experiencias de indicadores internacionales y las 20 nacionales se registró un total 

de 2407 indicadores, de los cuales el 64% corresponden a indicadores de carácter cuantitativo y un 

36% cualitativo. La mayoría de los indicadores son simples (76%) y sólo un 46% presenta estándares 

asociados.  

Se pudo observar que todos los ámbitos de la PNDU (Integración social, Desarrollo económico, 

Equilibrio ambiental, Identidad y patrimonio e Institucionalidad y gobernanza) se encuentran 

representados por la muestra analizada. Del total de indicadores, la mayor proporción corresponde 

a indicadores vinculados al Desarrollo Económico (28,2%), seguidos por indicadores de 

Institucionalidad y Gobernanza (21,44%), Integración Social (20,45%) y Equilibrio Ambiental 

(19,54%). Por su parte, el ámbito referido a Identidad y Patrimonio está muy poco representado en 

esta muestra de indicadores (2,2%), lo que da cuenta de la baja consideración de este tipo de tema 

al momento de evaluar la calidad de vida y el desarrollo urbano.  

Esta significativa muestra de indicadores permitió conocer la diversidad de enfoques que poseen 

los distintos organismos revisados a la hora de elaborar indicadores y estándares. Mientras algunos 

desarrollan bases de indicadores que recogen una diversidad de ámbitos y sub-ámbitos del 

desarrollo urbano, otros se centran en el estudio de un ámbito en particular. De esta manera, una 

de las principales fortalezas de las bases y sistemas levantados corresponde a la amplia y diversa 

cobertura de temas incorporados en los indicadores y estándares de desarrollo urbano, 

especialmente a nivel internacional.   

 

                                                           
7 Código identificador, Organización responsable del sistema, Nombre del sistema, Ámbito de la PNDU con el que se relaciona el indicador, 
Ámbito secundario de la PNDU cuando el indicador se relaciona a más de un ámbito, Sub ámbito, Nombre del Indicador, Variables 
necesarias para su construcción, Fórmula de Cálculo, Estándar definido por el sistema para el indicador, Año, Simple o Compuesto, 
Cuantitativo o Cualitativo, Fuentes requeridas, Evaluación de la pertinencia del indicador para dar cuenta del ámbito de la PNDU asignado, 
Evaluación de la especificidad del indicador para la construcción posterior de un estándar, Evaluación de la factibilidad de construcción 
del indicador para el caso chileno. 
8 Código identificador, Organización responsable del sistema, Nombre de la base, Ámbito de la PNDU, Ámbito secundario de la PNDU, 
Sub-ámbito, Nombre del Indicador, Estándar, Año, Tipo de estándar cuantitativo o cualitativo, Tipo de estándar universal, por rangos o 
en relación al contexto, Fuentes requeridas. 
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Tabla 5. Definición de ámbitos de la PNDU y su representatividad en la muestra de indicadores y 
estándares 

Ámbito PNDU 
N° de 

indicadores 
%  Sobre el 

total 
N° de 

estándares 
%  Sobre el 

total 

Tipo 1 Tipo 2 

Simple Compuesto Cuantitativo Cualitativo 

Integración Social 493 20,45% 353 41,15% 449 46 382 110 

Desarrollo 
Económico 

680 28,20% 153 17,7% 656 24 527 153 

Equilibrio 
Ambiental 

471 19,54% 279 32,44% 429 42 421 50 

Identidad y 
Patrimonio 

53 2,20% 25 3,13% 53 0 23 30 

Institucionalidad y 
Gobernanza 

517 21,44% 47 5,46% 510 7 72 445 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los estándares, se registró un total de 860 estándares, los cuales, en su mayoría, tienen 

relación con el ámbito de Integración Social (41,15%), le sigue en abundancia los estándares 

relacionados al Equilibrio Ambiental (32,44%) y al Desarrollo Económico (17,7%). Para el caso de 

Institucionalidad y Gobernanza e Identidad y Patrimonio se registran muy pocas referencias de 

estándares (5,46% y 3,13% respectivamente).   

También se considera como fortaleza del levantamiento realizado, la posibilidad de comparar y 

medir de manera objetiva atributos de la ciudad en tanto medio construido y proceso social, como 

expresión de intersubjetividad. En efecto, se pudo registrar una serie de indicadores de percepción 

en relación a la calidad de vida urbana. Los indicadores de carácter subjetivo (percepción) parecen 

pertinentes, especialmente en lo que respecta a Integración social, en tanto ésta efectivamente 

presenta una dimensión subjetiva9. No obstante, este tipo de indicadores no son lo suficientemente 

específicos, lo que conlleva dificultades al momento de incluir en un sistema de indicadores y 

estándares de desarrollo urbano. Los indicadores de percepción se presentan a escala comunal, y, 

según la mayoría de los expertos consultados, debieran enfocarse en la escala barrial, ya que en una 

comuna pueden manifestarse diversas percepciones de calidad de vida según variables como 

localización, seguridad y delincuencia o disponibilidad y accesibilidad a servicios, entre otras. 

La extensa variedad y diversidad de temas y enfoques que presenta el levantamiento de indicadores 

(Anexo 2), plantea el desafío de generar criterios de selección inteligentes, que conduzcan a un 

conjunto limitado pero asertivo de indicadores. Para esto, se realizó una primera selección de 

indicadores según su pertinencia, especificidad y factibilidad10 (ver tabla a continuación). En base a 

                                                           
9 Al respecto, ver por ejemplo lo que plantean Galster y Killen respecto a la geografía de oportunidades. 
10 En base a juicio experto, se realizó una evaluación preliminar de los indicadores incluidos en la muestra, considerando tres criterios: 
pertinencia, especificidad y factibilidad.  

¶ Pertinencia: Si a juicio experto el indicador define una condición propia del ámbito. a. Caso correcto (Si): Ámbito Integración Social; 
Indicador % Promedio de Viviendas Sociales por Hectárea, ya que podemos asociarlo a estándar de integración social de barrios y 
comunas. b. Caso incorrecto (No): Ámbito Integración Social; Indicador Nivel de Ingreso Promedio por comuna, ya que no podemos 
asociarlo a mayor o menor integración social. 

¶ Eespecificidad: Si a juicio experto el indicador define con precisión un estándar urbano. a. Caso correcto (Si): Ámbito Integración 
Social; Indicador % Promedio de Viviendas Sociales por Hectárea, cumple para constituirse en un posible estándar. b. Caso incorrecto 
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este nuevo conjunto de indicadores que cumple con los tres criterios antes expuestos, se procedió 

a reflexionar sobre qué aspectos específicos de los sistemas de indicadores y estándares revisados 

pueden tomarse como referencia para el caso nacional. Cabe mencionar que la pertinencia de un 

indicador o estándar para medir el cumplimiento de un objetivo de la PNDU no necesariamente 

tiene relación con su factibilidad, en tanto muchos de los indicadores o estándares referenciados no 

cuentan con las bases de datos disponibles en el país en la escala requerida.  

Tabla 4. Evaluación preliminar de indicadores mediante criterios de pertinencia, especificidad y 
factibilidad 

ÁMBITO PNDU PERTINENCIA ESPECIFICIDAD FACTIBILIDAD 
CUMPLEN TRES  

CRITERIOS 

Integración social 384 78,37% 156 31,84% 223 45,51% 120 24,49% 

Desarrollo Económico 371 54,56% 356 52,35% 354 52,06% 342 50,29% 

Equilibrio Ambiental 451 95,75% 288 61,15% 321 68,15% 270 57,32% 

Identidad y Patrimonio 43 81,13% 41 77,36% 41 77,36% 41 77,36% 

Institucionalidad y Gobernanza 81 15,67% 71 13,73% 63 12,19% 55 10,64% 

Dato base 17 42,50% 8 20,00% 8 20,00% 8 20,00% 

No tiene relación con la PNDU 148 94,27% 17 10,83% 9 5,73% 9 5,73% 

Total 1.495 62,08% 937 38,91% 1.019 42,32% 845 35,09% 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta un análisis de los indicadores y estándares levantados en función de los 

ámbitos abordados por la PNDU. Los indicadores se comentan en términos generales, en función de 

las fortalezas y debilidades que presentan para constituirse como herramientas para medir los 

objetivos planteados por la Política. Por su parte, los estándares se analizan a partir de lo encontrado 

en los casos internacionales, destacando algunos de interés. También se hace referencia a los 

estándares encontrados en los diversos instrumentos normativos e indicativos nacionales que 

tienen incidencia en el desarrollo urbano. 

3.1 Integración Social  

La PNDU plantea que la mayoría de las grandes ciudades presentan altos grados de desigualdad 

urbana y segregación social, con sectores con altos niveles de concentración de pobreza, 

inseguridad, falta de acceso a servicios públicos y escasa conectividad. Esta segregación no solo 

afecta a las personas que viven en los sectores segregados, sino a toda la población, interpela 

además a nuestros valores y concepto de sociedad, y daña la competitividad y sustentabilidad de 

nuestras ciudades. A su vez, llama a que nuestras ciudades constituyan lugares inclusivos, donde las 

                                                           
(No): Ámbito Integración Social; % Residentes que declaran valorar mayor mixtura social en su barrio, ya que una percepción no 
permite construir un estándar urbano. 

¶ Factibilidad: Si a juicio experto el indicador resulta factible de construir y utilizar para el caso chileno para definir estándares urbanos. 
a. Caso correcto (Si): Ámbito Integración Social; Indicador % Promedio de Viviendas Sociales por Hectárea, ya que las variables que 
se requieren se disponen en el país. b. Caso incorrecto (No): Ámbito Integración Social; Indicador % Inmigrantes que participa en 
organizaciones sociales por comuna, este dato es imposible construir en el caso de Chile por el nivel de desagregación estadística 
que se necesita. 
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personas estén y se sientan protegidas e incorporadas a los beneficios urbanos: acceso a los espacios 

públicos, educación, salud, trabajo, seguridad, interacción social, movilidad y transporte, cultura, 

deporte y esparcimiento. El Estado debe velar por este objetivo, el cual, a su vez, debe ser de 

prioridad nacional.  

Dentro del ámbito de Integración Social es posible identificar, de manera preliminar, los siguientes 

sub-ámbitos: (a) acceso a la vivienda, (b) acceso a bienes públicos urbanos (áreas verdes, educación, 

salud, etc.), y (c) acceso a un entorno socialmente diverso. Cabe señalar que el acceso debe darse 

de un cierto modo: con participación de las comunidades, procurando la accesibilidad universal y 

con especial atención a las particularidades y necesidades de las localidades apartadas.  

En todos estos sub-ámbitos, se pueden establecer estándares tanto de proceso como de resultado. 

La Política incluye definiciones respecto a ambos aspectos. En términos de proceso nos referimos a 

todos los medios que se pueden generar, implementar y perfeccionar desde el aparato estatal, en 

vinculación con los privados y la sociedad civil, para garantizar a las personas y comunidades el 

acceso a la vivienda, a entornos que cuentan con un mínimo de infraestructura y equipamiento, y 

también a unas determinadas condiciones de mixtura social. Entre estos medios se cuentan: planes 

y programas, normativas e instrumentos de planificación y gestión, inversión pública, alianzas 

público-privadas, sistemas de evaluación de proyectos, sistema integrado de indicadores y 

estándares.  Estos mecanismos deberán afectar las características de la vivienda, los conjuntos 

habitacionales, los proyectos urbanos de mayor escala, y la dotación y características mínimas a 

nivel social y urbano de barrios y ciudades. Asimismo, deberán establecer cómo en su operación se 

dan garantías de un proceso adecuado de participación ciudadana, promoción de la accesibilidad y 

la seguridad, incorporación de localidades aisladas y respeto a la identidad local. 

La información necesaria para verificar la existencia de estos mecanismos debe ser provista por el 

Estado. Mientras mayor sea el detalle respecto a los objetivos, actividades, plazos, recursos, 

productos y resultados alcanzados, más fácil será la realización de seguimiento y evaluación de las 

iniciativas realizadas, así como también su readecuación o cese, en caso de ser necesario. 

3.1.1 Indicadores Integración Social  

Para el ámbito de Integración Social se encontraron 489 indicadores (20,3% de la muestra). De los 

60 sistemas de indicadores revisados, 37 incluyen indicadores pertenecientes a este ámbito, 

correspondiendo a 13 sistemas nacionales y 24 sistemas internacionales. Los sistemas que más 

aportan indicadores a este ámbito son el Observatorio Urbano del MINVU con 56 indicadores, 

seguido por el Global City Indicators Facility del Global Cities Institute (GCI) de Facultad de 

Arquitectura, Paisaje y Diseño de la Universidad de Toronto en asociación con el Banco Mundial con 

34 indicadores; el sistema Urban Audit de la Comisión Europea con 32 indicadores y los indicadores 
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de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID con 27 indicadores11.  

Los indicadores asociados a la integración social son en su mayoría indicadores simples (90,7%) y de 

tipo cuantitativo (77%). Un 21,88% de los indicadores fueron clasificados como cualitativos y un 

78,11% como cuantitativos. Del total de indicadores, se consideró que un 78% son pertinentes, 

31,8% son específicos y un 45,5% son factibles, es decir, corresponden a indicadores que se pueden 

construir y utilizar en Chile para definir estándares urbanos. Solo un 24,49% del total de indicadores 

asociados al ámbito de integración social cumple con los criterios de pertinencia, especificidad y 

factibilidad. 

Dentro de este ámbito se encontró una importante variedad de sub-ámbitos (23), de los cuales 

άŀŎŎŜǎƻ ȅ ŎƻōŜǊǘǳǊŀ ŀ ōƛŜƴŜǎ ǇǵōƭƛŎƻǎ ǳǊōŀƴƻǎέ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜ ŀƭ Ƴłǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻ ŘŜ ƭŀ ƳǳŜǎǘǊŀΣ  

seguido en bastante menor medida por los sub-ámbitos de seguridad, desigualdad y calidad entorno 

urbano y barrial como los más representativos.  

Figura 1. Sub-ámbitos Integración Social 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para los indicadores que se consideró no factible su aplicación en el caso chileno, se definieron 

algunos proxy que apuntan a un objetivo similar al indicador analizado. En algunos se modificó la 

expresión, unidad o variable del mismo indicador, mientras que en otros se aplicó un indicador 

                                                           

11 Otros sistemas con más de 20 indicadores referidos a integración social son: Sustainable Governance Indicators (SGI); Indicadores de 
Regional Panorama: Latin America. Proyecto "Risk Habitat Megacities", trabajo en conjunto de la CEPAL y la asociación Helmholtz y 
Quality of Life Project de Six New Zealand Councils (gobierno de la ciudad).  
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alternativo. En la mayoría de los indicadores, se acordó que deben captar mediciones respecto a los 

usuarios, personas u hogares. De esta manera, la escala que se debe trabajar el indicador debería 

ser local (barrio o comuna), al menos en su levantamiento, aunque como el eje mismo tiene un 

carácter amplio e integral, el análisis de los indicadores tiende a establecerse como multiescalar. 

Cabe destacar la presencia significativa del sub-łƳōƛǘƻ άǾƛǾƛŜƴŘŀέΣ ǇŀǊŀ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ǎŜ ƭŜǾŀƴǘŀǊƻƴ фр 

indicadores, de los cuales 38 indicadores fueron caracterizados con pertinencia, 30 con especificidad 

y 29 con factibilidad. Debido a que abarcan temas específicos relacionados a las condiciones de la 

vivienda, no fue necesario el uso indicadores proxy. La escala para este sub-ámbito tiende a ser 

local, desde la manzana hasta la comuna. La principal fortaleza de los indicadores asociados al sub-

łƳōƛǘƻ άǾƛǾƛŜƴŘŀέ Ŝǎ ǉǳŜ ǇŜǊǘŜƴŜŎŜƴ ŀ ōŀǎŜǎ ŘŜ Řŀǘƻǎ ƴŀŎƛƻƴŀƭŜǎΣ ȅ ǉǳŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴ ŀ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎ 

cuantitativos, por tanto, los datos tienen un alto grado de disponibilidad y factibilidad. Los 

indicadores abordan los principales temas relevantes para este sub-ámbito, tales como: tenencia de 

la vivienda, materialidad, tamaño, relación con los moradores (hogares) y cobertura de servicios 

urbanos. Gran parte de estos datos se encuentran sistematizados por el INE y el MINVU. Además, 

estos indicadores se encuentran disponibles a nivel de manzana, escala que permite abordar de 

manera más pertinente atributos urbanos relacionados con la calidad de vida. En este sentido, los 

indicadores disponibles serían los adecuados para medir el cumplimiento de los objetivos 

orientados a reducir el déficit habitacional. 

A su vez, los sistemas de indicadores revisados cubren las principales dimensiones de la integración 

social urbana en cuanto a sub-ámbitos de cobertura y acceso a infraestructuras, servicios y 

equipamientos. En el caso de los indicadores que refieren a acceso a infraestructura y equipamiento, 

se considera una combinación de indicadores simples ς o, en el caso de ser necesario, indicadores 

compuestos - que den cuenta de todos los aspectos relevantes en la materia, a saber: disponibilidad, 

accesibilidad, distribución (equidad de la distribución espacial), calidad y capacidad de carga. La gran 

limitación para implementar este tipo de indicadores en Chile es la disponibilidad de información, 

sobre todo para poder determinar accesibilidad y calidad. 

La dimensión social de la Integración no está lo suficientemente recogida en los sistemas analizados, 

sobretodo en relación con la proximidad residencial entre distintos grupos socioeconómicos, la 

utilización compartida de espacios públicos, equipamientos y servicios urbanos, acercando hacia la 

cohesión social, la interacción y la sociabilidad. Si bien se constatan indicadores que miden 

diferencias de ingresos en la población (Índice Gini), podemos señalar que estos no necesariamente 

hacen referencia a integración social ni a segregación residencial. En este sentido, se plantea que es 

de suma importancia considerar la variable territorial de la integración, la cual permite vincularla al 

desarrollo urbano y las dinámicas de una ciudad.  Si bien la PNDU plantea el principio de "nuestras 

ciudades deben ser lugares inclusivos, que entreguen condiciones básicas de calidad de vida a todos 

sus habitantes, ǊŜǎǇŜǘŀƴŘƻ ǎǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƛŘŀŘŜǎ ȅ ǎǳ ƭƛōŜǊǘŀŘ ŘŜ ŜƭŜŎŎƛƽƴέΣ ǎŜ ŜǎǘƛƳŀ ǉǳŜ ǳƴ 

indicador relevante en términos de integración social corresponde a la separación entre grupos 

sociales, étnicos o entre niveles socio-económicos, además de la cobertura de servicios.  
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Se constatan indicadores que abordan múltiples temáticas que no necesariamente se relacionan 

con los objetivos definidos por la PNDU, tales como igualdad de género o capital social, los cuales 

también podrían vincularse con ámbitos como la gobernanza y la participación ciudadana. Por otro 

lado, existen elementos que son posibles de asociar al "efecto gueto" (inseguridad, delitos, 

inactividad, desempleo, problemas educativos, etc.), los cuales son de alta complejidad, en tanto 

conllevan un carácter negativo, y si bien se pueden utilizar para medir la ausencia de integración (o 

dicho de otro modo, para diagnosticar la falta de integración, tal como lo usa hoy el MINVU en sus 

zonas prioritarias, por ejemplo); es difícil establecer un estándar urbano deseado u óptimo asociado 

a los mismos.  En la literatura hay una discusión no concluyente respecto a cómo aislar el efecto del 

espacio sobre las personas, o cómo aislar las características individuales y familiares (como el nivel 

educativo, por ejemplo) de las del entorno. 

3.1.2 Estándares de integración social  

¶ Estándares en el extranjero 

Los sub-ámbitos abordados son similares a los encontrados en el levantamiento de indicadores 

(Anexo 2). Sin embargo, en los sistemas de estándares internacionales predominan los estándares 

dotacionales de cobertura y acceso a bienes públicos urbanos y equipamientos. Dependiendo del 

sistema, dichos estándares dotacionales se plantean como universales o mono-valóricos (tal es el 

caso de algunas normativas urbanísticas en España) o por niveles o rangos, como es el caso de los 

sistemas de certificación.  

Cabe destacar una serie de estándares que tienen relación con el ámbito de integración social, ya 

sea en términos de cómo y dónde se implementan las nuevas urbanizaciones, o en términos de 

cómo se configuran barrios, a partir de requerimientos de diseño urbano que permiten la 

ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ άǎŜƴǘƛŘƻ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘέ ƻ άǎŜƴǘƛŘƻ ŘŜ ƭǳƎŀǊέΦ tƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ ǳƴŀ ŘŜ ƭŀǎ ǎǳō-

dimensiones que aborda el Sistema de Certificación LEED, corresponde a la "localización 

preferente", la cual se construye a partir de estándares de carácter cualitativo y cuantitativo.  

Estados Unidos ha implementado una serie de reglamentos que innovan en términos de zonificación 

inclusiva, tales como: (1) "zonificación flexible", que trata de vincular la aprobación de usos no 

convencionales a la revisión de planes de desarrollo específicos (permisos de uso condicionado, 

distritos de zona de superposición, zonas flotantes, desarrollo de unidades planificadas, conjuntos 

de diseño de conservación, estándares de desempeño, zonas de  rendimiento, sistemas de 

clasificación, zonas de incentivos); (2) códigos unificados de desarrollo (UDC): normas de circulación, 

estándares de utilidad y normas de gestión de aguas pluviales y (3) zonificación inclusiva, a partir de 

incentivos y disposiciones de expropiación obligatoria de suelo para hacer frente a la escasez en la 

disponibilidad de vivienda asequible para familias de bajos ingresos. Estos enfoques exigen a los 

desarrolladores realizar una parte (10-20 %) de las unidades de vivienda en una urbanización nueva 

asequible a grupos de ingresos bajos y moderados (APA, 2009, p.601).  A su vez, la American 

Planning Association (2009) propone una serie de estándares de diseño urbano que, aunque son de 
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carácter indicativo en tanto corresponde a una guía de diseño, permite que todos los barrios 

cuenten con unas condiciones mínimas de accesibilidad y calidad de sus espacios públicos. 

Tabla 6. Tipo de requerimientos y criterios del sistema LEED-ND, sub-ámbito: localización preferente 

DIMENSIÓN LOCALIZACIÓN Y CONECTIVIDAD INTELIGENTE 

Sub-dimensión Localización preferente 

Requisitos u Opciones Estándares 

1. Tipo de localización 

Ubicar el proyecto en una de las siguientes ubicaciones: 
1 punto: un sitio previamente desarrollado, que no es un sitio adyacente o en el sitio de relleno. 
2 puntos: un sitio adyacente que es también un sitio previamente desarrollado. 
3 puntos: un sitio de relleno que no es un sitio desarrollado previamente.  
5 puntos: un sitio de relleno que es también un sitio previamente desarrollado. 

2. Conectividad 

Puntos por conectividad: 
Alternativa A: medir la conectividad dentro de 1/2 milla (800 metros) de los límites del proyecto 
Alternativa B: medir la conectividad dentro del proyecto y dentro de 1/2 milla (800 metros) de los 
límites del proyecto. 

Intersecciones por km2: 
1 punto: 320-399  
2 puntos: 400-479 
3 puntos: 480-559 
4 puntos: 560-639 
5 puntos: >640                                                

3. Designación de 
locaciones con alta 
prioridad 

Ganar por lo menos 2 puntos de la opción "Vivienda asequible" (dimensión: "Patrón urbano y 
Diseño de Barrio" / sub-dimensión "Tipos de vivienda y asequibilidad"): 
Puntos por asequibilidad: 
Unidades de vivienda de alquiler: 
Alternativa A: Con un valor de hasta un 60% del ingreso medio del área. 
1 punto: 5% del total de unidades alquiladas.   
2 puntos: 10% del total de unidades alquiladas.  
3 puntos: 15% del total de unidades alquiladas. 
Alternativa B: Con un valor de hasta un 80% del ingreso medio del área. 
1 punto: 10 % del total de unidades alquiladas.   
2 puntos: 15% del total de unidades alquiladas.   
3 puntos: 25% del total de unidades alquiladas. 
 
Unidades de vivienda a la venta: 
Alternativa A: Con un precio de hasta un 100% del ingreso medio del área. 
1 punto: 5 % del total de unidades en venta.  
2 puntos: 10% del total de unidades en venta.  
3 puntos: 15% del total de unidades en venta. 
Alternativa B: Con precio de hasta un 120% del ingreso medio del área. 
1 punto: 8% del total de unidades en venta.  
2 puntos: 12% del total de unidades en venta. 

Fuente: USGBC, 2014b 
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Tabla 7. Estándares seleccionados en relación con el ámbito placemaking 

Normas y 

reglamentos 

A nivel federal hay dos estándares principales reconocidos que regulan los tipos de análisis urbano para 

un proyecto particular: (1) requisitos para el nombramiento de un lugar como National Register of 

Historic Places y (2) proceso nacional de revisión ambiental (Distritos Históricos, Evaluación de Impacto 

Ambiental, Ley Nacional de Política Ambiental, y otras leyes federales para más información). 

Directrices de 

planificación para 

centros de escala 

barrial 

Densidades residenciales urbanas típicas de 5 a 10 viviendas/acre, deben ser modificados para 

adaptarse a las condiciones particulares de una comunidad: (a) centro sirve como foco de un barrio (b) 

al menos 1 milla entre centros, para aislar la demanda de venta al por menor de cada centro y el uso de 

servicios (c) núcleo de uso mixto central de 15 a 25 cuadras (cada una a 300 pies x 300 pies = 2 acres), 

(d) núcleo debe estar situado en la intersección de los colectores de barrio, a lo largo de una arteria 

importante que opera como un límite para el área, o concentrado en el cuadrante principal de 

cualquier distrito comercial de barrio existente atravesado por arterias, (e) perímetro del centro es 

definido como la distancia a pie de 1/4 de milla desde el núcleo, o aproximadamente 40 a 60 

manzanas, (f) área en el radio del perímetro fuera del núcleo central de uso mixto ofrece una amplia 

gama de tipos de vivienda y densidades, de aprox. 3000 a 4000 residentes. 

Directrices de 

programa para 

centros de escala 

barrial 

Las siguientes relaciones se pueden aplicar a la división de los usos del suelo, expresada en el área del 

sitio agregada bruta: (a) Entre el 40 % y (preferentemente) 60 % en uso residencial de alta densidad (b) 

Entre el 20% y el 30% en uso mixto comercial y servicios, con uso residencial por encima. (c) El 10% y el 

40% restante (dependiendo de la composición residencial y comercial elegida) en usos públicos como 

un parque, biblioteca, escuela u otros espacios públicos de reunión. 

Criterios de 

espacio y forma 

Los detalles del espacio y de la forma incluyen lo siguiente: (a) Un "escenario", que consiste en un 

marco de espacios públicos y calles que inducen a un alto nivel de socialización. (b) Que los espacios y 

calles  se sientan públicas, incluso en propiedad privada. (c) Uno o más espacios destinados a las artes 

escénicas. (d) Espacios que se adaptan a actividades ocasionales púbicas y/o democráticas, (e) Un 

entorno al aire libre con disposiciones fijas o retráctiles para la protección climática. (f) predominio de 

peatones, coches  de lento movimiento y estacionados están alojados en ciertas calles y / o en 

determinados momentos del día. Otras calles pueden ser total o medianamente limitadas a los 

peatones y trolleys o autobuses. (g) Instalaciones específicas "atrás-de-casa" que apoyan las 

actividades programadas en todo el distrito (mayor información ver pág. 431 de la fuente).  

Prevención del 

delito mediante 

diseño ambiental 

y diseño de la 

comunidad 

Estrategias de prevención del delito mediante el diseño ambiental en la escala de la comunidad 

incluyen: (a) Definir con claridad las fronteras del espacio controlado (b) Marcar claramente las zonas 

de transición (c) Relocalizar áreas de reunión (d) Ubicar actividades seguras en lugares inseguros (e) 

Ubicar actividades peligrosas en lugares inseguros (f) Rediseñar el uso del espacio para proporcionar 

barreras naturales (g) Mejorar la programación del espacio (h) Rediseñar el espacio para aumentar la 

percepción de vigilancia natural (pág. 473) 

Diseño de la 

acera 

Aceras bien diseñadas proporcionan comodidad, seguridad y sentido de acogida para caminar. Deben 

ser diseñadas con un búfer entre la acera y la calle. Zonas comerciales, el búfer es la "zona del 

mobiliario" con luminarias, árboles, bocas de riego, señalética, bancos y jardineras. Zonas residenciales, 

un paisaje continuo con una banda o ruta verde es muy recomendable para crear un espacio 

independiente. Idealmente, el área plantada debe ser de un mínimo de 6 pies de crecimiento. Una calle 

arbolada o con plantas amortigua el paso y ruido de los vehículos de motor para  los peatones y ayuda 

a acomodar los cortes de cuneta  sin tener que inclinar la acera. Si no puede estar la banda debido a 

limitaciones de espacio y la acera se debe adjuntar a la cuneta, se debe proporcionar un extra de 1.0 o 

2.0 ft de ancho como un búfer añadido. Cunetas curvas deben ser evitadas ya que suelen dar lugar a los 

conductores para aparcar en la acera.  

Fuente: Elaboración propia en base a Planning and Urban Design Standards, APA, 2009 
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Otro aspecto importante de destacar en términos de garantizar el acceso equitativo a los bienes 

públicos urbanos, lo constituyen aquellos estándares de accesibilidad a equipamientos e 

infraestructuras. Destacan los estándares consignados en el Índice de Calidad de Vida Urbana de 

Belo Horizonte y los de la normativa urbanística española. 

El IQVU de Belo Horizonte establece cuatro parámetros de accesibilidad a equipamientos: 

inmediato, próximo, medio y remoto, los cuales tienen relación con el tiempo probable de acceso y 

varían de acuerdo a los respectivos tipos de servicios. De esta manera, las variables que componen 

el IQVU se clasifican en cuatro categorías de accesibilidad: 

Tabla 8. Parámetros de cálculo de accesibilidad (2006-2010-2012)12 

TIPO T½ (en minutos) 

Inmediata 0,00 

Próxima 4,49 

Media 13,80 

Remota 30,9 

Fuente: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2014)13 

ǒ Accesibilidad inmediata: son aquellas variables que están directamente relacionadas a la 

vida de las personas, todo el tiempo. Entre estas variables se encuentran los temas de: 

habitación, medio ambiente, etc. 

ǒ Accesibilidad media: son aquellas variables para las que la accesibilidad se descompone muy 

rápidamente con la distancia. El tiempo de vida media es un tiempo relativamente corto. 

ǒ Accesibilidad media: son aquellas variables para las que la probabilidad de acceder no 

disminuye considerablemente con la distancia - tiempo de vida media es un promedio. 

ǒ Accesibilidad remota: son aquellas variables para las que la probabilidad de acceder se 

descompone lentamente con la distancia - tiempo de vida media es un tiempo 

relativamente largo. 

 

En base a lo anterior, se definen estándares por tipo de equipamiento. Aquellas variables 

relacionadas al entorno inmediato de las personas, como habitación, infraestructura, medio 

ambiente y seguridad, tienen un parámetro de accesibilidad inmediato, ya que están presentes de 

manera directa en la vida de las personas. Luego están las variables relacionadas a bienes y servicios 

a los que las personas deben movilizarse para poder estar en contacto con ellos. En función de la 

importancia que tenga su cercanía para las personas estos se separan en: próximo, media y remoto, 

siendo estos últimos aquellos bienes y servicios que pueden ubicarse hasta un radio de 30 min de 

distancia, antes de que la probabilidad de acceder disminuya a la mitad. En esta categoría 

encontramos aquellos bienes y servicios relacionados con temas de cultura y deporte.    

                                                           
12 El tiempo medio, o T½, corresponde al tiempo que le toma a la accesibilidad a caer a la mitad, es decir, corresponde al tiempo en que 
la probabilidad de acceder a un bien o servicio se reduce a la mitad. 

13 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 2014. Relatório Geral sobre o cálculo do índice de qualidade de vida urbana de Belo Horizonte 
(IQVU-BH): Nova série IQVU-BH 2006/2010/2012 e série histórica IQVU-BH 1994/2000/2006/2010/2012. 
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Por su parte, la normativa española establece estándares dotacionales para áreas residenciales. 

Podemos observar que mientras mayor es la cantidad de viviendas, mayores son las exigencias 

dotacionales de equipamientos. Dichos requerimientos no tienen relación con la densidad de 

viviendas/hectárea, sino con el número total de unidades de vivienda incluidas en un sector. Con 

este sistema, un sector de más de 2.000 viviendas tiene casi el doble de dotaciones que un sector 

de menos de 250 viviendas.  

El Reglamento de Planeamiento español también establece estándares de edificabilidad y ocupación 

de suelo para las dotaciones de equipamientos, según la cantidad de viviendas y la edificabilidad de 

un sector. A partir de la cantidad de viviendas y el estándar de edificabilidad, se establece la 

superficie total construida de un sector, así como la superficie destinada a espacios libres y 

equipamientos. A partir de estas superficies, se obtiene el porcentaje de suelo que la urbanización 

deberá destinar a equipamientos, así como la proporción de dotaciones de equipamientos por 

vivienda.  

A su vez, existen diferencias en el cálculo de la cesión de suelo para equipamientos y áreas verdes. 

Según el Reglamento de Planeamiento (1978), la superficie de jardines debe ser proporcional al 

número de viviendas, sin tener en cuenta otros usos de carácter privado, como oficinas o comercios. 

El Reglamento de Castilla y León tiene en cuenta toda la edificabilidad del sector, 

independientemente de su uso14. Si bien las normativas españolas regulan los tres estándares 

básicos: edificabilidad, espacios libres y equipamientos, existen variaciones en cuanto a las unidades 

de medida empleadas en cada caso15. Por ejemplo, mientras el Reglamento de Planeamiento (1978) 

establece la obligación de ceder 15 m2/vivienda destinados a jardín, el Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León obliga a ceder para espacios libres 20 m2 por cada 100 m2 edificables en el uso 

predominante.  

En relación a los parámetros o estándares mínimos de densidad, estos tienen estrecha relación con 

la integración social en la medida que estándares de viviendas o personas por unidad de superficie 

promueven mayor proximidad entre personas y actividades. Los estándares máximos de densidad 

buscan controlar las externalidades negativas asociadas a la sobreocupación de redes, 

infraestructuras y equipamientos y, en casos más extremos, el hacinamiento. En este sentido, la 

American Planning Association establece estándares indicativos para la subdivisión predial, 

densidad, altura y estacionamientos según tipologías residenciales (ver figura a continuación). 

 

                                                           
14 El primer estándar permite analizar la superficie que la ordenación debe destinar a dotaciones, por lo que podremos deducir la 
superficie disponible para otros usos. El segundo servirá para evaluar el nivel de dotaciones por vivienda considerado mínimo para los 
nuevos sectores. 

15 Análisis en detalle de estas diferencias disponible en el informe de la Etapa 2 del Estudio. 



  
 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
DESE ς DIRECCIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS FADEU 
 

 

  

 
DESE UC. El Comendador 1966. Providencia. Fono: 56 2 3547743. Fax: 56 2 2317083 

57 

Figura 2. Estándares indicativos para subdivisión predial, densidad, altura y estacionamientos según 
tipologías residenciales 

 

Fuente: Planning and Urban Design Standards, APA, 2009, p.188 

En el caso de la normativa urbanística española, el concepto de densidad se amplía a la densidad 

edificatoria o constructibilidad, la cual se denomina índice de edificabilidad. López (2007) plantea 

que la edificabilidad es útil para representar distintos modelos urbanos, por dos motivos:  

(1) corresponde a un estándar impuesto por las normativas, generalmente como un máximo que no 

se puede superar, aunque también en algunas normativas se utiliza como estándar mínimo. En 

algunos casos, las normativas utilizan la densidad en términos de viviendas/hectárea en vez del 

índice de edificabilidad, para lo cual se hace la conversión de una vivienda equivalente al estándar 

de 100 m2.  

(2) la variación en la edificabilidad define los modelos básicos de crecimiento dentro de los tejidos 

residenciales: baja densidad, densidad media o alta densidad.  

Las edificabilidades de los sectores que plantea la normativa española se sitúan entre 0,15 y 0,75 

m2t/m 2s (superficie construida/superficie suelo). Se supone que toda la edificabilidad se consume 

en uso residencial, en viviendas de 100 m2 construidos, por lo que la equivalencia entre 

edificabilidad y densidad corresponde a 0,15 m2t/m 2s equivalentes a 15 viviendas/hectárea y 0,75 

m2t/m 2s a 75 viviendas/hectárea. De esta manera, 75 viviendas/hectárea corresponde al límite 

máximo de densidad permitido por la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976. 

Los modelos varían desde baja densidad, con edificabilidades de 0,18 m2t/m 2s por parcela, lo que 

suele materializarse en viviendas unifamiliares con grandes jardines privados; hasta edificios de 

vivienda en altura, con edificabilidades de hasta 2,11 m2t/m 2s. El Reglamento de Planeamiento de 

1978 establece un estándar de 18 m2 por vivienda destinado a espacios libres de dominio y uso 

públicos, pero también indica que la superficie destinada a este uso no puede ser inferior al 10% de 

la superficie total del sector (López, 2007). 
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Tabla 9. Estándares de densidad máxima y mínima en las distintas normativas urbanísticas de España 

NORMA VARIABLES ESTÁNDAR AÑO 

Normativa 
urbanística de 

Aragón 
Vivienda 

Densidad 
máxima 

8500 m2 / hectárea en sectores de suelo urbanizable 1999 

Normativa 
Urbanística de 
Castilla y León 

Densidad 
Densidad 

máxima de 
viviendas 

> 20000 habitantes: 70 viv/ha para zonas reguladas por 
el PGOU y 30 viv/ha para zonas reguladas por el NUM. 
<20.000 habitantes: 50 viv/ha para zonas reguladas por 
el PGOU y 30 viv/ha para zonas reguladas por el NUM. 
(PGOU: Plan General de Ordenación Urbana , NUM: 

Normas urbanísticas municipales) 

1999 

Normativa 
Urbanística de 
Castilla y León 

Densidad 
Densidad 
mínima de 
viviendas 

> 20000 habitantes: 40 viv/ha para zonas reguladas por 
el PGOU y 20 viv/ha para zonas reguladas por el NUM. 
<20.000 habitantes: 20 viv/ha para zonas reguladas por 
el PGOU y 20 viv/ha para zonas reguladas por el NUM. 
(PGOU: Plan General de Ordenación Urbana , NUM: 

Normas urbanísticas municipales) 

1999 

Normativa 
Urbanística de 

Cataluña 
Densidad 

Densidad 
máxima sobre 

suelo 
urbanizable 

100 viviendas por hectárea 2006 

Normativa 
Urbanística de 

Navarra 
Densidad 

Densidad 
máxima de 
viviendas 

Municipio > 25.000 hab : 50 viviendas/ha o 5.500 
m2c/ha, municipio de 2.000 - 25.000 habitantes y en 
torno a Pamplona: 40 viviendas/ha o 4.500 m2c/ha. 

Resto de los municipios: 35 viviendas/ha o 4.500 
m2c/ha. 

1995 

Normativa 
Urbanística de 

Navarra 
Densidad 

Densidad 
máxima 

excepcional de 
viviendas 

Municipio > 25.000 hab : 75 viviendas/ha, municipio de 
2.000 - 25.000 habitantes y en torno a Pamplona y el 

resto de los municipios: 50 viviendas/ha 
1995 

Normativa 
urbanística 
española 

Vivienda 
Densidad 
máxima 

Máximo de 75 viv/ha que, excepcional y 
justificadamente, puede ascender a 100 viv/ha. 

1978 

Fuente: Elaboración propia en base a López, 2007 

¶ Estándares en Chile 

En Chile es posible constatar una serie de estándares presentes en nuestra legislación, consignados 

como normas urbanísticas que tienen una significativa incidencia en el acceso a bienes públicos 

urbanos como espacios públicos y áreas verdes, especialmente en los grupos más desfavorecidos 

de la población. También tienen relación con la conectividad, la seguridad y la accesibilidad 

universal, atributos urbanos relevantes en este ámbito de la PNDU. Dichos estándares se 

encuentran principalmente en las normas para la urbanización, las cuales hacen referencia a 

superficie cedida para circulaciones, áreas verdes y equipamientos, asociadas a la densidad de los 

proyectos habitacionales (Artículo 70 LGUC). 

Cesión gratuita de suelo 

Hasta 1997, la escala de cesión de suelo se aplicaba según tramos de densidad (en 
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viviendas/hectárea). Con la finalidad de hacer más racional y equitativo el sistema de cesión gratuita 

de suelo (MINVU, 2012), se aprobó un nuevo estándar que establece un tramo fijo para los 

proyectos de densidades habitacionales brutas menores a 70 habitantes/ hectárea y una variación 

gradual según la densidad en los proyectos con densidades brutas superiores a 70 habitantes / 

hectárea16. A su vez, se homologaron los estándares para la vivienda económica y social en relación 

con los estándares generales, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales de dichos 

conjuntos residenciales (Tribunal Constitucional de Chile, 1997). Esta homologación implicó 

aumentar el estándar mínimo de espacio público para la vivienda económica y social.  

En la normativa vigente, el primer tramo de densidad ς hasta 70 hab/ha ς la superficie a ceder en 

áreas verdes fluctúa entre 0,1 y 7% y para la dotación de equipamientos hasta 2% de la superficie 

total. En el segundo tramo ς sobre 70 hab/ha ς la superficie a ceder para áreas verdes fluctúa entre 

7 y 10% y para la dotación de equipamientos entre 2 y 4%.  El porcentaje a ceder para equipamientos 

públicos y áreas verdes aumenta para la vivienda económica y social, manteniendo siempre el tope 

de 44% exigible establecido por el Artículo 70 de la LGUC.  

Tabla 10. Cesión de suelo según densidad del proyecto habitacional: estándares vigentes 

Densidad 

(hab/ha) 

% a ceder en proyectos habitacionales y en conjuntos de vivienda económica 

Áreas verdes, deporte y 

recreación 

Equipamiento Circulaciones 

Hasta 70 0,1 x densidad 0,03 x densidad ς 0,1 Hasta 30% en todos los tramos de densidad 

Sobre 70 0,003 x densidad + 6,79 con 

un máximo de 10% 

0,002 x densidad + 1,86 

con un máximo de 4% 

Fuente: Artículo 2.2.5 OGUC, modificación 1997 

Obras de urbanización 

El Capítulo III del TITULO III de la LGUC establece el marco para la ejecución de obras de 

urbanización, edificación e instalaciones complementarias. En particular, el Artículo 134 señala que 

para urbanizar un terreno, el propietario deberá ejecutar, a su costa, el pavimento de calles y 

pasajes, plantaciones y obras de ornato, instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de 

alimentación y desagües de aguas servidas y de aguas lluvias, y las obras de defensa y de servicio de 

terreno.  

Por su parte, el Artículo 6.3.1 (Título VI) de la OGUC establece los estándares de urbanización mínima 

para las viviendas sociales que se emplacen en el área urbana y de expansión urbana. En este 

sentido, el Artículo 3.2.3 de la OGUC plantea que todas las redes de electrificación, alumbrado 

público, gas y sus respectivas obras complementarias, serán de cargo del urbanizador y se 

ejecutarán en conformidad a las normas y especificaciones técnicas sobre diseño y construcción 

                                                           
16 El Artículo 2.2.5 de la OGUC establece el mecanismo para el cálculo de la densidad del proyecto de urbanización. 
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aprobadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción a proposición de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Ley General de Servicios Eléctricos. Si se consultan redes y demás obras 

complementarias relacionadas con telecomunicaciones, éstas son de cargo del urbanizador y se 

deben ejecutar de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas sobre diseño y construcción 

aprobadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a proposición de la Subsecretaría 

de Telecomunicaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las normas que sobre la misma materia 

se deriven de la aplicación de la Ley General de Telecomunicaciones y sus reglamentos (Artículo 

3.2.4 OGUC). 

Estos estándares normativos se complementan con guías indicativas, como la Guía de diseño y 

especificaciones de elementos urbanos de infraestructura de aguas lluvias (Departamento de Obras 

Urbanas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en conjunto con el SERVIU Metropolitano), la cual 

presenta criterios para el diseño de los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias de la red 

secundaria, que permita orientar y regular las exigencias a los urbanizadores sobre esta materia, 

para ser aplicado por todos los SERVIU del país.  

Vialidad 

El Artículo 2.3.2 de la OGUC categoriza y establece los criterios de diseño para los trazados viales 

urbanos según vías expresas, troncales, colectoras, de servicio y locales, atendiendo a su función 

principal, sus condiciones fundamentales y estándares de diseño. Dicha estandarización del trazado 

vial es muy relevante para la planificación normativa, en tanto queda consignada en los 

instrumentos de planificación territorial.  Por su parte, el Artículo 2.3.2 bis establece los criterios de 

diseño para las ciclovías y el Artículo 2.3.3 para las vías de uso público para la circulación peatonal. 

El ancho mínimo entre líneas oficiales con que se deben proyectar los distintos tipos de vías públicas 

vehiculares y peatonales, con motivo de la urbanización de terrenos, está determinado por el 

respectivo instrumento de planificación territorial. No obstante, la OGUC (Artículo 2.3.4) establece 

unos anchos mínimos en caso de no contemplarlo. 

Por su parte, los estándares de pavimentación y redes de infraestructura se establecen en el 

Capítulo 2 del Título III de la OGUC (Artículo 3.2.5) y el Capítulo 4 del Título II de la OGUC establece 

los estándares para estacionamientos, accesos y salidas vehiculares.  Las especificaciones de los 

pavimentos de las calzadas y veredas los determinará el Servicio Regional de Vivienda y 

Urbanización (SERVIU) o la Municipalidad de Santiago en su territorio jurisdiccional (Artículo 3.2.5 

OGUC). No obstante, el ancho mínimo exigible para los pavimentos de calzadas y veredas de los 

distintos tipos de vías, no puede ser inferior al estándar que propone la norma. Este artículo, en 

conjunto con el 3.2.6 al 3.2.8, establece estándares de calidad de pavimentación de calzadas y 

veredas para viviendas en general y también para las viviendas sociales, en función de su localización 

geográfica. Estos estándares normativos se complementan con el Código de Normas y 

Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, desarrollado por la División Técnica de 
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Estudio y Fomento Habitacional del MINVU17 y las Recomendaciones para el Diseño de Elementos 

de Infraestructura Vial Urbana (REDEVU, 2009)18.  

Áreas verdes 

La OGUC establece que de la superficie resultante de la aplicación del porcentaje a ceder para áreas 

verdes, se debe destinar un 20% de superficie para actividades deportivas y recreacionales que se 

desarrollen en espacios abiertos y descubiertos, en los cuales deberá contemplarse como mínimo 

la construcción de multi-canchas, canchas o espacios habilitados con circuitos de acondicionamiento 

físico, o semejantes (Artículo 2.2.5). El reglamento de viviendas económicas (Título VI OGUC) 

establece que en los terrenos cedidos correspondientes a conjuntos de viviendas sociales, se debe 

construir el equipamiento comunitario mínimo señalado en los estándares aprobados por el MINVU 

(Artículo 6.2.2)19. 

A su vez, el Artículo 2.2.5 de la OGUC señala que las superficies a ceder para áreas verdes pueden 

disponerse de dos formas: (1) en sentido longitudinal con respecto al espacio público (se refiere a 

la calzada), siempre que su ancho no sea menor a 3 metros y (2) en sentido transversal con respecto 

al espacio público siempre que, cuando el área verde tenga sólo un frente hacia la vía pública, se 

cumpla la proporción entre frente y fondo que establezca el respectivo plan regulador comunal o 

seccional. A falta de norma expresa sobre la materia, la proporción es determinada por el arquitecto 

del proyecto.   

Como señalábamos, los estándares establecidos por la OGUC pueden ser hacerse más restrictivos 

en los instrumentos de planificación territorial. Por ejemplo, el Plan Regulador Metropolitano de 

Santiago establece para las zonas de desarrollo urbano condicionado, que las cesiones gratuitas de 

suelo que contempla la OGUC, deben entregarse en proporción al terreno total (no en cada una de 

las etapas). Además, el PRMS establece que las áreas verdes resultantes deben destinarse en un 

20% a un parque mayor a 4 has, un 50% a parques vecinales y un 30% de libre disposición. Estas 

áreas verdes deben diseñarse con una proporción mínima de 1:3, entre ancho y largo. 

Espacio público 

Junto con los estándares establecidos para la vialidad y áreas verdes, podemos destacar algunos de 

carácter más genérico, que también aplican al espacio público. Los estándares relacionados con las 

plantaciones y obras de ornato se establecen en el Artículo 3.2.11 de la OGUC. A su vez, existen una 

serie de estándares de carácter indicativo, como los establecidos en el Manual de Espacios Públicos 

Seguros (MINVU, 2003), desarrollado por la DDU del MINVU, el Ministerio del Interior y la Fundación 

Paz Ciudadana. Este Manual busca difundir herramientas para el diseño de espacios urbanos y sus 

características ambientales, y promover la participación ciudadana en este proceso, contribuyendo 

a mejorar la percepción de seguridad y reducir los delitos de oportunidad en las ciudades. Está 

                                                           
17 Al respecto, consultar versión 2016 en http://www.minvu.cl/opensite_20160519150905.aspx 
18 Estándares de Anchos de vía según tipo de vía y Anchos de calzada y vereda según tipo de vía disponibles en OGUC MINVU, 2016. 
19 !ƭ ǊŜǎǇŜŎǘƻΣ ǾŜǊ ά9ǎǇŀŎƛƻǎ ǇǵōƭƛŎƻǎΣ ƎǳƝŀ ǇŀǊŀ ƭŀ ƎŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎέ ŘŜ ƭŀ 5ƛǾƛǎƛƽƴ ŘŜ 5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ¦Ǌōŀƴƻ ŘŜƭ aLb±¦Σ нллфΦ 
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basado en criterios de Prevención de la Delincuencia Mediante Diseño Ambiental, disciplina 

conocida genéricamente como CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), la cual 

considera tanto elementos espaciales como comunitarios. Estas recomendaciones pretenden 

aportar, sobre la base de la experiencia práctica y estudios nacionales e internacionales, al 

desarrollo de una metodología de trabajo que sea un aporte orientador para nuestras necesidades 

a nivel local. 

Si bien el Artículo 2.2.8. de la OGUC establece los estándares mínimos de diseño para el 

desplazamiento de personas con discapacidad en espacios públicos, el MINVU ha decidido adoptar 

algunos estándares constructivos tendientes a garantizar la accesibilidad universal en el espacio 

público de las áreas urbanas20. El propósito es implementar progresivamente una franja 

multiusuario sobre las aceras y adecuar los cruces de calzadas, con la intención de facilitar el 

desplazamiento de todo tipo de transeúntes, brindando especial atención a las personas con 

discapacidad. 

Dotación de equipamientos 

Además de los estándares de dotación de superficie para equipamientos según las normas de cesión 

gratuita de suelos, podemos encontrar escasos parámetros en la normativa chilena. El Artículo 165 

de la LGUC permite que los conjuntos de viviendas económicas tengan locales destinados a 

comercio y profesionales, estacionamientos y bodegas, servicios públicos o de beneficio común, 

siempre que no excedan los siguientes porcentajes:  (a) 20% del total de la superficie construida en 

los conjuntos habitacionales de viviendas con terreno propio de uno o dos pisos, o conjuntos mixtos 

con viviendas en altura; y (b) 30% del total de la superficie edificada en los conjuntos habitacionales 

formados exclusivamente por edificios de departamentos de 3 o más pisos. 

Por su parte, la OGUC, en su Artículo 2.1.36, establece que para los efectos de la aplicación de los 

instrumentos de planificación territorial, se deben distinguir cuatro escalas de equipamiento, 

divididas según su carga de ocupación y ubicación respecto de la categoría de la vía que enfrentan 

(equipamiento mayor, mediano, menor y básico).  

Densidad 

Señalábamos que la densidad tiene relación con la integración social en la medida que estándares 

de viviendas o personas por unidad de superficie promueven mayor proximidad entre personas y 

actividades. A diferencia de países como España, en Chile los estándares de densidades mínimas 

máximas son establecidos por los instrumentos de planificación territorial21.   

                                                           
20 file:///C:/Users/Magdalena%20Vicu%C3%B1a/Downloads/AccesibilidadGarantizada.pdf 
21 Las densidades pueden planificarse como brutas o netas, en habitantes/hectárea o en viviendas/hectárea. La OGUC plantea que los 
Instrumentos de Planificación Territorial que fijen densidad, deberán expresarla en densidad bruta en habitantes por hectárea y se 
entenderá que su equivalencia o conversión en número de viviendas será igual al valor que resulte de dividir la densidad establecida por 
el coeficiente 4 (Artículo 2.1.22). 
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Un estándar que indirectamente regula la densidad, es la superficie predial mínima. En las áreas 

urbanas la superficie predial debe equivaler a 2.500 m2 o menos (Artículo 2.1.20 OGUC), de acuerdo 

a cada instrumento de planificación territorial22. Esto es, los planes reguladores comunales pueden 

establecer estándares de superficie predial mínima por zona. No obstante, existen excepciones a 

esta norma urbanística, tales como los condominios en copropiedad, en los cuales los tamaños 

prediales pueden ser inferiores a los establecidos en el plan regulador, siempre que la superficie 

total, sumada a la superficie de dominio común, sea igual o mayor a la que resulte de multiplicar el 

número de todas las unidades por el tamaño mínimo exigido por el plan regulador23 . En estos casos, 

la superficie predial deja de ser parámetro planificado, para constituirse en un elemento de diseño 

del proyecto de urbanización. 

En 1984, año en que se define la actual política habitacional, a modo de incentivo para la 

construcción se reducen los tamaños prediales mínimos de la vivienda económica y social de 160m2 

a 120m2 (Reglamento de Viviendas Económicas, DFL2). En el caso de los loteos con construcción 

simultánea, se establecen 100m2 para loteos con viviendas de 1 piso y 60 m2 para loteos con 

viviendas de 2 pisos (Artículo 6.2.5). También se establecía una distancia máxima de 100 metros 

entre la puerta de cualquier vivienda y la vía de tránsito de vehículos24 , lo que determinaba una 

longitud máxima de la manzana de 200 metros.  En la actualidad, en las viviendas sociales la puerta 

de acceso de los edificios colectivos o de las viviendas unifamiliares no puede distar más de 30 

metros de una vía de tránsito público o espacio público, medida desde el correspondiente deslinde 

del terreno común (Artículo 6.2.3 OGUC). 

  

                                                           
22 Artículo 2.1.20 OGUC.    
23 Artículo 8° de la Ley de Copropiedad 
24 Artículo 23° del Reglamento para Viviendas Económicas DFL N°2.  
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3.2 Desarrollo Económico  

De acuerdo a la PNDU es necesario perfeccionar las herramientas para que los agentes públicos y 

privados se hagan cargo de los efectos sociales y externalidades que generen sus intervenciones en 

el territorio, teniendo en consideración las imperfecciones propias del mercado del suelo. La Política 

también plantea la necesidad de favorecer la libertad de emprendimiento y la interacción entre 

personas y entre ciudades; propiciar la eficiencia de los procesos de inversión y reforzar las 

herramientas del Estado para captar los aumentos de valor que sobre los terrenos eriazos o 

subutilizados producen acciones claramente atribuibles al mismo Estado, sea mediante obras de 

infraestructura o a través de cambios normativos que incrementen la intensidad de uso del suelo. 

Estas ganancias de valor que conceptualmente son otorgadas por la comunidad debieran quedar 

sujetas a uno o más sistemas de retribución. 

3.2.1 Indicadores de desarrollo económico  

Este ámbito agrupa la mayor cantidad de indicadores de la muestra (28,20% con 680 indicadores). 

De los 60 sistemas de indicadores revisados, 36 incluyen indicadores pertenecientes a este ámbito, 

de los cuales 10 corresponden a sistemas nacionales y 26 a sistemas internacionales. Los sistemas 

que más reportan indicadores referidos a Desarrollo Económico son el Observatorio de Movilidad 

Urbana del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con 238 indicadores, seguido por el Metro, 

light rail and tram systems in Europe del The European Rail Research Advisory Council, que contiene 

62 indicadores. En tercer lugar, se encuentra el sistema URBAN AUDIT de la Comisión Europea con 

35 indicadores y a continuación comparten el cuarto lugar con 24 indicadores la Actualización 

Estrategia Desarrollo Regional 2010 de la Región Metropolitana y la Iniciativa de Ciudades 

Emergentes y Sostenibles, elaborada por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID)25. La 

amplia predominancia de indicadores dedicados al transporte y movilidad, muestran que es un tema 

de amplia relevancia. 

La mayoría de los indicadores correspondientes a Desarrollo Económico constituyen indicadores 

simples (96,47%) y cuantitativos (77,5%). Un 54,56% de los indicadores fueron evaluados como 

pertinentes, un 52,35% como específicos y un 52,06% como factibles de aplicar en Chile. Un 50,29% 

cumple con estos tres criterios. En relación a las variables proxy para aquellos indicadores que no 

son factibles de elaborar en Chile, se encontró que incluso existen indicadores que pueden 

representar lo mismo o al menos cumplir casi en su totalidad el objetivo del indicador no factible. 

Las escalas que se deben manejar en este ámbito, tienden a ser un poco más intermedios y locales 

que globales, aunque la mayoría de datos asociados que se requieren para construir los indicadores, 

se producen más fácilmente en escalas superiores.  

La mayoría de los sistemas analizados contienen indicadores referentes a este ámbito, los cuales 

                                                           

25 Otros sistemas que tienen desde 20 indicadores son el SGI del Bertelsmann Stiftung y el National Center for Smart Growth Research 
and Education de la Universidad de Maryland. 
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apuntan a expresar el estado actual de distintas realidades a nivel general. En otras palabras, no 

expresan un criterio categórico sino un contexto. Por esta razón, pueden llegar a catalogar distintos 

aspectos en diferentes escalas, facilitando la comparación horizontal entre entidades y divisiones 

administrativas. Temas de coyuntura económica como el PIB, nivel de ingresos, empleo, inversión y 

desarrollo empresarial se destacan por su frecuencia entre los sistemas analizados. 

La desagregación en 20 sub-ámbitos permite observar la especificidad de temas encontrados, 

destacando el transporte y la movilidad (15,29%), el empleo (14,4%) y la infraestructura de 

transporte (11,61%). Destacan también otros temas asociados al transporte, como la distribución 

modal, los costos y regulación del transporte o el parque automotor, así como también la coyuntura 

económica o el desarrollo de proyectos urbanos. Cabe señalar que muchos de estos sub-ámbitos 

también pueden asociarse a la Integración Social. Asimismo, abarcan tópicos relacionados con el 

ámbito de Equilibrio Ambiental, como emisiones generadas en el sector transporte y el uso de la 

bicicleta y modos más sustentables.  

Figura 3. Sub-ámbitos Desarrollo Económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Estándares de desarrollo e conómico  

¶ Estándares en el extranjero 

En los sistemas de estándares internacionales, destacan aquellos asociados al impacto local, todos 

ellos de tipo cualitativo, organizados a partir de rangos o niveles.  
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Tabla 11. Estándares de impacto local 

SISTEMA ESTÁNDAR ESTÁNDAR PROPUESTO 

BRE Global de UK 

Estudio de impacto económico  
Obligatorio: Existencia de un estudio de impacto económico que identifique las necesidades 
y oportunidades locales y de la economía circundante, centrado en la comprensión de cómo 
el proyecto beneficia el bienestar económico de los futuros ocupantes y cómo complementa 
el desarrollo existente / Un crédito: estudio económico o estrategia y propuestas de 
desarrollo pertinentes que incluyan un análisis de la brecha de habilidades y certifique que 
el proyecto no provoca reducción neta del empleo local y que sus nuevas infraestructuras  
contribuyen y/o complementan los negocios existentes  / Dos Créditos: estrategia y 
propuestas de desarrollo que certifiquen que el proyecto tendrá un impacto positivo sobre 
la actividad económica local a través del aumento neto del empleo, ganancias y/o 
productividad. La propuesta debe incluir oportunidades para atraer inversiones a las zonas 
identificadas en el estudio económico o estrategias económicas locales o sub-regionales. 

Mejora de habilidades y oportunidades de capacitación:  
Obligatorio: No existe. Un Crédito: Se realiza una consulta a la comunidad, las empresas 
locales, los proveedores de formación y las autoridades pertinentes para identificar 
iniciativas de formación y competencias beneficiosas para el desarrollo local. Dos créditos: 
Se cumple el criterio anterior y el desarrollador apoya y promueve la prestación de 
formación y/o programas de aprendizaje en el área local durante la planificación y/o fase de 
construcción. Las oportunidades de formación se alinean con lo identificado en las 
consultas. Tres créditos: Se cumplen los criterios anteriores y el desarrollador, junto a un 
proveedor de formación, se asocian para promover y proveer oportunidades de formación y 
capacidades locales para los residentes y empresas. Las oportunidades de formación y 
capacitación locales deben estar alineadas con los puntos identificados mediante la 
consulta. 

Institute for Building 
Environment and 
Energy Conservation 
(IBEC) 

Programas de revitalización económica. Se consideran los siguientes aspectos: (1) avance e 
inversión de la empresa en la zona, (2) ventas y eventos cooperativos, (3) apoyo de la 
empresa al comercio local, (4) actividades de cooperación con la zona, (5) gestión, (6) otros 
esfuerzos. Nivel 1: No aplica. Nivel 2: No aplica. Nivel 3: No hay puntos operando. Nivel 4: 
Un punto operativo. Nivel 5: Dos o más puntos están operativos. 

Fuente: Elaboración propia 

La movilidad y el transporte están muy presentes en el Desarrollo Económico, los cuales se 

desagregan en sub-ámbitos como frecuencia y tiempos de viaje, infraestructura, parque automotor, 

seguridad vial, distribución modal, antigüedad de la flota, costos de transporte y regulación del 

transporte. Si bien la mayoría de los estándares asociados al transporte son de carácter cuantitativo, 

destacan aquellos estándares de carácter cualitativo, casi todos asociados al sub-ámbito de 

infraestructuras de transporte y desarrollados por la International Association of Public Transport a 

través del Transit Oriented Development Standard.   

Cabe señalar que muchos de estos estándares asociados al transporte y la movilidad tienen estrecha 

relación con el ámbito de Integración Social, en tanto abordan atributos como porcentaje de una 

cuadra con vías peatonales completas y accesibles para sillas de ruedas, porcentaje de los 

segmentos de vías peatonales que proporciona contacto visual con la actividad interior del edificio 

o fachadas físicamente permeables, longitud de ciclovías, estacionamiento para bicicleta en 

estaciones de transporte público, porcentaje de edificios que proporcionan estacionamiento seguro 
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para bicicletas, largo de la cuadra más larga (en su lado más largo), proporción de las intersecciones 

peatonales e intersecciones de vehículos y número promedio de accesos para auto por cada 100 

metros de cuadra, entre otros. En este sentido, se hace necesario evaluar la pertenencia de cada 

sub-ámbito asociado al transporte y la movilidad al ámbito del Desarrollo Económico, la Integración 

Social e incluso el Equilibrio Ambiental. Gran parte de estos indicadores y estándares de transporte 

y movilidad tienen relación con estos tres ámbitos, incluso de manera equivalente. 

También destaca el estándar establecido por el BID para el sub-ámbito de regulación del transporte, 

el cual plantea los siguientes niveles de requerimiento: existe una plataforma logística diseñada e 

implementada para el transporte marítimo, aéreo y terrestre (color verde), existe una plataforma 

logística diseñada para al menos un tipo de transporte (marítimo, aéreo o terrestre) (color amarillo) 

y no se ha diseñado una plataforma logística (color rojo). 

¶ Estándares en Chile 

Respecto de estándares de Desarrollo Económico en Chile, podemos observar que el sub-ámbito 

más representado es el de transporte. Las Recomendaciones para el Diseño de Elementos de 

Infraestructura Vial Urbana (REDEVU, 2009), documento de carácter indicativo desarrollado por la 

DDU del MINVU, establece ciertos parámetros. En esta guía se definen criterios sobre el diseño de 

la vialidad, pero de manera muy genérica y limitada a la infraestructura.  

Como su nombre lo indica, la Ley de Tránsito y el Manual de Señalización se refieren al tránsito o 

circulación, cuestión que está normada universalmente pero no está referida estrictamente al 

transporte. El Decreto 212 establece normas sobre tecnologías, buses y condiciones para los 

servicios. En este decreto se concentra efectivamente todo lo referido al servicio de transporte 

(diferenciado entre Santiago y el resto del país), pero en el marco de un sistema desregulado como 

impera globalmente en Chile, salvo las exigencias para Transantiago, el resto no es muy estricto, en 

particular, si se compara con otros países (ver, por ejemplo Curitiba, Bogotá o Buenos Aires o 

cualquier otra ciudad latinoamericana).  En general, la mantención de criterios de desregulación (lo 

cual sigue siendo totalmente vigente fuera de la ciudad de Santiago) otorga libertad de iniciativa a 

los operadores, con renuncia de la autoridad a definir cualquier estándar o norma.  

En infraestructura se podría pensar que muchas decisiones siguen inspiradas en el HDM4 (Manual 

Americano de Diseño de Carreteras), pero sigue siendo referencial. No existen estándares, medidas 

ni normas para el transporte, salvo las tecnologías de emisiones de buses, todo para Santiago 

(tamaños alternativos, piso bajo, cambio automático); para el resto del país, nada. 

3.3 Equilibrio Ambiental  

La PNDU plantea que los asentamientos humanos y productivos deben desarrollarse de forma 

sustentable, equilibrada con el medio natural, reconociendo y valorando los sistemas en que se 

insertan. Las ciudades son importantes consumidoras de energía y de agua, así como grandes 

generadoras de emisiones hacia la atmósfera, hacia los cuerpos de agua y también de 
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contaminación de suelos. Su forma de relacionarse con el medio natural y su desarrollo tienen 

efectos que deben ser resueltos en función del necesario progreso del país, del bien común y de los 

intereses de los habitantes de cada ciudad y centro poblado. 

3.3.1 Indicadores de equilibrio ambiental  

En este ámbito se identifican 471 indicadores. Casi un 50% de los sistemas revisados aportan 

indicadores referidos a este ámbito (9 nacionales y 20 internacionales). Los sistemas que más 

aportan indicadores a este ámbito son el Regional Panorama: Latin America, de la CEPAL; Citykeys 

de la Comisión Europea; el Observatorio de Movilidad Urbana del Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF);  y la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID. El 91% corresponde a 

indicadores simples y el 89,38% a indicadores cuantitativos.   

Éste corresponde al ámbito de la PNDU con mayor porcentaje de indicadores pertinentes (95,75%). 

Un 61,15% se consideró como indicadores específicos y un 68,15% como indicadores factibles de 

implementar en Chile. Un 57,32% de los indicadores de Equilibrio Ambiental cumple con los tres 

criterios. Debido a que este ámbito incluye numerosas temáticas producto de los múltiples factores 

a medir, se definió una importante cantidad de variables proxy que pueden expresar lo mismo que 

las variables factibles (como alternativa) y no factibles (como sustituta). Las escalas a abordar 

tienden a mostrar un nivel intermedio, entre comuna, ciudad y región, justificadas por los factores 

y datos ambientales que se calculan. 

A su vez, cuenta con una amplia cobertura y buena representación de sub-ámbitos. Se identificaron 

23 sub-ámbitos, correspondiendo al aire, agua, energía y residuos los que más indicadores 

concentran. De este universo la mayor parte hace referencia a temas de aire con cerca del 20%, 

donde se encuentran principalmente parámetros relativos a la calidad de aire en diferentes 

condiciones y gases de efecto invernaderos como las principales temáticas. En segundo lugar, la 

temática incluida es Agua con un 15%  de indicadores, donde los tópicos involucrados se refieren a 

abastecimiento de agua para consumo humano, descargas de aguas servidas o industriales y calidad 

de aguas superficiales y subterráneas. En tercer lugar, se ubican las temáticas relativas a eficiencia 

energética con cerca del 13% de los indicadores, donde se destaca el consumo de electricidad, así 

como de combustibles fósiles; en cuarto lugar, con el 11% de los indicadores se encuentra la 

temática de residuos, donde se incluyen aspectos de generación, recolección, disposición y reciclaje 

de estos. Temáticas de uso de suelo se ubican en el 5 lugar con indicadores relativos al reemplazo 

de los usos, cambios en los suelos rurales, entre otros. En total existen 22 temáticas más, todas las 

cuales tienen menos del 5% cada una, donde se destaca equilibrio ambiental, medio ambiente en 

general, riesgos, proyectos urbanos, ruido y áreas verdes. Esto permite verificar que existen 

temáticas de interés global, tales como saneamiento ambiental (agua potable, aguas residuales, 

gestión de residuos sólidos), contaminación atmosférica (concentración de diversos parámetros), 

cambio climático (emisiones de gases de efecto invernadero) y eficiencia energética (consumo de 

energía, origen de la energía), lo que permitiría la comparación del caso chileno a nivel internacional.  

Otras temáticas abordadas en este ámbito son los usos de suelo, riesgos, proyectos urbanos, áreas 
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verdes y servicios básicos, entre muchos otros26. 

Gráfico 1. Sub-ámbitos Equilibrio Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, existen temáticas que se deberían incluir en Equilibrio Ambiental, pero que también se 

relacionan estrechamente con otros ámbitos de la PNDU, como la calidad física del entorno y la 

percepción de calidad sobre éste, la consideración de factores ambientales en instrumentos de 

planificación, los modos de transporte y niveles de tráfico y la construcción sustentable. 

En este ámbito fue posible detectar importantes complejidades en relación a la escala de los 

indicadores. Por ejemplo, algunos indicadores se refieren al estado ambiental de ecosistemas que 

superan la escala de la ciudad, abordando escalas como cuencas hidrográficas; o los indicadores de 

concentración de contaminantes en el agua pueden hacer referencia tanto al agua potable, como al 

agua en los ecosistemas acuáticos.  Además, para el caso de algunos indicadores ambientales 

enfocados en aspectos ecológicos o en referencia a contaminantes, los datos son inexistentes o 

débiles, como por ejemplo, los asociados a biodiversidad urbana. En este sentido, se considera 

pertinente relacionar elementos de consumo (energía, residuos, agua) con población, tasas de 

                                                           

26 Algunos expertos consultados consideraron que podría requerirse de nuevas construcciones, referidas a: alimentación, biodiversidad 

y calidad de ecosistemas requiere más elaboración, calidad física del entorno (mantención) y conciencia (percepciones), contaminación 

lumínica, crecimiento de la ciudad sobre áreas rurales, esencialmente parcelas de agrado, educación ambiental, gestión de animales 

domésticos (perros callejeros), gestión de desastres naturales y ocupación inapropiada de áreas de riesgo. Vinculado al punto anterior,  

riesgos y cambio climático, implementación de políticas medioambientales e institucionalidad ambiental, más sobre residuos; variables 

de medición de calidad de áreas verdes (tamaño, forma, distancia, funciones ecológicas, etc.) y representatividad de áreas verdes con 

respecto a las especies nativas de acuerdo a ubicación; usos de suelo en general (más allá de lo específico en áreas verdes); uso de leña 

en viviendas; reutilización de agua gris y sistemas de monitoreo ambiental en ciudades.  
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cambio en población o PIB, en tanto los cambios ecológicos o ambientales terminan siendo 

funciones de campos sociales, cambios morfológicos o económicos, entre otros. 

3.3.2 Estándares de equilibrio ambiental  

¶ Estándares en el extranjero 

Existen 279 estándares definidos en 15 sistemas de indicadores. Acá los aspectos con mayor 

presencia corresponden a Agua, con un 14% involucrando temas principalmente de calidad de aguas 

y cobertura de agua potable. Luego, el sub-ámbito aire con cerca del 14%, involucrando temas de 

contaminación atmosférica y gases de efecto invernadero. Posteriormente residuos, con aspectos 

relativos a reciclaje, retiro y disposición. En siguiente lugar eficiencia con cerca del 7% e incluye 

eficiencia energética y de materiales. La temática de riesgos, con un porcentaje similar de 7%, donde 

se incluye principalmente la identificación de áreas de riesgo y población en estas condiciones. Con 

un 6% se encuentran estándares relativos a áreas naturales, que tiene que ver con incorporación de 

aspectos ecológicos principalmente.  

Tabla 12. Estándares asociados a la dimensión de energía y recursos en el sistema de certificación BREEAM 

DIMENSIÓN ENERGÍA Y RECURSOS 

Sub-dimensión Estándar 

Estrategia de 
energía 

Obligatorio: Contar con una estrategia  energética escrita para el proyecto por un especialista en 
energía.  De 1-10 créditos: El desarrollador se compromete a aplicar las recomendaciones de la 
estrategia energética que se traducirá en una reducción de las emisiones de dióxido de carbono 
asociadas con la demanda de energía de línea de base. Los créditos están disponibles para los siguientes 
porcentajes de reducción: 1 crédito: 3, 6%, 2 créditos: 9,9%, 3 créditos: 17.7%, 4 créditos:26.7%, 5 
créditos 3,6,9%, 6 créditos 47,9%, 7 créditos: 59,8%, 8 créditos: 72.5%, 9 créditos: 85.9%, 10 créditos: 
100% / 11 créditos: El desarrollo es "carbono neutral" (100% de reducción en emisiones de carbono) y el 
desarrollador se compromete a una estrategia energética con un desarrollo de "carbono negativo" 

Edificios 
existentes e 
infraestructura 

Obligatorio: Contar con una evaluación de los edificios existentes e infraestructura que determine lo que 
puede ser reformado, reutilizado, reciclado o mantenerse y cuáles tienen un valor significativo. La 
evaluación debe considerar: el patrimonio y la identidad local, ubicación y estado de los edificios y la 
infraestructura, el carbono incorporado en los materiales existentes, usos potenciales de edificios e 
infraestructuras, posible uso de los materiales (dentro o fuera de las instalaciones), comunidad y 
conocimiento de la autoridad local y la opinión en conformidad con el plan de consulta. Se debe tomar 
una decisión y justificar con pruebas la utilización y/o demolición de todos los edificios e 
infraestructuras existentes en el lugar.  
1 crédito: Reutilización o reciclaje de materiales de construcción y/o infraestructura.  
2 créditos: Cumple con lo anterior y además compromete la restauración de los edificios y / o 
infraestructuras existentes que han sido identificados en la evaluación.  



  
 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
DESE ς DIRECCIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS FADEU 
 

 

  

 
DESE UC. El Comendador 1966. Providencia. Fono: 56 2 3547743. Fax: 56 2 2317083 

71 

DIMENSIÓN ENERGÍA Y RECURSOS 

Sub-dimensión Estándar 

Estrategia de 
agua 

Obligatorio: Presentar los objetivos globales del consumo de agua del proyecto en coordinación con los 
proveedores, autoridades locales y órganos correspondientes de regulación. Se debe tener en cuenta: 
disponibilidad actual de agua y exigida en la zona, predicción de la disponibilidad de agua a futuro en 
consideración del cambio climático y la demanda de agua prevista para la zona como resultado del 
cambio climático y el crecimiento. Contar con una estrategia para gestionar la demanda de agua en el 
sitio que cumpla con los objetivos de consumo anteriores, la estrategia debe incluir: acciones para 
reducir al mínimo el uso previsto de agua y sostenerlo a futuro, la propiedad y mantenimiento de las 
instalaciones compartidas, opciones de diseño que reduzca la demanda de agua  con oportunidades de 
recolección y almacenamiento, objetivos para el uso del agua en edificios residenciales y no 
residenciales en el sitio de desarrollo.  Un crédito: Cumple con lo anterior y el desarrollador se 
compromete a diseñar y especificar el paisaje, la plantación y las superficies duras de acuerdo a la 
estrategia de agua.  

Edificios 
sustentables 

Obligatorio: No existe un estándar obligatorio.  Un  crédito: Existe un compromiso por parte del equipo 
de desarrollo y diseño para que los nuevos edificios o los reformados cumplan con las normas de 
mejores prácticas en una o más de las siguientes áreas: energía, agua, residuos, impacto de los 
materiales y salud y bienestar de los ocupantes.  
Dos créditos: El compromiso es ratificado mediante un estado de planificación u otro mecanismo de 
unión por la autoridad local.  Tres a seis créditos: El promotor junto al equipo de diseño se 
comprometen a ser evaluados por un tercero acreditada para medir el nivel del diseño sostenible en la 
construcción y/o remodelación de todos los edificios del sitio, los créditos se entregan basados en el 
rendimiento global de la construcción para toda la gama de aspectos clave en sostenibilidad. 

Materiales de 
bajo impacto 

Obligatorio: No existe un estándar obligatorio. Uno a tres créditos: Contratistas y subcontratistas deben 
contar con políticas de gestión ambiental y procedimientos tales como EMAS/ISO 14001 para garantizar 
la sustentabilidad de gestión y suministro de materiales utilizados en el espacio público. Los créditos son 
otorgados en base al porcentaje de materiales que logran una calificación A+B como se define en la guía 
verde: (A) Para materiales de construcción en el ámbito público: Un crédito: entre el 40 - 60%. Dos 
créditos: Sobre el 60%. Tres créditos: Sobre el 80% (B) Para materiales de construcción en carreteras o 
caminos: Un crédito: Sobre el 15%. Dos créditos: Entre el 25%-30%. Tres créditos: Sobre el 30%.  

Eficiencia de 
recursos 

Obligatorio: No existe un estándar obligatorio.  Un crédito: En caso de edificios reacondicionados o 
demolidos  se realiza una auditoría para maximizar la recuperación del material de 
demolición/recuperación para posteriores aplicaciones. Si las obras producen residuos de excavación se 
evalúa y se hace referencia dentro de la estrategia de gestión de residuos. El equipo de diseño incorporó 
dentro del sistema de principios de desecho con referencia WRAP. Se cuenta con un plan estratégico de 
gestión de residuos completo que confirma la cantidad estimada y tipos de materiales residuales  de 
construcción, demolición y excavación.  Dos créditos: Se cumplen los criterios del crédito uno y además 
existe un plan de retención de materiales incluido en el diseño de paisaje. Cuando comienza el diseño de 
la construcción se debe hacer referencia a los principios de diseño WRAP sobre la eliminación de 
residuos.  Tres a cuatro créditos: Se cumplen todos los criterios exigidos en los créditos uno y dos y 
además el desarrollador cuenta con un compromiso escrito  de que estará presente para desviar de los 
vertederos los residuos no peligrosos de la construcción  y de la demolición.  

Emisiones de 
Carbono en el 
transporte 

Obligatorio: No existe un estándar obligatorio.  Un crédito: Se pide un estudio base de viabilidad para 
establecer las opciones de transporte alternativas al automóvil. Los trayectos del futuro desarrollo 
urbano establecen opciones alternativas de transporte apropiadas sobre la base de: ocupación del 
desarrollo urbano, potencial de reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero procedentes 
de las diferentes opciones, costos involucrados en las diferentes opciones, medios de transporte 
alternativos existentes dentro de la comunidad, posibilidades de financiamiento externo y potencial 
para la gestión comunitaria de las opciones. Al menos un medio de transporte alternativo sustentable se 
ha incorporado en el proyecto. Se anuncian las opciones de transporte sustentable con el fin de 
asegurar que todos los miembros de la comunidad tienen conocimiento de las alternativas. Los planes 
de gestión están activos para controlar el uso y asegurar que las instalaciones están en buen estado. 

Fuente: BRE, 2013. 
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¶ Estándares en Chile 

El principio establecido por la PNDU en relación al ámbito del equilibrio ambiental establece que los 

asentamientos humanos y productivos deben desarrollarse de forma sustentable, equilibrada con 

el medio natural, reconociendo y valorando los sistemas en que se insertan. La Ley 19.300 de Bases 

del Medioambiente establece la existencia de diversos instrumentos de gestión ambiental, tales 

como Normas de Calidad Ambiental, Normas de Emisión, Planes de Prevención y/o 

Descontaminación Ambiental, Evaluación Ambiental Estratégica, Evaluación de Impacto Ambiental 

ςel más conocido-, entre otros. Los tres primeros corresponden a aquellos que podrían ser 

considerados como estándar para indicadores, en tanto establecen niveles de aceptabilidad 

ambiental en distintos ámbitos27. 

Las Normas de Calidad Ambiental28 se establecen desde la perspectiva de la concentración que sería 

capaz de dañar la salud de la población o la capacidad de carga del cuerpo receptor (río, lago, 

cuenca, etc.). Se clasifican en normas primarias y secundarias de calidad ambiental, teniendo las 

primarias un alcance nacional y se concentran en la salud de las personas, mientras que las normas 

secundarias pueden ser regionalizadas o territorializadas y se concentran en la protección de 

recursos naturales. Los límites establecidos en estas normativa se generan desde una perspectiva 

técnica, económica y política, en función de antecedentes de referencia y son reajustadas 

periódicamente (+/-10 años). A continuación, la definición que entrega la Ley 19.300 de las citadas 

normas: 

ǒ Norma Primaria de Calidad Ambiental: aquélla que establece los valores de las concentraciones 

y  períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados  

químicos o biológicos, energías, radiaciones,  vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya 

presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la 

población. 

ǒ Norma Secundaria de Calidad Ambiental: aquélla  que establece los valores de las 

concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía 

o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo 

para la protección o la conservación del medio ambiente, o la  preservación de la naturaleza. 

 

Las Normas de Emisión29 establecen límites a la cantidad de contaminantes emitidos al medio 

ambiente (aire, agua, suelo etc.) que pueden producir en el efluente las instalaciones industriales o 

fuentes emisoras en general. El objetivo de estas normas puede ser la prevención de la 

contaminación o de sus efectos, o bien ser un medio  para reestablecer los niveles de calidad 

ambiental cuando estos han sido sobrepasados. Su aplicación puede ser a nivel nacional o local, 

dependiendo del objetivo de protección que tenga la norma. En este caso, dependiendo del 

                                                           
27 Al respecto ver, http://www.mma.gob.cl/1304/articles-52016_Prologo_MarcoInstitucional.pdf y 
http://sinca.mma.gob.cl/index.php/pagina/index/id/norma 
28 Detalle de las normas de calidad chilenas disponible en el Informe Etapa 2 del Estudio. 
29 Detalle de las normas de emisión chilenas disponible en el Informe Etapa 2 del Estudio. 
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indicador, podrían convertirse en estándar al menos la norma de emisión de ruido (D.S. 38/2012), 

ya que supone parámetros según uso de suelo (residencial, industrial, comercial o rural).  

Finalmente, es importante destacar los Planes de Prevención y/o Descontaminación30. El primero 

corresponde a un instrumento de gestión ambiental que tiene por finalidad evitar la superación de 

una o más normas de calidad ambiental primaria o secundaria, en una zona latente. El segundo tiene 

por finalidad recuperar los niveles señalados en las normas primarias y/o  secundarias de calidad 

ambiental de una zona saturada. La definición legal indica (a) Zona Saturada: aquella en que una o 

más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas y (b) Zona Latente: aquella en que la 

medición de la  concentración de contaminantes en el aire, agua o  suelo, se sitúa entre el 80% y el 

100% de la respectiva  norma de calidad ambiental.  

3.4 Identidad y Patrimonio  

La PNDU plantea que las ciudades y centros poblados deben dar cuenta de la identidad de los lugares 

en que se emplazan, de las personas que los habitan y de la diversidad geográfica y la riqueza cultural 

propia de las diferentes comunidades, pueblos y localidades. A su vez, precisa que identidad significa 

ǘŀƳōƛŞƴ άƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴέΣ Ŝƴ Ŝƭ ǎŜƴǘƛŘƻ ŘŜ ǉǳŜ ƭŀǎ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ŘŜōŜƴ ǎŜntirse reflejadas en las 

características de los lugares donde viven. En este sentido, el patrimonio se entiende como un bien 

social que está conformado tanto por las obras y manifestaciones de las personas como por el 

entorno natural en que viven. También alude al patrimonio cultural, entendido como aquel que 

tiene un significado o valor especial para el país o una comunidad en particular. 

En este sentido, durante los últimos años se ha experimentado un cambio radical en la 

identificación, registro y valoración del patrimonio cultural construido, gracias al empoderamiento 

de las comunidades que se han constituido como actores clave para su conservación.   No obstante, 

la institucionalidad asociada al patrimonio y la identidad es todavía precaria en relación al alcance 

que implica esta aproximación más integral, la cual incorpora conceptos asociados a identidad, 

planificación, gobernabilidad e institucionalidad, gestión y sostenibilidad urbana. 

3.4.1 Indicadores de identidad y patrimonio  

Para este ámbito se encontró un número más reducido de indicadores: solo 8 de los 60 sistemas 

revisados presenta indicadores asociados a la identidad y el patrimonio. Los 4 sistemas que 

presentan más indicadores corresponden al Quality of Life Project de Six New Zealand Councils 

(gobierno de la ciudad) con 21 indicadores; Urban Audit de la Comisión Europea con 11 indicadores; 

la Actualización Estrategia Desarrollo Regional 2010 de la Región Metropolitana de Santiago con 8 

indicadores; y los Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo con 6 indicadores.  

Del total de 53 indicadores referidos a este ámbito, un 56,6% corresponde a indicadores cualitativos. 

Todos los indicadores de Identidad y Patrimonio corresponden a indicadores simples. Un 81,13% de 

                                                           
30 Detalle sobre estos planes en el Informe Etapa 2 del Estudio. 
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los indicadores fue considerado como pertinente, un 77,36% como específico y un 77,36% como 

factible de implementar en el país. Pese a lo anterior y dada la escasez de este tipo de indicadores, 

no se plantean muchas variables proxy y la escala recomendada es predominantemente local, 

teniendo en cuenta principalmente los niveles barriales o comunales. Cabe mencionar que a veces 

la escala para medir el patrimonio y la identidad escapa del límite administrativo establecido, por lo 

que se presenta como una incógnita en algunos indicadores. Un 77,36% de los indicadores cumple 

con los tres criterios, lo que implica que los indicadores asociados al ámbito Identidad y Patrimonio 

corresponden al grupo mejor evaluado del total de la muestra.  

Este ámbito puede desagregarse en 5 sub-ámbitos, Patrimonio Cultural (52,83%), Cultura (28,3%), 

Turismo (9,43%), Entorno físico, construido y natural (5,66%) e Identidad Cultural (3,77%). A su vez, 

es posible constatar que estos sub-ámbitos se concentran en tres grandes grupos.  El primero centra 

su atención en la verificación del compromiso estatal para la identificación, registro, y protección 

del patrimonio construido, recopilando información para verificar la correcta aplicación de políticas, 

normas (a diferentes escalas y alcances), y procesos de gestión para su salvaguarda. En este sentido, 

se logra abarcar parte de los objetivos estipulados en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, 

referidos específicamente al conocer, valorar, proteger y gestionar el patrimonio cultural. 

El segundo grupo está definido por indicadores que evalúan el uso de equipamiento cultural 

disponible en un territorio, y cuya finalidad, además de incentivar la difusión de la cultura, permite 

identificar elementos y/o hitos que se transforman en potenciales atracciones del turismo.  Si bien 

es posible registrar equipamientos y capacidad turística en un territorio, no existe ningún indicador 

capaz de medir en un área urbana o rural, el impacto que deriva la actividad turística, la cual puede 

tener una condición negativa al momento que amenaza al patrimonio construido, ya sea por 

modificaciones excesivas que van en detrimento de los valores arquitectónicos y/o urbanos de 

edificaciones o sectores, o por su eminente destrucción.  Existen estudios de capacidad de carga 

turística en varios monumentos históricos y sitios arqueológicos a nivel internacional, pero hasta el 

momento no se tiene conocimiento de un estudio de estas características en una ciudad. 

Figura 4. Sub-ámbitos Identidad y Patrimonio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los expertos consultados consideran que en el ámbito Identidad y Patrimonio, los sub-ámbitos que 

no están recogidos con suficiente consistencia en los sistemas de indicadores revisados, 

corresponden a procesos de construcción de memoria y de sus lugares de conmemoración, manejo 

de sitios arqueológicos, asuntos indígenas e interculturales, paisajes culturales e indicadores 

referidos al uso del patrimonio. En efecto, las fuentes de información sobre asuntos indígenas se 

han ido consolidando31. Se aprecia continuidad en el levantamiento de información con un fuerte 

énfasis el problema de la identidad originaria y sus relaciones interculturales. La información sobre 

el indígena urbano y periurbano ha cobrado relevancia. Su restricción, aunque por razones obvias, 

es que el pueblo mapuche ocupa el centro de atención, por tanto otros pueblos aparecen sub-

representados. 

3.4.2 Estándares de identidad y patrimonio  

¶ Estándares en el extranjero 

Al igual que en Chile, los estándares en el extranjero ponen el foco en el patrimonio construido. En 

efecto,  los estándares de carácter normativo tienden a abordar sub-ámbitos como la preservación, 

rehabilitación, restauración, y reconstrucción. Por ejemplo, en Estados Unidos, los Secretary of the 

Interior's Standards for the Treatment of Historic Properties proporcionan las directrices para la 

protección del registro nacional de propiedades. Los procedimientos especificados son la 

conservación, rehabilitación, restauración y reconstrucción, que se definen de la siguiente manera: 

(a) preservación pone un gran énfasis en la retención de toda la estructura histórica mediante su 

conservación, mantenimiento y reparación. refleja la evolución de un edificio con el tiempo, a través 

de sucesivas ocupaciones; (b) rehabilitación hace hincapié en la retención y la reparación de los 

materiales históricos pero proporciona más libertad para la sustitución de los materiales ya que se 

supone que la propiedad estaba más deteriorada antes de la obra; (c) restauración se centra en la 

retención de materiales desde el momento más significativo en la historia de una propiedad, 

mientras que permite la eliminación de materiales de otros períodos y (d) reconstrucción establece 

las limitadas oportunidades para volver a crear un sitio no sobreviviente, paisaje, edificio, estructura 

u objeto, todo con nuevos materiales.  

Los estándares de tipo cualitativo tienen relación con sub-ámbitos como la identidad y el derecho a 

la cultura, la promoción de la conservación histórica y el diseño urbano. Destacan en el desarrollo 

de este tipo de estándares, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la American Planning Association. Por 

su parte, los estándares de cuantitativos se relacionan con sub-ámbitos como la recuperación, 

normativas y también el diseño, cobertura e identidad. 

 

 

                                                           
31 Detalles sobre estas fuentes de información disponible en el informe de la Etapa 2 del Estudio 
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Tabla 13. Estándares cuantitativos de Identidad y Patrimonio 

ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADOR ESTÁNDAR 

Sub-ámbito Identidad 

Planning and 
Urban Design 

Standards 

Directrices de planificación para 
centros de barrio 

Criterios  suponen densidades residenciales urbanas 
típicas de 5 a 10  unidades de vivienda / acre. 

Criterios deben ser modificados para adaptarse a las 
condiciones particulares de una comunidad (a) Un centro 
sirve como foco de un barrio (b) Al menos 1 milla entre 
centros, para aislar la demanda del mercado de venta al 
por menor de cada centro y el uso de servicios. (c) Un 
núcleo de uso mixto central de 15 a 25 cuadras  (d) El 
núcleo  debe estar situado en la intersección de los 

colectores de barrio, a lo largo de un lado de una arteria 
importante que opera como un límite para el área, o 
concentrado en el cuadrante principal de cualquier 

distrito comercial de barrio existente atravesado por 
arterias. (e) El perímetro del centro es definido como una 

distancia a pie de 1/4 de milla desde el núcleo, o 
aproximadamente 40 a 60 manzanas de extensión. (f) El 
área en el radio del perímetro fuera del núcleo central de 
uso mixto ofrece una amplia gama de tipos de vivienda y 

densidades, de aproximadamente 3000 a 4000 
residentes. 

Planning and 
Urban Design 

Standards 

Directrices de programa para 
centros de barrio 

Al mirar la composición general de un barrio, las 
siguientes relaciones se pueden aplicar a la zonificación, 

expresada en la superficie bruta: (a) Entre el 40 % y 
(preferentemente) 60 % en uso residencial de alta 
densidad (b) Entre el 20% y el 30% en uso mixto 

comercial y servicios, con uso residencial por encima. (c) 
El 10% y el 40% restante en usos públicos como parque, 

biblioteca, escuela u otros espacios públicos 

Sub-ámbito Normas 

Normativa 
Urbanística de 
Castilla y León 

% aprovechamiento que debe 
destinarse a usos compatibles con 
el predominante 

PGOU (Suelo urbano no consolidado: 10%, Suelo 
urbanizable delimitado: 20%) -  NUM (No existe estándar 

para este punto) 

Normativa 
Urbanística de 
Castilla y León 

% aprovechamiento que debe 
destinarse a tipologías edificatorias 
diferentes de la predominante 

PGOU (Suelo urbano no consolidado: No tiene, Suelo 
urbanizable delimitado: 20%) -  NUM (No existe estándar 

para este punto) 

Sub-ámbito Cobertura 

Índice de 
Qualidade de 

Vida Urbana BH 
Cantidad de Bienes Patrimoniales 

Parámetro de accesibilidad remoto: equipamientos en 
los que la accesibilidad se descompone lentamente con 

la distancia y el tiempo medio es un tiempo 
relativamente largo (tiempo 1/2 en minutos= 30,9 ) *t1/2 
es el tiempo para la accesibilidad reducido a la mitad, es 

decir, tiempo en el que la probabilidad de acceso al 
servicio se reduciría a media 

Ìndice de 
Qualidade de 

Vida Urbana BH 

Distribución de equipamientos 
culturales por habitante 

 

Parámetro de accesibilidad remoto: equipamientos en 
los que la accesibilidad se descompone lentamente con 

la distancia y el tiempo medio. Tiempo medio en 
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ORGANIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADOR ESTÁNDAR 

 minutos= 30,9 (es el tiempo en el que la probabilidad de 
acceso al servicio se reduciría a la mitad) 

Sub-ámbito Recuperación 

LEED for 
Neighbourhood 
Development 

Crédito 2_ Reurbanización de zonas 
industriales o patrimoniales 

1. (1 pto); 2. (2 ptos) 

LEED for 
Neighbourhood 
Development 

Crédito 22_Re utilización de 
edificios existentes 

1. Para proyectos con cinco o menos edificios objeto de 
reformas importantes, reutilizar el 50% de un tal edificio, 

basada en la superficie. Los cálculos deben incluir 
elementos estructurales y materiales de protección. 

Excluir de los conjuntos de cálculos de ventana, material 
de cubierta no estructural;  

2. 20% de la superficie total - no demoler cualquier 
edificio o edificios históricos que contribuyen en un 

barrio histórico, o partes de los mismos, ni alterar los 
paisajes culturales como parte del proyecto. 

LEED for 
Neighbourhood 
Development 

Diseño 
Crédito 16_Acceso 
a espacios cívicos y 

públicos 

Localizar el 90% de las cifras previstas y las unidades de 
vivienda y entradas de uso no residencial existente 

dentro de un paseo de 1/4 de milla (400 metros) de al 
menos un espacio cívico y pasiva uso. 

LEED for 
NeighbourhoodD

evelopment 
Conservación 

Crédito 
23_Conservación 
histórica, con usos 

adaptable  

Al menos un edificio histórico 

Fuente: Elaboración propia 

¶ Estándares en Chile 

Los estándares asociados al patrimonio y la identidad tienen relación con la preservación del 

patrimonio construido, a partir de lo establecido por la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones y la Ley No17.288 de Monumentos Nacionales. Según la escala de protección, el 

enfoque es principalmente de carácter procedimental, en tanto tiene relación, principalmente, con 

requerimientos metodológicos y con las facultades de la planificación normativa local (planes 

reguladores y seccionales) al momento de proteger el patrimonio construido. 

En primer lugar, las Zonas (ZCH) e Inmuebles de Conservación Histórica (ICH) corresponden a 

conjuntos y edificaciones identificados por el plan regulador comunal (PRC)32. A través del PRC y de 

normas urbanísticas especiales para estas zonas e inmuebles, es posible establecer estándares para 

las ampliaciones, reparaciones, alteraciones u obras menores posibles de realizar en dichos 

inmuebles, así como las que les serán aplicables a las nuevas edificaciones que determine el PRC. La 

Circular DDU240 del MINVU establece el procedimiento para designar y normar estas zonas e 

inmuebles, proponiendo el estándar para cuantificar el valor urbano, arquitectónico, histórico y 

                                                           
32 Artículo 60 de la LGUC y los Artículos 2.2.18, 2.1.43, 2.7.8 y 2.7.9. 
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social de las edificaciones potencialmente susceptibles de protección. Por su parte, la Circular DDU 

257 instruye sobre los componentes, formas y contenidos de los Planos Seccionales que norman las 

ZCH, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.7.8 de la OGUC33. 

Por otro lado, el Consejo de Monumentos Nacionales tiene la facultad de designar monumentos 

nacionales, en las categorías de Monumento Histórico, Zonas Típicas, Monumentos Públicos, 

Monumentos Arqueológicos y Santuarios de la Naturaleza. Precisamente en las dos últimas 

categorías, no fue detectado ningún tipo de estándar e indicadores asociados, que permitieran su 

revisión, por lo que es necesario que en las siguientes etapas de este estudio se contemple su 

propuesta.  

Según dicho Consejo, las siguientes constituyen normas relacionadas con Monumentos Nacionales: 

Constitución Política de la República de Chile, Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 

Administración Regional, Ley Indígena, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, Reglamento 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, Ley de Donaciones con Fines Culturales, Ley Pascua, Ley sobre Ejercicio, Práctica y 

Difusión de las Artes, Ley del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Exención del impuesto 

territorial para Monumentos Históricos sin fines comerciales, Norma Chilena Estructuras - 

Intervención de Construcciones Patrimoniales de Tierra Cruda - Requisitos del Proyecto Estructural, 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus anexos y el Acuerdo relativo a la 

aplicación de la parte XI de dicha convención y su anexo,  Convención sobre la protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, Convención para la protección de los Bienes Culturales en 

caso de conflicto armado y Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial34.  

Por último, cabe destacar también el Estándar de registro Administrativo de edificaciones 

patrimoniales, elaborado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y el Centro 

Nacional de Conservación y Restauración.  Si bien no es un instrumento válido legal, razón por la 

cual no fue incluido en el presente Estudio, sirve como referencia para un futuro sistema unificado 

de levantamiento de información patrimonial en el país.   

3.5 Institucionalidad y Gobernanza  

La PNDU señala que para su materialización se hace fundamental efectuar un reordenamiento 

institucional, tanto de la administración central como de los gobiernos locales. El objetivo central 

en este ámbito es obtener un sistema integrado y descentralizado de toma de decisiones en materia 

de desarrollo urbano y territorial, capaz de concretar los postulados de la Política. A su vez, se 

plantea que dicha capacidad implica dotar a las entidades descentralizadas a cargo de la 

planificación de mayores facultades de decisión respecto del conjunto de materias que inciden en 

                                                           
33 Tabla de valoración para definir inmuebles de conversación histórica en instrumentos de planificación territorial disponible en la 
Circular DDU 240. 
34 Para más detalle en relación con cada uno de estos instrumentos, ver http://www.monumentos.cl/consejo/606/articles-
11181_doc_pdf.pdf  
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el desarrollo urbano, no solo las referidas a las construcciones y sus usos, como sucede actualmente, 

sino también las referidas a sistemas de transporte, infraestructura, redes de servicios e 

instalaciones, manejo integrado de residuos, gestión de tributos asociados a obras o actividades 

locales.  

Por último, la PNDU establece que el principal mecanismo para que la integración se produzca, 

corresponde a que todas las intervenciones sobre las ciudades y el territorio, queden sujetas a su 

concordancia con un nuevo sistema de Instrumentos de Planificación Territorial, esto es, se trata de 

ƻōǘŜƴŜǊ ǳƴŀ άǇƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ƎƻōŜǊƴŀŘŀέΦ 9ǎǘŜ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ ǊŜǉǳƛŜǊŜ ǇǊƻŦǳƴŘƛȊŀǊ Ŝƴ ƭŀ ƻǊƎłƴƛŎŀ 

institucional del país en todos sus niveles, poniendo el foco en aquellas competencias asociadas al 

desarrollo urbano. Dicha organización institucional deriva de los principios establecidos en la 

Constitución Política de la República de Chile y de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado. Por su parte, la organización administrativa que compete a las 

ciudades, tiene relación con los gobiernos regionales y municipales, por lo que son la Ley Orgánica 

Constitucional de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades los 

instrumentos legales en los cuales se consignan la mayor parte de las competencias y 

responsabilidades al respecto. 

3.5.1 Indicadores de Institucionalidad y Gobernanza  

A este ámbito corresponde un total de 517 indicadores (21,44% de la muestra). Del total de sistemas 

de indicadores revisados, 23 incluyen indicadores referidos a este ámbito (14 sistemas 

internacionales y 9 nacionales). Algunos sistemas están prácticamente dedicados a indicadores de 

Institucionalidad y Gobernanza, tales como el Worldwide Governance Indicators Project, del Grupo 

de Investigación del  Banco Mundial de Desarrollo con 302 indicadores identificados para este 

ámbito, y el Urban Governance Indicators de GDRC Programme on Urban Governance con 82 

indicadores. La iniciativa Citykeys de la Comisión Europea define 29 indicadores referidos a 

Institucionalidad y Gobernanza, mientras que la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del 

BID y el Índice de Prosperidad de las ciudades de ONU-Hábitat presentan 17 indicadores cada uno. 

Para el caso chileno, destaca el Sistema de Monitoreo a la normativa de Participación Ciudadana y 

Transparencia Municipal en Chile, iniciativa conjunta de Ciudad Viva, Fundación Avina y el 

Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales, con 13 indicadores referidos a este 

tema.    

Del total de indicadores levantados, 98,64% corresponden a indicadores simples y un 86,06% a 

indicadores cualitativos. Solo un 15,67% se encontraron pertinentes, un 13,73% se encontraron 

específicos y un 12,19% factibles de implementar en el país. Solo un 10,64% del total de indicadores 

de Institucionalidad y Gobernanza cumple con los tres criterios. La diversidad de temas 

institucionales, como gestión, presupuesto, marcos legales, percepción e incluso transparencia y 

ŎƻǊǊǳǇŎƛƽƴΣ ŦǳŜ ƭŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭ ōŀƧƻ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ƛƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎ άŀǇǊƻōŀŘƻǎέ ǊŜǎǇŜŎǘƻ ŘŜƭ ǘƻǘŀƭΦ Además, 

se identificaron algunos indicadores que tienden a desviarse del enfoque particular de la PNDU. Las 

pocas proxy que se propusieron, también responden a esto, añadiendo el factor de normativa y 
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estructura administrativa interna de Chile, que puede ser diferente con las planteadas en los 

distintos sistemas de indicadores. La escala de aplicación también se discute alrededor de esto, 

aunque en su mayoría se encontraron indicadores orientados a un nivel local. 

Para Institucionalidad y Gobernanza se encontraron 20 sub-ámbitos, mayormente representados 

por Rendición de cuentas y transparencia (15,47%) y Estado de Derecho (13,53%), seguidos por 

Calidad del marco regulatorio (11,21%), Participación ciudadana (10,83%), Efectividad del Gobierno 

(10,44%) y Planificación integrada (9,67%). Otras temáticas detectadas son control de la corrupción, 

estabilidad política y ausencia de violencia / terrorismo, transparencia e información, ambiente 

político, medición de desarrollo urbano, descentralización, empoderamiento y gobierno local, entre 

otras. 

Uno de los principales desafíos que presenta el levantamiento de indicadores (y estándares) en 

relación a este ámbito, corresponde a que los arreglos institucionales son fijados por ley, por lo 

tanto los indicadores no discriminan entre unos y otros, es decir, o todos los municipios tienen la 

ŀǘǊƛōǳŎƛƽƴ ά·έ ƻ ƴƛƴƎǳƴƻ ƭŀ ǘƛŜƴŜΦ tƻǊ ƭƻ ǘŀƴǘƻΣ ǎŜ ƘŀŎŜ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ŘƛǎŜƷŀǊ ƛƴŘƛŎŀŘƻres que pongan el 

foco en las diferentes escalas por sobre las entidades político-administrativas. Se constata una 

amplia cobertura de indicadores que miden la gestión a nivel comunal/municipal. No obstante, son 

pocos los indicadores que ponen el foco en los niveles metropolitano, regional y nacional. Si bien 

son escasos los indicadores referidos a la planificación urbana integrada, sería interesante 

incorporar la relación entre planificación y decisiones de inversión y coherencia entre la 

planificación entre las diversas escalas y la inversión entre las diversas escalas. 

Figura 5. Sub-ámbitos Institucionalidad y Gobernanza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe hacer una mención especial al sub-ámbito de participación ciudadana, el cual cuenta con una 

importante representación en la muestra (11%). En efecto, se pudo levantar una buena línea base 

de los sistemas internacionales y nacionales, la cual tiende a representar indicadores que en su 

mayoría obedecen a escalas territoriales locales. Estos indicadores de participación hacen referencia 

a proyectos urbanos de escala barrial, además de definir los espacios de participación a nivel 

comunal. No obstante, se plantea que es necesario reflexionar en torno a cómo medir la calidad de 

la participación y no solo su frecuencia. En este sentido, se presenta el desafío de definir estándares 

consensuados en relación con la definición de participación, que conjuguen la existencia de 

procesos de participación con la oferta de mecanismos por parte de las instituciones del Estado.  

Además, cabe señalar que la participación ciudadana constituye un principio rector de la PNDU, la 

Ŏǳŀƭ ǇƭŀƴǘŜŀ ǉǳŜ άƭŀǎ ŘŜŎƛǎƛƻƴŜǎ ǎƻōǊŜ ƭŀǎ ŎƛǳŘŀŘŜǎ ŘŜōŜƴ ǎŜǊ ǘƻƳŀŘŀǎ Ŏƻƴ Ŝƭ ŎƻƴŎǳǊǎƻ ŘŜ ƭŀ 

ciudadanía, sobre la base de procesos ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛǾƻǎ ŦƻǊƳŀƭŜǎ ȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻǎ Ŝƴ ǘƻŘŀǎ ƭŀǎ ŜǎŎŀƭŀǎέΦ 

De esta manera, es necesario que especifiquen sub-ámbitos específicos de participación, que den 

cuenta de los espacios de participación preferentes que existen en las diferentes escalas 

territoriales. A escala barrial, participación en organizaciones sociales y participación en proyectos 

urbanos. A escala comunal, participación en el gobierno y gestión comunal y participación ciudadana 

incorporada a los instrumentos de planificación territorial (preferentemente comunal, 

metropolitano). Los sub-ámbitos que son necesarios considerar tanto en escala comunal, regional y 

nacional son: participación en elección de autoridades locales, participación en espacios de 

rendición de cuentas y participación en acceso a información.  

A su vez, es posible vincular la participación ciudadana con otros sub-ámbitos de la Institucionalidad 

y Gobernanza, tales como: ambiente político (los referidos a elecciones de autoridades), 

empoderamiento (existencia de procesos participativos, equidad de los grupos en la planificación 

participativa y la toma de decisiones), rendición de cuentas y transparencia en información (acceso 

público a los estados de ciclo de políticas y proyectos, acceso a la información y transparencia) y 

transparencia e información( oficinas de informaciones y reclamos). 

3.5.2 Estándares de institucionalidad y gobernanza  

¶ Estándares en el extranjero 

Los sistemas de estándares analizados arrojan interesantes resultados, principalmente en términos 

de participación ciudadana. En efecto, es posible establecer tipos de enfoque de participación 

ciudadana predominante, a partir de cuatro tipos de niveles de estándar: 

(a) Sistemas en donde prevalecen estándares de participación a un nivel informativo, como 

Planning and Urban Design Standards,  que establece sólo criterios, parámetros y consideraciones 

para el trabajo con comunidades; o a nivel consultivo  como el  Sistema de Certificación BRE Global 

OK,  el cual establece instancias de  consulta de requerimientos de la comunidad sobre proyectos 

urbanos,  la generación de espacios de consulta y retroalimentación de diseños y  de revisión de 
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diseños de instrumentos de planificación como planes maestros 

(b) Sistemas en donde se plantean estándares que plantean niveles de involucramiento en el co-

diseño, ejecución y seguimiento  de proyectos como el LEED for Neighborhourhood Development 

de GBC, que plantea el involucramiento de la comunidad en las distintas fases de diseño: 

anteproyecto, diseño preliminar, modificaciones, comunicación continua, a escala barrial, y el 

Sistema de Certificación - CASBEE for Urban Development que plantea el involucramiento de una 

asociación vecinal o una organización de gestión local  que pueda acompañar el diseño e 

implementación de proyectos a escala local.  

(c) Sistemas en donde prevalecen estándares de participación vinculante o con niveles de 

vincularidad en la toma de decisiones. En ese marco destacan la Iniciativa de Ciudades Emergentes 

y Sostenibles del BID, propone estándares de obligatoriedad para a) desarrollar un porcentaje del 

presupuesto participativo, y  b) desarrollar una planificación territorial  vinculante a nivel de planes 

maestros. De la misma forma se puede rescatar la medición del porcentaje de participación en 

elecciones de autoridades locales que plantea el Índice de Prosperidad  Urbana de ONU-Habitat, 

consistente con el Better Life Index de OCDE. 

(d) Estándar como un derecho. Por último, los indicadores de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

establecen como estándares para ejercer el derecho a la participación planteando la obligación del 

9ǎǘŀŘƻ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛȊŀǊ άƭŀ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƳŜŎŀƴƛǎƳƻǎΣ ƛƴǎǘŀƴŎƛŀǎ ȅ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ŘŜ 

participación, no solo mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente, sino a través de la 

difusión adecuada de información, el apoyo al control social sobre la gestión pública, la formación  

ȅ ƭŀ ǇǊƻƳƻŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ Ŝ ƛƴƴƻǾŀŎƛƽƴ ǎƻōǊŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴΦέ 

Tabla 14. Estándares seleccionados para la participación ciudadana Planning and Urban Design Standards 
(APA, 2009) 

Criterios para una 

participación 

positiva 

Apertura del proceso con las partes interesadas, diversidad de puntos de vista, participación 

significativa, integración de las preocupaciones de los grupos de interés, el intercambio de información, 

el ahorro de tiempo, ahorro de costos, lograr una mayor aceptabilidad del proyecto, aprendizaje mutuo 

y respeto mutuo. 

Parámetros para 

una visión 

objetivo exitosa 

de la comunidad 

La comunidad está preocupada por el futuro y dispuesto para el diálogo, el proceso está bien diseñado, 

gestionado y con los recursos adecuados, Las instituciones clave de la comunidad y los líderes de 

opinión son envueltos en el proceso, los funcionarios electos y los administradores de la ciudad son 

adecuados para el proceso, el público está auténticamente involucrado en el proceso. 

Consideraciones 

para  el logro 

reuniones 

públicas exitosas 

(1) Guarde los recursos y el tiempo suficiente para planificar cada evento coincidiendo primero en el 

objetivo básico  de la principal audiencia, (2) Escoja el mejor formato para lograr sus objetivos, (3) Dar 

aviso con suficiente antelación y en el idioma(s) entendido por su  público objetivo, (4) Mantenga la 

reunión a una hora y en un lugar conveniente para los asistentes, (5) Acordar las funciones y 

responsabilidades de recepción, presentadores, directores de debates y de registro del encuentro.  (6) 

Desarrollar en forma clara, legible y apropiada materiales escritos y gráficos. (7) Estar bien preparados 

para que pueda hacer frente a cualquier crisis o problema de última hora. 
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Criterios clave 

para lograr 

consenso entre 

los diversos 

actores  

(1) Tener en cuenta e incluir actores clave (2) Anticipar la necesidad de vincular los procesos informales 

con la toma de decisión formal. (3) Generar información técnica considerada como legítima, saliente y 

técnicamente creíble por todos los actores y tomadores de decisiones (4) Dejar al descubierto los 

intereses de las partes y general "paquetes" mutuamente ventajosos para satisfacer esos intereses (5) 

Anticipar los desafíos de implementar un acuerdo o resolución. 

Fuente: Elaboración propia en base a Planning and Urban Design Standards, APA, 2009 

Tabla 15. Tipo de requerimientos y criterios del sistema LEED-ND, sub-ámbito: apertura e integración a la 
comunidad 

DIMENSIÓN 
SUB-

DIMENSIÓN 
REQUISITOS U 

OPCIONES 
ESTÁNDARES 

Patrón 
urbano y 
diseño de 

barrio 

Apertura e 
Integración a la 

Comunidad 

1. Alcance 
comunitario 

1 punto: Involucramiento de la comunidad en las distintas fases 
de diseño: anteproyecto, diseño preliminar, modificaciones, 
comunicación continua. 

2. Metodologías 

2 puntos: Talleres interactivos,  o pruebas de diseño, con 
participación de un grupo representativo de los propietarios de 
las inmediaciones de la propiedad (residentes, propietarios de 
negocios, y trabajadores) en la preparación de planes de 
proyectos conceptuales y dibujos. 

3. Sistema de 
Seguimiento y 
monitoreo 

2 puntos: Cumplir con la Opción 1 y obtener la aprobación de 
una organización no gubernamental, local o regional, que 
revise sistemáticamente y apruebe los proyectos de desarrollo, 
en base a un crecimiento inteligente, bajo un sistema de 
clasificación o jurado. 

Fuente: USGBC, 2014b 

¶ Estándares nacionales 

En términos más específicos, los estándares nacionales son de carácter procedimental y los 

encontramos, principalmente, en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En el 

Capítulo I del Título I de la LGUC establece las normas de competencia para el MINVU, los gobiernos 

regionales y gobiernos locales en relación con el desarrollo urbano. El Capítulo II del Título II, hace 

alusión a los instrumentos de  planificación urbana en particular en sus distintos niveles o escalas, 

disposiciones que son detalladas en el Capítulo I del Título II de la OGUC, en términos de sus ámbitos 

de acción, componentes y procesos de elaboración y aprobación. 

En particular, los Artículos 43 y 45 de la LGUC establecen el procedimiento para la elaboración y 

aprobación de los planes reguladores comunales. Por su parte, el Artículo 2.1.11 de la OGUC 

establece el proceso de elaboración y aprobación de los planes reguladores comunales (PRC), 

requiriendo que estos se sometan al Sistema de Evaluación Ambiental Estratégica35. Los contenidos 

de los planes reguladores comunales deben ser informados al Consejo Económico y Social de la 

comuna y difundirse a la comunidad a través audiencias públicas y medios masivos. La comunidad 

tiene la posibilidad de hacer observaciones, las cuales deben ser discutidas por el Concejo Comunal 

y, en caso de que sean pertinentes y no impliquen nuevas afectaciones de utilidad pública, deben 

                                                           
35 Ley 19.300 de Bases del Medioambiente.  
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incorporarse al plan regulador comunal (PRC).36  

En los últimos años, se han elevado los estándares nacionales asociados al sub-ámbito de la 

participación ciudadana, primero a través de los procedimientos señalados por la Ordenanza de 

Participación Ciudadana y posteriormente a través de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la cual en su Artículo 1º señala que todas las personas 

tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos. Este derecho comprende 

la facultad de crear asociaciones que expresen la diversidad de intereses sociales e identidades 

culturales. En este sentido, se está avanzando hacia una participación ciudadana que va más allá de 

un sistema que permite ciudadanía informada, sino que otorga las plataformas para que esta sea 

parte de las acciones, asumiendo funciones y responsabilidades e incluso tome parte en las 

decisiones de política pública. 

Dicha Ley plantea que las personas involucradas en el quehacer estatal, fortalecen la transparencia, 

eficacia y eficiencia de servicios y políticas públicas. A su vez, plantea que la participación ciudadana 

ocurre cuando los ciudadanos se involucran en la gestión pública, oportunidad que en el caso de 

Chile se concreta a través de los 4 procedimientos que establece nuestra Ley de Participación 

Ciudadana, como lo son acceso a la información relevante, consultas ciudadanas, cuentas públicas 

participativas y consejos de la sociedad civil. Así, establece el marco del derecho, sus límites y el rol 

del Estado en  l apoyo a la asociatividad. Su objetivo es facilitar la asociatividad a los ciudadanos, es 

por esto que los cambios introducidos en esta materia a la Ley 19.418 (sobre Juntas de Vecinos y 

otras organizaciones) buscan hacer más fácil y expedito el proceso de obtención de personalidad 

jurídica. 

La Ley 20.500 modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, al establecer  un nuevo 

órgano, los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil37, perfeccionando así la 

Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana y entregando nuevas atribuciones a la Secretaría 

Municipal respecto de los procesos de constitución de las asociaciones y fundaciones. También 

modifica la Ley  Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en 

tanto señala que el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, 

programas y acciones, e indica que los órganos de la Administración del Estado deberán establecer 

cuáles son las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y 

                                                           
36 Una vez el Concejo Comunal aprueba el PRC, éste debe ser sancionado por la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Vivienda y 
Urbanismo, tras lo cual el PRC es promulgado por Decreto Alcaldicio. En tanto instrumento jurídico, el PRC es examinado por la Contraloría 
General de la República. Finalmente, es promulgado por resolución del Intendente de la Región. Cuando la Contraloría ha tomado razón 
de dicha resolución, la Ordenanza del PRC es publicada en el Diario Oficial. Una vez aprobado, éste puede ser rectificado mediante una 
enmienda o modificación. Artículo 2.1.11: en el caso de que no exista un PRI o PRM, el PRC debe ser aprobado por el Consejo Regional 
(CORE) en función de un informe favorable de la respectiva SEREMI de Vivienda y Urbanismo. 
37 Corresponde a un mecanismo de participación ciudadana cuyos integrantes representan a organizaciones de la sociedad civil 
relacionados al quehacer de la institución. Su función es acompañar a la máxima autoridad de cada Ministerio o servicio público en los 
procesos de toma de decisiones en políticas públicas. Los Consejos de la Sociedad Civil son de carácter consultivo (no vinculantes), 
autónomos y están conformados por representantes de la sociedad civil cuya labor esté relacionada con los temas de competencia del 
órgano de la administración pública. Además, es necesario que su composición tenga presente los criterios de: diversidad, pluralidad y 
representatividad. 
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organizaciones sociales en el ámbito de su competencia. No obstante los avances en el marco legal 

general de la participación ciudadana, estos estándares procedimentales aún no son incorporados 

en la normativa específica para los instrumentos de planificación territorial.  

Si bien en la actualidad no existe un estándar unificado de participación ciudadana a nivel de todas 

las políticas públicas, existen importantes avances en la construcción de un estándar general, siendo 

este uno de los objetivos  centrales del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil.  El trabajo actual de elaboración de estándares de participación 

que desarrolla dicho Consejo recoge el avance lento pero sostenido desarrollado durante los últimos 

cinco años a nivel de explicitación de dos ámbitos de participación que se imbrican: (a) participación 

local a nivel del municipio y (b) participación a través del acceso transparente a la información a 

nivel de las políticas públicas.38 Esta convergencia de miradas, por una parte reconoce como 

deseable el proceso el empoderamiento de las personas en el ejercicio de sus derechos 

(particularmente a nivel local), y por otra, da lugar a obligaciones de la gestión administrativa para 

cumplir con el mandato de la Ley 20.500. En ese marco ambos debieran ser la base del 

establecimiento de estándares de participación para el cumplimiento de la PNDU. 

Referentes iniciales para la construcción de estándares de participación 

Como punto de partida para establecer estándares de participación ciudadana encontramos 

algunos hitos o referentes iniciales. Un referente a nivel general del Estado, lo constituye  el 

Instructivo Presidencial de Participación (2014) cuya implementación efectiva forma parte de la 

misión del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Una 

buena práctica sectorial en relación con el cumplimiento del instructivo lo plantea la Guía de 

Estándar de Participación para proyectos de energía desarrollada por el Ministerio de Energía. Un 

tercer hito lo constituye  los estándares que se desprenden del trabajo de monitoreo y seguimiento 

desarrollado por la sociedad civil a la implementación efectiva de la Ley de Participación Ciudadana 

a nivel comunal (Pressaco, 2013; Marín & Mlynarz, 2012)  

a. Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana (2014) 

ǒ Implementación y activación como mecanismo de participación preferente de los Consejos 
de la Sociedad Civil39.  

ǒ Orientación a cada servicio público a constituir Unidades de Participación Ciudadana, 
órgano institucional que deberá definir una planificación estratégica del área, contar con 
recursos pertinentes y mantener una estrecha relación con la dirección superior de cada  
servicio respectivo.  

ǒ tǊƻƳƻŎƛƽƴ  ŘŜ ƳŜŎŀƴƛǎƳƻǎ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ ŜƴŦƻǉǳŜ ŘŜ άŀōŀƧƻ ƘŀŎƛŀ ŀǊǊƛōŀέΣ Ŏƻƴ 

                                                           
38 Existe consenso en los expertos nacionales de que la participación y la transparencia de la información pública son hoy ambos derechos 
de la ciudadanía -y no concesiones dependientes de la voluntad de los gobernantes- lo que representa un cambio reciente en la 
gobernanza del Estado moderno y democrático chileno (De la Fuente & Mlynarz, 2013; Mlynarz,  De La Fuente et al. 2011). 

39 En ese marco dispone que  estos mecanismos deberán ser conformados de forma democrática y plural, reuniéndose un mínimo de 5 

ocasiones durante el año para así constituirse en instituciones realmente incidentes.  
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vocación deliberativa, como las Audiencias Públicas, los Presupuestos Participativos, los 
Diálogos Participativos y los Cabildos Sectoriales y Territoriales. 

Cabe recordar que el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad 

Civil tiene dentro de sus tareas elaborar un informe sobre participación ciudadana que recoja 

buenas prácticas y estándares en materia de participación, que sirva para la elaboración de un Índice 

de Participación Ciudadana que permita dar cuenta de los avances y dificultades evidenciados sobre 

el tema. Ese trabajo se encuentra en desarrollo, no obstante retoma como precedentes de creación 

de estándares los lineamientos iniciales dados por el instructivo. 

b. Guía de Estándar de Participación para proyectos de energía desarrollada por el Ministerio de 

Energía (2015) 

Por otro lado, podemos citar como buena práctica tendiente a establecer estándares la elaboración 

de un primer documento sectorial, la Guía de Estándar de Participación para proyectos de energía 

desarrollada por el Ministerio de Energía, la cual establece cuatro niveles operacionales: (1) 

principios que buscan establecer el horizonte de referencia valórico que orientan las directrices de 

participación; (2) criterios que aspiran a que los principios sean traducidos en un mensaje tangible, 

a través de dimensiones o variables específicas a considerar; (3) operativo y de proceso, donde se 

establecen las acciones que se deberían realizar para implementar un proyecto energético 

cumpliendo con los principios y criterios de participación señalados, los que deberían mantenerse 

durante todo el ciclo de vida del proyecto y (4) indicadores a través de los cuáles estas acciones, 

criterios y principios deben ser evaluados, tanto a nivel de proceso como de resultados. Los 

principales ejes del estándar de participación para proyectos de energía plantean: 

- Inclusión de todos los actores que tienen intereses relacionados con el proyecto 

- Comenzar a dialogar en forma temprana, oportuna y pertinente y durante todo el ciclo de 

vida del proyecto 

- Entrega transparente de información en forma comprensible y con relevancia para las 

partes; 

- Lograr que el proceso de diálogo se desarrolle con voluntad de llegar a acuerdo y 

que incida en la toma de decisiones 

- Generar un proceso de Planificación Conjunta del diálogo que se va a desarrollar 

- Promover que el proyecto de energía sea un aporte al Desarrollo Local. 

 

c. Monitoreo y seguimiento de implementación de Ley 20.500 a nivel municipal y establecimiento 

de ranking de Participación y Transparencia (Como Vamos Santiago) 

Un tercer referente para establecer estándares lo plantea el trabajo de monitoreo de las leyes de 

Participación (20.500) y de Transparencia (20.285)  a escala comunal. Particularmente, el estudio de 

Marín & Mlynarz (2012) desarrollado a nivel de los 345 municipios del país verifica que a nivel 

municipal existe una pobre implementación del acceso a la información pública y la participación en 
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la gestión pública.  El estudio concluye que no existe en este momento, una relación entre un 

municipio en que la Ley de Transparencia esté bien implementada y sus niveles de participación 

ciudadana, lo que significa que los mayores niveles de acceso a la información pública no 

garantizarían mayor involucramiento vecinal en la gestión municipal. Se concluye que la 

transparencia y el acceso a la información pública son una variable importante, pero que por sí sola 

no garantiza mejores niveles de participación ciudadana. 

Esto refleja la necesidad y la posibilidad de trabajar de manera conjunta en la promoción de ambos 

derechos y en la generación de políticas de apoyo municipal en la materia, con estándares que 

permitan a la ciudadanía y a los organismos de control hacer seguimiento de su evolución. En el 

ƳŀǊŎƻ ŘŜ ŜǎǘŀōƭŜŎŜǊ ŜǎǘłƴŘŀǊŜǎ ŘŜ ŘŜǎŜƳǇŜƷƻΣ ƭŀ ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀ ά{ŀƴǘƛŀƎƻ /ƽƳƻ ±ŀƳƻǎέΣ ŀǎƻŎƛŀŘŀ ŀƭ 

estudio de monitoreo, buscó monitorear desde la ciudadanía el progreso de ambas legislaciones a 

nivel  del Gran Santiago, realizando un ranking de participación y transparencia municipal  a nivel 

comunal que evaluó a través de un puntaje estándar   tanto el cumplimiento de la Ley de 

Participación  como la de Transparencia. En relación con la primera se estableció como 

requerimientos mínimos para establecer que un municipio en forma completa con la ley, el 

cumplimiento de la obligación de: realizar convocatoria y elección de Consejos Comunales de 

Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), promulgación y actualización de las Ordenanzas de 

Participación Ciudadana y desarrollo de una estrategia de información sobre los cambios que incluye 

la nueva normativa de participación (Ley 20.500) 

En el caso de la Ley de Transparencia, se diseñó una escala para medir el nivel de cumplimiento de 

los municipios con la obligación de entregar información  sobre el cumplimiento de los 

requerimientos de transparencia pasiva, que permite a los ciudadanos y ciudadanas requerir 

información a los servicios mediante una solicitud de información formulada por escrito o por sitios 

electrónicos. 

3.6 Síntesis del estado del arte de indicadores y estándares a nivel 

nacional e internacional  como referentes para el caso chileno  

El análisis del estado del arte de indicadores y estándares, por ámbito de la PNDU, constituye un 

insumo clave para la identificación de los atributos e indicadores, que forman parte del SIEDU, en 

tanto permite avanzar en el levantamiento de los atributos más utilizados para la caracterización de 

los distintos ámbitos de la Política. A su vez, permite dimensionar la relevancia de los distintos 

ámbitos para la caracterización de la calidad de vida y desarrollo urbano, evidenciando así la poca 

consideración, por parte de los sistemas analizados,  de temas como la Identidad y Patrimonio, por 

ejemplo. A continuación se presenta, a modo de síntesis, las principales reflexiones respecto a la 

medición de los distintos atributos de cada ámbito de la PNDU.  

3.6.1 Integración Social  

En relación al ámbito de Integración Social, es posible señalar que respecto a las características del 
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entorno construido, existe suficiente información internacional respecto a cómo medir la dotación 

(existencia), accesibilidad (posibilidad de acceso mediante las redes viales existentes), capacidad de 

carga (disponibilidad del bien público en función de la demanda efectiva que puede atender) y 

calidad de los bienes públicos (a nivel de características mínimas del bien o servicio para 

considerarlo adecuado o satisfactorio), en dimensiones como: áreas verdes (plazas y parques), 

transporte (paraderos, vías, etc.), salud (centros de atención primaria, secundaria, etc.), educación 

(jardines infantiles, escuelas, liceos, centros de educación superior), telecomunicaciones (acceso a 

internet), equipamiento cultural (centros culturales, etc.), equipamiento deportivo (canchas, 

estadios, etc.), seguridad (carabineros, bomberos, iluminación) y comercio (usos comerciales). 

A nivel nacional, el mayor problema es que, si bien existe información sobre la existencia de bienes 

públicos para todos los sub-ámbitos, ésta no se encuentra suficientemente desagregada en todos 

los casos, de modo de poder hacer análisis más finos. Adicionalmente, ciudades intermedias y 

pequeñas disponen de menor cantidad y calidad de información. Por último, destaca el hecho que 

en Chile la mayor cantidad de información disponible existe respecto de la dotación, pero no así 

sobre accesibilidad (no existe información sobre redes viales calibradas para todas las ciudades) ni 

calidad de los bienes públicos (en muchos casos no se ha definido qué se entiende por un bien 

público de calidad, por ejemplo un área verde). La capacidad de carga, es decir, la demanda 

esperada de un determinado bien, se puede construir usando datos censales. 

Respecto a los temas de composición social del espacio o segregación socio-residencial, la evidencia 

internacional usa preferentemente dos índices básicos: disimilaridad (Duncan), que mide el grado 

de concentración espacial de un grupo; y aislamiento, que mide el grado de homogeneidad social 

de un área. Aunque la concentración social por sí sola no es problemática (los mayores problemas 

se dan con homogeneidad social en bajos ingresos a gran escala), por la simplicidad del cálculo y del 

análisis la forma más típica es medir la segregación con el índice de disimilaridad.  

Uno de los mayores problemas metodológicos para la medición de la segregación refiere al MAUP 

(modifiable area unit problem) o PUEM (Problema de la Unidad Espacial 

Modificable). La segregación varía según la escala de análisis, y no hay acuerdo o convención 

respecto a cuál es la escala más apropiada, sobre todo cuando estas unidades espaciales han sido 

definidas de forma arbitraria (por ejemplo, distrito censal). Una salida es realizar mediciones a escala 

de manzana, y luego corregir por la segregación en un área mayor o clúster donde esa manzana se 

inscriba. La segregación puede calcularse utilizando datos censales, en combinación con algún 

software para el cálculo de índices. 

A nivel nacional e internacional existen encuestas de percepción sobre la satisfacción con los niveles 

de integración de la población en los tres ámbitos antes mencionados (vivienda, entorno construido 

y entorno social). Se considera que si bien la aplicación de estas encuestas es válida y útil, no es 

posible pensar la definición de estándares de resultados asociados a la percepción. El levantamiento 

de información representativa territorialmente y periódica a escalas relevantes como la barrial tiene 

un costo demasiado alto. Sí es factible introducir algunas encuestas y estudios longitudinales 
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respecto a usuarios específicos de programas públicos determinados. 

Otro tema relevante en relación a la dimensión social del espacio refiere a la presencia de problemas 

como inseguridad, embarazo adolescente, inactividad del jefe de hogar, etc. Estos pueden ser 

entendidos como síntoma de desintegración, para los cuales es posible fijar metas de reducción. 

Para ello, es indispensable contar con información, la que en el caso chileno es provista por distintas 

entidades públicas (por ejemplo, en materia de seguridad, hay datos desagregados territorialmente 

y de actualización periódica que maneja el Ministerio del Interior). 

La información necesaria para verificar la existencia de estos mecanismos debe ser provista por el 

Estado. Mientras mayor sea el detalle respecto a los objetivos, actividades, plazos, recursos, 

productos y resultados alcanzados, más fácil será la realización de seguimiento y evaluación de las 

iniciativas realizadas, así como también su readecuación o cese, en caso de ser necesario. La 

aplicación de los distintos mecanismos recién señalados será exitosa en la medida que logre los 

resultados esperados, en términos de acceso a la vivienda, a los bienes públicos y a la diversidad 

social. Es decir, la existencia de una norma que obligue a que todas las comunas tengan suelo 

reservado para vivienda social debiera ser algo importante pero menos relevante que la 

incorporación efectiva de algún porcentaje de vivienda social por parte de todas las comunas. 

Asimismo, se pueden generar metas específicas en materia de participación, conectividad, 

seguridad y acceso universal, así como también a nivel de potenciación de la identidad local y la 

vinculación con localidades apartadas. 

En términos de la vivienda, los censos de población entregan información muy completa y 

desagregada respecto a: régimen de tenencia (propiedad, arriendo u otro), materialidad, estado, 

ubicación, hacinamiento y allegamiento, entre otras variables. Dado que el censo en el caso chileno 

no mide ingresos, no se puede saber qué tan relevante es el gasto en arriendo o dividendo por parte 

de las familias en relación al total de recursos de los que ésta dispone (affordability), tema crítico a 

nivel internacional.  

Por último, cabe destacar que existe reflexión académica y propuestas a nivel internacional respecto 

a cómo generar modelos que integren y ponderen distintas variables relevantes en materia de 

integración. Al respecto, son interesantes los esfuerzos realizados por autores como Mulliner, Malys 

y Maliene (2015). 

3.6.2 Desarrollo Económico  

Los indicadores y estándares que requieren ser considerados para la PNDU se asocian al 

cumplimiento formal de objetivos y prácticas vinculadas con el desarrollo económico, lo que 

requiere de un check list antes que un barómetro o un semáforo, o un medidor de variación, así 

como a variables de cumplimiento de calidad como condición antes que como output de la actividad 

(calidad de los instrumentos, corrección de fallas de mercado, oferta de bienes y servicios para 

inversión, competitividad urbana, etc., por ejemplo). 
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Ello sucede porque el desarrollo económico aparece en el desarrollo urbano como una condición 

(reglas claras para la inversión, mercados transparentes, por ejemplo) o como una expresión de 

cierto tipo de resultados (superficie construida en una ciudad, de acuerdo a diferentes usos, por 

ejemplo). En esencia, la PNDU no determina el comportamiento de la economía y los resultados de 

esta variable dentro del desarrollo urbano es una mezcla de componentes diversos, algunos de los 

cuales quedan en el ámbito del desarrollo urbano. 

Es sabido que la economía urbana es un resultado de la economía nacional, por lo que las variables 

y comportamientos del desarrollo económico en la ciudad son tributarias de lo que sucede en 

general en la economía. Más aún, las demandas y comportamientos de la economía urbana son 

habitualmente demandas y comportamientos derivados de condiciones más globales a nivel 

nacional. La inversión, el empleo y el nivel de actividad en general, en el ámbito urbano, resulta de 

las condiciones en que se desenvuelve la economía del país. Los aspectos independientes tienen 

que ver con las variables exógenas del sistema, en este caso, con las decisiones públicas de inversión 

y gasto. Ahora, en economías fuertemente sintonizadas con el comportamiento de los mercados, 

las variables exógenas o independientes son débiles, y habitualmente no alcanzan a dar cuenta del 

comportamiento global del sector. La inversión en plazas y parques, por ejemplo, nunca logrará 

contrapesar las inversiones en edificación, en períodos de alta actividad económica o en el opuesto. 

La política y realizaciones en vivienda social siempre serán marginal en valor respecto de las 

inversiones en vivienda privada. La posibilidad de revertir esta situación exigiría una gestión 

keynesiana de la economía, cuestión que está muy lejana de las políticas nacionales. Esta situación 

se ve más agudizada cuando las autonomías regionales son relativas y aún no han alcanzado niveles 

como para contradecir, o siquiera desviarse, de los preceptos macroeconómicos nacionales. 

De esta forma, los indicadores del desarrollo económico en el desarrollo urbano tienen que 

ajustarse a dos condiciones centrales. Primeramente, deben expresar ciertos comportamientos 

macroeconómicos a nivel de la ciudad (nivel de empleo, inversión privada, inversión pública, gasto 

público, ingreso y producto, estructura del PIB, infraestructuras y procedimientos, distribución del 

ingreso, etc.). En segundo lugar, deben reflejar el comportamiento de regulaciones económicas en 

favor de la ciudad: facilitación de trámites para la competitividad, tratamiento de la inversión 

extranjera, impuesto a las actividades urbanas, régimen de concesiones y planes y proyectos, entre 

otros. 

Estas dos cuestiones deben dar como resultado una instancia intermedia de producción de 

indicadores, que revelen resultados y cumplimiento de los objetivos normativos propuestos, 

aplicables para los dos ámbitos de definición que se han explicitado. En definitiva, los sub-ámbitos 

de los indicadores de desarrollo económico en la ciudad son de carácter derivado y en una economía 

de mercado como la chilena, dejan pocas variables a seguir como expresión independiente del 

desarrollo urbano. 
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3.6.3 Equilibrio Ambiental  

Se aprecian temáticas que tienen una buena representación a nivel internacional, relativas a agua, 

aire, residuos y eficiencia energética principalmente. No obstante, en otras temáticas como áreas 

verdes, riesgos naturales o patrimonio natural, el número de indicadores o estándares indican que 

puede ser necesario generar información. 

Las Normas de Calidad Ambiental establecidas en la Ley 20.417 de Bases del Medio Ambiente, son 

la base para determinar estándares en la materia, sobre todo en ámbitos con abundancia normativa 

relativos a calidad de aire o agua. Adicionalmente, aspectos como ruidos molestos también están 

normados y presentan estándares que pueden ser considerados. 

Otro aspecto a considerar corresponde a la diversidad ambiental del país y sus condiciones 

geográficas. Es necesario generar estándares e indicadores, que sean ajustables a la realidad propia 

de cada uno de los territorios. Por ejemplo, la ciudad de Iquique, con las condiciones de aridez que 

presenta, no debe tener el mismo estándar de áreas verdes que Valdivia; o Rancagua, una ciudad 

sin costa, no es comparable con La Serena, de largas distancias de costa. En caso de establecer 

estándares o indicadores homogéneos, se forzaría a las ciudades a perder el foco de lo realmente 

importante en términos del equilibrio ambiental que se busca. En ese contexto, aspectos como 

agua, suelo, áreas verdes, biodiversidad, eficiencia energética y riesgos naturales, deben tener un 

tratamiento especial al momento de definirlos.  

De esta manera, es posible establecer recomendaciones preliminares para ser consideradas en la 

definición del SIEDU, las cuales se organizan por temática: 

a) Aire: considerar los aspectos establecidos en las Normas de Calidad Ambiental. En materia de 

gases de efecto invernadero, se recomienda utilizar los criterios del Plan nacional de Adaptación 

al Cambio Climático, cuya plazo para la aprobación del plan sectorial del Plan Ciudades es el 2017 

(MMA, 2015). 

b) Agua: el país tiene uno de los mejores estándares en base a normativa tanto de cobertura como 

de calidad (SISS, 2015), debiendo evaluar indicadores que permitan ir avanzando en otras 

variables sanitarias. El aspecto que puede presentar problemas es el relativo a Calidad de Aguas 

Superficiales y Subterráneas, sumamente difícil de abordar por las variaciones geográficas 

existente y donde estudios específicos debiesen determinar niveles o estándares a cumplir. 

c) Suelo: se recomienda seguir indicadores y estándares definidos en base a estudios específicos 

por área geográfica y normativa de referencia internacional (US-EPA p. Ej.). En términos de Uso 

de Suelo no existen referencias que puedan ser utilizadas y más bien deben considerase aspectos 

relativos a eliminar/disminuir las tasas de reemplazo de suelo urbano-rural o bien, 

compatibilidad de uso de suelo entre zonificaciones (residencial-industrial p. Ej.). 

d) Residuos: una de las temáticas más críticas en la actualidad en el ámbito de las ciudades. Los 

indicadores debiesen apuntar a mejorar las condiciones sanitarias de la disposición/eliminación 
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de residuos, así como buscar eficiencias relativas al reciclaje. En general los estándares que se 

deben buscar son aquellos que indica la OCDE como adecuados para la materia. 

e) Biodiversidad: se considera la medición de la representatividad de las áreas protegidas. Se debe 

avanzar en indicadores similares a los encontrados a nivel internacional, y estándares que 

permitan mantener los paisajes similares a los ambientes de entorno de cada una de las 

ciudades. Un aspecto relevante resultan los animales domésticos y su control, dado los efectos 

que se están generando en áreas silvestre de entorno a áreas urbanas. 

f) Áreas verdes: en el país se ha considerado un estándar de 9 m2/hab (MMA, 2011) como base 

para la calidad de vida de los habitantes. No obstante, las particularidades del país deben apuntar 

a indicadores y estándares geográficamente diferenciados, que incluyan criterios de ecología del 

paisaje (Forman, 2014) como forma, distancia a los usuarios, e incluso función, así como 

ŜǎǘŀōƭŜŎŜǊ ǳƴŀ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƝŀ ǉǳŜ ǇŜǊƳƛǘŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊ ǉǳŜ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊł ŎƻƳƻ άłǊŜŀ ǾŜǊŘŜέ όǇΦ 

Ej. sitios eriazos, sectores de playa, etc.). 

g) Eficiencia Energética: los indicadores internacionales son adecuados para dar cuenta de este 

aspecto. 

h) Riesgos Naturales: avanzar en indicadores asociados a la identificación de áreas de riesgos en 

instrumentos de planificación territorial y urbana, adicionalmente, aquellos que permitan 

verificar si se están realizando acciones para mitigar o adaptar los usos actuales a dichas 

condiciones. 

i) Otros temas: podrían existir otros temas de interés como la contaminación lumínica en el norte 

de Chile, a tener presente al momento de definir estándares o indicadores. 

3.6.4 Identidad y Patrimonio  

Los indicadores revisados en relación con la identificación, registro, y protección del patrimonio 

construido no tienen ningún tipo de consideración a las constantes transformaciones de los sectores 

urbanos y rurales, que se manifiestan o subyacen en diferentes capas de lectura.  Es indispensable 

entender que el patrimonio construido no es estático, sino que son precisamente las dinámicas 

urbanas y sus conflictos, los determinantes para su actual estado.  Esto conlleva a ver el desarrollo 

urbano como un aspecto no lineal, en que las diferentes acciones e ideas sobre la ciudad no 

necesariamente se suceden cronológicamente, estructurándose de manera estable, sino por el 

contrario en que la imagen preponderante es la de un paisaje urbano consecuencia de un proceso 

de cambio gradual y lento, donde no siempre la evolución le agrega valor a la pieza o sector en que 

esta encaja.  Poder incorporar estas variables al SIEDU, permite confirmar las persistencias de ciertos 

elementos en el orden de los tejidos urbanos, al tiempo que visualizar los cambios y sustituciones, 

así como los efectos positivos o negativos que derivan de ello.   

En relación al paisaje, Chile no ha incorporado variables que permitan registrar y valorarlo en un 

ambiente urbano.  Este tema es de vital importancia, ya que hace parte ineludible de la valoración 

de un sector determinado, lo que permitiría establecer a futuro, normativa aplicable para su 

conservación y preservación, así como el establecimiento de indicadores para monitorear su estado. 
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En lo referido a la gestión, más que indicadores asociados a este tema, se encuentran planes 

directores, planes especiales, planes maestros, etc, que se han diseñado y puesto en práctica en 

varios países latinoamericanos, con el fin de poner en valor el patrimonio urbano, específicamente 

en los centros históricos.  Estos tipos de instrumentos de planificación, que la misma Política los 

define para fijar el diseño y características de sectores, ejes viales y espacios públicos, tiene la 

potencialidad de definir en un solo instrumento, los aspectos normativos, legales, económicos y 

sociales para revitalizar dichas áreas.  Si bien no existen en Chile protecciones patrimoniales que 

preserven las centralidades que conforman un Centro Histórico, dado que las protecciones van a 

áreas homogéneas, y que dichos planes no generan un sistema de indicadores específicos, las 

estrategias utilizadas en cada Centro Histórico permitirán identificar aspectos claves a tener en 

cuenta para la conservación y preservación de éstos.   

Lo anterior va dirigido a contrarrestar los procesos de obsolescencia que afectan al patrimonio 

arquitectónico y urbano, los cuales presentan procesos de deterioro y abandono significativos, que 

dificultarán las inversiones tanto públicas como privadas.  Esto requerirá de acciones y programas 

que estén dirigidos a preservar el patrimonio arquitectónico y urbano, así como al espacio público, 

a través de usos que generen recursos para su mantención. Con el fin de monitorear dichas áreas, 

el establecimiento de indicadores es fundamental. 

Respecto del grupo de indicadores que evalúan el uso de equipamiento cultural disponible en un 

territorio, un aspecto a considerar es el importante reconocimiento social y cultural que han tenido 

sectores tradicionales e históricos, con una marcada identidad barrial, reflejada no sólo por las 

tipologías arquitectónicas que la conforman, sino por el uso y la apropiación del espacio.   Dichos 

lugares que están en la memoria colectiva, con usos y costumbres que los hacen únicos en cuanto 

a experiencia existencial, están experimentando serias transformaciones, al estar insertos en 

circuitos turísticos, detonando procesos de gentrificación y homogenización en los usos del suelo, 

que inevitablemente derivan en daños al patrimonio construido, así como a la identidad de esa 

comunidad.  Todo ello ha llevado a una resistencia comunitaria que se refleja en un aumento de 

declaraciones de Zonas Típicas, para evitar los daños de un desarrollo inmobiliario que no tiene en 

consideración el entorno. 

Asimismo, las últimas dos décadas en Chile se han caracterizado por un aumento significativo de la 

toma de conciencia ciudadana acerca del valor socio-cultural del territorio. Dicha toma de 

conciencia ha venido permeando conceptualmente a las organizaciones ciudadanas, a las 

organizaciones políticas, a las organizaciones no gubernamentales, al mundo académico y al Estado. 

El resultado ha sido una gran cantidad de planes, programas y proyectos orientados a potenciar el 

territorio como espacio participativo de construcción de identidad, memoria y patrimonio. 

Sin embargo, no es posible afirmar con certeza que este dinamismo ciudadano e institucional se 

constituya en un buen proveedor de información específica debidamente organizada y relacionada.  

No se observan procedimientos claros para evaluar la efectividad de dichas acciones, ni su impacto 

sobre las personas o su aporte en la consolidación de tejidos urbanos cargados de sentido de 
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pertenencia y vida comunitaria significativa. La información no está orientada a comprender el 

estado colectivo de las relaciones culturales comunitarias. Si bien hay información con continuidad, 

predomina la información coyuntural vinculada a estudios puntuales. La presencia de cortes 

abruptos o continuidades frustradas dificultan los cruces de validación comparativos e impiden 

entender los procesos de desarrollo de la identidad del territorio dentro de una escala de tiempo 

más larga y, por lo tanto, con mayor peso cultural. Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado Chileno 

se caracteriza por una considerable fragmentación de la información, por ejemplo, existen tres 

sistemas de información para la gestión del Patrimonio que no se cruzan: SGPA del Consejo de la 

Cultura, UGP del Centro Nacional de Conservación y Restauración y el SITUS del Consejo de 

Monumentos Nacionales. 

También es preciso señalar que, como dimensión fundamental, la identidad social en el territorio 

debería abordar el paisaje acumulado tanto en las áreas urbanas como rurales. La Convención 

Europea del Paisaje (2000), relaciona identidad con cualificación turística, entendiendo que ello 

posibilita un desarrollo sostenible del territorio; pero también como una dimensión que es percibida 

por las poblaciones locales, las que en definitiva habitan esos paisajes y le otorgan valores culturales 

e identitarios. En efecto, si se busca medir o valorar la identidad de una localidad, región o país se 

asume, que ésta se encuentra relacionada directamente con la presencia y acción del hombre sobre 

el medioambiente (Tosco, 2000). 

En esta línea, es preciso plantear el tema de las escalas, ya que un bien patrimonial no termina en 

el bien mismo o en su declaratoria, sino que incluye ciertos ritos o costumbres de la localidad, la 

disposición de elementos que ayudan a comprender ese paisaje y las relaciones entre el elemento 

y su contexto morfológico, entre otros. En los términos de Tosco (2000), si se pretende incorporar 

el reconocimiento, conservación y potenciación de un determinado bien patrimonial, es importante 

revisar qué actividades de valorización se han realizado, tales como libros, investigaciones, folletos, 

videos o trabajos promocionales o programas de difusión masivos, los cuales dan cuenta de una 

actuación sobre ese entorno que intenta revelar sus cualidades. 

Al respecto, los paisajes culturales constituyen recursos patrimoniales que requieren de su puesta 

en valor, ya que permiten construir una sociedad mejor, en tanto estos son parte de la memoria de 

una localidad, comunidad, región o país; motivo por el cual esta dimensión debiera ser considerada 

en los planes de desarrollo urbano de determinadas ciudades o enclaves (Pérez & López, 2005).  

En este sentido, debieran buscarse indicadores que nos den pistas sobre las cualidades de valor 

adscritas a un lugar y las intervenciones humanas que allí se registran. Podría considerarse el dato 

de la normativa vigente de una determinada locación, las restricciones que se incluyen de modo de 

proteger ese edificio o pieza, el valor del suelo desde el punto de vista inmobiliario, inversiones 

públicas o privadas o de coproducción pública-privada, entre otros aspectos que incluyen valores 

ambientales, paisajísticos o variables del entorno.  Saber sobre el uso que se tiene sobre los bienes 

patrimoniales sean estos declarados o considerados como tal por las comunidades, podría servir. 

También habría que considerar las acciones que tienen impactos negativos y, no obstante, cumplen 
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con las normativas vigentes afectan la identidad de un lugar, por cambios en la imagen de este lugar. 

Por ejemplo, el mall de Castro.  

En temas de identidad, también son indicadores las fuertes disputas, los conflictos 

medioambientales o patrimoniales de una localidad, así como ciertas resistencias comunitarias 

frente a amenazas externas. Los casos del Barrio Yungay o Matta Sur en la comuna de Santiago son 

ejemplos de manifestación sociocultural. También lo son las luchas por la defensa de paisajes sin 

represas, o instalaciones gasíferas. En esta línea, es importante conocer cuánto participan las 

comunidades locales y sus actores en el desarrollo de su barrio o comunidad, así como también en 

la mantención y difusión de sus valores culturales. 

3.6.5 Institucionalidad y Gobernanza  

La gran mayoría de los instrumentos analizados buscan evaluar la gobernanza en términos 

generales, poniendo énfasis en la existencia de instituciones clave para un sistema democrático, en 

la garantía de derechos ciudadanos básicos, en los niveles de transparencia y corrupción del sistema, 

en la calidad del marco regulatorio y en la efectividad del gobierno, principalmente en los ámbitos 

de desarrollo social y económico. En este sentido, una gran cantidad de indicadores analizados no 

son pertinentes para analizar los objetivos de la PNDU, por cuanto buscan medir otros aspectos de 

la gobernanza no relacionados con el desarrollo urbano. 

En relación al objetivo de la PNDU de contar un sistema descentralizado de decisiones urbanas y 

territoriales, algunos de los indicadores analizados pueden servir de base, por cuanto analizan 

aspectos estructurales o de gestión de los gobiernos locales. Estos indicadores buscan medir el 

grado de autonomía, principalmente financiera, sus funciones, instrumentos de gestión y servicios 

prestados, los que pueden ser de utilidad para la construcción de indicadores en esta área. Sin 

embargo, los indicadores identificados no permiten medir la aplicación del principio de 

subsidiariedad territorial, eje clave de los objetivos propuestos por la PNDU en este ámbito. 

En relación al objetivo de reorganización de potestades públicas en cuatro escalas territoriales, no 

se identificaron indicadores que sean pertinentes para analizar esta área, por lo que será necesario 

desarrollar una propuesta completa en este sub-ámbito. 

En términos de participación ciudadana, destaca como ausencia dentro de la revisión de estándares, 

aquellos que permitan medir la participación en el  accountability, monitoreo o seguimiento de las 

políticas públicas urbanas. De esta manera, se requiere establecer una línea base para la elaboración 

de estándares referente a los niveles de participación ciudadana, la cual debiera involucrar en forma 

obligatoria los procesos de participación  que plantea la PNDU, robusteciendo la noción de proceso 

que plantea la política para el sub-ámbito de participación y explicitando un marco de referencia 

que exponga los niveles mínimos de participación exigibles, de modo de orientar el establecimiento 

de procesos  participativos formales y organizados en todas las escalas territoriales. 

Esta propuesta de niveles mínimos de participación tienen relación con  una síntesis de las fases  o 
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tipos de participación más recurrentemente utilizados tanto a nivel de propuestas de urbanismo 

participativo (Arnstein, 1969;  Susskind et al. 1983; Sagaris, 2014), como de planificación local 

(CIMAS 2015; Geilfus 1996) y que también aparecen presentes en los estándares previamente 

analizados. Nos referimos a la: 

Participación Informativa: a nivel de entrega de información sobre programas, proyectos y espacios 

de participación a  nivel de las escalas barrial, comunal, regional y nacional. 

Participación Consultiva: definible como el levantamiento de opiniones, percepciones y propuestas 

no vinculantes de la comunidad como aporte para el diseño y ejecución de proyectos, diseños de 

instrumentos de planificación y  la consideración de tomadores de decisión en las diferentes escalas 

barrial, comunal, regional y nacional. 

Participación en el Co-diseño de Proyectos y Políticas Públicas: definida como niveles de 

involucración en el co-diseño, ejecución, seguimiento y gestión de proyectos urbanos a escalas 

barriales, de ciudad y metrópoli. 

Participación  vinculante en la Toma de Decisiones: en relación con elecciones de autoridades a las 

escalas de comuna, ciudad y región -en la medida que se implementen las reformas asociadas a la 

descentralización y creación de alcaldes mayores o autoridades metropolitanas-; y en relaciones con 

temáticas básicas como la planificación indicativa (PLADECO) y los presupuestos de los municipios 

(presupuestos participativos). 

Estos niveles de participación debieran entenderse como base para establecer estándares que 

propicien el involucramiento procesual de los ciudadanos en la toma de decisión de lo que acontece 

en su territorio, de modo de garantizar su participación efectiva en la construcción, diseño y 

ŜƧŜŎǳŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎ ȅ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ Ŝƴ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŜǎŎŀƭŀǎΦ 9ǎǘŀ άŜǎŎŀƭŜǊŀ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴέ 

debiera expresar en cada uno de sus escalones  o pisos, estándares mínimos de  obligatoriedad 

aplicables a las cuatro escalas de gobierno y planificación territorial que reconoce la PNDU40. En ese 

marco debiera discutirse si es posible validar como nivel de participación el vecinal o barrial debido 

a que esta no cumpliría estrictamente con el mismo nivel de formalidad institucional que las cuatro 

escalas previamente referidas.  

En relación al objetivo de contar con un sistema de planificación integrado, los indicadores 

analizados ofrecen una base inicial para la construcción de una propuesta en esta área. Algunos 

indicadores apuntan a medir la existencia de instrumentos de planificación territorial y a su 

integración, principalmente, con el presupuesto de inversión. Además, algunos indicadores 

permiten medir las capacidades institucionales existentes para el desarrollo de acciones de 

planificación integrada, lo que resulta un área relevante de incorporar. 

                                                           
40 Escala comunal, de competencia municipal, la emergente nueva escala metropolitana, entendiendo que en la actualidad  es de 
competencia de los  gobiernos regionales; escala regional, de competencia del gobierno regional y consejeros regionales elegidos; y escala 
nacional correspondiente al actual MINVU y al futuro Ministerio de Ciudades, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Respecto del objetivo de contar con un sistema de medición de la calidad del desarrollo urbano no 

se identificaron indicadores pertinentes para analizar este sub-ámbito. Lo mismo ocurre en el caso 

del objetivo de contar con sistemas expeditos de aprobación de iniciativas, área en que no se 

identificaron indicadores pertinentes. 

Finalmente, el objetivo de continuidad e implementación de la PNDU corresponde a un ámbito 

particular a la realidad de Chile, por lo que resulta natural que no se hayan encontrado indicadores 

pertinentes para su análisis. Este será un sub-ámbito que requiere el desarrollo de propuestas 

acordes a la realidad propia de nuestro país. 

CAPITULO IV. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO: DEFINICIÓN DE SUB-ÁMBITOS Y ATRIBUTOS PARA UNA 

PROPUESTA DE INDICADORES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD DE VIDA Y 

DESARROLLO URBANO 

El objetivo de este capítulo es definir un conjunto de atributos agrupados en sub-ámbitos para los 

distintos ámbitos de la PNDU, así como proponer, en términos conceptuales, una definición de 

estándar para cada atributo identificado en dicha Política. También se busca profundizar en el 

enfoque del SIEDU, al constituir una priorización de los atributos de desarrollo urbano que se busca 

medir a partir de dicho sistema. En términos conceptuales, la definición de los atributos urbanos 

tiene relación directa con la definición de los criterios que posteriormente permitirán establecer los 

estándares de calidad de vida urbana. En efecto, la OECD señala que en la construcción de 

indicadores, el primer paso corresponde a la definición de un marco conceptual  que suministre la 

base para seleccionar y combinar indicadores simples, los cuales eventualmente puedan utilizarse 

para la construcción de indicadores compuestos con altos niveles de confiabilidad (OECD, 2008, 

p.22).  

A su vez, se han identificado aquellos criterios para una macro-zonificación del país, a partir de la 

cual se puedan establecer distintos rangos de estándares de calidad de vida. Lo anterior responde a 

la necesidad de evitar la consideración de ciertos estándares como universales, sin relevar las 

necesidades y, por tanto, los satisfactores requeridos por cada grupo social o localidad geográfica. 

Para la definición de los sub-ámbitos y atributos de desarrollo urbano se realizaron tareas 

correlativas y complementarias que permitieron evaluar y priorizar atributos para cada uno de los 

ámbitos de la PNDU. En primer lugar, el equipo consultor realizó un ejercicio inicial de definición de 

sub-ámbitos y atributos en base al análisis de objetivos y guías de acción de la Política, ejercicio que 

fue presentado a expertos externos en reuniones grupales o entrevistas realizadas para cada uno 

de los ámbitos41. En base a esta tarea, se realizó una primera revisión y ajuste a los sub-ámbitos y 

                                                           
41 Se realizaron reuniones en formato de mesas de discusión para los ámbitos de Integración social, Desarrollo económico, Equilibrio 
Ambiental e Identidad y Patrimonio. Para el ámbito Institucionalidad y Gobernanza se realizaron 3 entrevistas con informantes clave. En 
el Anexo 6 se presenta la lista de asistentes. 
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atributos.  

Posteriormente, se realizaron talleres regionales con funcionarios de entidades públicas y 

académicas, en los cuales se presentan los atributos ajustados para ser analizados y priorizados42. 

Por último, el consultor evaluó los resultados de los talleres y, tomando en consideración las 

observaciones realizadas por la Contraparte Técnica, se realizó un nuevo ajuste a los sub-ámbitos y 

atributos, buscando su vinculación a la calidad de vida urbana y al desarrollo urbano. Sobre esta lista 

final se analizan los atributos y se definen conceptualmente los estándares de desarrollo urbano, es 

decir, se establecen definiciones sobre lo que conceptual y cualitativamente se entendería por lo 

bueno o deseable, en el marco de la PNDU, respecto de cada uno de los atributos, antes de 

asociárseles indicadores y medidas. La matriz final de sub-ámbitos y atributos se presenta en el 

Anexo 7.   

4.1 Integración social  

El objetivo central que plantea la PNDU para el ámbito de Integración Social es velar porque nuestras 

ciudades sean lugares inclusivos, donde las personas estén y se sientan protegidas e incorporadas a 

los beneficios urbanos: acceso a los espacios públicos, educación, salud, trabajo, seguridad, 

interacción social, movilidad y transporte, cultura, deporte y esparcimiento.  

Este ámbito plantea 8 objetivos específicos, los cuales ponen el foco de manera importante en la 

equidad urbana en relación con la distribución de los bienes públicos urbanos (inversión y regulación 

del entorno) y respecto de la localización e integración de la vivienda social en la ciudad (inversión 

y regulación de la vivienda). Respecto a esta última, la Política se propone explícitamente revertir y 

prevŜƴƛǊ ǎƛǘǳŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ǎŜƎǊŜƎŀŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭ ǳǊōŀƴŀΣ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀƴŘƻ ŜǎǘŜ ŦŜƴƽƳŜƴƻ Ŏƻƴ άŀǉǳŜƭƭŀǎ łǊŜŀǎ 

ƻ ǎŜŎǘƻǊŜǎ ǉǳŜ Ŝǎǘłƴ ōŀƧƻ ƭƻǎ ŜǎǘłƴŘŀǊŜǎ ƳƝƴƛƳƻǎ ŘŜ ōƛŜƴŜǎ ǇǵōƭƛŎƻǎ ǳǊōŀƴƻǎέΦ 9ǎǘŜ łƳōƛǘƻ ŀōƻǊŘŀ 

también el fortalecimiento de las comunidades y la integración de las localidades apartadas en la 

toma de decisiones respecto de desarrollo urbano. Así mismo, propone en términos de vivienda 

evitar situaciones de segregación y mantener la reducción del déficit habitacional, a la vez, que 

considere la valoración de la función social del suelo urbano en pos de propiciar una mayor 

integración social urbana. 

El ámbito de Integración Social se presenta en dos categorías. La primera correspondiente a los sub-

ámbitos y atributos que se refieren directamente a la accesibilidad a bienes públicos urbanos (BPU), 

y la segunda correspondiente al resto de atributos urbanos que componen este ámbito.  

                                                           
42 Se realizaron 3 talleres de trabajo (Zona Norte ς Zona Centro ς Zona Sur), en donde se invitaron a Asesores urbanos, Secretarios de 
Planificación Comunal y Directores de Obras Municipales de comunas capitales provinciales de todo el país y a comunas pertenecientes 
a áreas metropolitanas. Además, en las mesas de regiones se invitó a Seremis, representantes del Gobierno Regional y actores locales 
clave. La metodología de los talleres consistió en Mesas de Trabajo donde se discutieron los atributos urbanos más relevantes que definen 
a cada objetivo de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. El trabajo se desarrolló por ámbitos de la PNDU, trabajando distintos ámbitos 
por mesa. 
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Tabla 16. Síntesis Sub-ámbitos y atributos Integración Social 

SUB- ÁMBITO ATRIBUTO 

ACCESIBILIDAD A BIENES PÚBLICOS 
URBANOS 

- Accesibilidad a áreas verdes (parques) 

- Accesibilidad a áreas verdes (plazas) 

- Accesibilidad a educación media 

- Accesibilidad a educación básica 

- Accesibilidad a educación inicial 

- Accesibilidad a hospitales y clínicas 

- Accesibilidad a salud primaria pública y privada 

- Accesibilidad a servicios de urgencia públicos y privados 

- Accesibilidad a bomberos 

- Accesibilidad a seguridad (Carabineros) 

- Accesibilidad, cobertura y desempeño del transporte público 

HABITABILIDAD URBANA  

- Accesibilidad universal en el diseño de espacios públicos 

- Calidad de bienes comunes en condominios sociales 

- Calidad espacio público 

- Seguridad 

- Cobertura seguridad situacional (luminaria pública) 

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO  - Proximidad residencial de grupos de distinto NSE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

- Compromiso y participación en el desarrollo comunal 

- Participación organizada a escala barrial 

- Sentido de pertenencia 

SUELO  

- Conectividad e integración espacial con el entorno urbano de 
urbanizaciones nuevas y existentes 

- Consumo y uso eficiente del suelo urbano 

- Densificación 

- Localización vivienda social 

VIVIENDA 

- Allegamiento 

- Déficit habitacional cuantitativo 

- Déficit habitacional cualitativo 

- Densificación residencial de pequeña escala 

- Desarrollo de proyectos con mixtura social 

- Hacinamiento 

- Informalidad tenencia de la vivienda 

- Permanencia y estabilidad de arrendatarios beneficiados por programas 
estatales en sectores consolidados 

VULNERABILIDAD URBANA  
- Hogares en situación de pobreza 

- Inactividad juvenil 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1 Accesibilidad a bienes públicos urbanos  

La accesibilidad a bienes públicos urbanos43 constituye atributo fundamental para medir la 

integración social. La accesibilidad corresponde a un indicador sintético, en el sentido que no sólo 

integra la oferta de bienes públicos, sino también la demanda potencial por ellos, considerando 

como demanda a las personas, hogares o viviendas. Es decir, un bien público puede estar 

distribuidos equitativamente, ser accesible por parte de los usuarios de la ciudad, pero si no cuenta 

con una oferta acorde a la demanda potencial, no estaría contribuyendo a la integración social en 

todo su potencial. Según lo planteado por la PNDU, los BPU que se priorizan corresponden a: áreas 

verdes, equipamientos de educación, equipamientos de salud y equipamientos de seguridad. 

En términos de la movilidad urbana se propone como atributo la accesibilidad, cobertura y 

desempeño del transporte público. Éste se refiere principalmente al acceso a las infraestructuras 

de transporte, la cual debiera considerar al menos la distancia hacia paraderos de buses y estaciones 

de metro. Para ello se establece un estándar conceptual que considere idealmente distancias que 

no superen los 1000 metros o 15 minutos caminando. Para estimar la capacidad de carga, habría 

que utilizar información sobre algunas condiciones de operación del servicio de transporte, como 

por ejemplo número de recorridos de buses o frecuencia de recorridos, entre otros. 

Para medir la accesibilidad a áreas verdes se dispone de dos atributos: Accesibilidad a áreas verdes 

(parques) y Accesibilidad a áreas verdes (plazas). Para calcular acceso, deben considerarse rangos 

de búsqueda (medidos en distancia) diferenciados por tipo de área verde. Respecto de cómo 

tipificar o clasificar las áreas verdes, se puede usar como referencia el tamaño, ya que el tipo y escala 

de estos BPU resultarán críticos para la posterior definición de los estándares. Por ejemplo, una 

plaza de menos de 2.000 m2 no tendrá las mismas características programáticas ni podrá atender la 

misma demanda que un parque urbano de 20 hectáreas. Deberán entonces definirse parámetros 

de accesibilidad diferenciados, considerando ciertas características básicas de la infraestructura y 

equipamiento. 

Para medir la accesibilidad a equipamientos de Educación se proponen los siguientes atributos 

diferenciados por tipo de educación: Accesibilidad a educación media; Accesibilidad a educación 

básica; y por último, Accesibilidad a educación inicial. En Chile, la infraestructura pública más 

relevante a nivel de esta dimensión está compuesta por establecimientos de educación inicial 

(jardines infantiles que en Chile son administrados por JUNJI e INTEGRA) y establecimientos de 

educación escolar (escuelas y liceos). Para poder determinar el acceso, debe distinguirse por tipo de 

establecimiento, entendiendo que los de nivel de educación inicial deberán tener "rangos de 

búsqueda" (medidos en términos de distancia hacia y desde la unidad social o geográfica 

considerada) más acotados que establecimientos de educación básica y media. Por otro lado, debe 

                                                           
43 Según la economía urbana, se entiende por bienes públicos urbanos aquellos bienes que pueden ser consumidos por varias personas a 
ƭŀ ǾŜȊ ȅ ŀƭ ƳƛǎƳƻ ǘƛŜƳǇƻ ƴƻ ǎƻƴ άŀǇǊƻǇƛŀōƭŜǎέ ǇƻǊ ǳƴŀ ǎƻƭŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ƻ ƎǊǳǇƻ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴŀǎΦ [ƻǎ ōƛŜƴŜǎ ǇǵōƭƛŎƻǎ ŀōƻǊŘŀƴ ŘƛǾŜǊǎŀǎ 
dimensiones, a saber: salud, educación, salud, áreas verdes, cultura, deporte, telecomunicaciones, redes de transporte, prevención de 
riesgos y seguridad 














































































































































































































































































































































































































































