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Suelo a menor costo y posibilidad de un desarrollo inmobiliario más rentable

Generalmente carente de equipamientos, servicios y transporte

Requiere posteriores inversiones del sector público

Altas demandas en tiempo/costo de transporte cotidiano

Altas tasas de congestión y contaminación para todos los que comparten esa 

área urbana.

Zonas más vulnerables a amenazas naturales (grandes incendios, las crecidas de 

cauces y remociones en masa) 

PROCESOS DE CRECIMIENTO URBANO EN CHILE

CRECIMIENTO EN LA PERIFERIA EN BAJA DENSIDAD

Ciudad de los Valles

CRECIMIENTO EN CENTROS URBANOS EN ALTA DENSIDAD









Regeneración mediante operaciones de verticalización o hiperdensificación

Reemplazo de la población original y 

Pérdida del patrimonio construido e identidad local

Presiones sobre infraestructuras urbanas y equipamientos pre-existentes

Concepción

Coronel



EL BARRIO COMO UNIDAD DE ACCIÓN

El concepto de barrio ha sido concebido como el referente de la comunidad 

dentro del conjunto de la ciudad. Representan el eslabón entre la ciudad y el 

individuo (Hosni & Zumelzu, 2019; Rodríguez, Zumelzu & Andersen, 2018).

Desde el punto de vista morfológico, posee ciertas características que marcan 

una relación particular frente al conjunto de la ciudad: 1) la conformación de 

una morfología distintiva que define su individualidad; 2) la conjunción de una 

o más actividades que permiten el desarrollo de una cierta autonomía 

funcional; y 3) el establecimiento de relaciones sociales significativas entre 

sus habitantes y el territorio que ocupan (Blanco, 2015; Tapia, 2015).

Estrecha relación entre lo físico y lo social (Blanco, 2015), encuentra al barrio 

como “la unidad sostenible” básica de la ciudad (Maretto, 2014; Zumelzu, 

2015).
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2.3 Criterios Diseño Urbano 

para la Unidad Vecinal
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BREEAM (Communities) - UK 

LEED(ND) - EEUU

CASBEE(UD) - Japon

DGNB(NSQ) - Alemania

Green Star (Communities) - Australia 

Green Townships - India 

HQE Haute Qualite Environnementale - Francia 

Aqua Neighbourhood - Brasil

Certificaciones Internacionales



CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE 
BARRIOS SOSTENIBLES EN CHILE

Objetivo
Proponer lineamientos de diseño que guíen y apoyen la

implementación de proyectos inmobiliarios, tanto de regeneración

urbana como de nuevas urbanizaciones, con la finalidad de

promover el desarrollo de comunidades e infraestructuras urbanas

sostenibles para Chile

https://docs.google.com/document/d/1ZHWO13jvVnViI80LNDCVwJW2CCt6cdsY/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1ZHWO13jvVnViI80LNDCVwJW2CCt6cdsY/edit#heading=h.3rdcrjn








Zumelzu, Antonio, & Espinoza, Daniel. (2019). Elaboración de una metodología

para evaluar sostenibilidad en barrios de ciudades intermedias en Chile. 

Moreno García, Roberto & Inostroza Seguel, Laura (2019). Sostenibilidad Urbana:

Análisis a Escala Barrial en la Ciudad de Temuco, Chile. 

Callealta, Virginia Arnet, & Naranjo Escudero, Enrique. (2020). Nueva

sostenibilidad para los barrios de la gran metrópolis chilena. 

Nacional     /     Internacional








Agenda 2030 - ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

A New Strategy of Sustainable Neighbourhood Planning: Five Principles.

Urban Planning Discussion Note 3 ONU-Habitat (2014).

Jabareen, Y. (2006). Sustainable urban forms: Their typologies, models, and

concepts. 

Blanco Moya, J. (2015). Hacia el diseño y gestión de barrios sustentables en

Chile. 

Metodología

2 veedores externos

11 expertas/os CPI (subcomite barrios)



Localización
Localización eficiente

Resguardo del patrimonio

natural y cultural

Diversidad & 

Centralidades

Metabolismo 

Urbano

Infraestructura 

Verde

CRITERIOS PARA EL 

DISEÑO DE BARRIOS 

SOSTENIBLES

Densidad Desarrollos compactos        

Movilidad & 

Caminabilidad

1. "INFILL" REGENERACIÓN DE TERRENOS INDUSTRIALES 

2. LOCALIZACIÓN CON COBERTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

3. LOCALIZACIÓN EN CERCANÍA A EQUIPAMIENTOS 

1. PROTECCIÓN SUELO AGRÍCOLA Y VALOR NATURAL

2. DISEÑAR Y/O PRESERVAR CORREDORES ECOLÓGICOS

3. VALORIZAR EDIFICACIONES PATRIMONIALES

1. PRIMERAS PLANTAS ACTIVAS. 

2. DESARROLLOS ORIENTADOS AL TRANSPORTE (TOD) 

3. DENSIDAD ARMÓNICA.

4. RESILIENCIA - EVACUACIÓN VERTICAL 

1. DISTANCIAS CAMINABLES A SERVICIOS

2. CONTINUIDAD DEL TEJIDO

Tecnología e Innovación

Accesibilidad

Infraestructura para la 
1. PAVIMENTOS PERMEABLES

2. DISEÑO PARA LA SEGURIDAD, BIENESTAR Y PRACTICAS DE CUIDADOS

3. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

1. INNOVACIÓN EN LA MOVILIDAD

2. PLANIFICAR CON DATOS DEL ENTORNO CONSTRUIDO

3. MONITOREAR CON DATOS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 

1. CENTRALIDAD BARRIAL

2. ACTIVIDADES DIVERSAS A NIVEL DE CALLE

3. EVITAR GRANDES SUPERFICIE

1. INFRAESTRUCTURA DE CUIDADOS

2. DIVERSAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

3. VINCULACIÓN COMUNITARIA

Diversidad de usos

Diversidad social y 

Centralidades

habitacional

caminabilidad

Proximidad a Areas Verdes

Conservación del Suelo

1. RED DE AREAS VERDES

2. ACCESIBILIDAD A AREAS VERDES

3. DOTACIÓN DE ARBOLADO URBANO

4. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES

1. SUPERFICIES PERMEABLES

2. SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE

1. DISEÑO BIOCLIMATICO PASIVO
2. CENTRO DE GESTIÓN ENERGÉTICA BARRIAL 

1. REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES
2. RECUPERACIÓN AGUAS LLUVIA

Estrategias energéticas

Gestión de materiales 

Eficiencia consumo hídrico

1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO LOCAL

2. COMPOSTAJE Y RECICLAJE 

https://docs.google.com/document/d/1ZHWO13jvVnViI80LNDCVwJW2CCt6cdsY/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1ZHWO13jvVnViI80LNDCVwJW2CCt6cdsY/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1ZHWO13jvVnViI80LNDCVwJW2CCt6cdsY/edit#heading=h.3rdcrjn


LOCALIZACIÓN EFICIENTE & RESGUARDO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURA LOCAL

Localización eficiente

1. "INFILL" REGENERACIÓN DE TERRENOS INDUSTRIALES 

Regenerar terrenos que han tenido usos industriales o productivos, limpiando

suelos y de-pavimentando

2. LOCALIZACIÓN CON COBERTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Localizar barrios en zonas con acceso a transporte público que permitan 

reducir la dependencia del automóvil

3. LOCALIZACIÓN EN CERCANÍA A EQUIPAMIENTOS 

Para urbanizaciones pequeñas que no consideren el desarrollo de nuevas 

infraestructuras sociales

Resguardo del patrimonio 
natural y cultural

1. PROTECCIÓN SUELO AGRÍCOLA Y VALOR NATURAL

No generar impacto sobre suelos agrícolas y/o proteger elementos de valor 

natural

2. DISEÑAR Y/O PRESERVAR CORREDORES ECOLÓGICOS

Partir desde un diseño de paisaje como el origen del diseño de un barrio, 

renaturalizando suelos & reconectando corredores naturales a través del 

proyecto

3. VALORIZAR EDIFICACIONES PATRIMONIALES

Preservación de edificación con valor histórico o patrimonial

Arica, by Franco Salcedo



DENSIDAD

Santiago, by Chile Central Travels

1. PRIMERAS PLANTAS ACTIVAS. 

Desarrollos compactos que entregan a uso público y mixto sus 

niveles de calle, generando espacios activos

2. DESARROLLOS ORIENTADOS AL TRANSPORTE (TOD) 

Ajustes normativos para permitir la densificación en torno a 

estaciones de Metro, tren o buses

3. DENSIDAD ARMÓNICA. 

Normar “altura máxima” proporcional a ancho de calle o vacío, y 

regularla mediante estudios de evacuación y alturas de extinción

4. RESILIENCIA - EVACUACIÓN VERTICAL 

Considerar para zonas costeras evacuación vertical en zonas 

inundables

Densidad Compacta



Santiago, by  Mauro Mora

MOVILIDAD & CAMINABILIDAD

1. DISTANCIAS CAMINABLES A SERVICIOS

Distancias caminables a diversidad de servicios y equipamientos con 

distribución equitativa 

2. CONTINUIDAD DEL TEJIDO

Calles densas y continuas, evitando cul de sac y condominios cerrados

Tecnología e Innovación

Accesibilidad

Infraestructura para la caminabilidad

1. PAVIMENTOS PERMEABLES

Materiales permeables y duraderos, que eviten efectos de isla de calor

2. DISEÑO PARA LA SEGURIDAD, BIENESTAR Y PRACTICAS DE CUIDADOS

Integración de vegetación, fachadas permeables, aceras de calidad, presencia de 

mobiliario, adecuada luminaria, comercio local

3. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Dimensiones y pendientes apropiadas. Baldosas podotáctiles

1. INNOVACIÓN EN LA MOVILIDAD

Incorporar autobuses eléctricos, bicicleta compartida y zonas de baja emisión

2. PLANIFICAR CON DATOS DEL ENTORNO CONSTRUIDO

Indicadores de entorno construido que espacialicen accesibilidad a equipamientos, 

areas verdes y principales medios de transporte, con enfoque interseccional

3. PLANIFICAR Y MONITOREAR CON DATOS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 

Indicadores dinámicos que reflejen la percepción y uso de los residentes, con 

enfoque interseccional



Valparaiso, by Matheus Antunes

DIVERSIDAD Y CENTRALIDADES

1. CENTRALIDAD BARRIAL

Promover usos mixtos en calles principales con cobertura de transporte 

público, concentrando comercio y servicios estatales

2. ACTIVIDADES DIVERSAS A NIVEL DE CALLE

Desarrollar incentivos para el funcionamiento de negocios locales, terrazas 

exteriores,  ferias libres, y actividades de entretenimiento en calles y plazas 

3. EVITAR GRANDES SUPERFICIES

Evitar grandes superficies comerciales, o limitarlas al 10% de la superficie del 

barrio

1. INFRAESTRUCTURA DE CUIDADOS

Resguardar la accesibilidad a diversos equipamientos (deportivos, culturales, 

educativos) y áreas verdes, asegurando espacios de permanencia en sus entornos, 

con diseño inclusivo que favorezcan el desarrollo de distintos tipos de actividades, 

por diversos grupos de personas

2. DIVERSAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

Alta variedad de tamaños y diseños habitacionales, para diversos tipos de familias.

(edificaciones multigeneracionales, vivienda estudiantil o cooperativas)

3. VINCULACIÓN COMUNITARIA

Promover procesos participativos en todas las fases del proyecto, activando 

espacios de información y vinculación comunitaria

Diversidad de usos

Diversidad social y 
habitacional

Centralidades



INFRAESTRUCTURA VERDE

Parque Juan XXIII, Santiago

Dotación y Proximidad a 
Areas Verdes

Conservación y Permeabilidad 
del Suelo

1. RED DE AREAS VERDES

Estructurar la red de espacios verdes del barrio en articulación con la infraestructura 

verde urbana

2. ACCESIBILIDAD A AREAS VERDES

Asegurar que todos los residentes puedan acceder a un área verde a una distancia 

caminable y/o pedaleable 

3. DOTACIÓN DE ARBOLADO URBANO

Garantizar la dotación de arbolado en la vía pública y la preservación de los arboles 

maduros dentro del barrio

4. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES

Optar por especies nativas y biodiversas, recuperación de aguas grises, 

incorporación de espacios para la producción local de alimentos

1. SUPERFICIES PERMEABLES

Promover interiores de manzana no construidos.  Seleccionar pavimentos 

permeables que aseguren la porosidad del suelo

2. SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE

Utilizar Sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), incluyendo jardines de lluvia, 

pozos de infiltración, cunetas verdes, etc, así como la incorporación de techos y 

muros verdes en edificaciones públicas y privadas



METABOLISMO URBANO

1. DISEÑO BIOCLIMATICO PASIVO

Considerar como la topografía del terreno y volumetría y orientación de las 

edificaciones en relación al sol y viento, puede ayudar a reducir demandas de 

acondicionamiento

Promover la producción de energía local y su almacenamiento

2. CENTRO DE GESTIÓN ENERGÉTICA BARRIAL 

Implementar estrategias que permitan inyectar la energía producida en el barrio

dentro de la red, ya sea barrial o urbana

1. REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES

Diseñar viviendas que permitan la reutilización de aguas grises

2. RECUPERACIÓN AGUAS LLUVIAS

Incorporar estanques para la acumulación de aguas lluvias para el regadío en 

áreas verdes

Estrategias energéticas

Gestión de materiales y 
alimentos

Eficiencia consumo hídrico

1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO LOCAL

Diseñar espacios productivos para que los residentes desarrollen, 

arrienden y/o intercambien sus propios productos 

2. COMPOSTAJE Y RECICLAJE 

Incluir espacios de compostaje en parques y jardines. Considerar 

espacios domésticos para almacenamiento de materiales reciclables

Iquique, by Gochile



Problemas de Implementación

ECONÓMICOS VALIDACIÓN CIUDADANA INSTITUCIONALES

No garantiza retornos a la inversión inmediata 

(Cease, 2022)

Inmobiliarias y gobiernos tienen prioridades 

inmediatas, que dificultan inversiones a largo 

plazo (Sekerka and Stimel, 2011)

Percepción de riesgo y demanda limitada

Dificultad de vincular a la comunidad en los 

procesos de diseño (Bell et al, 2012)

Bajo impacto de proyectos sostenibles en 

resultados eleccionarios (Geels, 2013)

Oposición de grupos inmobiliarios y negocios 

vinculados (Saha and Paterson, 2008)

Bajo liderazgo en proyectos sostenibles (Healey, 

1995)

Dificultades de coordinación intersectorial (Carli 

et al, 2018)



Ideas de Incentivos

ECONÓMICOS VALIDACIÓN CIUDADANA INSTITUCIONALES

Transferir suelo a privados para el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios de barrios sostenibles

Reducir impuestos al desarrollo de iniciativas de 

urbanizaciones sostenibles

Subsidio a la densidad armónica. 

Campañas de concientización ciudadana. (Ej. 

Reducción de cuentas y mejora en calidad de 

vida y seguridad)

Reconocimiento y visualización de empresas 

inmobiliarias que desarrollen proyectos de 

barrios sostenibles

Concursos para el desarrollo de proyectos de 

urbanización sostenible

Programas para apoyar la búsqueda de 

financiación de fuentes complementarias (Cities 

Climate Finance Leadership Alliance, 2015)

Capacitación a funcionarias/os públicos y 

desarrolldores para el diseño y gestión de 

proyectos de urbanización sostenible.

Acelerar tramitación de permisos de construcción 

para proyectos de barrios sostenibles (Bhatta, 

2010).



Referentes de Incentivos



“Ordenanza que establece, regula y promueve condiciones para edificaciones sostenibles en el distrito de Miraflores (Lima, 

Perú)”, del 2019/2022, la cual otorga, por ejemplo,  aumentos de hasta 25% de constructibilidad y reducciones de un 25% de 

estacionamientos, según el cumplimiento de certificaciones internacionales (Leeds, BREEAM, EDGE), nacionales o ciertos 

estandares especificos del proyecto.

Elke Schlack publicó en el 2015 bajo el título de “POPS; El uso público del espacio urbano”, donde se analizan los 

resultados urbanos de las normativas de incentivos para la “producción privada de espacios de uso público” en diversos 

contextos (Santiago de Chile, Nueva York, San Francisco, Tokio y Yokohama), con especial detalle en la comuna de 

Providencia y su distrito comercial.

MECANISMOS DE INCENTIVOS Y ACCESIBILIDAD URBANA publicado por CEDEUS en Septiembre del 2020, en el contexto 

de la nueva Ley de Aportes al Espacio Público que potencia estos mecanismos.

incentivos vinculados a beneficios financieros o tributarios para la construcción y/o adquisición de viviendas. Ej. beneficios 

tributarios para compradores y  vendedores,  o hasta los pilotos bancarios que promueven financiamiento hipotecario “verde”





Generar incentivos a nivel municipal o nacional, vinculado a los Planos Reguladores comunales y/o Politica Pública, los cuales cuales 

pueden entregar un variación en alguna o varias normativas urbanas (constructibilidad, densidad, altura, número de estacionamientos, etc) 

para aquellas edificaciones que cumpan con el estándar deseado dentro del mecanismos.

Referentes:



Resolución 899 EXENTA, 2024

Planes Urbanos Habitacionales (PUH) 
configurando barrios y centralidades

Incentivar la localización de 
comercio barrial en torno a 
centralidades

Lugares atemorizantes y el 
problema de los bordes 
(comunales, barriales o de 
grandes infraestructuras)

MANUALES TÉCNICOS (MINVU)

Requisitos Mínimos AV, Elementos 
urbanos sustentables 

BARRIOS POR EL CLIMA
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