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RESUMEN/ La migración de las personas mayores hacia zonas costeras es un fenómeno común en los países del Norte global, pero también puede ser significativo en regiones que están envejeciendo 
gradualmente, como América Latina. En este estudio, investigamos si también se produce migración de personas mayores hacia zonas costeras en Chile –país del Sur global que envejece rápidamente– a 
pesar de las condiciones socioeconómicas desfavorables para la mayoría de su población mayor. Tomando como caso de estudio el Litoral Central de Chile, se realiza un análisis cuantitativo de datos 
censales (1992, 2002 y 2017) para observar la evolución de la población de municipios costeros que no pertenecen a áreas metropolitanas y donde los procesos de urbanización han sido más intensos. 
Los resultados muestran que también habría migración de personas mayores hacia zonas costeras hacia el Litoral Central de Chile, aunque la condición socioeconómica de estas personas emerge como 
una característica importante que explica la participación en la migración hacia zonas costeras y la elección de los destinos de reubicación. ABSTRACT/ Migration of elder people to coastal areas is a 
common phenomenon in countries of the global North, but may also be significant in regions that are gradually aging, such as Latin America. In this study, we investigate whether migration of seniors to 
coastal areas also occurs in Chile –a rapidly aging country of the global South– despite unfavorable socioeconomic conditions for the majority of its older population. Taking the Central Coast of Chile as a 
case study, a quantitative analysis of census data (1992, 2002, and 2017) is conducted to observe the demographic evolution of coastal municipalities outside metropolitan areas, which have been subject 
to intensive urbanization processes. The results effectively show migration of seniors to coastal the Central Coast of Chile, although the socioeconomic condition of these people is an important factor 
that explains the engagement in migration to coastal areas and the choice of relocation destinations.

INTRODUCCIÓN
A pesar de que la migración de personas 
mayores jubiladas hacia zonas costeras es un 
fenómeno que se observa tradicionalmente 
en los países del Norte global, también puede 
cobrar relevancia en regiones que están 
gradualmente envejeciendo, como América 
Latina. Las personas que se jubilan o están a 
punto de hacerlo pueden decidir trasladarse a 
lugares que parecen más cómodos, favorables 
a la edad y asequibles que aquellos donde 

solían vivir. Esto ha generado fenómenos de 
movilidad residencial hacia zonas costeras, 
las cuales terminan experimentando un 
rápido crecimiento y envejecimiento de la 
población local (McCann 2017). Como han 
demostrado diferentes investigaciones en 
las últimas décadas, esta forma específica 
de migración de personas mayores se 
ha observado en diferentes países y a 
diferentes escalas geográficas: puede ser un 
traslado permanente o un desplazamiento 

estacional de una región a otra dentro del 
mismo país (Law y Warnes 1973; Cribier 
1987; Foster y Murphy 1991; McHugh y Mings 
1996); o también a nivel internacional (King 
et al. 2019; Williams et al. 2010; Williams y 
Patterson 1998); ello incluye, por ejemplo, 
flujos desde América del Norte hacia países 
latinoamericanos como México y Ecuador 
(Hayes 2015a; 2015b; Truly 2010). Aunque 
la migración de personas mayores es cada 
vez más relevante también para los países 
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emergentes (como China; Kou et al. 2018), 
el fenómeno ha recibido menos atención en 
relación con las personas mayores nacidas 
en el Sur global.
Además, dicha migración hacia zonas costeras 
tiene importantes implicancias para la 
planificación urbana y territorial, considerando 
tanto las motivaciones de quienes migran 
como también las consecuencias que su 
relocalización genera en los territorios. La 
búsqueda de un mejor estilo de vida puede 
motivar la migración de personas jubiladas, 
sobre todo si ya poseen una segunda vivienda 
(Benson y Osbaldiston 2016); además, la 
presencia de amenidades paisajísticas, de 
mayor calidad ambiental y de una cultura 
diferente pueden determinar formas de 
“migración por amenidades” (Hidalgo, 
Borsdorf y Plaza 2009). Al mismo tiempo, 
la presencia de elementos de precariedad 
–como bajas pensiones y alto costo de la vida 
en las ciudades, especialmente a la hora de 
enfrentar necesidades de salud crecientes– 
puede determinar la voluntad de relocalizarse 
en lugares menos caros (Bender, Hollstein, 
y Schweppe 2018). La migración de las 
personas mayores se relaciona con el turismo 
(Williams y Hall 2000) y entonces aumenta 
el impacto que tiene la llegada de nueva 
población –estable o flotante– en las zonas 
costeras. El atractivo de las zonas costeras 
motiva intensos procesos de urbanización, 
sobre todo por la construcción de segundas 
viviendas (Hidalgo, Arenas, y Santana 
2016), a la vez que aumenta la presencia 
humana; por lo tanto, el paisaje y la calidad 
del medioambiente se degradan (Carraro, 
Visconti & Inzunza 2021), mientras que la 
misma capacidad de carga de los servicios 
y la infraestructura local se ven puestos a 
prueba (Moris et al. 2021).
Como país que envejece rápidamente y 
sujeto a creciente urbanización costera, Chile 
ofrece datos censales robustos para analizar 
si la migración de personas mayores hacia 
zonas costeras es un fenómeno relevante 
que ocurre también en un país del Sur global; 
los resultados podrían dar luces sobre un 
fenómeno relevante para otros países de 

América Latina. La proporción de personas 

mayores en estos países está aumentando 

(Gietel-Basten, Saucedo y Scherbov 2020) 

y más aún en Chile, donde el 11,9% de la 

población tenía más de 60 años en 2020; 

según las estimaciones, ese porcentaje 

aumentará a 33% en 2050 (United Nations 

2017). Chile ya ha experimentado formas 

significativas de migración interna impulsada 

por amenidades; por ejemplo, hacia zonas 

montañosas en las regiones del sur del país 

(Hidalgo y Zunino 2011; Zunino, Matossian e 

Hidalgo 2012), así como hacia parcelas de 

agrado fuera de las áreas metropolitanas 

centrales de Santiago y Valparaíso (Hidalgo, 

Borsdorf y Plaza 2009). Asimismo, los intensos 

procesos de urbanización a través de la 

producción masiva de segundas viviendas 

han afectado al Litoral Central del país en las 

últimas décadas (Hidalgo, Arenas y Santana 

2016), debido a su cercanía con la capital y al 

atractivo turístico que ejerce la zona (figura 1). 

Sin embargo, la participación de las personas 

mayores en estas formas de migración hacia 

zonas costeras es menos clara. Aunque la 

migración fuera de las ciudades puede estar 

motivada por la búsqueda de lugares con 

costos de vida más bajos, la desigualdad 

socioeconómica estructural de la sociedad 

chilena y su desigual sistema de pensiones 

reducen la posibilidad de que la mayoría de 

las personas mayores cubra sus necesidades 

básicas (Rotarou y Sakellariou 2019), y 

potencialmente cuestiona la posibilidad de 

tener una segunda vivienda. El caso de Chile 

y su Litoral Central permite, por lo tanto, 

explorar si la migración de personas mayores 

hacia zonas costeras también se produce en 

contextos donde las condiciones de vida de 

estas personas son menos acomodadas y a 

cuáles grupos socioeconómicos involucra.

Basándonos en lo anterior, en este artículo 

investigamos si la migración de las personas 

mayores hacia zonas costeras también ocurre 

Figura 1. El atractivo de la costa para las personas mayores: publicidad sobre viajes para tercera edad organizado por instituciones 

públicas (fuente: Ilustre Municipalidad de Llay Llay, 2018).
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en Chile, un país del Sur global que envejece 

rápidamente, a pesar de las condiciones 

socioeconómicas desfavorables para la 

mayoría de su población mayor. Tomando 

como caso de estudio el Litoral Central 

de Chile, analizamos los datos censales de 

municipios costeros de la Región de Valparaíso 

que no pertenecen a áreas metropolitanas. 

Dado un escenario de intensa urbanización 

costera y condiciones socioeconómicas 

generalmente difíciles para la población 

mayor chilena, planteamos la hipótesis de 

que la migración de las personas mayores 

hacia la costa ocurre, pero su condición 

socioeconómica termina determinando tanto 

la intensidad de la participación de diferentes 

grupos en el fenómeno como los lugares de 

destino. Este análisis exploratorio debería 

permitir identificar dónde la migración de 

personas mayores podría generar nuevas 

brechas sociales y, adicionalmente, detectar 

aquellos ámbitos donde surgen nuevas 

demandas de infraestructura y servicios en 

el Litoral Central de Chile (Sánchez-González 

2015; Sánchez-González y Rodríguez-

Rodríguez 2016).

MÉTODOS

Caso de estudio
El análisis se enfoca en 10 comunas costeras 

del Litoral Central de Chile (figura 2), las que 

incluyen algunas de las principales localidades 

costeras históricamente atractivas para 

los turistas nacionales, provenientes en su 

mayoría de la Región Metropolitana debido 

a su cercanía. En 2016, el 74,6% de los viajes 

con pernoctación en la Región de Valparaíso 

procedían de la Región Metropolitana, 

porcentaje que sube a 83% para el Litoral 

Norte (entre Zapallar y Quintero) y a 91,8% 

para el Litoral de los Poetas (Algarrobo – Santo 

Domingo) (Subsecretaría de Turismo 2018). 

Además, se trata de comunas sumamente 

atractivas para la segunda vivienda, las cuales 

corresponden al 60% de las viviendas entre 

Papudo y Puchuncaví, al 44% en Quintero, 

al 78% entre Algarrobo y El Quisco, y al 58% 

entre Cartagena y Santo Domingo (Truffello 

y Olivares 2019).

Las 10 comunas examinadas pertenecen 

a la Región de Valparaíso, pero no forman 

parte del área metropolitana de Valparaíso 

propiamente tal. Los municipios se encuentran 

repartidos en dos zonas (figura 2): cuatro al 

norte de Valparaíso y seis al sur.

Datos
El trabajo se basa en el análisis del censo de 

población y vivienda de Chile. Se examinaron 

los datos de los años censales 1992, 2002 y 

2017. No se consideraron los datos del censo 

de 2012 debido a problemas estructurales de 

la encuesta, que afectan su representatividad 

para algunos municipios (Neupert 2017). El 

análisis se enfoca en la población mayor de las 

10 comunas de estudio, incluyendo a personas 

mayores de 60 años. En total, las personas 

mayores que migraron hacia las comunas de 

estudio en el periodo examinado han sido 

102.206: 18.788 en el censo del 1992, 28.833 

en 2002 y 54.585 en 2017. Este recuento es 

posible ya que en cada censo se incluye una 

pregunta sobre el municipio de residencia 

cinco años antes de la encuesta. Los datos 

disponibles permiten, por lo tanto, explorar 

la movilidad residencial de las personas 

mayores en un período comprendido entre 

1987 y 2017.

Métodos de análisis
Se t raba jó  con una  base  de  datos 

georreferenciada para cada censo, utilizando 

el framework R y PostgreSQL. Teniendo 

en cuenta los datos de las 10 comunas 

seleccionadas, obtuvimos el número total 

de habitantes y, en particular, de personas 

mayores. Para los años 2002 y 2017, también 

comparamos el número de habitantes con 

el censo disponible anteriormente, para 

estimar las tasas de crecimiento y realizar 

comparaciones entre comunas. Centrándonos 

únicamente en las personas mayores, 

calculamos entonces cuántos habitantes 

Figura 2. El Litoral Central y las comunas de estudio en el contexto del Chile central (fuente: elaboración propia en base a datos del 

INE, 2018).
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mayores declararon haber vivido en un 
municipio diferente cinco años antes del 
censo examinado. Esto nos permite observar 
la posible migración hacia localidades costeras 
en cada municipio y para los tres cortes 
temporales examinados.
Finalmente, considerando únicamente 
los datos del último censo, es decir, 2017, 
examinamos en profundidad la procedencia 
de las personas mayores que se trasladaron 
a las 10 localidades costeras desde 2012. 
Para ello, organizamos los municipios de 
procedencia en siete grupos geográficos: 
(1) municipios del Litoral Central (el área 
de estudio de este trabajo); (2) municipios 
de la Región de Valparaíso; (3-5) Santiago 
(dividido en tres grupos: Santiago Centro, 
que incluye solo la comuna de Santiago; 
Santiago Oriente, que incluye las comunas 
acomodadas de la ciudad; otras comunas de 
Santiago, que incluye las zonas de ingresos 
medios y bajos de la capital); (6) municipios 
de la Región Metropolitana; y (7) municipios 
de otras regiones chilenas. Observamos 
que los encuestados no mencionaron los 
municipios extranjeros de origen, aunque 
en el censo están incluidos los residentes 
de todas las nacionalidades.

RESULTADOS
Entre 1992 y 2017, las comunas del Litoral 
Central  de Chi le han experimentado 
un crecimiento demográfico intenso, 
especialmente en relación con las personas 
mayores (tabla 1). En 2002, las 10 comunas 
costeras registraron más habitantes que en 
1992, crecimiento que fue especialmente 
visible en comunas de la zona sur del Litoral 
Central, como Algarrobo, El Tabo, El Quisco 
y Cartagena. Asimismo, la población mayor 
experimentó fuerte crecimiento en cada 
comuna examinada y especialmente en las 
comunas del Litoral Central sur. Sin embargo, 
se observan pequeñas diferencias entre los 
municipios: El Tabo experimentó el mayor 
crecimiento poblacional (36%), mientras 
que, en proporción, el crecimiento de la 
población mayor fue más alto en El Quisco 
(54%). Considerando el censo de 2017, las 

10 comunas experimentaron un crecimiento 

poblacional aún más intenso (a excepción 

de la ciudad portuaria de San Antonio), que 

involucró tanto a la zona norte como a la 

zona sur del Litoral Central. El crecimiento 

fue relevante también para la población 

de adultos mayores, ya que seis comunas 

mostraron un incremento superior al 50% 

(nuevamente, Algarrobo, El Tabo y El Quisco 

mostraron las cifras de crecimiento más 

altas), mientras que el menor crecimiento 

lo experimentó San Antonio, que creció 

“solo” 37% en 10 años. Cabe destacar que 

las tasas de crecimiento de las personas 

mayores fueron más altas que aquellas de 

la población general en todas las comunas 

examinadas.

Examinando la migración residencial en los 

tres censos, una parte importante de los 

nuevos habitantes mayores de las localidades 

costeras examinadas llegaron desde otra 

comuna, lo que indica que las personas 

mayores parecen jubilarse en localidades 

costeras (tabla 2). Ya en 1992, la proporción 

de personas mayores que vivía en otro 

municipio en 1987 era 20,6% del total de la 

COMUNA

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

1992 2002 2017

Población
Personas 
mayores 

Población
(variación 

respecto de 
1992)

Personas 
mayores 

(variación 
respecto de 

1992)

Población
(variación 

respecto de 
2002)

Personas 
mayores 

(variación 
respecto de 

2002)

Papudo 3896 455
4608 

(+15,4%)
591

(+23%)
6356 

(+27,5%)
1110 (+47,8%)

Zapallar 4554 532 5659 (+19,5%)
738

(+27,9%)
7339 

(+22,9%)
1498 

(+50,7%)

Puchuncaví 10661 1344
12954 

(+17,7%)
1794

(+25%)
18546 

(+30,1%)
3717 

(+51,7%)

Quintero 17743 1957 21174 (+16,2%)
3069 

(+36,2%)
31923 

(+33,7%)
5887 

(+47,9%)

Algarrobo 5968 740
8601 

(+30,6%)
1256 (+41,1%)

13817 
(+37,7%)

3546 
(+64,6%)

El Tabo 4513 788
7028 

(+35,8%)
1395 

(+43,4%)
13286 

(+47,1%)
3698 

(+62,28%)

El Quisco 6097 826
9467 

(+35,6%)
1780 

(+53,6%)
15955 

(+40,7%)
4384 

(+59,4%)

Cartagena 11906 1771
16875 

(+29,4%)
2692 

(+34,4%)
22738 

(+25,8%)
5150 

(+47,7%)

San 
Antonio

78158 7925
87205 

(+10,4%)
10457 

(+24,2%)
91350 

(+4,5%)
16471 

(+36,5)

Santo 
Domingo

6218 672
7418

(+16,2)
946  

(+29%)
10900 

(+31,9%)
2074 

(+54,4%)

Tabla 1. Evolución de la población en las 10 comunas seleccionadas, en los años censales 1992, 2002 y 2017 (fuente: Elaboración propia 

en base a datos del INE, 1993, 2003, 2018).
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población mayor en las comunas examinadas. 

El número de personas mayores que llegaban 

de otros municipios era mayor para El Tabo 

(44%) y El Quisco (38%). Curiosamente, el 

censo de 2002 muestra una disminución 

generalizada del número de personas mayores 

que trasladaron su residencia a la costa, 

con 16,2% de la población mayor total. No 

obstante, en algunas localidades costeras, 

la proporción de nuevos habitantes mayores 

de edad sigue siendo elevada: de nuevo, es 

el caso de El Tabo (36%) y El Quisco (38%), 

donde cerca de un tercio de la población 

mayor vivía en otro lugar en 1997. Finalmente, 

en 2017 la población mayor procedentes 

de otras comunas volvió a aumentar para 

todo el Litoral Central, llegando a 19,3%. Sin 

embargo, la proporción de personas mayores 

procedentes de otras comunas parece ser 

mayor en la parte sur del Litoral Central y en 

particular en los municipios de El Tabo (45%), 

Algarrobo (40%) y El Quisco (40%). Por lo 

tanto, los datos muestran que el fenómeno 

de la migración de habitantes mayores hacia 

zonas costeras se observa en todo el período 
examinado y en las 10 comunas analizadas, 
siendo los municipios de El Tabo y El Quisco 
los principales puntos de llegada.
Al analizar la llegada de nuevas personas 
mayores a las 10 comunas según los datos 
del censo 2017 (figura 3), la mayoría de 
las personas parece provenir de la ciudad 
de Santiago (tabla 3). Es decir, el 73,2% 
de las personas mayores recién llegadas 
vivían en Santiago en 2012, proporción 
que aumenta a 78,2% al considerar toda la 
Región Metropolitana. Al observar desde 
cuáles comunas de Santiago y hacia cuál 
comuna costera migran las personas mayores, 
se observa que los destinos cambian 
dependiendo del perfil socioeconómico 
de las localidades de destino y de las 
comunas de origen (figura 4). Por ejemplo, 
las personas procedentes de las comunas 
acomodadas de Santiago Oriente se desplazan 
principalmente a Algarrobo, Zapallar y Santo 
Domingo, lugares tradicionales de veraneo 
de la clase alta chilena (figura 5). Las 
personas procedentes del “resto de Santiago” 
constituyen la mayor parte de quienes se 
dirigen a localidades como El Tabo, El Quisco 
y Cartagena, ciudades costeras populares 
con un perfil socioeconómico más bajo. La 
misma tendencia, es decir, mayor proporción 
de personas mayores procedentes del resto 
de Santiago, se observa también en Quintero 
y Puchuncaví, localidades ubicadas en un 
área fuertemente industrializada definida 
oficialmente como “zona de sacrificio” 
(Valenzuela-Fuentes, Alarcón-Barrueto, y 
Torres-Salinas 2021).
Curiosamente, si bien Santiago Centro y 
Santiago Oriente acogen al 23,3% de la 
población de la cuidad, de ahí proviene el 
41,5% de las personas mayores que se retiran 
a la costa desde la capital. Finalmente, la 
presencia de las personas mayores que 
migran desde otras zonas es menor: la 
migración intrarregional –desde otras 
ciudades costeras o de la misma Región de 
Valparaíso– incluye al 12,4% de las personas 
mayores estudiadas, mientras que quienes 
provienen de otras regiones son el 9,4% del 

COMUNA

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR

1992 2002 2017

Personas 
mayores 
(% de la 

población 
total)

Personas 
mayores que 

vivían en 
otra comuna 

en 1987

Personas 
mayores 
(% de la 

población 
total)

Personas 
mayores que 

vivían en 
otra comuna 

en 1997

Personas 
mayores 
(% de la 

población 
total)

Personas 
mayores que 

vivían en 
otra comuna 

en 2012

Papudo 11,7%
101

(15,8%)
12,8%

68
(11,5%)

17,5%
195

(23,1%)

Zapallar 11,7%
116

(15,2%)
13%

89
(12,33%)

20,4%
282

(23,3%)

Puchuncaví 12,6%
375

(23,6%)
13,8%

267
(18,9%)

20%
796

(24,7%)

Quintero 11%
683

(20,9%)
14,5%

562
(15,7%)

18,4%
1188

(26,3%)

Algarrobo 12,4%
192

(25,9%)
14,6%

340
(27,4%)

25,7%
1198

(39,7%)

El Tabo 17,6%
346

(43,9%)
19,8%

493
(35,6%)

27,8%
1483

(44,6%)

El Quisco 13,5%
314

(38%)
18,8%

679
(38,4%)

27,5%
1482

(39,5%)

Cartagena 14,9%
455

(25,7%)
15,9%

619
(23,2%)

22,6%
1223

(29,4%)

San 
Antonio

10,1%
816

(10,3%)
12%

725
(7,1%)

18%
907

(10,4%)

Santo 
Domingo

10,8%
111

(16,5%)
12,7%

151
(16,3%)

19%
433

(25,5%)

Tabla 2. Evolución de la población mayor en las 10 comunas seleccionadas, en los años censales 1992, 2002 y 2017 (fuente: Elaboración 

propia en base a datos del INE, 1993, 2003, 2018).
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Comuna
Personas mayores que 
vivían en otra comuna 

en 2012

Procedencia de las personas mayores que vivían en otra comuna en 2012

Región de Valparaíso Región Metropolitana Otras 
regiones 
de Chile

Litoral 
Central

Resto de la Región 
de Valparaíso

Santiago 
Centro

Santiago 
Oriente

Resto de 
Santiago

Resto de la Región 
Metropolitana

Papudo 195
6  

(3,1%)
32

(16,4%)
28

(14,4%)
42

(21,5%)
64

(32,8%)
7

(3,6%)
16

(8,2%)

Zapallar 282
8

(2,8%)
42

(14,9%)
28

(9,9%)
81

(28,7%)
75

(26,6%)
12

(4,3%)
36

(12,8%)

Puchuncaví 1188
69

(5,8%)
157

(13,2%)
227

(19,1%)
72

(6,1%)
454

(38,2%)
77

(6,5%)
132

(11,1%)

Quintero 772
37

(4,8%)
131

(17,0%)
109

(14,1%)
108

(14,0%)
281

(36,4%)
46

(6,0%)
60

(7,8%)

Algarrobo 1198
60

(5,0%)
36

(3,0%)
196

(16,4%)
383

(32,0%)
395

(33,0%)
34

(2,8%)
94

(7,8%)

El Tabo 1483
35

(2,4%)
29

(2,0%)
210

(14,2%)
145

(9,8%)
913

(61,6%)
75

(5,1%)
76

(5,1%)

El Quisco 1504
56

(3,7%)
23

(1,5%)
251

(16,7%)
179

(11,9%)
882

(58,6%)
50

(3,3%)
63

(4,2%)

Cartagena 978
90

(9,2%)
13

(1,3%)
181

(18,5%)
53

(5,4%)
490

(50,1%)
61

(6,2%)
90

(9,2%)

San 
Antonio

907
95

(10,5%)
79

(8,7%)
163

(18,0%)
74

(8,2%)
213

(23,5%)
71

(7,8%)
212

(23,4%)

Santo 
Domingo

433
97

(22,4%)
11

(2,5%)
49

(11,3%)
135

(31,2%)
66

(15,2%)
12

(2,8%)
63

(14,5%)

Tabla 3. Procedencia de personas mayores que vivían en otra comuna en 2012 (fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, 2018).

Figura 3. Visualización de los flujos de personas mayores que se jubilan en las 10 comunas examinadas del Litoral Central de Chile (fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, 2018).
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Figura 5. Vivir entre Santiago y la costa: ejemplo conflictivo en 

pandemia (fuente: El Mercurio, 10 de abril 2020).

Figura 4. Visualización de los flujos de personas mayores procedentes de Santiago Centro y Santiago Oriente (arriba) y del resto de 

Santiago (abajo) (fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, 2018).
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total (San Antonio, una de las principales 
ciudades portuarias chilenas, es la única 
excepción en este sentido). En conclusión, 
la oleada más reciente de personas mayores 
que migran hacia el Litoral Central de Chile 
incluye principalmente a habitantes de la 
capital, Santiago, en particular de las comunas 
de ingresos más altos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Considerando el caso del Litoral Central, la 
migración de personas mayores hacia zonas 
costeras parece ocurrir también en Chile, país 
del Sur global que envejece rápidamente. 
Como se observa en el período 1987-2017, la 
población mayor de las 10 comunas costeras 
estudiadas experimentó un fuerte crecimiento, 
que de hecho es mucho más intenso que el 
aumento de su población en general. Durante 
ese mismo período, una parte importante 
de las personas mayores se trasladó de 
otros municipios a estas localidades. Esto 
se observa de forma constante en las 10 
comunas costeras, si bien en algunas más 
que en otras. La mayoría de las personas 
mayores que se traslada a la costa procede 
de la capital, Santiago, mostrando así una alta 
movilidad residencial a escala interregional. 
La condición socioeconómica de las personas 
mayores emerge como una característica 
importante en el análisis, ya que aquellas 
que provienen de comunas acomodadas de 
Santiago participan del fenómeno en mayor 
proporción y se trasladan preferentemente 
a comunas distintas de aquellas que eligen 
los habitantes de otras zonas de la capital. 
Esto parece confirmar la hipótesis planteada, 
según la cual la condición socioeconómica 
de la población mayor influye tanto en su 
participación en este fenómeno como también 
en la elección de la comuna de destino.
Si bien el análisis permite evidenciar la 
existencia del fenómeno, podría ser útil 
profundizar en sus impactos económicos, 
sociales y espaciales; además, es necesario 
acercarse a las personas que se han retirado 
a la costa para comprender los motivos 
detrás de su decisión. Otra posibilidad es 
examinar si la migración por amenidades 

de las personas mayores ocurre en otras 

regiones de Chile y en otras zonas costeras 

de América Latina. Para el período 1987 – 

2017, la cantidad de personas mayores que 

se trasladan a la costa da cuenta de un 

fenómeno relevante que requiere de análisis 

más precisos considerando que la población 

mayor aumenta constantemente en el país. 

En este sentido, es clave profundizar en 

la comprensión de las motivaciones que 

explican este fenómeno, en las prácticas 

socioespaciales que se originan (por ejemplo, 

en relación con las formas de movilidad 

entre diferentes lugares y los patrones de 

accesibilidad a determinadas oportunidades 

básicas que no siempre están disponibles en 

pequeñas localidades) y en las implicancias 

para la planificación y las políticas territoriales. 

Para estar preparados frente a una población 

cada vez más anciana y adaptar los lugares 

Figura 6 y 7. Conflictos relacionados con la prestación de servicios de salud: escasez de vacunas para personas mayores en comunas 

del Litoral Central (fuente: Pantallazo de Tele13, 12 de febrero de 2021).
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que habitamos, es importante anticiparse 
a los cambios demográficos, sobre todo si 
además del envejecimiento natural se produce 
una fuerte migración interna de personas 
mayores desde otros lugares.
Frente a la migración de personas mayores 
hacia zonas costeras, es necesario intervenir 
a escala comunal y regional, considerando 
elementos que podrían ser válidos no solo 
para Chile y su Litoral Central, sino también 
para otros contextos del Sur global. A escala 
municipal, el creciente número de personas 
mayores plantea desafíos relacionados con 
la necesaria adaptación de las instituciones 
locales a una población que envejece. El 
aumento de la población anciana requiere 
adecuar los espacios públicos y fortalecer 
la prestación de servicios básicos como 
atención de salud y movilidad (O’Brien 
2014). Además, es necesario anticiparse 
a los eventuales conflictos que se pueden 

generar –por ejemplo, tener que atender tanto 
a la población estable como a la flotante, 
tal como sucedió durante los primeros 
días de la campaña de vacunación contra 
el COVID-19 (figuras 6 y 7). Por otra parte, 
una presencia en aumento de personas 
mayores en las zonas costeras también 
puede tener implicaciones significativas a 
la luz del cambio climático –especialmente 
en lugares vulnerables como la costa chilena 
(Bronfman et al. 2021)– considerando que 
las comunidades que envejecen se adaptan 
de maneras diferentes a este fenómeno y 
determinan niveles distintos de vulnerabilidad 
para las zonas costeras (Krawchenko et al. 
2016; Rapaport et al. 2015). A escala regional 
e interregional, se plantea la necesidad de 
contar con una planificación que reconozca 
las nuevas escalas urbanas evidenciadas por 
este fenómeno migratorio. Por ejemplo, la 
movilidad interregional observada en el Litoral 

Central de Chile implica que las personas 
mayores que se trasladan a la costa pueden 
seguir manteniendo relaciones estrechas 
con el lugar de origen –como en el caso de 
Santiago– donde puede que siga viviendo 
el resto de la familia. Esto da cuenta en un 
complejo nexo envejecimiento-migración 
(Sampaio, King, y Walsh 2018), mostrando 
que el envejecimiento puede involucrar 
múltiples escalas territoriales y, tal vez, llega 
a cuestionar el concepto de “envejecimiento 
en el lugar”. 
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