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Este número especial recibió un notable volumen de propuestas de artículos, 
lo que puede interpretarse como un indicio de una demanda social derivada de 
un Brasil en un nuevo estatuto de envejecimiento avanzado. En este contexto, 
es previsible que, en las próximas décadas, surjan diversos efectos, fenómenos y 
presiones sobre ámbitos muy diversos, desde la economía y el sistema de pensiones, 
el sistema sanitario y asistencial, hasta el propio hábitat, tanto de la ciudad como de 
sus edificaciones. Habrá que replantearse los modelos territoriales y espaciales, así 
como su gestión, en el marco de un nuevo paradigma de la “ciudad de los cuidados”. 
Y esto requiere un nuevo saber bajo la perspectiva gerontológica a la cual pretende 
contribuir este dossier de Oculum Ensaios.

Desde la convocatoria de artículos para este número, se ha destacado el proceso 
de envejecimiento en América Latina, caracterizado por un ritmo más acelerado y un 
perfil distinto en comparación con otras regiones del mundo. Los estudios urbanos y 
espaciales desarrollados hasta la fecha reflejan un contexto y una cultura que distan 
mucho de las particularidades propias de Brasil. Por ello, resulta esencial caracterizar, 
comprender y analizar este proceso de envejecimiento, considerando su complejidad 
específica. Esta incluye aspectos históricos y regionales, como la segregación espacial 
y la desigualdad urbana, rasgos profundamente arraigados en nuestras ciudades y 
que, lamentablemente, aún están lejos de ser superadas.

En este primer conjunto de trabajos publicados en la revista Oculum Ensaios, 
hemos identificado algunas afinidades temáticas, y sugerimos abordar su lectura a 
partir de tres ejes: “Políticas municipales para el envejecimiento”, “Ciudad y movilidad 
urbana” y “Arquitectura y ambientes”.

En el primer eje, “Políticas municipales para el envejecimiento”, el artículo 
de Nespolo, Bordin y Bernartt examina 27 planes municipales en Brasil que incluyen 
oficialmente consideraciones relacionadas con el envejecimiento. En ellos, se 
identificaron 1.026 acciones en áreas clave como “Apoyo a la comunidad y servicios de 
salud”, “Respeto e inclusión” o “Participación social”. Un segundo estudio, llevado a 
cabo por Dumont et al., analiza cuantitativa y cualitativamente documentos oficiales 
de 31 municipios de Minas Gerais, utilizando el método de Pearson para establecer 
correlaciones. Este análisis revela, entre otros hallazgos, que los municipios con mayor 
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cantidad de normativas tienden a ejecutar menos acciones concretas y, de manera preocupante, 
destaca un desfase significativo en términos de accesibilidad física y social. El tercer trabajo, 
realizado por Bonicenha se centra en el municipio de São Paulo utilizando un análisis de datos 
cruzados sobre demografía, salud, territorio y vivienda, extraídos de bases oficiales y representados 
a través de gráficos. El estudio identifica el crecimiento de dos grupos etarios de personas mayores 
de edad más avanzadas entre 1990 y 2022, acompañado de mapas que evidencian patrones 
concéntricos consistentes de envejecimiento en la región.

El segundo eje agrupa dos estudios relacionados con “Ciudad y movilidad urbana”. El primer 
trabajo, elaborado por Matos et al. analiza encuestas de origen y destino junto con datos censales 
para identificar un aumento de los desplazamientos motorizados de las personas mayores en la 
Región Metropolitana de Belo Horizonte. Sin embargo, este crecimiento se observa principalmente 
en el uso del transporte privado en lugar del público, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad 
de la movilidad urbana frente a los patrones de desplazamiento de una población que envejece. 
El segundo estudio, de Schmitt et al., se centra en los desplazamientos a pie como un paradigma 
del envejecimiento saludable, asociándolos con la disponibilidad de zonas verdes urbanas que 
fomentan caminatas diarias. A partir de casi 5.000 cuestionarios aplicados entre 2010 y 2019, 
el estudio demuestra que los parques son importantes atractivos que promueven el hábito de 
pasear, independientemente del nivel socioeconómico o educativo de los participantes.

Por último, el tercer eje, “Entornos y arquitectura”, se abre con el trabajo de Nebot y Costa, 
que examina la vivienda colectiva a través de programas habitacionales dirigidos a personas 
mayores, principalmente independientes, como el proyecto Vila DignIDADE. A continuación, 
aborda el envejecimiento en el lugar dentro de viviendas unifamiliares tradicionales, destacando 
las deficiencias identificadas en un diagnóstico basado en un informe reciente de 2022. Este 
análisis culmina con recomendaciones sobre aspectos clave para crear entornos que atiendan 
adecuadamente las necesidades de las personas mayores. El texto siguiente, de Tissot y Vergara, 
presenta directrices para adaptar el interior de las viviendas, enfocándose en medidas de seguridad 
física. Entre los elementos destacados se encuentran barras de apoyo, suelos antideslizantes, 
rampas y sensores de humo, con especial énfasis en el cuarto de baño, identificado como un 
espacio que requiere atención prioritaria. Este eje concluye con el estudio de Bestetti y Nascimento, 
que investiga la vivienda colectiva institucionalizada desde una perspectiva amplia del espacio 
doméstico, considerando aspectos físicos de seguridad, privacidad y entorno psicoemocional. 
Basado en una exploración cualitativa realizada con 61 residentes de las Estruturas Residenciais 
para Pessoas Idosas (ERPI) de Lisboa —equivalentes a las Instituições de Longa Permanência (ILPI) 
en Brasil—, el trabajo resalta elementos sutiles del entorno, como garantizar a los residentes control 
(agency) sobre su espacio y su vida, y facilitar la apropiación de áreas comunes para fomentar un 
mayor sentido de domesticidad. Apoyándose en principios clave de la gerontología ambiental, 
el texto analiza temas como autonomía, bienestar, sentido de pertenencia y las complejas relaciones 
sociales con los cuidadores. El estudio concluye con la identificación de los beneficios de actividades 
específicas, como la jardinería, el contacto con animales y las interacciones con niños, acompañados 
de documentación fotográfica y observaciones que ilustran los puntos discutidos.

Queremos dar las gracias a todos los que han presentado sus trabajos a esta convocatoria 
y deseamos a nuestros lectores una buena lectura, en la esperamos un segundo número especial 
sobre el mismo tema.

https://doi.org/10.24220/2318-0919v21e2024a12983
https://doi.org/10.24220/2318-0919v21e2024a11531
https://doi.org/10.24220/2318-0919v21e2024a12347
https://doi.org/10.24220/2318-0919v21e2024a10808
https://doi.org/10.24220/2318-0919v21e2024a12774
https://doi.org/10.24220/2318-0919v21e2024a12984

