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Registro de Etápas, Proyectos y Travesías



CAPITULO I

Identidad arquitectónica
registro de Etapas, Proyectos y Travesías



Recapitulación de Etapas y Proyectos
-

-

-

“Yo creo que más allá de cómo se forma 

a ver quién te deja mover las manos en 

hacer un libro o puedes hacer cualquier 

uno debería hacerse: la aproxima-
ción a lo que uno va a hacer debe 
tener una OBSERVACIÓN PROPIA, 

lo que yo llamo un punto de vista. 

sin PUNTO DE VISTA no hay nada 
nuevo” 

-
cional de Arquitectura 2008



Información relacionada a cada taller

Registro textos

fotos maquetas

Registro textos



Acto                     
Ascensor Florida
Encontrarse desde bordes convergentes
Bordes convergentes en desnivel
Vacío concéntrico

A. ENCARGO

-

-

B. OBSERVACION

1. La Plaza como Espacio Público

-

-

Plaza-Mercado de lo expuesto y lo próximo

Fuera del ascensor se da el encuentro entre los habi-



Se comienzan a observar los vacíos convergentes, aquellos espacios 
que permiten variadas situaciones dentro del habitante, como ser re-
corridos, atravesados, permitir la detención, el asiento, el dialogo, el 
juego. Estos quedan delimitados por un borde, o por un cielo, los que 
le dan contorno a estos espacios. Estos elementos condicionan en 
cierta parte como son habitados y otorgan límites al espacio, lo sitúan.

2. Plazas en la pendiente/miradores

De esta manera se comienza a entender lo que es el contexto de un 
lugar, que no solo aparece con el habitante y lo más próximo, sino que 
se debe entender con la ciudad y sus lejanías, que permiten concebir 
un espacio mayor, constituido básicamente en 3 horizontes: próximo, 
medio, lejano.

3. Ascensores/ conectividad Plan-Cerro
-

Aquí se comienza a observar los vacíos que generan los intersticios 
de ciudad que aparecen desde los cerros. Desde lo próximo al tra-
yecto de la mirada proyectada al horizonte, desde lo estrecho, desde 
lo amplio, desde el asomo al borde. 

-

La intersección de tres calles producían el punto de 
encuentro de las personas en su espacio sumergi-



C. ENCARGO PROYECTO

D. LUGAR ASCENSOR FLORIDA

-

-

El acto al cua se le da forma: encontrarse desde bordes 
-
-



E. PROPUESTA

Plaza-Mercado en Ascensor Florida
-

-

-

-

Aparece la intención de integrar todos los recorridos existentes en 
el lugar de proyecto, es decir, se valoran las circulaciones y habi-
tos existentes, para darle lugar dentro del proyecto y potenciarlos a 
través de este. No se desconocen los recorridos del lugar y se inte-
gran en la propuesta, haciéndolos converger en un vacío común que 
articula la llegada del ascensor el barrio próximo, la relación con la 
pendiente y la lejanía desde los bordes.
CONVERGENCIA DE RECORRIDOS
APERTURA CONCÉNTRICA
VACÍO VINCULANTE DE LO PRÓXIMO Y LO LEJANO

Aparece la intención de integrar todos los recorridos exis-
-

La apertura hacia el cerro 
que se abre en sus reco-

La convergencia que 
-

co a partir de bordes con-
vergentes en desnivel que 

-



Acto                     
Ex-balneario de Recreo
Recorrer sumergiendose gradualmente
Largos proyectados en desnivel
Terrazas de inmersión graduada

Plaza del borde graduado

A. ENCARGO

 

-

-

B. OBSERVACIÓN 

1. Las  calles como Espacio Público
-

-

-



-

2. Borde y Lejanía/ lo itinerante y lo continuo

-

3. Vinculo Cerro/ Mar

-

-

-

4. Puerto Guadal

MUELLE PRAT
-



C. ENCARGO PROYECTO

-

D. LUGAR   Ex-balneario de Recreo

-

-

MAQUETA 1:100

ESQUEMA
El acto: recorrer sumergiendose gradualmente nace a 



-

E. PROPUESTA

-

-



Acto                     
Ciudad Abierta
Recorrer en traspaso continuo
Vacío longitudinal en profundidad
Corredor de luz en desnivel

Habitáculo para estudiante de arquitectura

A. ENCARGO  
-

B. OBSERVACIÓN 

1. La constitución de un Barrio
-

-

-
-tendida como un fachada itinerante que se apropia del espacio ex-



Aparecen los umbrales de traspaso, que se constituyen a partir de 

con mayor profundidad aquellos umbrales holgados, es decir, donde 
este cambio no es abrupto, se dilata o se continúa a través de luna 
cierta permeabilidad a través de elementos, como un suelo, un cielo 
que se proyecta, un muro, el color, vanos.

2. Medida de la luz interior

3. El interior y sus recorridos

-

-

-

4. Ciudad Abierta- horizontalidad y profundidad.
-

-

Aparece el recorrer a través de un largo con profundidad. Esto genera 
la distensión del cuerpo a través del recorrido continuo y permeable 
con el exterior, el cual atraviesa todas las dependencias del habitá-

los espacios, generando bordes para el estar, permanecer, estudiar.



C. ENCARGO PROYECTO

D. LUGAR Ciudad abierta

-

E. PROPUESTA

-

-

-

Permite el atravesar la casa con la mirada en todas sus par-Glosario Términos

La idea principal es generar un corredor vinculador de 
-

MAQUETA 1:25



Recorrer en traspaso continuo

-

Nuevamente se repite la intención de integrar todos los espacios a 
través de los recorridos, desde el espacio exterior, hasta el interior 

un corredor acompañado de la luz y su desnivel, constituyendo un 
recorrido continuo, donde el paisaje se fuga desde los vanos en dis-
tintas profundidades, sin interponerse un muro, sino que se constituye 
como un espacio convergente al recorrido a partir de sus bordes. 
Nuevamente aparece el vacío convergente, donde convergen las de-
pendencias desde los más púbico a los más privado, 
CORREDOR DE LUZ: VACÍO LONGITUDINAL
VACÍO CONVERGENTE DESDE SUS BORDES
RECORRER CONTINUO: SUELO LONGITUDINAL

-

El traspaso de distintos lugares para cumplir con las nece- Aquello que se extiende más allá de lo que el cuerpo al-

-

Porcentaje de ocupación 60%

Escritorio

Estar

Vestíbulo



Acto                     
Quintay, V Regíon
Traspaso en retiro emergente
Vacío contenido por muros en diagonal
Pórtico convergente en apertura

4

A. ENCARGO

-

B. OBSERVACION 

1. El Barrio
-

-

- vincula el pueblo en un centro en sombra de los árboles perimetrales distin-



2. El retiro expuesto

-

comienzan a conformar al fundamento de la vivienda. Un pueblo que 
nace desde la orilla, pero que se sobrepone al horizonte gobernando 
la vista. Siempre se toma como referencia la geografía y las vistas del 
lugar, así la propuesta se relaciona con las realidades y cualidades 
del entorno.

C. ENCARGO PROYECTO

-

Ficha vivienda
Número de habitantes: 4
Composición familia:

Recorridos: 



4

D. LUGAR  Quintay

-

E. PROPUESTA

-

-

-

La parttición del programa se da debido a la independencia que querían man-



-

-

Aparece la relación con el contexto en virtud de su condición natural 
-

culaciones. 
Vuelven a aparecer los recorridos y circulaciones como los princi-
pales elementos que ordenan el proyecto y le otorgan un espacio 
de pórtico que ordena las dependencias de la vivienda, recono-
ciendo el exterior como espacio fundamental que acompaña los 
recorridos. Recorridos abiertos que invitan a relacionarse con el 
exterior, las vistas, y el umbral de traspaso entre los espacios pu-
blicos y privados.

-



Acto                     

5

Cerro Alegre, Valparaíso
Recorrer bordeando en asomo
Corredor de bordes transparentes
Atrio  mediador de corredores perimetrales

A. ENCARGO

-

-

-

B. OBSERVACIÓN

1. Acceder con el horizonte

Museo marítimo de hundimientos



-

2. Recorrer bordeando

3. Exponer en doble frente

-

4. El asomo al borde

-

-

El recorrido del proyecto es en un constante umbral en luz que diri-
ge el recorrido en su transparencia luminosa al exterior, corredor de 
umbral proyectado, que acompaña en su lejanía (profundidad) el re-
corrido, construyendo un frente expuesto, y un interior contenido de 
exposición y recorrido.

-
trándonos en un borde en altura que nos deja enfrentado a la quebrada extendiéndose hasta el 



5

C. ENCARGO PROYECTO

-

-

D. LUGAR Cerro Alegre

-

-

-

-



-

-
-

-

E. PROPUESTA

Museo Marítimo de Hundimientos

-

-

-

-

Atrio de frente expuesto. 
Encontrarse extendido a lo lejano.

El atrio que vincula el museo con el espacio público, genera un espa-
cio central que queda rodeado por el museo en distintas alturas, pero 
con un frente transparente que expone a lo lejano. 
Borde que expone, y a la vez es concéntrico, donde la magnitud de 
los árboles aparecen como lo central del museo, que reúne los acce-
sos y recorridos.
Así tenemos un recorrer de borde, que queda gobernado por un eje 
ordenador que es el atrio, que reúne el museo en un suelo continuo 
que vincula y ordena las circulaciones del proyecto, y mantiene la 
transparencia como condición espacial que atrapa el último límite go-
bernable desde el museo.

-



Acto                     
Valle Hermoso, Combarbalá IV región
Encontrarse en abertura a la extensión
Vacío mediador de cielos prolongados
Patio-pórtico convergente de frente transparente

Refugio para el arriero

A. ENCARGO

B. OBSERVACIONES

1. El recibir a partir de un espesor de luz

-

2. Espesor de lo extendido: vinculo público/privado

LAS HUALTATAS
-



-

3. Convergencia de accesos a un centro luminoso

-

5. El refugio como sede

-



LAS HUALTATAS
-
-

C. ENCARGO PROYECTO

-

D. LUGAR

-

-

-

MAQUETA 1:25
Refugio en las Hueltatas



E. PROPUESTA

1. Patio-pórtico mediador del encuentro

-

2. Espacio del fuego- envolvente de suelos de permanencia
-

3. Baño de la distancia media
-

4. Frente transparente-enfrentarse a la extensión.

-



Acto                     
Camino Cintura en Cerro Alegre.
Concurrir en apertura al borde
Vacío convergente de largos quebrados
Plaza-Pórtico convergente

A.  ENCARGO

-

-

-

B. OBSERVACIONES

1. Demora al acceder: vacío articulador común.

- -

Conjunto Residencial y Centro 
de Integración recreativa en Cerro Alegre.



-
-

-

-

2. Vacío en apertura/ lo público y la lejanía
-

-

3. VACÍO vertical en el desborde.

-

-

4. Vacío contenido en apertura

-

-
-

-



C. ENCARGO PROYECTO

-

-

D. LUGAR camino cintura

MAQUETA 1:250

ESQUEMA



E. PROPUESTA

-

-

-

-

donde tiene estaciones de detención a modo de mirador que permite situar-



Esquema de relación del conjunto des-

través de recorridos que se abren de la 





Acto                     

44 -45

Cerro Alegre, quebrada San Agustín
Recorrer continuo en vacío vertical
Largo desplegado en quiebre
Calzada Articuladora (cima-ladera-quebrada)

Cuenca Quebrada
 San Agustín

Monte Dónico

Sotomayor

Conjunto habitacional y Parque educativo 
de integración Ciudadana

A. ENCARGO

-

-

-

-

B. OBSERVACIÓN

1. Emplazamiento de la propuesta: cerros colindantes.
-

este centro de Convergencia de habitantes desde distintos ce-



2. Situación de Centro articulador cerro-plan.

-
centro articulador de 

barrio,

zona de amortiguación,

conecti-
vidad y convergencia.

3. Establecimientos educacionales como Centros de integra-
ción. 

-

-

puntos de encuentro y convergencia 

convergencia y el encuentro de habitantes de 

CERRO ALEGRE
Establecimientos

Educacionales

CERRO 
CONCEPCIÓN

CERRO 
CARCEL

CERRO 
MIRAFLORES

CERRO 
CORDILLERA

CERRO 
CHAPARRO

MONTE 
DÓNICO 

-

Centro de Convergencia por esta-
-

-

-



C. ENCARGO PROYECTO

-

-

-

D. LUGAR cerro alegre

-

Esquema Conjunto Habitacional 

se relaciona con la ciudad ni directa-

Esquema Replanteamiento Con-

Incorporación de la 
quebrada a modo 

-
trucción de todo el 

MAQUETA 1:250

-

MAQUETA 1:250



E. PROPUESTA

1. Programa que Articula lo existente e incorpora el Lugar
-

-

 

2. Calzada Articuladora
-

Calzada desplegada 

3. Acto: Recorrer continuo en vacío vertical.

El proyecto se reordena en la articulación de un nuevo programa que in-
cluye la quebrada dentro de los servicios. Quiere construir la relación entre 
cimas-ladera-quebrada como parte de un total del conjunto. El Parque 
como modo de recorrer continuo a través de la Calzada que hace apare-
cer los servicios en sus partes.

Oupación temporal del suelo, para permitir la or-
ganización de una feria, o actividades recreativas 
de los colegios.



Acto                     
Ruta F-30 E, entre Con con y Quintero
Recorrer bordeante en traspaso temporal
Largo bordeantw de recorridos
Andén prolongado de doble frente

Elemento urbano y Mobiliario urbano 

Mercedes Angulo Ahrens/ fecha. 10.05.11
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A. ENCARGO

-

B. OBSERVACIONES

-

-



1. Primer estudio: Magnitudes de referencia
-

-

2. Recorrer con referencias

 emerger y o sumerger 

-

La temporalidad en la discontinuidad 
del quiebre.
Recorrer temporal con referencias discontinuas

-

-

-
-

En el giro de la carretera aparece el surco del estero que lo atraviesa 

-



C. ENCARGO PROYECTO

D. LUGAR TRAMO cruce Domuño-cruce Quintero

-

-



E. PROPUESTA

1. Elemento urbano Tramo

-

-

ACTO recorrer medido en referencias temporales.
FORMA: mirador andén de bordes alternados 

2. Mobiliario Urbano/ Cruce domuño

-

Andén bordeante de doble frente.

Acto: Recorrer bordeante en traspaso temporal
Forma: Andén bordeante de doble frente

1. Ser Andén

2. Estar bordeando

3. Tener una doble frontalidad

-

-







Acto                     

54 -55

El Vergel Alto, Valparaíso
Extenderse en convergencia resguardada
Vacío convergente prolongado del interior
Terraza convergente

Cubícula de Emergencia

A. ENCARGO

-

la plenitud de habitar en lo escaso.

B. OBSERVACION

La plenitud de habitar en lo escaso.

EL VERGEL 
-

Se atraviesa visualmente en transparencia Un largo vincula-

EL VERGEL 

-



-

-

1. Flexibilidad y versatilidad interior-exterior.
-
-

2. Vacío articulador que reúne
-

3. Amplitud mediadora de interiores acotados

-

e

C. ENCARGO PROYECTO

-

-

EL VERGEL 
-



D. LUGAR el Vergel Alto

borde cornisa

Dimensiones del terremo
-

-

E. PROPUESTA

-
-



1. Extenderse en convergencia resguardada
-
-

2. Terraza convergente prolongada del interior

-

Los CROQUIS explican con mayor detalle la propuesta.

CONVERGENCIA RESGUARDADA

ACCEDER EN TRANSPARENCIA

TERRAZA CONVERGENTE PROLONGADA DEL INTERIOR
-







Hacia una Identidad Arquitectónica

“La observación, intenta, por tanto, construir una medida. La 
medida de un límite del habitar del hombre” -

-

-

-

-



-
-

proyecto se le va dando 
forma a partir de la memoria en el reconocimiento de otros 
espacios

valorización de un vacío mediador
medida del habitar y la extensión regalada



Vacío Mediador

recorridos y circulaciones
esto se reconoce  un contexto mayor -

vacío mediador convergente

lo más público de la obra

Se da 
el encuentro

intenta atrapar el último límite que regala el lugar

acto  Recorrer sumergiendose gradualmente
forma 
ere

acto  Encontrarse desde bordes convergentes
forma  Bordes convergentes en desnivel
ere  Vacío concéntrico

acto  Recorrer en traspaso continuo
forma  Vacío longitudinal en profundidad
ere 



Los recorridos

el acto de recorrer vinculando los interiores y exteriores -

el proyecto se or-
dena a partir de este vacío 

espacio más permea-
ble

acto  Recorrer bordeando en asomo
forma  Corredor de bordes transparentes
ere Atrio  mediador de corredores perimetrales

acto  Encontrarse en abertura a la extensión
forma  Vacío mediador de cielos prolongados
ere  Patio-pórtico convergente de frente transparente

acto  Traspaso en retiro emergente
forma  Vacío contenido por muros en diagonal
ere  Pórtico convergente en apertura



entorno

amplitud y transparencia 

completitud de la obra,

Recorridos y circulacione

Reconocimiento del medio y sus vistas.

acto  Concurrir en apertura al borde
forma  Vacío convergente de largos quebrados
ere  

acto  Recorrer continuo en vacío vertical
forma  Largo desplegado en quiebre
ere 



articulación de estas dos -

vacío mediador del encuentro

“La medida del habitar del hombre en directa relación de su 
entorno y sus lejanías. La obra busca incorporar aquel ultimo 
límite del lugar, y se potencia como espacio mediador entre 
lo construido y lo natural”

Vacio mediador 

acto  Recorrer bordeante en traspaso temporal
forma  Largo bordeantw de recorridos
ere  Andén prolongado de doble frente

acto Extenderse en convergencia resguardada
forms  Vacío convergente prolongado del interior
ere 



Adquirir conocimiento a través del experimentar el territorio



Registro de Travesías,
adquirir conocimientos a través de la experiencia: 

salimos a recorrer América



Travesía 2º año
Florianópolis

Travesía 1º año
Puerto Guadal

Travesía 4º año

Isla Santa María

Travesía 3º año

Las Hualtatas

Registro de Travesías

-

-

-



IV Región

VIII Región

XI Región



Acto                     
Puerto Guadal, XI región de Aysén
Encontrarse en proximidad al borde
Senderos prolongados a bordes de encuentro

Espacio público de borde

Mapa de Región de Aisén junto a mapa de 

A. PUERTO GUADAL

-

-

-

-



B. FUNDAMENTO DE LA OBRA

C. OBRA

-

-

-

La obra se constituye a partir de sus partes como puntos notables 
que se relacionan con la extensión. Estas partes quedan articuladas 
como un total, a partir de los ejes de recorrido. Se abren senderos 
que permiten acceder a los distintos puntos de la obra, pero estos 
vuelven, y potencian un vacío central, donde se emplaza el oratorio.

-

-



Acto                     
Canasvieiras, Florianópolis, Brasil
Traspasar entorno a contrastes
Intersticios contrastados de lo próximo y 
lo lejano 

A. QUINTAY, PORTO ALEGRE Y FLORIANÓPOLIS

-

-

Portal de acceso a camping

BRASIL



B. FUNDAMENTO DE LA OBRA (

-

C. OBRA

-

La obra nace a partir de las necesidades del lugar, y a esta necesi-
dad se le regala algo más. Se constituye la obra a partir de distintos 
elementos, que cumplen distintas funciones, pero que en su vinculo, 
constituyen el Portal de acceso al camping. Esta obra ocupa los re-
cursos del lugar, y se trabaja de mejor manera con lo que tenía, por 
ejemplo, se le da importancia y sitio a un árbol a través de colores y 
texturas, que potencian el acceso al recinto. También el entramado 
vertical de madera, se construye con una especie de bambú del mis-
mo lugar.

-

Pórtico de acceso que da cuenta de un traspaso de exterior 

que vincula dos frentes de la calle



Acto                     
Las Hualtatas, IV Región de Coquimbo
Emerger de lo contenido a lo expuesto.
Zócalo emergente 

A. LAS HUALTATAS 

-

-

B. FUNDAMENTO DE LA OBRA

La longitudinalidad del río como corredor que ordena el pai-

Refugio para el Arriero



C. OBRA

-

Así aparece el recorrer de la obra desde sus partes, pero con un 

de pirca. Las partes de la obra, 
se disponen en orden a partir de 
un suelo común, la pirca como un 
reordenamiento de los materiales 
del lugar, que otorgan altura y 
arraigo al suelo existente.
Aparece así un modo de habitar 
que es con el recorrer que emerge 
de las partes y del suelo horizontal 
del lugar, hacia un suelo elevado 
de piedras, que en su altura, reve-
la nuevos espacios, y nuevas vis-
tas que exponen tanto un interior, 
como el exterior de la obra, enton-
ces el modo de habitar es  emer-
ger de lo contenido a lo expuesto.



Acto                     
Puerto sur, Isla Santa María, XIII Región
Atravesar direccionado en profundidad
Suelos desplegados vinculantes de bordes

A. ISLA SANTA MARÍA

-

B. FUNDAMENTO DE LA OBRA

Región del Bío Bío

Calzada articuladora de bordes



-

C. OBRA

-

Nuevamente la obra nace a partir del vinculo de sus partes. El taller 

debe encontrarse con sus límites, para lograr la continuidad de la 
obra.
Este suelo atraviesa en su largo el terreno, vinculando el pueblo y el 
mar, y así otorgándole un acceso a la sede y a la escultura, a partir del 
los recorridos y lejanías, como arraigo con el lugar.

Desde esta calzada es que ahora 
se posiciona la sede y la escultu-
ra, constituyéndose como una sola 
obra, potenciando las virtudes que 
recogió el taller anterior, y el de no-
sotros.

Grupos para intervenir los distintos cua-

-



Punto de vista Travesías

una acción 
a modo de regalo.

integrarnos a una extensión 
continenta -

nuestras propiaa observaciónes 
 

vivencia de recorrer, observar, tocar, sentir el 
continente aprendizaje a partir 
de la propia experiencia,

-

voluntad de ir a encon-
trarse con el lugar a partir de la propia experiencia, 
donde tiene lugar la observación.

expe-
riencia observacional,

-

-
una manera vivida, donde la materia se 

vuelve propia. 

nuestro propio punto de vista.



la  construcción de 
estas obras a partir de sus partes -

Es a partir de sus partes que la obra aparecía en completi-
tud, como un total que rescataba cada dimensión del lugar, 

articulado por un 
rasgo común, 

-

-



Metodología del Marco Teórico

-

-



MARCO TEÓRICO

Capítulo II, III y IV
metodología del Marco Teórico





CAPITULO II

Naturaleza, Hombre y Artificio,
términos como una materia de relaciones



-
-

-
-

A. Naturaleza, Hombre y Artificio
Introducción al capítulo

-

-
-

-



Metodología del capítulo

-

-
-

-

-



El desarrollo de la relación 

B. Cultura y Naturaleza

-

A.   El Hombre y su esencia transformadora

-

-

-

1. 



-

D. Conclusiones

-



A. EL HOMBRE Y SU ESENCIA TRANSFORMADORA 

-
-

¿Que es lo que entendemos en primera instancia por 
Naturaleza?

-

-

-

-

-

- -

-
--



-

-
-

-

-

Conciencia de existencia Conocimiento de existen-

Transformación de las co-

Materiales objetos técnicos 

-



B. CULTURA Y NATURALEZA

-

-

-

-

-

-

-
-

-

- -
-



-

-

-
-

-

-

-

“El hombre no solo se ha conformado con recolectar los 
-

Hombre que cosecha/ 
mano de hombre

Hombre que cosecha/ Hombre que cosecha/  
creando máquinas



Los principios de la Tradición Occidental

1. Los Imperios del Próximo Oriente

-

-

C. EL SIGNIFICADO DE LA NATURALEZA              
TRADUCIDO EN LOS JARDINES: EL ARTIFICIO
La tradición occidental y Oriental

-

 

Los jardines  fueron cultivados principalmente para la obtención de 

-

-
-

e incluso en los hogares más humildes tenían huertos-jardín 

-



2. Grecia y Roma

-

3. El Islam

-

-

4. El Renacimiento

-

-

La relación de la arquitectura romana con el paisaje natural por lo gene-

-
-

-
-



-

5. El jardín barroco, del poder absoluto

-
-
-

-

-

-

-



6. La Revolución del s.XVIII: del barroco a pintoresco 
y romántico

-

-

-

-

-

-

-

-

El jardín como el poder absoluto: se trata de convertir el 
paisaje en un impresionante escenario que expresase toda 

-



-

-

-

-

-

-

-

-
sistir en el recinto del nuevo París un lugar tan desier-

-



8. La Naturaleza en el Extremo Oriente

-

-

-

-

Sus raíces se basan en una comunión de inmersión cordial en 
-

-



D. CONCLUSIÓN, LO HEREDADO.

-

-

-
-

-

Visión polarizada

-

-
-

-

-

-

Eran espacios cerrados donde se in-

-
narse con el exterior a través de las 

-
-

deja  de conformarse absolutamente 
-

-



-

-

-

-

-

-

-
-

-

Se parte de la base del disfrute del paisaje natural 
-

-

-



El desequilibrio de esta relación, 

B. Consecuencias Ambientales y Éticas de este des-
equilibrio.

marcada por la industrialización

A. El Fenómeno de la Urbanización: sustitución de la 
Naturaleza

-

-
-

-

2. 
-



C. Acentuación de una visión de dominio y por tanto polariza-
dora entre Sociedad y Naturaleza.

D. El valor de los espacios naturales para el hombre

-

-



A. EL FENÓMENO DE LA URBANIZACIÓN: SUSTITU-
CIÓN DE LA NATURALEZA

-

La Revolución Industrial

-
-

-

-

El Fenómeno de la Urbanización como consecuencia 
de la Revolución industrial

“El crecimiento de las ciudades se debió a la inmigración de habitantes procedentes del 
-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
tes sentidos:
- La transformación de lugares antes dedicados a la agricultu-

-



-

-

B. CONSECUENCIAS AMBIENTALES Y ÉTICAS DE 
ESTE DESEQUILIBRIO.

Cambios Ambientales
-
-

-
-



-

-

Desarmonía en los habitantes

-

-

C. ACENTUACIÓN DE UNA VISIÓN DE DOMINIO Y POR 
TANTO POLARIZADORA ENTRE SOCIEDAD Y NATURALEZA.

1. El dominio del Hombre sobre la Naturaleza producto de la 
industrialización

-

-

-

-
camientos de automóviles con su correspondiente 

-
-

SUSTITUCIÓN DE LA NATURALEZA URBANIZAR CON LA NATURALEZA



-

-
-

-

-

-

-

-

1. Orientalismo 

-

2. Paternalismo:
-

-

ORIENTALISMO PATERNALISMO COMUNALISMO

- -
-
-



3. Comunalismo: 

-

-
-

-

2. Separación de la Sociedad de la Naturaleza: dicotomía cul-
tura / Naturaleza

-
-

-

-

-

-



-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

ESQUEMA GENERAL DE LÍNEA DE TIEMPO,



-
brio ambiental

-

-

-
-

-

La ciudad que extrae los recur-
-

Se complementa el crecimiento insosteni-
do de ciudades fuera de sus márgenes 

las necesidades del Hombre de la ciudad 

-

1. 2. 3.
Áreas de 

conservación

Ciudad



4. La dicotomía traducida en la división de Patrimonio 
Natural y Cultural

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

- -

-

Países occidentales la dua-



-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

(A)



-

1. La necesidad del hombre con la naturaleza.

-

-
-

D. EL VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES PARA 
EL HOMBRE

¿Qué es lo que encuentra el hombre al ponerse en con-
tacto con la Naturaleza?

-

-

-

-



-

-

-

-

-

En estos 2 esquemas se observa como la capacidad de obje-
-

cada habitante reaccionará distinto ante un contexto 
-



-

-

Valorización de la Naturaleza más haya de sus usos
-

-
-

-

-

-

-

-

Hombre de campo insatisfecho

Hombre que conoce sus valo-

-
-



Función y sentido del contacto con la Naturaleza.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HOMBRE DE CIUDAD

-

La técnica como una función del Espacio 

a manifestación de los sentidos como un 



B. Concepto de Reservar o Preservar
-

-

-
-

A. Lo heredado del pensamiento 
occidental

-

-
-

-

-

3. 

C. Antecedentes del concepto Zonas 
de conservación: hacia la  conforma-
ción de Parques Nacionales

-

-

-

-
-

Una reacción a este desequilibrio: 
la creación de Áreas de Conservación



D. Iniciativas de colaboración internacio-
nal para la Protección de la Naturaleza: 
Hacia un Patrimonio Común. 

-

-

-

...hacia la conformación de Parques Nacionales y Patrimonio Natural.

E. Los Espacios Naturales Protegidos, 
entre la Conservación y el Hombre.

-

-

F. Conclusiones
-

-

-

-



Introducción al concepto de Parque Nacional

A. LO HEREDADO DEL PENSAMIENTO OCCIDENTAL

-

-

-

-
-

-
tina en Movimiento



-
-

-

-

-

CULTURAL

es que  se intenta trabajar en un espacio de integración entre Sociedad  

la manera no es alejando al Hombre o adecuando espacios para el disfrute 

-

-



B. CONCEPTO DE RESERVAR O PRESERVAR

-

-

-
-

-

-

-

-

a través de las laderas orientales de la cadena mon-

-

-

Muir fue un punto relevante en el desarrollo de la idea de Parques 

1. 1. 
1. 

1. 

1. 

1864



-
-

C. Antecedentes del concepto Zonas de conservación: 
HACIA LA  CONFORMACIÓN DE PARQUES NACIONALES

-

-

-

-

-

-

-

2. 

2. 

2. 

2. 

3. Primer Parque Nacional de Canadá Banff

-

-

4. Primer Parque Nacional Nueva Zelanda/ Tongariro
18941885

1872



-

-
-

-
-

-

-

de la sociedad era estudiar a los 

-

En 1864 el gobierno cede el valle 



-

D. Iniciativas de colaboración internacional para la Protec-
ción de la Naturaleza: HACIA UN PATRIMONIO COMÚN

-

-

La misión de la Sierra Club es la siguiente: 

- -
-

regula el manejo de los recursos na-
-

-
-



-

-

-

del medio ambiente: Parques sin fronteras

-

-

-
-

Unión Internacional para la 

Iniciativas

-

Cambio climático

medios de subsistencia

Manglares para el futuro

Reduction

Futuro de la sostenibilidad

Biotecnología

 Mujeres llevando leña en el delta del río Saloum, Senegsl

A.



-

-

-

-

-

-
-

El Uso Público y el medio ambiente en la gestión moderna de 
los espacios naturales protegidos.

-

Britain’s breathing spaces

 Parque Nacional en Inglaterra  

-A.

B.

B.

la gestión de los espacios naturales protegidos Red 

empresas responsables en la conservación de los 

El mito de la “ardilla viajera”

de los bosques ibéricos que una ardilla podía recorrer 
la Península de costa a costa por las copas de los 

-

Se busca la conectividad entre los es-

-

-
gicos en los que se propone la restaura-

C.

C.

B.



-
-

-

-

centros de 
-

-

E. Los Espacios Naturales Protegidos
ENTRE LA CONSERVACION Y EL HOMBRE

-

“Un nuevo concepto de protección del medio am-
-

-

-

-



-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Los Espacios Naturales Protegidos

Entre la Conservación y el Hombre

Conservacionistas

entorno
socioeconomico 



-

-

-
-

-

-

-

-

-

“el hombre debe volver a aprender a interactuar con la 

Lo ajeno a lo hecho Lo relacionado con 
-

gente en cuanto a su cuidado como 

-

-



F. CONCLUSIÓN

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-



El Patrimonio Natural, como parte de de una identidad Nacional



CAPITULO III

El Patrimonio Natural en Chile,
diálogos entre Sociedad y Naturaleza



A. CONCEPTO DE PATRIMONIO

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Patrimonio

-
-

personas de esta generación sino también durante periodos futuros in-

-
-



-

B. TIPOS DE PATRIMONIO

A. Patrimonio Natural
-

-
-

B. Patrimonio Cultural

-

B.1. El Patrimonio tangible 

Patrimonio Tangible Mueble
-

Tipos de Patrimonio

-

de conservación o con valor estético

-



Patrimonio Tangible Inmueble -

-

B.2. Patrimonio Intangible 
-

-
-

-

-

C. NIVELES DE PATRIMONIO

1. Patrimonio Familiar
-

-

2. Patrimonio Local

3. Patrimonio Nacional

-
-

Patrimonio Familiar

Patrimonio Local

Patrimonio Nacional

Patrimonio Mundial 
La Convención del Patrimonio Mundial reconoce que 

-
cipales características desde el punto de vista de lo 



-

4. Patrimonio Mundial 

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

Paisajes Culturales
-

Patrimonio de la Humanidad: Iglesias de Chiloé

 

- Iglesia de Chiloé



-

-

-

Araucaria Chilena 



D.  PATRIMONIO NATURAL DE CHILE

-

-

-

-
-

1. Parques Nacionales 

-

2. Reservas Nacionales

-

-

Laguna chaxa Ubicada en el Salar de Atacama



3. Monumentos Naturales

-

-

4. Reservas de Biosfera

-

-

-

-

-

E. HISTORIA EN LA PROTECCIÓN 
de espacios Naturales en Chile

-

-
-

-



-

-
-

Historia
-

-
-

-

-
-
-

-

-

Fueron los europeos los pioneros en la creación de aso-

Estados Unidos donde surge la idea de preservar grandes 

-

-

-
táreas protegidas en todo el mundo que corresponden a 

  

Europa
-

les creados en Centro 



-

-

Conservación del patrimonio ambiental y áreas prote-
gidas

-
-

-

-
-

-

-

-

Primer Parque Nacional de Chile

  
Este forma parte de la Reserva de la Biosfera Bosques 

 

El origen de las primeras Áreas 

-
bleció una amplia Reserva de 

-

<

Linea evolutiva
-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
tica que las áreas protegidas 
sean vistas como territorios 

sectores de la economía que 
basan sus intereses en la utili-

que pasó a administrar las 
áreas protegidas estatales

que pasó a administrar las 
áreas protegidas estatales

-

Bases Generales del Medio 

impulso a la conservación de 

-
-

 dotar al Esta-
do de una institucionalidad acorde al desafío de prote-
ger y usar sustentablemente su patrimonio natural.

-

adoptó las Categorías de pro-
tección internacionalmente 

-

Conservación del Patrimonio 

asociados a la conservación 
como Planes de Manejo o lo 
concerniente a las especies 

creación de un Servicio de Bio-

<



F. ORGANISMOS PARTICIPANTES 
en el manejo de zonas de conservación Natural

-

-

-

La División de Recursos Naturales Renovables y Bio-
diversidad -

-
-

-

-

-
-

-



G. INSTITUCIONALIDAD PARA GESTIÓN 
de las áreas Protegidas de Chile

-

-

-

-

CONAF

-

-

-

-

-

-

-

CONAF

Protegidas del Estado

SNASPE
-

MINISTERIO DE AGRONOMÍA



-

-

1. SNASPE
Sistema de Áreas Protegidas Silvestres del Estado 

-

-

-

-
-

-

-

-

 

-

-

Problemática
-
-

-

-

-

-



1. Parque Nacional: -

2. Reserva Nacional: -

-

3. Monumento Natural: 

-

Sistema de Áreas Protegidas Silvestres del Estado

Categoría de Manejo nº de 
Unidades

-

Sistema de Áreas Protegidas Silvestres del Estado
En verde se destacan las ASP que están a cargo del 



2. Reservas de la Biosfera

-

-

-

-

-

-
-
-

CONVENIOS INTERNACIONALES de conservación

-

-

-

Sistema de Áreas Protegidas Silvestres del Estado

Categoría de Manejo nº de 
Unidades

-

36 49 15
100



-

ENB, Estrategia Nacional de Conservación de diversidad 
biológica
      

-

-
-

-

-

-

9.140.330 5.402.669 26.896
14.569.895



-

-

-

-

H. EL PATRIMONIO NATURAL: una construcción 
social y una relación con la identidad

-
-

-

-



-

identidades sociales 

identidades sociales.

-

-

-

-

Áreas Protegidas Privadas

Parque Pumalín

Parque Mapu Lahual / Manquemapu

Parque Mapu Lahual / Manquemapu

Parque Pumalín



-

reforzamiento de su Identidad Social. 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

construcción social de un Patrimonio 
Natural. 

son vi-
sualizados culturalmente por las comunidades, como 

parte de su identidad social,

-

-

-

-

La Globalización: contribución al fortalecimiento de 
las identidades sociales y del Patrimonio Natural. 

-

-



-

-

-

-

-

 

-
-

-

-

-

-

-

-



-

 

-

Propuesta de Política Ambiental para el Uso Sustenta-
ble del Patrimonio Natural

Fundamentos, principios y directrices
-

-

-

-

-

-



I. CONCLUSION

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-



-

-

-
-

-
-

-

-



-

-

-



“La esencia de su arquitectura está en la experiencia de 
-



CAPITULO IV

Valorización del Patrimonio Natural a través de la experiencia
el espacio interpretativo como herramienta integradora



A. INTRODUCCIÓN: el Hombre, el Patrimonio Natural 
y su encuentro a través de la experiencia 

-

-

-
-

-
-

-
-

-

Sociedad



-

-

-

-

-

Naturaleza



B. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO PARTE DE UN 
PROCESO EXPERIMENTAL

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-
-

-
-

-



-

-

-

de 

-

-

-

-
-



-

-

-

-

C. MODELOS EDUCATIVOS QUE SE APOYAN EN               
VIVENCIAS EXPERIMENTALES

-

-
-

Modelo educativo Waldorf
-

-
-

-



-

-

D. CONOCIMIENTO Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMO-
NIO NATURAL A TRAVÉS DE LA INTERPRETACIÓN

-

-
-

-

-



-

-

-

-
-

-
Por la interpretación, entendimiento; por 

el entendimiento, aprecio; por el aprecio, protección.

-

-

-

-



Por la interpretación, entendimiento; por el 
entendimiento, aprecio; por el aprecio, protección.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La importancia de los sentidos en la comunicación 
interpretativa

-

-



E. CONCLUSIONES

-

-

-

-

-



Conclusion personal

Con el desarrollo anterior, nos podemos dar cuenta de que 

intereses turístico en sitios Patrimoniales. De esta manera las 
visitas cuando recorren estos lugares, se marchan con un bajo 

-
ductas responsables y pobrísima reinversión en el cuidado de 
los sitios del Patrimonio que sostienen la actividad turística.

De esta manera es que este articulo alude a los Centros de 
Interpretación como un complemento para poner en valor ese 
Patrimonio Natural o Cultural que se visita, articulando un as-
pecto turístico y un aspecto cognoscitivo, al cual permite que 
el visitante reconozca el valor de esos lugares, promoviendo 
su conservación y cuidado del Patrimonio (como parques na-
cionales y otras áreas protegidas, museos, zoológicos, jardi-
nes botánicos, estaciones de cría, centros culturales o artesa-
nales, etc.).

Es importante que estos tipos de proyectos pongan en valor 
aquello que se está visitando, y en el caso del Patrimonio Na-
tural, que se relacione con su contexto, pues es ese el que 
posee un valor, y no necesariamente las grandes infraestruc-
turas que en muchos casos conducen a separar el interior y 
el exterior. Tal vez ahí la crítica que se hace a los Centros in-
terpretativos, que casi como una moda, implementan diversas 
tecnologías para mostrar y exponer la materia, siendo que la 
clave de la interpretación, está en el hecho de poder desarro-
llar un concepto personal de aquello que se visita por su valor.

Conclusión personal

que se tiene de Interpretación, como un proceso de comuni-

primera mano. 
-

ve muchas veces inviable, y resalta lo discriminatorio que se 
puede volver, al no incluir, por ejemplo, incapacidades físicas 
o siquicas.
De esta manera es que la interpretación no solo se debe ce-
rrar a esa percepción sensorial in situ, sino que aveces hay 

Conclusión personal

Lo citado anteriormente, tiene que ver con la problemática planteada  
de esta tesis, pues la falta de valoración de nuestro Patrimonio Natu-
ral, parte por la falta de conocimiento y experiencias con este.

Ocurre que en Chile el acceso a áreas de protección Natural, es 
abierto al público, puede ingresar quien quiera, el problema está en la 
comprensión del lugar que vamos a visitar y recorrer. Si no sabemos 
donde estamos, poco es lo que vamos a valorar de ese lugar, lo que 
valoremos será el recuerdo de un lugar tal vez bello, distinto, pero no 

Con el texto anterior, es que se introduce la interpretación como modo 
de entender el lugar u objeto que se visita, y por este entendimiento 
es que se aprecia, se valora, y por tanto conduce a la protección de 
ellos.

En Chile poco es lo que se logra entender del lugar visitado como Pa-
trimonio Natural (por falta de infraestructura, de información, de técni-
cas de aprendizaje, etc), y por tanto la repercusión en la persona, es 
completamente perceptiva y casi nula de entendimientos.
Hay que comenzar a generar diálogos entre Hombre y Naturaleza, 
para que desde su comprensión, se conduzca a la valorización de 
estos espacio, y desde allí se genere una relación recíproca, de equi-

-
mos. La interpretación que provoca a los visitantes para que piensen 
de modo positivo en algo hará que ese algo importe. Cuando nos 

Tal vez no bastará con tener esa experiencia o recorrido en 
un espacio Natural, puede ser necesario la inclusión de otras 
metodología para que sea acanzable y valorado por muchos.

complementar con nuevas propuestas.
Creo que la experiencia en el lugar, es una ayuda en cuanto 
al entendimiento, conocimiento, y por tanto valoración del lu-
gar visitado. Ahora, ¿como hacer que esa experiencia, que 
incluye percepción, los sentidos, conocimientos, también se 
vuelva asequible para muchos? a la vez que el mensaje que 
se quiere entregar, sobre la valoración de un Patrimonio Na-
tural, queda inmerso en cada visitante, como una experiencia 
vivida, y por tanto recordada, memorada y que constituya un 
cambio en la manera de ver las cosas.

Articulos Referenciales : Conclusiones
sonre la Interpretación del Patrimonio



Conclusión personal

Con el primer texto citado, caemos en la cuenta de la necesidad de 
otorgarle a un habitante que concurre a visitar un Parque Natural, por 
ejemplo, de incorporar nuevas estrategias en cuento al espacio que 
se recorre. Es decir, para lograr que ese visitante se entere del valor 
e importancia del espacio visitado, no basta con abrir el Parque para 
que pueda ser recorrido, o dar una vuelta por el, pues la mayoría de 
las personas, no se encuentran capacitadas para comprender los se-
cretos de ese lugar. Podrán valorar ese paisaje en cuanto a su valor 
estético, sensorial, relacionado con una percepción personal, pero 

vez será necesario ir más haya, y apoyarse de otros métodos para ir 
incorporando entendimiento y conocimiento en la persona.

-
tender el lugar necesario. De esta manera nos damos cuenta que no 

ocurre allí afuera, sea la reproducción al interior de un lugar a través 
de imágenes, textos, y algunas muestras de lo que hay afuera.
Será necesario ir a recorrer ese exterior, y encontrarse con las cosas. 
El problema está en que es difícil llegar a esa profunda utilización de 
los sentidos, debido a la integración continua de las tecnologías, que 
muchas veces no nos dejan observar más haya de lo preconcebido.
Es necesario volver a descubrir esos espacio Naturales, integrando 
los sentidos. La arquitectura podría ser un mediador en esta tarea, 
creando espacios que permitan incentivar al uso de los sentidos, y so-
bre todo, observar profundamente aquello que se visita por un valor.

Conclusion personal

Se habla de técnicas para desarrollar un recorrido interpretativo de 
manera guiada. Este modo de interpretar tiene la necesidad de utilizar 
un guía que va proporcionando la información al público. Como se 
hablo antes, esta información se intenta de que sea pautada: guión 
esquemático, antes que perceptivo.
Claro está que para proporcionar la información sobre un lugar, por 
ejemplo el Patrimonio Natural, es necesario integrar un medio de co-
municación de esta información, ya sea a través de lecturas, fotogra-
fías, paneles, y otros, pero a la vez debe ser importante desarrollar la 
percepción individual de esos hechos, para que cada visitante de-
sarrolle un punto de vista: un planteamiento de los hechos que se 
desarrolla a través de la propia experiencia. 
Cabe destacar como se nombro, cada persona tiene distintos intere-

Conclusión personal

Como podemos observar la gestión de los espacios Naturales Prote-
gidos es de real importancia en otros países, como por ejemplo, en 
España. Se invierte mucho en este tema, intentando garantiza la con-
servación de estos, pero a la vez siendo protagonista el Hombre, es 

visitante y a la población local. Entonces las iniciativas no solo se in-
vierten en la protección de espacios cerrados de protección, sino que 
la complejidad está en integrar al Hombre, en procesos de comunica-
ción, educación, interpretación, participación, con lo cual se intenta 
llegar a la sociedad para motivarla y acercarla, lo que favorece a las 
estrategias de conservación.
En España se comenzó con distintas estrategias sobre esto, y se han 
realizado diversas evaluaciones en cuanto a la realidad de estas ini-
ciativas. Algo que me llamo mucho la atención, es que en España se 
invierte mucho en grandes obras de infraestructura para recibir a los 
visitantes, pero su evaluación en cuanto a la información que adquiere 
el visitante, es considerablemente más baja en comparación a lo que 
puede resultar de una visita guiada. Esto tal vez tiene que ver con la  
manera de presentar la información. Me detengo en mi hipótesis en 
cuanto hay que informar a través de la experiencia, lo que conlleva a 
interactuar con el medio que se visita. El problema es que muchos de 
estos Centro de visitantes, interpretativos, informativos, se constituyen 
como espacios cerrados, donde el vinculo entre interior y exterior es 
distante, se aísla uno de otro. El exterior aparece como objeto desde 
el interior.

Conclusión personal

Se habla de la interpretación como herramienta para provocar y ela-
borar una idea, no con el objetivo principal que muchos desarrollan: la 

experiencia y algunos conocimientos previos. Entonces es necesario 
provocar en el visitante una elaboración del material que se expone, 
para que ello puedan generar relaciones, comparaciones, recuerdos, 

ses, conocimientos, deseos y motivaciones, por lo que la manera en 
que el mensaje central se debe entregar, debería ser a través de esa 
diversidad y espontaneidad. Tal vez de esa manera se active alguno 



Casos Referenciales: el límite diluido



CAPITULO V

Presentación de Casos Referenciales,
la integración Hombre-Artificio-Naturaleza: el límite diluido



1.

Caso 9

Caso 5

Caso 7

Caso 3

Caso 4

-

-

-

-

-

-

-

-

Presentación de Casos Referenciales



Caso 1
Caso 2

Caso 6

Caso 8

Caso 10

Caso 11



Caso 1

-
rrido: pasarelas suspendidas

Caso 2

Caso 3

Caso 4

ambiental Caso 5



Caso 6

Caso 7

Caso 8

Caso 9

Caso 10

Caso 11

Arquitectos: Inca Architectes 

de Investigación Forestal

Arquitectos: Studio Mumbai

Arquitectos: Li Xiaodong Atelier



A. PASARELA SOBRE EL RÍO EN BOUNDRY 

Contexto y Lugar

Proyecto

-

Proyecto: 
Arquitectos: 
Ubicación: 
Cliente: 
Materialidad:

:
Año de construcción:

Sobre su elección y la construcción de los sentidos
-

-



-

-

-

-

-

-

-



A. INFRAESTRUCTURA DE RECORRIDOS 
en Parque Nacional Plitvice

Contexto y Lugar

-

-

-

Servicios y funcionamiento

-

Proyecto: 
Ubicación: 
Materialidad:

Proyecto:  Sobre su elección y espacialidad



-

Sobre las pasarelas
-

-

A partir de estos recorridos, es que el Hombre puede acercarse a la Naturaleza, 
de cierta manera, dialogar con ella pues permite acceder a lugares que de no 

La inexistencia de barandas o pasama-
nos: el cuerpo queda totalmente suspen-



A. PARQUE NATURAL REÑACA NORTE

Contexto y Lugar

-

-

-

-

Proyecto: 
Arquitectos:
Ubicación: 
Materialidad:

:
Año de construcción:

Proyecto

-



Problemática
-

-

Modo de recorrer

-

Sobre su elección y espacialidad

-

-

de un recorrido

La pasarela bordeante como un elemento integrador del espa-



A. TERMAS GEOMÉTRICAS

Contexto y Lugar

-

Proyecto

Proyecto: 
Arquitectos: 
Ubicación: 
Cliente: 
Materialidad:

:

Año de construcción:

Intención de la obra



Sobre su elección y espacialidad

-

-

-

-

Volumen camarines

-



A. CENTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Contexto

-

El Lugar

El Proyecto

Proyecto: 
Arquitectos: 

Ubicación·
Cliente: 
Materialidad:

:
Año de construcción:

-
-

-

Intención de la Obra



Sobre su elección y espacialidad

-

-

-

-

que tienen protagonismo al exponer el Patrimonio 



A. CENTRO DE ECOTURISMO EN FRANCIA 

Contexto y Lugar

-

-

Intención de la obra

Proyecto 

Proyecto: 
Arquitectos: 
Ubicación: 
Cliente: 
Materialidad:

:
Año de construcción:

-

-

Sobre su elección y espacialidad

-

-

-

-

El esquema da cuenta del espacio exterior ar-



-

-

Planta General

Una curva orgánica que asemeja las piedras 

El techo que se despliega 
-

La sala o aula de exposiciones 



A. CENTRO DE VISITANTES, ARBORETUM BERN-
HEIM Y DE INVESTIGACIÓN FORESTAL

Contexto y Lugar

-

Proyecto

-

-

-

Proyecto: 

Arquitectos: 
Ubicación·
Cliente: 
Materialidad:

:
Año de construcción:



-

-

-

-

Programa
-

Sobre su elección y espacialidad

-

-

- -
-

Es una aproximación  a una arquitectura 
-

-

El techo verde es para la  producción de 



A. CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y ACOGIDA DE 
VISITANTES DE LA ANTIGUA EN ZUMARRAGA 

Espacialidad

-

-

-

-

-

-

Proyecto: 
Arquitectos: 

Ubicación:
Materialidad:

:
A través de la Arquitectura se da a conocer un valor Patrimonial que 

Vista que muestra el acceso al Centro de interpretación a través de una rampa arti-



-
-

Programa

Metodología
-

-

-

-



A. REFUGIO DE GUÍAS EN MELIMOYU

Contexto y Lugar

-

Proyecto

Proyecto: 
Arquitectos: 
Ubicación·
Materialidad:

:
Año de construcción:

-

-
-

-



-

Sobre su elección y espacialidad

-

-



A. COMPLEJO TURÍSTICO LETI 360

Contexto y Lugar

-

Proyecto
-

-

Proyecto: 
Arquitectos: 
Ubicación: 
Cliente: 
Materialidad:

:
Año de construcción:

-

-

Volumen Servicios



Actualidad de la obra

-

-

Sobre su elección y espacialidad

-

-

-

-

-



A. BIBLIOTECA LIYUAN

Contexto y Lugar

Proyecto

-

-

-

Proyecto: 
Arquitectos: 
Ubicación: 
Materialidad:

:
Año de construcción:

Utilización de materiales locales
-

-
-



-

Sobre su elección y espacialidad

-

Relación de distintos niveles
en un ancho reducido

-

Se ocupa un material local: palos de mader apilados 

-



Clasificación a partir de su UBICACIÓN TERRITORIAL

3. 3.

3.

2. 2.

1.



-

-

-
-

3. 3.

3.

2.

1.



-

Clasificación a partir de su EMPLAZAMIENTO

 límite diluido 

-

Clasificación a partir de su INTEGRACIÓN



Materialidad

Espesor de retraso

Construcción del 
vacío exterior

Partición del 

Extenderse 
en el territorio

Abrir paso: vincular 

Programa que informa

Traspaso 
interior-exterior



 límites diluidos

Clasificación a partir de su INTEGRACIÓN

-

-

-

de un proceso de diálogo colectivo y de un inter-

-

Caso 1

Caso 5



-

-

--

-
-

-
-

Caso 9 Caso 10 Caso 11

Caso 2 Caso 8Caso 4



-

-

-

-

-



atravesar el agua: vinculo entre bordes
integración de borde mar-duna desplegándose en 
la pendiente

-



-

-

-

-

InteriorExterior Exterior InteriorIntermedio

-



-

-

-

-

conjuntamente en virtud del valor Patrimonial que se quiere 
-

 El objetivo es mejorar la gestión del 

la gran fragilidad de ese Espacio 
-

-

-

-

La obra tiene elementos que se hacen parte del 
exterior: un espesor que anticipa ese traspaso 

-

-

este espesor intermedio que contiene rasgos del exte-

 

-
mos decir que el exterior se interna casi en el 

la casa queda determinado por un espesor Arti-

La disposición desordenada de las piedras dentro del 

-

-

-

el interior se está entremedio de las ramas de 

el mismo paisaje se ordeno para levantar el 



SOBRE LOS CASOS REFERENCIALES

-
-

-

-

-

Se ubican los casos como una isla 

>

-

-
truir con piedra, dentro de la montaña, construir de la 
montaña, estar dentro de la montaña. ¿Cómo pueden 

ser interpretadas arquitectónicamente las implicaciones 
y la sensualidad asociadas a estas palabras? Todo el 

concepto ha sido diseñado siguiendo estas preguntas, 

las raíces propias, por los antepasados, y por la gente mayor... ¿como pueden no 

culturas, nuevas tradiciones y entonces, intenta entender; quizás robas, tomas cosas 
del ambiente que te rodea, de la naturaleza, de sus elementos: las piedras, el agua, el 



-

-
zar la pasarela uno se sienta protegido, pero no agobiado, 

que se puede intentar reproducir el proceso con humildad... 
el proyecto solo podía nacer allí, liberando la mente de nues-

tra cultura más noble y antigua para sumergirse en el rico 
tejido cultural que se recogía en aquel lugar de extraordinaria 
belleza , rodeado por mar en tres de sus lados, expresión de 

-
cho más que una extensión de tierra, es la reunión de unas 

personas que hacen una obra en un medio-natural y cultural, 
para mostrar el esplendor que tiene la vida humana en ese 

algo que esta bien, que se yo, en Nueva York, igual que en París? Es 



X Región de los Lagos



CAPITULO VI

Caso Proyecto
Parque Nacional Alerce Andino, X Región de los Lagos



escuchar

tocar

observar

percepción

Sociedad
Patrimonio Natural.

Conservación Natural

-

Problemática y Contexto del Tema
Puesta en valor del Patrimonio Natural a través de la 
experiencia con los sentidos

-
-
-

-

-

-

Introducción al Capítulo 



Naturaleza

Desarrollo del Capítulo
I. Antecedentes Generales

-

-

II. Origen del encargo para la Propuesta

-

-

-

III. Antecedentes Parque Nacional Alerce Andino
-

PARQUE NACIONAL 
ALERCE ANDINO



contexto de la propuesta



CAPITULO VI

A. Antecedentes Regionales 



1. CONTEXTO DE LA PROPUESTA

A. LA X REGIÓN COMO BASE PARA EL DESARROLLO 
DE LA PROPUESTA

-

-

-

B. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DENTRO DEL DESA-
RROLLO ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN 

-

-

-

-

Mayor Visitación de 
ASP por Región

Visitas %
Regional

Tabla 2

Tabla 2:
-
-

Programas educativos de educación ambiental

Integrar plenamente las áreas silvestres pro-

Tema social y sustentabilidad

Infraestructura y Servicios en P.N

Potencial turístico

Ruta turístiva inter- lagos

Mejoramiento de los servicios dedicados 

Programas de educación ambien-

plenamente las áreas silves

ctura y Servi

tencial turísttencial turístencial turís

Ruta turístiva inter- lagos

plenamente las áreas silves

uctura y Servi

otencial turístitencial turístencial turís

ctura y Servic

amiento de los servicios ded

ramas de educación am

tura y Servctura y Servvic

i

uc

a

gramas de educación am

ctura y Servctura y Serv



-

C. LAS ASP DE LA X REGIÓN COMO POLOS DE DESARRO-
LLO TURÍSTICO-EDUCATIVO

-

-

cambio territorial:

-

Ruta 225

Ruta 215

lago Todos los Santos

Cochamó / Puelo

Conectividad

R
u

ta 5 S
u

r

C
arretera A

u
stral



D. EL P.N ALERCE ANDINO: PARTE DEL POLO DE 
DESARROLLO TURÍSTICO CON FIN EDUCATIVO

-

-

-

-

-
-

-

-

-
sarrollo de la actividad turística

Corresponde a las Rutas secundarias transversales a las 2 longitudinales nombrada 

Puerto Montt

Paso Vuriloche

Paso Río Encuentro

Paso Río Puelo

Paso Futaleufí

Paso Cardenal Samoré

-



P.N Alerce Andino

-

- RB Bosques 
Templados Lluviosos 

de los Andes Australes

1

2

3

4

5

6

-

País: Chile

Ecorregión: Bosque Valdiviano
� �

Figuras de Protección RB

nacional son:



X Región
de Los Lagos

La Región de Los Lagos po-

II. Antecedentes y análisis X Región
1. ASPECTOS GENERALES

A. UBICACIÓN

-

B. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

2. ANTECEDENTES SOCIO-ECONÓMICOS

A. DEMOGRAFÍA

-

-

-

Cada región cuenta con un 
conjunto de recursos espe-

-

Los recursos naturales han 
sido las principales fuentes 

base de nuestro actual mode-

Esto es el 80% del total de las 



Osorno

Llanquihue

Chiloé

Palena

Puerto Montt

-

-

-

P. de Osorno

P. de Llanquihue
Puerto Montt

P. de Chiloé

Ancud

P. de Palena

Provincia Población 
provincia

Tabla 1: habitantes por Provincia 

Población 
Regional

% de pobl. por 
provincia

población por Provincia

Municipio 

Puerto Montt

Población comunal Dens. de población 
por Km2

% de pobl.
Rural

% de pobl.
Urbana

% de pobl. comunal 
  en comparación a regional

Otros Datos:
-Población Económicamente Activa 

-Población Económicamente Activa 

-Población Económicamente Activa 



B. ACTIVIDAD ECONÓMICA

-

-

-

-

-

B.1. Actividad Forestal

-

-

-

-

Esto da cuenta de la importancia como polo de desa-

Se debe considerar que la conservación de las áreas 
-

tienen como objetivo programas de educación ambien-

-



B.2. Actividad Agropecuaria 

-

-
-

B.3. Actividad pesquera

-
-

-

B.4. Actividad turística y Recreacional

-

-

Puerto Montt



B.5. Aspectos Esenciales económicos

-

-

-

3. ANTECEDENTES SOBRE LAS ASP

A. IMPORTANCIA ECOLÓGICA

 ecorregión de los 
bosques valdivianos, 

-
 la conservación de esta ecorregión 
organismos internacionales como WWF y el Banco 

Mundial 

declarada por la UNESCO  Reserva 
de la Biósfera de los Bosques Templados lluviosos de 
los Andes Australes,

-

-

desarrollo regional y de 
ordenación del territorio. 

- RB Bosques 
Templados Lluviosos 

de los Andes Australes

País: Chile

Ecorregión: Bosque Valdiviano
� �

Chile cuenta con nueve reservas de bios-

Figuras de Protección RB

nacional son:

1

2

3

4

5

6



B. ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LA X REGIÓN

-

-

-

C. CIRCUITO TURÍSTICO EN LA REGION asociado a las ASP

-

-
-

ASP
ASPP

ASP

ASP+ASPP

-



-

-
-

-

-
-

-

Puerto Montt

Paso Vuriloche

Paso Río Encuentro

Paso Río Puelo

Paso Futaleufí

Paso Cardenal Samoré



Corresponde a la Ruta 5 Sur que corre continuamente el lar-

-
-

Corresponde a las Rutas secundarias transersales a las 2 

Ruta 225

Ruta 215

lago Todos los Santos

Cochamó / Puelo

Conectividad

R
u

ta 5 S
u

r

C
arretera A

u
stral

D. POLO DE DESARROLLO TURÍSTICO Y CONECTIVIDAD
-

Atractivos Turísticos naturales:

Atractivos turísticos culturales:

Conectividad longitudinal

Conectividad transversal:

Recorridos turísticos

-

-

-

-

-



-

Tabla 1:

Tabla 2:

-

Tabla 3:

-

-

Tabla 4:

-

-

Mayor Visitación 
de ASP nacional

Visitas %

Mayor Visitación de 
ASP por extranjeros

Visitas

Mayor Visitación de 
ASP por Región

Visitas %
Regional

Visitación de ASP en 
polo de desarrollo

Visitas   %

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 4



Chamiza:  
6196 hab

Correntoso

Lenca:
5341 hab

Cochamó:
4.372 hab

Chaparramo:
258 hab

Caleta La arena 
3044 hab

Bahía Quillaipe:
7537 hab

Puerto Montt:
175.847 hab

Ralún

Puelo

P.N Hornopiren

P.N Alerce 
Andino

R.N Llanquihue

P.N Vicente Pérez 
Rosales

E. CONTEXTO PARQUE NACIONAL ALERCE ANDINO

-

-

-

-

Caleta
 Puelche

Canutillar



4. ANEXO: LINEAMIENTOS REGIONALES

a. Apuntes sobre: 
Estrategia Regional de 
Desarrollo Periodo 2009-2020
X Región de Los Lagos

-

-

-
-
-

-

-

-

Capital Humano

de -
-

Construcción social del territorio

Integración regional

territorio 

Competitividad sostenible

-

CAPÍTULO I
A. Ejes de Desarrollo Regional

1. Desarrollo Humano y Calidad de Vida

Lineamientos estratégicos
-
-

Objetivos

Algunas de las Acciones prioritarias
-

2. Comunidad Pluricultural

-

-



-

-

3. Competitividad Regional

-

Lineamientos estratégicos

-

Objetivos

Algunas de las Acciones prioritarias
-

4. Democracia y Gobernabilidad Regional

5. Sustentabilidad Regional

-

-

Lineamientos estratégicos

-

Objetivos

-

Algunas de las Acciones prioritarias

 en los 

los recursos 
-

Lineamientos estratégicos

Objetivos

Algunas de las Acciones prioritarias

-

Lineamientos estratégicos
-

Objetivos



Algunas de las Acciones prioritarias
 

-

- -

-
-

CAPÍTULO II
B. Bases para una Estrategia Territorial de Desarrollo 
Regional

1. Condicionantes para el Desarrollo de los Territorios 

2. Opciones estratégicas relativas al sistema de co-
nexiones

-
 entre 

3. Opciones estratégicas relativas a la estructura de 
centros urbanos

Centro Regional Puerto Montt

-

encuentro

4. Zonas Estratégicas de Desarrollo
-

-

a. Zona Mapu Lahual



b. Zona de Desarrollo Agropecuario

c. Zona Lagos Andinos

-

-

Objetivo de Desarrollo
-

Lineamientos estratégicos

-

- -

Integración funcional

-

Zonas Estratégicas de Desarrollo



Infraestructura y Equipamiento Regional

d. Zona Patagonia Verde

-

e. Zona Chiloé
-

f. Zona Reloncaví de desarrollo urbano

-

-

-

Objetivo de Desarrollo

-

Lineamientos estratégicos.
-

- 

-

Integración funcional
-
-

g. Zona Acuícola y de la Pesca Artesanal

-

CAPÍTULO III
C. Proyectos y programas regionales

1. Programa estratégico de desarrollo para territorios 
especiales

-



2. Programa estratégico de infraestructura para la competiti-
vidad regional

territorio 

-

3. Programa: Sistema regional de áreas protegidas públicas 
y privadas
Objetivo del Programa:

-

 

Componentes del Programa:

a. Establecimiento de alianzas con la República Argentina

Medidas propuestas:

b. Educación Ambiental en distintos niveles formativos.
Medidas propuestas:

-

c. Implementación de infraestructura pertinente.
Medidas propuestas:

-

d. Institucionalidad pertinente.
Medidas propuestas:

 
e. Investigación y Desarrollo en conservación de la biodiver-
sidad regional.
Medida Propuestas:

4. Programa: Fortalecimiento de la democracia regional y lo-
cal en la Región de Los Lagos



A. DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE EN 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

-

Oportunidades de inversión en las Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado

-

-

-
-

Características de la Región como atractivo turístico

-

-

b. Las Áreas Silvestres Protegidas 
como polos de inversión Turístico-Ambiental



-
-

B. IMPORTANCIA DE LOS PARQUE NACIONALES COMO 
ATRACTIVO TURÍSTICO

Acciones concreta:

-

Objetivo

Meta
-

Inversión Pública por Eje de sustentabilidad, 2010-2014



generación del conocimiento es la base para al- -

edu-

Potenciar un desarrollo local con identidad regio-
nal

-

Se incluirá la variable medioambiental en los pla-

Integrar plenamente las áreas silvestres protegidas a 

La sustentabilidad regional supone una adminis-

Generar información ambiental de la región
lenguaje que permita la comprensión de la comu-

-

c. Resumen: Estrategias Regional de Desarrollo
X REGIÓN DE LOS LAGOS

-

-

Potencial Turístico: Zona Lagos Andinos
-

-
Parque 

-

destino turístico internaciona -



- Creación de nuevos centros e institutos de inves-
tigación regional

educación ambiental 

- Construir una conciencia ciudadana que reco-

- Incorporación de programas educativos insti-
tucionales con temáticas de medio ambiente

-

- Creación de 
ambiental de la región

- -

-

- Conformación de un -

- Potenciar sus condiciones naturales propias que 
otorgan el paisaje marítimo del Seno de Relonca-

parques nacionales en los 

Programa: 

Objetivo del Programa:

-

-

Componentes del Programa:

- Creación de nuevas unidades de preservación

programas de edu-
cación ambiental 

- Creación de clubes ambientales en las comuni-

- Implementación de programas de capacitación 
en temas ambientales

-  con los princi-

- Mejoramiento de los servicios dedicados a la con-

- Creación de fondos para la investigación -
-

Programas educativos de educación ambiental

Integrar plenamente las áreas silvestres pro-

Tema social y sustentabilidad

Infraestructura y Servicios en P.N

Potencial turístico

Ruta turístiva inter- lagos

Mejoramiento de los servicios dedicados 

Programas de educación ambien-

plenamente las áreas silves

ctura y Servi

tencial turísttencial turístencial turís

Ruta turístiva inter- lagos

plenamente las áreas silves

uctura y Servi

otencial turístitencial turístencial turís

ctura y Servic

amiento de los servicios ded

ramas de educación am

tura y Servctura y Servuc

a

vic

i

gramas de educación am

ctura y Servctura y Serv



A. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y BRECHAS DE 
FINANCIAMIENTO EN AP 

Fortalecimiento del Manejo Sostenible de los Recursos 
Naturales en las Áreas Protegidas de América Latina

-
-

1. Evolución del presupuesto para las áreas protegidas 
en los últimos 10 años

-
-

-

-

sistema de áreas protegidas
Chile: fragmentación institucional

-
-

las APs de países de Latinoamérica

-

-

-
-

5. ANTECEDENTES SOBRE POSIBLES FINANCIAMIENTOS PARA PROYECTOS EN ASP

a. Las Áreas Silvestres Protegidas 
sus instituciones y financiamiento para proyectos



-
-

-

5. Planes de negocios para el sistema de APs o para AP indi-
viduales, creación, implementación y lecciones aprendidas.

-

-

-

de APs

-

-

-

Como parte de un presupuesto anual Fondos por la participación de  tarifa a A través de agencias de desarrollo de 

-

-



B. UN SISTEMA INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 
PARA CHILE

-

agregando instrumentos legales existen-
tes para incentivos relacionados con la cultura y la 
educación,

-

-

-

cooperación más estrecha entre el 

Gobierno y sus diversas instituciones y el sector pri-
vado. el Gobierno está trabajando en va-
rias iniciativas con el sector privado para fomentar el 
ecoturismo, 

genera-
ción de recursos a partir de las visitas a las áreas.

Chile ha venido desarrollando una campaña de 
turismo internacional importante que se apoya en la 
diversidad de los paisajes de Chile -

se 
 

-
-

-

no solo requiere un componente de generación de in-
gresos, sino que también otros como son las operacio-

ingresos potenciales y los estándares operativos,

-

b. Limitación en el desarrollo de las Áreas Protegidas de Chile
problemática en sus recursos financieros



Niveles de sensibilización sobre biodiversidad y la importan-
cia de las AP

-

-
miento de las AP es considerado todavía como un costo más 
que una inversión en desarrollo.
sensibilización nacional relativamente baja del valor de la 
biodiversidad en general,

-

-

fuerte vínculo entre el 
ecoturismo y las AP, que permita a la sociedad en general to-
mar mayor conciencia sobre las áreas protegidas. 

 interpretación directa de la educación sobre 
el patrimonio cultural y natural de Chile.

a función del AP de proporcionar servicios am-
bientales –y por lo tanto económicos– no es muy conocida

-

-

una necesidad de enfoques 
metodológicos armónicos para la valoración de las AP y la 
incorporación de estos a las campañas de sensibilización y 

La alternativa del GEF

-

PNUD
GEF

coordinación tan clara y un interés entre 
sectores por establecer un Sistema Nacional de AP.

nuevo Siste-
ma que aumente la efectividad de la acción en terreno,

a partir de acciones 
-

novadores

-

-
miento -

-



c. Posibles modelos de gestión 
para el financiamiento de proyectos en la ASP

A. FNDR, FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
REGIONAL

-
-

de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura 
social y económica de la región, con el objetivo de ob-
tener un desarrollo territorial armónico y equitativo”. 

-

-

-

-

-

-

-
-

-

Ministerio de Obras Públicas, Chile, 2010
Región de Los Lagos

-
-

Objetivos estratégicos



la va-
lorización de su riqueza multicultural, 

-

Aumentar la actividad en el sector turístico,
intereses especiales, sustentable y tradicional, patri-

monial y rural, 

B. PROYECTO GEF-SIRAP 
Global Environment Fundation / Sistema Regional de Áreas 
Protegidas

el Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional 
Ministerio del Medio Ambiente 

-

han sido actores relevantes en el dise-

-

-

esfuerzo de conservación y uso sustentable 
que hacen actores públicos y privados a través de la creación 
de un Sistema Regional de Áreas Protegidas -

Antecedentes del Proyecto: Bosques Templados 

-

-
un área vul-

nerable.

aportar a la conserva-
ción y el uso sustentable de la biodiversidad del bosque tem-
plado de las Regiones Los Lagos y de Los Ríos.

Gobierno Regional de Los Lagos y Los Ríos



Entre las principales líneas de trabajo del proyecto se 
encuentran: 
- 

Implementación de programas de capacitación y edu-
cación:

-

-

 con 

 no 

Ampliando el concepto de Área Silvestre Protegida, 
con 
Alerce Andino -

 de 

-

C. FONDO BOSQUE TEMPLADO

 CODEFF 
Financia 

proyectos en áreas de las regiones de La Araucanía y 
Los Lagos, donde haya bosque nativo existente -

-
 

combina 

de capacidades, desarrollo de liderazgos y articula-
ción de redes.

-

Sus Objetivos:

-

Areas de Acción:

-



Líneas de acción:

D. PROGRAMA UNESCO MAB, HOMBRE Y BIÓSFERA

-

-

relación equilibrada entre los seres humanos y 
la biosfera.

-

-

Función 

-

-

 

E. OTRAS POSIBILIDADES Y INICIATIVAS ACTUALES

-

-

-
-

-

-



-
-



PROYECTO EN ZONA DE AMORTIGUACIÓN 
Sector Correntoso, Parque Nacional Alerce Andino
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Elaboración y apoyo a proyectos locales de turismo en zona 
de amortiguación del Parque Nacional Alerce Andino y Reser-
va Nacional Llanquihue.

 Zona de Amorti-
guación de estas Áreas Protegidas, -

-

-

 tema de turismo
-

un potencial interesante de turistas presen-
tes en la zona durante el período de verano, y relacionado 
con las áreas protegidas. 

d. Antecedente de financiación GEP_SIRAP
en Parque Nacional Alerce Andino

-
-

 Puerto Varas funciona 
como un centro de recepción y difusión de turistas, -

Funciones y resultados esperados

-
-

-

-

OTRAS INICIATIVAS REFERENCIALES

-

-

-
cina Técnica Municipal del Paisaje de Conservación, para 
facilitar el trabajo de coordinación entre las unidades muni-
cipales, los servicios públicos competentes y las unidades 
piloto GEF SIRAP

-



Sector
 Correntoso

Sector
 Sargazo

Sector
 Chaica

oso

Encargo del Proyecto, lineamientos para la propuesta



CAPITULO VI

B. Formulación del Encargo para Proyecto
Lineamientos para el desarrollo de la Propuesta



I. Formulación de Encargo General

-

-

A. ORIGEN DEL ENCARGO 

-

-

-

-

-

B. DEFINICIÓN DEL ENCARGO

-

-
-

-

SECTOR 
CANUTILLAR

SECTOR 
CHAICA

SECTOR 
CORRENTOSO

1

2

3

5

Atractivos Escénicos

a

b
c d

e

-
-

S. Sargazo

S. Correntoso

S. Chaica

4

1
2
3
4
5



Sector
 Correntoso

Sector
 Sargazo

Sector
 Chaica

ooosoo

C. LINEAMIENTOS PARA EL ENCARGO

-

-
-

-

-



II. Conversaciones conducentes a la formulación de Encargo

A. APUNTES SOBRE ENTREVISTAS REALIZADAS
 
a personal de CONAF
Construcción del Encargo General

Entrevista 1
Jose Álvarez / Administración CONAF X Región

¿Considera factible una propuesta, en general, de in-
fraestructura dentro del Parque?

-

-

¿Y que tipo de infraestructura quieren desarrollar den-
tro del Parque?

¿Y existe alguna iniciativa en cuanto a la entrega de 
conocimiento hacia los visitantes sobre los valores del 
Parque?

-

-

¿ Se tiene pensado incorporar un Centro de visitantes?

Pero ese Sector no cuenta con atractivos tan potentes 
como los que observamos en Sector Chaica

-

¿Se podría considerar Sector Chaica como lugar para 
ese desarrollo?

-

involucrar distintos establecimientos educacionales 
que se interesen por la visita a la propuesta de un cen-
tro de interpretación y sendero interpretativo?

-

Ustedes están considerando propuestas de infraes-
tructura dentro del Parque, ¿Cual sería el encargo diri-
gido para desarrollar esta propuesta?

-

-



Entrevista 2
Fabián Carbajal / Guardaparques de CONAF 

¿La gusta trabajar aquí?¿Cual es su función?

¿Cuantas personas visitaron hoy el Parque (Domingo 10 Ju-

-

¿De donde provienen las personas que visitan el Parque?
-

-

¿Que aspectos le cambiarías o agregaría al funcionamiento 
general del Parque actual?

-

Y formalmente, ¿que propondrías para involucrar a más per-
sonas?

-

-

Entrevista 2
José Sánchez/ Guardaparques de CONAF
Sector Chaicas

¿Para que se utilizaba antiguamente esta zona?

-

¿La gusta trabajar aquí?¿Cual es su función?

¿Cuentas personas visitan el camping en temporada baja?
-

¿Con que infraestructura cuenta la Guardería de CONAF?



P.N Alerce Andino, 



CAPITULO VI

C. Antecedentes Lugar de Proyecto,
Parque Nacional Alerce Andino



I. Abstract: Antecedentes relevantes 

A. UBICACIÓN Y CONECTIVIDAD

-

-
-

-

-

B. VALORES NATURALES: IDENTIDAD DEL PARQUE

-

PUERTO MONTT

PARQUE NACIONAL
ALERCE ANDINO

Seno de Reloncaví Puelo

Cochamo

Lago Lanquihue

Rosales

Estuario 

d
e 

R
el

on
ca

ví

Puerto Varas

Hornopirén

Calbuco

a.

b.

c.

b.



-

-

-

C. ELECCIÓN DE SECTOR CHAICAS, PARA EL DESARRO-
LLO DEL ENCARGO

-

-

-

SECTOR 
CANUTILLAR

SECTOR 
CHAICA

SECTOR 
CORRENTOSO

Atractivos Escénicos

a

b
c d

e

a.

e.

f.

f.



-

 

D.  OBERVACIONES EN EL TERRITORIO

La Articulación de los valores Escénicos, Naturales y 
la propia experiencia conforman el lugar

-

-

-

-

Acto: 
Recorrer direccionado expectante a lo 
temporal. 

-

-

-

SECTOR CAMPING

-

Sitio 1

Sitio 2

Sitio 3

Sitio 4

Sitio 5

Acceso 1
Camping

-5.

8.

6.

Detalle ACCESO 1 y 2 Camping

6.

4.

-3.

-
2.

-
terio de Alerces

-

2.

1.

-



-

-

-



A. PARQUE NACIONAL ALERCE ANDINO                 
situado dentro de la RESERVA DE LA BIOSFERA 
Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes

-
-

-

-

-

- RB Lauca 

 

- RB Archipielago 

- RB Araucarias 

- RB Laguna San Rafael 

- RB Torres del Paine 

- RB Cabo 
de Hornos 

- RB Bosques 
Templados Lluviosos 

- RB Bosques 
Templados Lluviosos 

de los Andes Australes

País: Chile

Ecorregión: Bosque Valdiviano
� �

II. Antecedentes Parque Nacional Alerce Andino
1. ASPECTOS GENERALES



-

Antecedentes

Fecha de declaración:

División administrativa:
Administración: -

-

Características ecológicas:
-

-

-

“monumento Natural”.



-
-

-

-

Actividades humanas

Figuras de Protección 

Ecosistemas: Bosque Templado

-

Ecosistema bosque 
Figuras de protección que contempla la Re-
serva de la Biosfera de los Bsques Templados 
Luviosos de los Andes Australes



B. PARQUE NACIONAL ALERCE ANDINO
Antecedentes 

-

Localización

-

Vías de acceso

Sector Correntoso:

Sector Chaicas: 

Sector Sargazos

Ciprés de las Guaitecas 

PUERTO MONTT

PARQUE NACIONAL
ALERCE ANDINO

Seno de Reloncaví Puelo

Cochamo

Lago Lanquihue

Rosales

Estuario 

d
e 

R
el

on
ca

ví

Puerto Varas

Hornopirén

Calbuco



Medios de locomoción

Clima

-

Medio Ambiente
Flora:

Fauna. 

-

Relieve.
-

 
Información Turística

Administración

Sector Chaicas

Sector Correntoso

-



Horario atención a público: 

Servicios 

Actividades Turísticas
-

-

-

Área de picnic

-

Área de campismo
-

-

-

Tipo

5 h

4 h

1. 
1

2. 

3. 

4. 

5. 

2

3

5

4

-



Senderos

-

-

SECTOR 
CANUTILLAR

SECTOR 
CHAICA

SECTOR 
CORRENTOSO

SECTOR 

CHAICA

Sector Chaica

División administrativa del Parque 





2. ASPECTOS IMPORTANTES DEL PLAN DE MANEJO
C. PLAN DE MANEJO 
Parque Nacional Alerce Andino

Republica de Chile
Ministerio de Agricultura
Corporación Nacional Forestal
Decima Región de los lagos
Documento de trabajo nº278
Peíodo 1998- 2007
Unidad de gestión Patrimonio Silvestre

Plan de Manejo -

-

Considerando

-

-

-

I PARTE
Antecedentes Regionales

Ubicación

División Administrativa 
-

A. Geomorfología

-

B. Suelos

-

-

Antecedentes Antecedentes Antecedentes 

I PARTE II PARTE III PARTE



-

-
-

C. Hidrografía
-
-

D. Clima

-

-

E. Vegetación

1. Vegetación Nativa

-

-



-
-

-

Accesos y transporte

-

-

Actividades Económicas Principales
-
-

Oportunidades Recreacionales y Turísticas

-

-



P.N Puyehue

P.N Vicente 
Pérez Rosales

R.N Lanquihue

P.N Alerce 
Andino

P.N Hornopirén

R.N Valdivia

R.N Palena

R.N Mocho-
Choshuenco

R.N Río Cruces

R.N Futaleufú

M.N Alerce 
Costero

M.N islote de 
Puñihuin  

P.N Chiloé



II PARTE
Antecedentes de la Unidad
Parque Nacional Alerce Andino 

-
-

1.

2.

3.

4.

B. Senderos 

SECTOR 
CHAICA

5.

Carretera Austral

Caminos de acceso al Parque

A. Caminos

-



A. Límites

-

 
A. Sectorización

1. Sector Correntoso-Lago Chapo

2. Sector Chaica-Caleta Arena
-

-

Contorno límites del Parque
B. Personal y Organigrama actual

A. Instalaciones administrativas

B. Instalaciones recreativas
1. Áreas de acampar
- Correntoso: 

Asistente de 

Asistente de 



- Río Chaicas: -

2. Área de merienda

-
-

3. Refugios

-

4. Senderos de excursión

5. Instalaciones educativas

6. Instalaciones para investigación

7. Instalaciones turísticas de terceros

A. Aspectos biofísicos

1. Geología y morfología

-

-

-

-

2. Hidrografía 

a. Lago Chapo

b. Estuario Reloncaví

c. Hoya de los ríos Lenca y Chaica
-
-

3. Clima 

-

4. Vegetación

-



-

4.2. Sistema básico de la vegetación nativa chilena
-

1. Bosque Lauriforio de Chiloé
-

-

2. Bosque Siempreverde de la Cordillera de los Andes

-



tipos forestales

1. Siempreverde 

-

2. Alerce

-

3. Lenga  

4. Coigue de Magallanes 

4.4. Flora Amenazada
-

1. Vulnerable

2. Fuera de peligro

4.5. Fauna Silvestre 
Mamíferos:

-

-

Aves:
-



Peces: 

4.6. Atractivos escénicos y geológicos de interés sobre-
saliente

-

4. Sector del Valle río Chaica

- Río Chaica:
-

-

- Laguna Triángulo

-
-

- Laguna Chaiquenes
-

1
2

3

45

6

7
8

9 10



B. Aspectos Culturales

Presencia indígena

-

-

1. Uso Pasado

-

-
-

2. Uso Recreativo

-
-

-

2.1. Uso Educativo
-

-

-

-
-

-

1. Importancia Ecológica

-

-

-

2. Importancia Recreativa
-



 3. Importancia Educativa

-

5. Relevancia Internacional

1. Centrales Hidroeléctricas en Lago Chapo 

-
-

2. Proyectos Turísticos

-



III PARTE
Manejo y desarrollo del Parque

A. Objetivos Generales del Parque
-

-

-

-
-

1. Limitaciones y aptitudes para los objetivos de ma-
nejo
Aptitudes

Limitaciones

-

1. Zona Primitiva

-

Normas de uso

-
-

-

-



2. Zonas de uso extensivo

-

-

-

Normas de uso

-

3. Zona de uso intensivo

-

-
-

Normas de uso
-

4. Zona de uso especial

-

1. Sector correntoso

2. Sector Lago Chapo

5. Zona intangible



-

-

-

-

C. Administraciones de a Unidad

1. Objetivos
-
-

-

-

2. Construcciones e instalaciones contempladas

SECTOR 
CANUTILLAR

SECTOR 
CHAICA

SECTOR 
CORRENTOSO

3. Requerimiento de Personal

D. Programas de manejo

1- Programa de protección

-



2- Programa de interpretación y educacion Ambiental

-

-

-

-

-

-

-

3- Programa de Recreación

-

4- Programa de Investigación

Algunas obras contempladas son:

5- Programa de apoyo administrativo

6-  Programa de Obras y Mantenimiento

-



E. Plan de desarrollo integrado

-

Áreas de desarrollo

1
2
3
4
5

Área de deaarrollo Chaica
-

4.



1

2 3

4

5



Alerce Andino

-
-

desarrollándose de preferencia sobre 

-

Ecología
-

-

-

D. ALERCE, LAHUÁN O LAHUAL

      

Nombre común:

Familia: 

Descripción

-

Madera y corteza



-

Crecimiento y desarrollo

-

-

Distribución natural
-

Conservación
-
-



E. SOBRE LA ELECCIÓN DEL LUGAR: UBICACIÓN
Parque Nacional Alerce Andino

-

-

-

-

-
-

-

Planicieas Litorales

Cordillera de la costa

Cordillera de los Andes

Planicies Patagónicas



-

-

-
-

PUERTO MONTT

PARQUE NACIONAL
ALERCE ANDINO

Seno de Reloncaví Puelo

Cochamo

Lago Lanquihue

Rosales

Estuario 

d
e 

R
el

on
ca

ví

Puerto Varas

Hornopirén

Calbuco

SECTOR 
CHAICA

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



F. Sobre la elección de su EMPLAZAMIENTO: 
SECTOR CHAICA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-
-

-

-

-
-

SECTOR 
CANUTILLAR

SECTOR 
CHAICA

SECTOR 
CORRENTOSO

Atractivos Escénicos

1.

2.

3. 4.

5.



III. Encuentro con el Parque Nacional Alerce Andino
3. Levantamiento en base a la experimentación con el Lugar

A.  OBSERVACIONES EN EL TERRITORIO 

encuentro con el lugar

-

Experimentar el Lugar
-

Recorrido Realizado

-

-



1.

Seno de Reloncaví

C
arretera Austral

Lenca

Río Chaicas

Sector Chaicas

Laguna Triángulo

Laguna Chaiquenes

Parque Nacional Alerce Andino

1

2

3

4

Acceso principal Camping

Laguna Triángulo

Recorrer direccionado expectante a lo 
temporal. 

-

-

-



Aspectos esenciales del Territorio

-

-

-
-

-

“El bosque denso y humedo: contrastes 
luminosos.Lo incontable”

“Al Parque se accede por un camino de 
tierra que llega a los estacionamiento. 
Desde ahí el visitante se desprende de 
lo portable de la ciudad, y se interna en 

un bosque próximo y denso”. 



a. El árbol y el bosque

-

-

-

-

“Alerce: árbol Neto e integro, de 
límites claros. En  su conjunto 
deja aparecer la transparencia”.

“Los visitantes sienten una cierta 
atracción por ese bosque o árbol, y re-
cordarán las percepciones y sentidos 

que en el despertaron. 



b. El Agua y el río

-

-
-

-

-

“Desde el río aparece la profundidad. La 

bosque, el suelo-la montaña-el valle”



El lugar se funda apartir de la presencia del agua en relación 
con sus visitantes

-

 lo visual, 

Lo escuchamos

palpable

“El recorrido del agua da cuenta de las 
distancias a partir de su sonido”

“Quedar suspendido ante el re-
corrido del agua. Con la altura 
ya no se está rasante al agua, 
se queda enfrentado a los saltos 

como protagonista”

“El recorrido del agua da cuenta del 
LARGO del sendero, dimensionando 
la especialidad del valle: su largo, su 

ancho”.



c. El Suelo-el Valle y la Montaña

-

-
-

-
-

-

-

-

-

La Motaña

El Bosque

El árbol

El Suelo

El Agua

El Río



d.   Árbol   - Agua  -      Suelo

-

-

-

-

-

El Valle 
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4.

Esquema de Levantamiento del Sendero
en base a las percepciones, sentidos y experiencias del recorrido
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Seno de Reloncaví

Carre
tera Austral

Lenca

R
ío

 C
ha
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as

Sector Chaicas

Laguna Triángulo

Laguna Chaiquenes

Sector
 Correntoso

Sector
 Sargazo

Sector
 Chaica

Levantamiento en base a Imágenes
Hitos y existencias del Parque 

-

-

 



 

 

  

 

 

 

Valle y Río Chaivas

 

     Sector Camping

T

A

A



Anexo de Imágenes
Hitos y existencias del Parque 

-

-

-

-
-





Laguna Triángulo

Laguna Chaiquenes

1 2

3

4

6

5

7

8

910

Guardería Conaf

Valle río Chaicas



1 2 3

45

678

910

Saltos Río Chaicas Acceso principal Camping

Laguna Triángulo
Laguna Chaiquenes

Sendero Mirador el Encanto Sendero Los Canelos



Propuesta infraestructura territorial del Parque y Corredor interpretativo



CAPITULO VII
Propuesta Territorial y Arquitecónica

en Parque Nacional Alerce Andino



I. Propuesta a Escala Territorial
CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA HABILITANTE

A. PLAN MAESTRO

-
-

-

-

A. 
B.
C. 

A1. Relación con la vías de conectividad Ruta 5 Sur y 

Ruta 225

Ruta 215

lago Todos los Santos

Cochamó / Puelo

Conectividad

R
u

ta 5 S
u

r

C
arretera A

u
stral

Chamiza:  
6196 hab

Correntoso

Lenca:
5341 hab

Cochamó:
4.372 hab

Chaparramo:
258 hab

Caleta La arena 
3044 hab

Bahía Quillaipe:
7537 hab

Puerto Montt:
175.847 hab

Ralún

Puelo

P.N Hornopiren

P.N Alerce 
Andino

R.N Llanquihue

P.N Vicente Pérez 
Rosales

Caleta
 Puelche

Canutillar



A2. Relación con las áreas silvestres protegidas vecinas

-

-

-

A3. Relación con la ciudad de Puerto Montt

-

A4.  Construir nuevos polos de desarrollo incorporando las 
localidades vecinas.

-
-

-
-



B. Propuesta Zona Parque

-

-

-

-

C. Propuesta Arquitectónica, Corredor interpretativo

-

-

-

-



-

-



II. Propuesta a Escala Arquitectónica
CORREDOR INTERPRETATIVO, SECTOR CHAICA

A. CASO ARQUITECTÓNICO

-

-
-

-

B. PROPUESTA: CORREDOR INTERPRETATIVO

-

-

Acto del Lugar

Recorrer direccionado expectante a lo temporal” -

-
-

Acto Propuesta : 

“Recorrer relevando lo particular”
-



“Co-
rredor segmentado” 

-

ERE: 
Corredor Segmentado

-

Forma: 
Espesor de bordes en descalce

ESQUEMA 1

que viene a exponer algunas cuali-

complementa con información ex-

-
-

Por ello cada Pabellón expone algo 
-

-

-

la continuidad del tramo que llega al ESQUEMA 1



C. ELEMENTOS QUE LO CONFIGURAN

-

-

-

A. Tramos

 

-

Tramo 1: 
Tramo 2:
Tramo 3:



A

A’

Corte A-A’

B. Pabellones

-

B1. Pabellón del Bosque y el árbol: Remate Tramo 1

1. Plaza del árbol: 

2. Sala del horizonte del suelo: 

3. Terraza suspendida:

-

Programa:



Maqueta 1:150

Sale exposición de las aguas

Suelos de aproximación al borde

A

A’

B’

B’

Corte A-A’

Corte B-B’

B2. Pabellón del agua y el río: punto intermedio Tramo 2

-

-

-



Corte A-A’
A

A’

B3. Pabellón del valle y la montaña: punto inicial Tramo 3

C. Plaza Articuladoras

-

Plaza Articuladora 1: Del desprendimiento

Acto: 
ERE: 
Forma:
Programa: -

-

Plaza Articuladora 2: 

Vinculo con Sendero los Canelos



A A’

Corte A-A’

Puente de Acceso

Cruce río Chaicas

Plaza Articuladora 3: 

Vínculo Sendero Principal-Sendero Los Canelos- 
Corredor Interpretativo.

-

D. Centro de Visitantes

-

-

-

-



Corredor Interpretativo
Maqueta 1:500



IV. Texto Exposición Proyecto
Puesta en valor del Patrimonio Natural a través 
de la experiencia, 

Corredor interpretativo
experiencia con los sentidos

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

Acto 
 Recorrer revelando lo particular”

 
Corredor segmentado, e -

-

 “Espesor de bordes en des-
calce”,  



-

A. Los Tramos

B. Los Pabellones:
-

descalce en el recorrido

A. Pabellón del Bosque y el árbol: 
B. Pabellón del agua y el río: 
C. Pabellón del valle y la montaña: 

C. Plazas Articuladoras
-

 
D. Centro de Visitantes

-

“Solo la Arquitectura puede despertar simultáneamente todos los 
sentidos, todas las complejidades de la percepción... ella ofrece 
las sensaciones táctiles de la textura de la piedra y el pulido de 
la madera, la experiencia de la luz cambiante con el movimiento, 
el olor y los sonidos que resuenan en el espacio y las relaciones 
corporales de escala y proporción. Todas estas sensaciones se 
combinan en una experiencia compleja que pasa a estar arti-

perceptivos a través del silencio”.

                             



D. PLANIMETRÍA































Conclusión General

-

-
-

-
-

-
-
-

 

-
-

-

-

“Solo la Arquitectura puede despertar simultáneamente todos los 
sentidos, todas las complejidades de la percepción... ella ofrece 
las sensaciones táctiles de la textura de la piedra y el pulido de 
la madera, la experiencia de la luz cambiante con el movimiento, 
el olor y los sonidos que resuenan en el espacio y las relaciones 
corporales de escala y proporción. Todas estas sensaciones se 
combinan en una experiencia compleja que pasa a estar arti-

perceptivos a través del silencio”.
           Cuestiones de Percepción, Steven Holl
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