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Lago Verde es un pueblo ubicado en la Región 
de Aysén. La población es esencialmente rural y 

de los caminos existentes. 
Se muestra en una primera instancia un des-
conocido del lugar, su cultura e identidad. Su 
inexistente información llama a discutir y pro-
fundizar sobre lo que podría rescatarse y cómo 
podría rescatarse. 

de la identidad se recuerda una pregunta: 
¿Qué es ser Americano? 
Se cree que en los pequeños pueblos o ciudades 
más alejadas de la urbanización central, se man-
tienen aún costumbres y habitares pasados.  Por 
una inaccesibilidad, no se genera fuertemente un 

el pueblo se guardara en su interior.
se habla de un modo de vivir y la experiencia 
del habitar.
comportamientos desplegados de las personas 

relación de autoconstrucción entre la persona y 
la tierra. Son las prácticas y la cotidianeidad las 
que refuerzan esta sensación. Por consiguiente, 
se crea un lazo afectivo

el que habita. 

Presentación del proyecto

¿Qué es ser americano en Lago Verde?
Al  arraigo del lugar,  lo propio y local de la zona 
se  le nombra como lo oculto en lo íntimo y 
rural. 
de características aisladas que se sitúa en un 

dando paso a la valorización y la belleza por lo 
precario.
tranquila y pausada que se resguarda en lo ínti-
mo y en el hogar. 

ahora es: 
¿Cómo transmitir esa realidad particular?

4



La localidad de Lago Verde se encuentra den-
tro de la comuna del mismo nombre, que forma 

Chile en la XI región de Aysén del General Car-
los Ibáñez del Campo. 

de Lago Verde no crezca y siga permaneciendo 

no es rescatada, lo propio del lugar se pierde.

1. ESQUEMA DE CONTEXTO DE REALIDAD AISLADA.

Contexto y Problemática
Aislado y escondido

Por su ubicación en el mapa, es que la localidad 
concentra lo que es Ser Americano. Su ser ameri-
cano es único y propio.  Se construye por medio 
de la mezcla de su origen, conexión de lo pata-

que crean una forma distinta de habitar. Si bien, 
la localidad tiene su arraigo, no ha sido expre-
sado con fuerza.  Su cultura e identidad se en-
cuentran escondidas en los relatos de sus gen-
tes, en las formas de su geografía y sobre todo 

escasez de medios o cuerpos donde se plasme la 
información e historia del pueblo. Para los po-
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el regalo del libro de su memoria, donde se guar-
da y plasma en sus páginas un poco de lo propio 
del lugar y su historia, que no se perderá con el 

su realidad se resguardada y es exhibida. La co-
munidad posee una biblioteca pública, a la que 
se le puede hacer llegar el libro como regalo para 

1. ESQUEMA: LAS PERSONAS ENTREGAN SUS TESTIMONIOS PARA 
OTORGARLES VALOR Y SER DEVUELTOS.

Para quién se diseña

UELTOS.
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¿Para qué Diseño?
-

cación, se hace uso de la estética y claridad en la 
manera de presentar el mensaje. 

social 
y cultural. 
los rasgos cercanos y las raíces profundas de la 
sociedad en la que se diseña y a la que se dise-

pueblo, que al mismo tiempo debe ser agradable 

el que se inserta. 

1. ESQUEMA DEL DISEÑO QUE INTERVIENE SENSITIVAMENTE.

Relevancia del diseño
Sensibilidad

Mediante el Diseño se hace posible el correcto 

una disciplina sensible que atiende a rescatar 
las diferentes cualidades y características de una 

De igual modo, el Diseño puede dar valor. Pue-

-
-

recta con el proyecto, porque se quiere brindar 
-
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Objetivo General: 
Construir y reforzar la cultura e identidad de la 

1. Rescatar elementos propios de la localidad. 

-
monios. 

particulares del territorio. 

Objetivo del proyecto
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I. ESTUDIO LAGO VERDE

TRABAJO REALIZADO EN TÍTULO 1

-
nes con los habitantes. 
De igual manera, realizó la bitácora personal de 

-

pertinentes. 

doce capítulos completos. 



-
bién por los pueblos de Villa la Tapera y Villa 

-
que en la XI Región de Aysén del General Car-
los Ibáñez del Campo. Se ubica al noreste de la 
región de Aysén, en el límite sur de la X Región 
de los Lagos. Sus coordenadas son 44°14’00’S y 

Debido a su posición en el país y continente, se 
le denomina como un lugar aislado y un tanto 
inaccesible. 

Sobre el lugar

al Sur con los campos de hielo y al Norte con una 

-
-

texturas que pertenecen al cordón de la Sierra 

planicies. Mantiene una  estrecha cercanía con el 

de frontera es un elemento interesante en la con-

1. MAPA DE ALTITUDES.
2. UBICACIÓN DE LA REGIÓN DE AYSÉN EN CHILE. 
3. UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DENTRO DE LA COMUNA LAGO 
VERDE Y LA XI REGIÓN. 
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Los ríos corren entre laderas de fuertes pendien-

de caminos seguros.

-

-
tantes, según el Censo 2002. Se crea el contraste 
del centro urbano construido, como lo son las 

por las calles: caballos, gallinas y perros, junto a 
los habitantes. 
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Se habla del lugar como una zona aislada y es-

territorio, muy cercana a la frontera Argentina y 
dentro de lo que es el extremo Sur de Chile. Se le 
puede denominar como un “callejón sin salida”, 

ruta X 13, de ripio y pendientes, que pasa por 
otros pueblos del lugar, como La Junta. Los otros 
caminos, como Las Mu¬las, Las Mellizas, cami-
no que conecta Lago Verde con Villa la Tapera, 
son de tierra e inestables. Se puede, por igual, ir 

Maitenal a 6 km al Norte o a Cacique Blanco a 

-

a otros sectores. 

1. ACCESOS A LA LOCALIDAD.
2. RUTAS Y CAMINOS. 

Acceso y apertura
Disposición del  territorio en el 
espacio

-
huapi, el ca¬mino se encuentra desconectado, 
por la inestabilidad del trayecto en su continua-

-
no en construcción. Por problemas de horarios 

entre en minutos, horas o días. 

por sorpresa. Luego de recorrer un camino con-

La calle Trapananda de Lago Verde, habla sobre 
esta cualidad. La palabra es el antiguo nombre 
que tenía la Patagonia. Desde siempre fue una 
región lejana e inhóspita, cubierta de espesas 

-
radores y colonos.
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esto, que los residentes de la zona, tienen sus 
propios puntos cardinales para orientarse, den-
tro de lugares y sitios conocidos por las personas 

-
lles y caminos. 

-
lles son asfaltadas en el plano del pueblo. Las 
construcciones urbanas, como señaléticas, basu-
reros, plaza, posta de salud y municipalidad si-
guen una línea en cuanto a su fabricación: son de 

-
ciones con el tiempo, por ejemplo, la plaza antes 
era de tierra y se hacía uso de ella como cancha 
de fútbol y la escuela era una cancha de carreras. 
Ahora, la plaza, está cubierta de árboles y tiene 

Perspectiva y orientación
Orientación  de puntos cardinales 
propios de la localidad y la 

de habitantes, que son de materiales de madera 
y lata. Casas humildes, en general de un piso, 
cercadas, con un pequeño patio o jardín frontal. 

-
trada. 
La construcción urbana se encuentra inmersa en 
un entorno natural de la zona, que contiene la 

como algunos senderos, tapados por arbustos 
como el Calafate o la Nalca, que guían al Lago 
de playa de piedras. 

-
rada con montañas en dos planos: el primero 

-

puro. 
Por ello es que tantas calles tienen el nombre de 
plantas, animales y morfología de la zona.

-
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gar y sus sitios más importantes, según criterios 

-

plaza principal del pueblo, la entrada al pueblo 

la cruz del padre Ronchi (personaje importante 

paso fronterizo Las Pampas, el Lago, el Parque 
Pan de Azúcar (por donde pasa el arroyo Pan 
de Azúcar, la medialuna de la localidad, uno de 

1. MAPA DE LA ORIENTACIÓN, HITOS Y FORMA DEL PUEBLO.
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-
nían de Argentina. Años posteriores, todos los 
trámites, compras y otros, se hacían en Argenti-
na, puesto que se encuentra más cerca de la zona 

son más accesibles y existen más pueblos entre 
Coyhaique y el pueblo Lago Verde, por lo que 
no es necesario cruzar la frontera. Se asiste a lu-
gares dentro del país. 
Muchos de los residentes tienen una fuerte co-

tradiciones propias de la próxima nación, como 
-

ta de Argentina, como el “gaucho”, hábil jinete 

tradicional boina. 
-

tre naciones en el estadio que se encuentra cerca 

Contornos
Zona sin bordes y Paso fronterizo 

la frontera. 
La frontera se delimita sólo por una cerca de 
madera con un portón. Hacia Argentina sólo se 

límite es sutil, permite el paso, es casi indesci-
frable como frontera, no se entiende el hito que 

Para los locales los argentinos no son gente ex-

igual que los chilenos. 

-
pecial. No se entiende la frontera como en otras 
regiones como algo que está estrictamente limi-

-
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en la localidad, tienen relación con lo que el en-
torno les ofrece a los habitantes. Como lo es la 
ganadería, agricultura y los productos que se 
pueden hacer, como la lana, mermeladas, con-

Muchas personas tienen sus campos donde 

su casa, uno con lechugas y otro con hierbas 

matico. 
Otra residente contaba que ella desde niña 

a hacer quesos. 
La elaboración de licores artesanales elaborados 
con frutos de la estación, es también común. 

-
guindado, licor de murtilla, ciruela, calafate y 
mosqueta. 

-
jas, como también, el esquilarlas, y la posterior 
elaboración de prendas y objetos de lana, puesto 
que mujeres de la localidad tejen muy a menudo 

Trabajo propio de cada habitante

que es el atender pequeños almacenes. Hay tres 
almacenes conocidos en el lugar, donde, en su 

en el segundo piso. Son negocios creados por 
ellos mismos, que con trabajo los han sacado 
adelante, esperando que les lleguen los pedidos, 
organizando su mercancía y atendiendo ellos 
mismos. 
La misma señora que atiende un local, relata so-
bre productos que ella elabora con ingredientes 

-
meladas caseras a partir de los mismos produc-
tos y de ciruela azul de la zona. 
Un ejemplo claro de los productos de la zona, y 

-
gar, son los premios de un bingo realizado en 

-
rresponden a las ofrendas que las personas po-
dían regalar y que al mismo tiempo eran de gran 
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Época precolombina
Los asentamientos prehispánicos fueron espe-
cialmente en las planicies esteparias por los gru-
pos indígenas aónik’enk, cazadores recolectores, 
también conocidos como tehuelches y llamados 

-
glo XIX llegaron los colonizadores a la región a 
explotar tierras, por parte de compañías ganade-
ras. Así, terminaron destruyendo el ecosistema y 
acelerando la erosión de los suelos, daños que se 

1. ZONA DONDE SE ENCONTRABAN LOS TEHUELCHES. 
2. LÍNEA DE TIEMPO CON HECHOS IMPORTANTES QUE MARCAN 
ESPACIOS.

Reconocimiento y exploración
Historia

Primeros años
Se dice, según los pobladores del lugar, que en 

-
dad. Sin embargo, en sitios web, se dice que el 
primer poblador que llega a la localidad es en 
1914, producto de una migración de Argentina 

fronterizos para habitar sus tierras, saliendo de 
Río Bueno a caballo, llegando así a Lago Verde. 
A estas familias se les fueron reconocidas como 
los “pioneros”, palabra que usan en la zona para 

ancianos, la calle principal o como homenaje en 
la plaza. 
Se produjo así una colonización espontánea. Así 

23



Poblamiento

del pueblo, con eso se funda la localidad. 

-
tidad de hectáreas y funda la estancia Cacique 
Blanco. 
Se dice, en una leyenda, que Simón cayó a Lago 

-

de un tiempo a instalarse y trabajar en el lugar. 
-

nadera, dio trabajo a muchas personas en sus 
campos. Una de estas familias fue los Carrera, 
quienes llegaron en 1948 al lugar, quienes poco a 
poco fueron formando Lago Verde. Junto con la 

La calle que dirige a Cacique Blanco, tiene su 
mismo nombre, y se nombró así en homenaje al 

-
fensor de los pueblos originarios.
Años después, de mano con el desarrollo tecno-

-
-

ye como comuna la localidad de Lago Verde. Se 
instala la Municipalidad en 1981.
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Actualidad 

camino que comunica al pueblo La Junta y el res-
to de la región y por consiguiente país, con Lago 

en una zona más accesible y conectada con Chi-
le. 
Según los pobladores, aún queda mucho por ha-
cer en el lugar, y les gustaría estar más integra-
dos con el resto del país.

Pasar Padre Antonio Ronchi
-

-
nitaria en toda la región de Aysén. Recorrió cada 
rincón de la región, donde ni siquiera caminos 
había, entre ellas, Lago Verde. Colocó antenas 

comunicación de cada sector. Generó proyectos 

talleres para trabajos de artesanía. Se le cons-
truyó una cruz en su memoria, por su paso por 
Lago Verde, en un mirador, donde el padre An-
tonio tenía una casita con una radio.
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un pasar a lo largo del día donde saldrán de la 

trabaja, se pasa cuidando el hogar. 

arroyo Pan de Azúcar. De esta manera, los hom-
-

preparaciones para elaborar un asado para com-
partir y matar el tiempo. 

entre ellos. Las relaciones son cercanas, y por lo 
mismo, se crea amistades con facilidad. Si bien 
no se trata de un público muy animoso y par-

reunirse en círculos cercanos para compartir y 

algo para tomar o comer.

Habitar
Costumbres

tranquila, habitando su propia casa más que el 
espacio público. Pareciera que los animales ha-
bitaran el espacio público más que las persona. 

-

en libertad estos animales que parecen no tener 
dueño ni preocupación.

mate. Como de costumbre, siempre las personas 

mañanas. Luego, al pasar las tardes, es tradición 
ir a las casas a tomar mate, que puede ser dul-

cocina, con estufa a leña. Las casas siempre se 

un poco más distinto, puesto que las temperatu-

habitantes se juntan en las casas a tomar licores y 

risas y bailes. 
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-
bio que sucede en los niños del sector al experi-
mentar un salón de clases no compartido con el 
doble de compañeros de curso, en el que tiene 
que adoptar una costumbre del uso de un uni-
forme, además del hecho de no estar en su sec-

entorno. Todos estos factores ayudan a que se 
declare, por los mismos padres, el conocimien-
to de la pérdida del primer año de enseñanza 
media. Se conoce como algo común que sucede, 
por los muchos cambios que tiene que adoptar 
el niño.

-
-
-

tante. Llega a un lugar, donde aparentemente no 
existe la adolescencia ni una primera etapa de 

desde los 12 años a los 28 años, aproximadamen-

a 29 años es una de las menores en la comuna de 
Lago Verde, diferenciándose en torno a la región 
y país, que es uno de los porcentajes más altos. 
La existencia de colegios con enseñanza media o 

-

Educación y percepción de vida
Formación educacional, 
migraciones y la mujer

Lago Verde cuenta con sólo una instalación edu-
cacional del ministerio: una escuela que cuenta 
con la enseñanza básica hasta 8° básico.

Carrera de Lago Verde se constituye con una 
cantidad pequeña de niños y niñas matriculados 

en la estadía en el pueblo. Bajo estas mismas in-

su funcionar, existiendo 4 cursos en el estableci-
miento en los cuales se encontraba 2 cursos por 
cada uno. Los cursos se separaban por un pasi-
llo, y así, de igual manera los conocimientos que 
entregaba el profesor a la clase.

-
portante, también, en la densidad poblacional. 

temprana, crea una madurez precoz, adelantán-
dose a lo común de un adolescente. Si compara-

estudios el mayor porcentaje se sitúa en la salida 
de la enseñanza media a una superior, en el que 
el promedio de edad es de 18 años, algo muy 
distinto en Lago Verde en donde el promedio de 
edad son los 13-14 años, cuatro años antes del 
porcentaje habitual del país.
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-

-
lescentes del lugar. 

-

-

más conectado a lo hogareño, muchas de ellas 
dejando su trabajo al momento de casarse y ser 
un apoyo en el trabajo de su marido y dedicán-
dose a labores de la casa y familia. 
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de comuna, existiendo según la municipalidad 
de Lago Verde aproximadamente entre 300 y 

este número se encuentra dicha cercanía no tan 

entre ellos por familia; teniendo grandes fami-
lias, descendientes de los fundadores del pueblo, 
como los Solís, Oyarzo, Vidal, entre otros. De 
esta manera el tener esta conexión, se crea este 
conocimiento de las personas sobre su lugar. Si 

habitante y no tan solo por esta conexión, sino 
-

lescentes emigrar, para tener una educación. A 

ser ineludible.

sigue una decisión común: establecerse, luego, 

se iban de la localidad, existiendo una minoría 

Ir y venir
Ciclo de tránsito migratorio de la 

La migración, según la Rae, es el desplazamien-
-

mente por causas económicas o sociales. Son 

más notorio cuando sucede con grandes masas.

explícita desde un interior, debido a los lazos 

una cantidad de habitantes moderada se hace 
posible una conexión cercana con cada pobla-
dor.

1. ESQUEMA DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO POR EL OFICIO.
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-

zona, teniendo que adecuarse no tan solo a su 
cultura sino que igualmente a su territorio.

Lago Verde, que muestra un ciclo en donde las 
costumbres y tradiciones se relacionan y comu-
nican al exterior. Muestran una cualidad de su 

llegada del exterior hacia ellos.
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La emergencia aún es algo de lo que no se tiene 

La urgencia es algo que también ocurre normal-

a los alimentos en donde anteriormente debían 
-

tienen almacenes y locales donde se puede com-
prar, pero aun así la mayoría de los habitantes 

más complicado, dado que los caminos son 
largos además de no estar muy constituidos y 

aislados.

El imprevisto
Urgencias y emergencias

de Coyhaique, la ciudad más cercana y punto 

para las personas en cuanto a situaciones de trá-
mites y urgencias. La localidad no cuenta con 

la localidad llamada La junta, pero que no tiene 

trámites. Se quedan allí unos días, máximo dos 

y comida. Todo esto considerándolo como algo 
-

-
sorio, crea situaciones complejas para los habi-

recuerda más de una instancia donde debieron 
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“En Aysén el servicio de salud se maneja a nivel 

-

-
-

-

-
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mayor fuerza el tiempo de espera en la emer-
gencia y necesidades básicas. Los pobladores 
parecieran tener una paciencia en los tiempos, 
sin criticar, aceptando la cualidad de la espera 

-
sa se encuentra en el día a día; la inexistencia de 

de no apresurarse, haciendo las personas los de-

manera de actuar, dándose el tiempo de saludar, 
-

ner más clientela esperando.

Pausa y detención
Ritmo temporal

¿Qué dice el tiempo de la ciudad? 
Rápidamente diríamos que el ritmo y orden que 

Son ellos los que crean la forma de habitar deter-
-

-
man parte de esta formación de tiempo. Mues-
tran y limitan una personalidad que no puede 

existe un factor único en el territorio, que no se 

pausado con detención, donde no es el tiempo el 
que para, sino la cualidad de los habitantes en 
la espera.

1. ESQUEMA DEL MODO DE VIVIR SEGÚN RITMO DEL PUEBLO.
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rutas, pero aún queda. La era digital aún no lle-

y una baja señal de internet. 
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Se encuentra entre la calle Los maitenes con 
Ventisqueros, siendo un lugar equipado con co-

se prepara un almuerzo y once a los participan-
tes del club que lo deseen, siendo preparado por 

los pioneros a tomarse un mate o almorzar, y por 

lugares de la región, donde entregan la posibili-

-

del curso de 3° y 4° básico de Lago Verde. La 
-

nidad, siendo anunciado por los pobladores y 
por consecuencia teniendo un gran número de 
asistentes, es importante señalar la cantidad de 
público asistente, puesto que los pobladores no 

Juego y celebración

-
-

lla naturalmente. Lo cierto es que el juego mues-

-
ta índole para cada persona y perteneciente a las 

las siguientes: 

ancianos, que data de 1996 y cumple ya con 21 

de participantes, donde se encuentran los habi-
tantes más antiguos e hijos de colonizadores del 
lugar. Sin embargo, el taller tiene una larga tra-
yectoria, que se plasma en sus paredes internas 
con muchas fotografías de años anteriores de los 
paseos y almuerzos de los ancianos. 
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-
gada, en la cual se mostraba el organizador, la 

premios en los cuales se encuentran:

un premio sorpresa. 

-

-
portante en el año, dando una real importancia 
para los habitantes por su rol de celebración y 
recordatorio ya sea de la instauración del pueblo 
como el primer colonizador que llega al territo-
rio.

es destacada, siendo aún una historia de familia, 
que se comunica de boca en boca por generacio-
nes. Aún tiene una historia por los hijos de los 
primeros colonos, contando la historia de prime-
ra fuente, al haber sido testigos de los primeros 
pasos del pueblo y su posterior crecimiento y 
construcción.

Lo habitual de esta celebración es el lugar en que 
se produce, el parque Pan de Azúcar. Según los 

su organizador, puede ser en el club de huasos 
-

bración suele durar una semana, en cambio si es 
organizada por los adultos mayores solo dura 
entre 1 a 2 días.

municipalidad de Lago Verde entrega corderos 
al palo que se preparan en el mismo parque para 
todos los presentes.

-
po de celebración para la comunidad. 

-
sona, construye  un rol socializador y motriz, da 
una red de contactos y recrea a la persona.

que entornan a la escuela. Son producidos por 
la municipalidad. Se organizan olimpiadas, co-

escuelas de la comuna, siendo participe Lago 
Verde, Villa Amengual y Villa La Tapera. Se 
produce así una interacción entre localidades 

-
tes. 
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el participante, al ser los mayores campeonatos 
fuera de la localidad. Uno de los últimos encuen-

algunos de los participantes salieron de Lago 
-

lización. Se trasladan a caballo tardando un día 

medialuna para practicar unas horas antes. 

las personas al deporte, mostrando su pasión y 
-

nos y sólo se podía llegar a caballo o caminando 
a Coyhaique u a otras localidades, demorándose 
semanas hasta un mes para llegar a su destino.

-
-

lares, pero siguen encontrándose campeonatos 

como La Junta. Por experiencia de los mismos 

en un pasado existían considerablemente, te-

Por último, el rodeo es un juego que sigue practi-
cándose y siendo de interés para los pobladores. 
La medialuna ubicada en el sector del parque 

por los padres a sus hijos, entrenando padres e 
hijos juntos.
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II. DISEÑO DE UNA IDENTIDAD

TRABAJO REALIZADO EN TÍTULO 2

Se quiso trabajar en un diseño concreto que re-
uniera aspectos propios de la localidad identita-
rios y que hablara un poco del arraigo de Lago 
Verde. 
Para ello, fue necesario contar con la plástica y 
técnicas acordes al pueblo para que se situara lo 
mejor posible en su contexto rural. 
Fue así que se recorrió un proceso de diseño de 

ejemplo, de la localidad. 



-
niente de la comunidad. Por lo mismo, es que 

reales y cotidianos del lugar, que son los mati-
ces y pequeños detalles los que más hablan del 

localidad.

Para entender el sentido, se necesita explicar la 
importancia y peso que tiene una imagen. 
Una imagen expone y transmite. 

-
gen distinguible para ser un lugar reconocible y 

comunidad. Con ella, las personas se sentirían 

-

su realidad particular. 

de la zona. La idea es interpretar esa realidad, 
-

ño hacia una idea e imagen coherente. 

41



de este arraigo del lugar. Lo que habla de lo pro-
pio y local de la zona: esta realidad particular. 

desconocido. Oculto entre montañas aparece a 

se ubica en su centro y condensa su cultura, res-
guardada en su geografía. 
Ubicado en un extremo sur de Chile, en una muy 
próxima cercanía con Argentina en las pampas, 

-

espacio. 

pausado, la tranquilidad compartida. 
Son las montañas, las guardianes que cuidan y 

las murallas de una ciudad protegida, que está 
permanentemente rodeada por sus cadenas 
montañosas en cualquier punto de su perímetro. 

la memoria. 

las ideas y exponer, de manera clara, qué es lo 
que se quiere contar del lugar. 

Fundamento que presenta 
el lugar y la imagen visual                 
Lo oculto en lo íntimo y rural

trabajos realizados anteriormente, que las loca-
lidades pequeñas y aisladas, son un espacio de 

-
sona. A este concepto se le llama como el arraigo 
de la persona con la tierra. 
Como lo explican estos relatos: 

-
-

Rafael Mata Olmo. 

-
degué. 
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del Diseño. 
-

nas de la localidad. 
¿Qué se propone para la localidad? 
Se propone para la localidad el diseño de una 

la realidad del lugar. 
¿Cómo se construye esta realidad? 

identitarios como: 

Conocer un desconocido ubicado en un extremo 
sur de Chile, al noreste de la región de Aysén. 

rodeados de montañas desde cualquier punto 
de su perímetro. 

Pueblo pequeño que muestra costumbres pro-

con las manos en la ganadería, agricultura y ma-
nufactura. 
3. Personas:
Lugar recóndito que se reguarda en su intimi-

-
de las relaciones personales son más densas y 

-
la, pausada y hogareña, compartiendo en casa. 

para y con los habitantes. 
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Se logra así, un estudio ilustrado de las mon-

importancia, luego en el diseño de la imagen 

1. MAPA DE CADENAS MONTAÑOSAS EN PERSPECTIVA DE LA 
LOCALIDAD. 
2. MAPA CON LOS NOMBRES DE LAS MONTAÑAS, CERROS Y 
MONTES QUE RODEAN AL PUEBLO. TAMBIÉN SE PRESENTA EL 
LÍMITE FRONTERIZO CON ARGENTINA. 

TODAS LAS IMÁGENES DE LA PRÓXIMA PÁGINA SON DEL PROCESO 
DEL DIBUJO DEL PERFIL DE MONTAÑAS.
1. El Manzano, y Cerro Nevado.
2. El Manzano, Cerro el Nevado, Cerro Diente, 
Monte Lago Verde y la Esperanza. 
3. Monte Lago Verde y la Esperanza.
4. Monte Lago Verde y la Esperanza.
5. El Manzano, Cerro el Nevado, Monte Lago Verde y 
la Esperanza. 

montañas de Lago Verde

Como se señala en introducción al relato, las 
montañas en Lago Verde son un elemento sus-
tancial en su entorno y paisaje, por su constante 
permanencia y presencia. Se hace un primer es-
tudio de las montañas de Lago Verde. 
Para comenzar con el estudio, se hace un catas-
tro de las montañas que rodean a la localidad. 

-
tografías del lugar y de los croquis realizados. 

-
-

la montaña. Se señala a qué montañas pertenece. 
Con ello, se piensa en escribir el nombre Lago 
Verde, dentro de ellas. Como cuenta el relato, es 

Así, se dio cuenta que existen diferentes planos 
que se crean en la morfología de las montañas. 
Según esto, se hacen ilustraciones de las monta-
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1.

2.

3.

4.
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La forma
Se corrige la poca altura que adquiere la imagen 
del paisaje. Por lo tanto, se trabaja en aumentar 

para dar más espacio al cielo. 

ser el nombre respecto a qué organismo se esté 
representando. Se decide que debe ser una frase 
de dos líneas: una que dé el nombre de la orga-
nización y otra que dé el nombre de la localidad. 

-
dad. Para mejorar la imagen, se juega con los 
planos a rellenarlos de manea achurada y sólida. 

-
cuada, en cuanto al menor detalle. 

rural. Por lo tanto, se piensa en distintas técni-
cas artísticas para mostrar lo rural, para ello se 
piensa en el pincel y tinta, como el lápiz. Pero, 
el pincel no funciona, por los múltiples detalles 

Propuesta y desarrollo
Formas  y dibujos

El dibujo
-
-

deado de montañas”, lo circular. Se quiere corre-
gir la forma de las montañas, para que sean más 

geografía presente en los planos de montañas. 
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El grabado
Se intentan distintas técnicas de grabado para 
lograr una imagen que recuerde a lo rural. 
La primera técnica es de acrílico sobre mica. Se 
pinta con pintura acrílica sobre una mica. Cuan-
do ésta se seca, con una aguja, en este caso, se 
raspa y dibuja sobre la mica. Una prueba con 
más acrílico y seco, y otra con menos acrílico y la 

-
tado con letras y escaneado. 
La segunda técnica es de linografía, sobre un 

-
gura y se redibuja con las gubias. Así, se entinta 

-
rias pruebas con tinta china y tinta offset para 
grabados. Se comparan resultados. Los mejores 
resultados con las impresiones de tinta china, 
porque es una tinta más líquida que da para ma-
yores imperfecciones que brindan un resultado 
más interesante. Luego se escanean, para ser 

1. BOSQUEJOS Y BOCETOS.
2. EN LAS PRÓXIMAS PÁGINAS PROPUESTAS DIGITALES: 
LETRAS ENTRE MONTAÑAS Y PROPUESTAS CON DISTINTAS VISTAS 
DE MONTAÑAS.
A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS GRABADOS: 
PRUEBA DE ACRÍLICO SOBRE MICA, PISO DE LINÓLEO CON TINTA 
OFFSET Y TINTA CHINA.  
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1. Formato 

seleccionada.

2. Grabado 
acrílico sobre 
mica.

3. Grabado 
linóleo tinta 
offset. 

4. Grabado 
linóleo tinta 
china 
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matiz con su tinte (blanco), tono (gris) y som-
bra (negro), para ver otras versiones parecidas 
al color original. Una vez, este elegido, se pien-
sa en su acompañante. 
Los colores deben combinar bien juntos y de-
ben ser legibles. Se piensa en una combinación 
de complementarios y análogos. Sin embargo, 
se elige la combinación análoga, puesto que vi-
sualmente se ve más armónico y como parte de 

Posterior a la elección de tipos combinaciones, 
se visualiza el rendimiento de cada color. Esto 
se hace en el proceso de ver las transparencias 
de los colores, hasta el 50%. Si hay colores que 
en sus grados de transparencia se ven muy si-
milares, quiere decir que el matiz no tiene una 

de él como elemento importante dentro de la 
paleta. 

Paleta de colores

Dentro de la paleta, los matices deben verse 
bien individualmente, como también, grupal-
mente, entre ellos. Se genera una atmósfera 
cromática que transmite el concepto del pro-
yecto. Los colores deben aplicarse bien en im-
presiones, como en pantallas. 
Los colores fueron extraídos del paisaje de 
Lago Verde. Este proceso se llevó a cabo a tra-
vés de la sustracción de colores de fotografías 
que se tienen de la zona. De esta manera, se se-
leccionaron todos los colores más memorables 
de las imágenes. 
Luego, se hizo un proceso de ordenamiento de 
los colores. Estos colores se distribuyeron en-
tre cálidos y fríos. Y luego, se dividieron en los 
grupos de colores encontrados: azules, verdes, 
rojos, amarillos, grises, cafés y morados. 
Para crear una paleta de colores, se debe ele-
gir primero, el color principal. Este color debe 
ser fuerte, mientras que el segundo, lo comple-
menta. 

1. SELECCIÓN DE TODOS LOS COLORES ENCONTRADOS EN EL 
ENTORNO DE LA LOCALIDAD.
2. SELECCIÓN DE TONOS VERDES.
3. SELECCIÓN DE TONOS CAFÉS.
4. SELECCIÓN DE TONOS GRISES.
5. SELECCIÓN DE TONOS MORADOS, LILAS. 
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Después de todo el proceso, los colores aún se 
ven en abstracto y no se imaginan en objetos 
concretos. Frente a esta problemática aplica-
ción del color en el logotipo. 
Para la escala de grises, se usa un gris puro, 
en este caso, un negro, con el porcentaje de K 
al 80%. De esta manera es más sencillo al mo-
mento de imprimir, que los resultados sean los 
deseados. De igual manera, para los colores, 
una buena opción es elegir colores ya prepa-
rados en alguna selección Pantone, para no te-
ner complicaciones con las mezclas de colores 
cmyk y rgb. 
Para los colores, se usan grises, cafés y verdes, 
que se asemejan más a los colores naturales del 
entorno y que se ven bien juntos. 
Los colores que se estaban usando, eran opa-
cos, por lo que se debió subir la intensidad, 
para que el proyecto tenga colores con más 
fuerza y expresividad.
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¿Por qué un eco diseño? 

impacto ambiental del producto en el momento 
del diseño. La idea, es que se genere el menor 

proyecto y a la localidad, porque se trata de un 

los elementos más potenciales de la zona es su 
entorno y naturaleza, por lo tanto, es de suma 

de una comunidad asilada y rural, tampoco se 

propuestas de diseño deben ser diseñadas para 
la comunidad, concentrándose en el contexto 
en qué se quiere aplicar. Por lo tanto, debe in-

aplicar, no debe interferir y dañar a la localidad. 
Porque existe un compromiso con la comunidad 
y la localidad misma en donde se inserta el pro-
yecto de Diseño. 

Soporte en papelería y soporte 
digital

soportes de igual manera para ser consistente. 
Debido a esta determinación, se debe diseñar un 

-
riadas falencias en cuanto a contenido e interfaz. 
La iconografía se trabaja recordando un poco el 
trazo de la mano y del grabado, haciéndo uso de 
la paleta. Todas las siluetas son objetos propios 
del lugar. Se trabaja desde la guía de ser expre-
sar la ruralidad y lo íntimo de la zona. 

-
biental referente en el eco diseño que se quiere 
implementar en el soporte de papel. Por lo tan-
to, se quiere implementar un eco- diseño en el 
proyecto. 
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Para estas impresiones se considera a la imagen 
de color negro. Porque así es más sencillo para 
los habitantes de la zona, poder gestionar sus la-

hace uso sólo de una tinta, lo que minimiza el 
costo, el material y la energía de la impresora, 
conceptos importantes para el eco- diseño.
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Las letras deben tener el mismo peso que el logo. 
Se posiciona al lado de la imagen, por propor-
ciones que quepan dentro de un espacio deter-
minado. 

de alto. 

Del mismo modo, se diseñaron las normas grá-

2
Letras 

correspondientes a 
la institución

1
el lago

x

1/2x

2x
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PANTONE P 179-6 C
CMYK: 0%C  0%M  0%Y  40%K

RGB: 157R  157G  156B

#B2B2B1

PANTONE P 178-13 C
CMYK: 54%C  42%M  57%Y  36%K

RGB: 103R  103G  86B

# 676756

PANTONE P 141-13 C
CMYK: 53%C  0%M  50%Y  32%K

RGB: 102R  150G  118B

#669676

PANTONE P 23-14 C
CMYK: 36%C 44%M 56%Y  44%K

RGB: 120R 99G 79B

#77634F
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III. ENCUESTA, REGALO Y EDICIÓN

TRABAJO REALIZADO EN TÍTULO 3

-
nidad. La temática es hablar un poco del lugar, 
y para ello, es necesario que la información se 

-



-
-

das en grupo.  
Como muestra de agradecimiento por su cola-

a cada grupo. 

Encuesta y regalo

Se diseña un sistema de comunicación con la co-

la comunidad al momento del diseño. 
La idea es establecer contacto con algunas perso-
nas de la localidad que lideran grupos dentro de 

establecen 10 grupos: Club de huasos, Club de 
ancianos, Mujeres rurales, campesinos que tra-
bajan con Prodesal, el área de salud, la escuela, 
la iglesia, carabineros, la municipalidad y la jun-
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Proyecto editorial

la memoria. Hay una preocupación por resca-

a ellos y ellas. Por lo tanto, quiere construirse y 

que se acaba en una edición de la memoria de 
Lago Verde. 

La edición de la Memoria de Lago Verde se 
encuentra como Volumen 2 dentro de la caja 
como parte del proyecto. 

|Para más información del proyecto, visitar 
sitio web wiki e[ad]. 
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A modo de término de la memoria del proyecto 
de título Memoria de la localidad de Lago Ver-

del proyecto es construir y reforzar la identidad 

de una edición que tiene como asunto la me-
moria y el quehacer cotidiano de los habitantes. 
Porque se cree, que son el cotidiano y la historia 
lo que crea un lazo de la persona con la tierra 
que habita. 

zona para plasmarlos de la mejor manera, otor-

La experiencia del habitar de la localidad rural 

ser mostrada. Quienes cuentan la historia son los 

intimidad buscada y ese afecto por la tierra que 
se habita.  
Por lo tanto, en este proyecto, el desafío es ese: 

-
ticular del pueblo Lago Verde. 

Conclusión
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I. POSICIÓN Y LOCALIZACIÓN



I. POSICIÓN Y LOCALIZACIÓN

10

-

422 metros 
sobre el nivel del mar. 

extremo Sur de Chile y América del 
Sur

suelo montañoso con algunas 
planicies. 

1. LOCALIZACIÓN DENTRO DE LA REGIÓN DE AYSÉN.
2. ALTITUD DE 422 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 



-

-
-

-

-

-

-

ENTREVISTA A IDA VÁSQUEZ

DUEÑA DE LA HOSTELERÍA EL MIRADOR, DONDE TIENE 
OVEJAS E INVERNADEROS DE LECHUGAS Y HIERBAS 
MEDICINALES DE LA ZONA



-

-

-

-

ENTREVISTA A EDUARDO SOLÍS

HABITANTE NACIDO EN LAGO VERDE HIJO DE PIONERO

TRABAJA EN EL CAMPO



11

dirección las cadenas montañosas que rodean la 
-

zona aislada  y 
escondida,
denominar como un “callejón sin salida”

3. UBICACIÓN EN SUDA-
MÉRICA EN LAS WCOOR-
DINADAS 44°14’00’S Y 
71°50’00’ O Y PUNTOS 
CARDINALES.
4. LOCALIDAD Y SUS LÍ-
MITES. AL ESTE CON LA 
FRONTERA A 4 KM, AL 
OESTE CON EL LAGO A 3 
KM, AL SUR CON LA ES-
TANCIA CACIQUE BLAN-
CO Y AL NORTE CON LA 
ESPERANZA. 



12

arroyo Pan de Azúcar. 

5. CROQUIS DE MONTAÑAS MONTE LAGO VERDE Y 
LA ESPERANZA.
6. CROQUIS DEL ENCUENTRO DEL CIELO Y NUBES CON LAS 
MONTAÑAS.
7. OROGRAFÍA DE LAGO VERDE: PERFIL MONTAÑOSO.

EL MANZANO CERRO

DIENTE
LA ESPEREANZA MONTE LAGO VERDE

CERRO PAN 
DE AZÚCAR

CACIQUE

BLANCO

CERRO BOTELLA

OESTE

EL MMMANZANANANZANNNZANNNZANANOOOOOOO CCCCCCCCCCCCCCCCCERROERROERROERROERROERROERROERROERRORERROERROERRERROEERROERROERRO LA ESSPPPEREANRREANREANANREANNNANANNNANNNNZAZAZAZZZZZZZZ MONTEONTENTETETETTEETETETEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAGGGGGGO VVVVVVVVVVVVVVVVEREEEREREREEERRERERE DDDDDEEEE
CERRO PAN CACIQQQUE

CERRO BOTELLLLLLLLLLL AAAAAAA

OESTE



CERRO OVERO 
NEGRO

EL MAQUI EL CIRUELO CERRO VENTISUQERO

EL MARRÓN
CERRO DIABLITO

NEGRO

13

BITÁCORA DE VIAJE:

-



II. LAS CALLES Y SUS NOMBRES



II. LAS CALLES Y SUS NOMBRES

1. MAPA DE LAGO VERDE CON EL 
NOMBRE DE LAS CALLES, RUTAS, 
CAMINOS Y EL ARROYO PAN DE 
AZÚCAR.

16



Ventisqueros

-

Cacique Blanco es una localidad vecina que se 

Trapananda
-

-

Valle Quinto -

2. VENTISQUEROS: FORMACIONES GLACIARES ENCAJONADAS 
ENTRE MONTAÑAS. SU DESHIELO CAE COMO CASCADA DESDE LAS 
ALTURAS. 

17



Los Mañíos -

Los Radales 
-

-

-

3. MAÑIO: ÁRBOL DE HOJAS PUNZANTES.
4. RADAL: ÁRBOL SIEMPRE VERDE QUE CRECE EN 
LOS BOSQUES TEMPLADOS DE CHILE-ARGENTINA.
|ILUSTRACIONES INGRID ALVARADO.

18



A una especia nativa en Chile se le conoce como 
Los Maitenes. Se encuentra en el límite oriental 
de los bosques andinos patagónicos. Sus hojas 

son también pequeñas. 
Los Nirres,

5. MAITEN: ESPECIE NATIVA DE CHILE. 
6. NIRRE: ÁRBOL DE BOSQUES 
TEMPLADOS PATAGÓNICOS.
|ILUSTRACIONES INGRID ALVRADO.

19



7. CROQUIS DE LA PLAZA JUNTO A ALGUNAS CASAS A LOS 
COSTADOS.
8. CROQUIS DEL PUEBLO.

BITÁCORA DE VIAJE:

20



21



22



9. CROQUIS DE PLANOS DE MONTAÑAS. 
10. CROQUIS DEL LAGO CON SUS MONTAÑAS ATRÁS. 
11. CUMBRES Y RELIEVES DE MONTAÑAS.
|CROQUIS GONZALO ROJAS.

BITÁCORA DE VIAJE:

23



III. HISTORIA



III. HISTORIA

PIONEROS Y PRIMEROS POBLADORES

-
joven y pequeño

1. MAPA DE L PUEBLO LAGO VERDE.
|ILUSTRACIÓN INGRID ALVARADO.

Primeros años: 

-

 

26



-

-

-

ENTREVISTA A SILVIA CÁRCAMO

HABITANTE DE LAGO VERDE DESDE 1952
HIJOS DE AYSÉN



-

-

ENTREVISTA A SILVIA CÁRCAMO

HABITANTE DE LAGO VERDE DESDE 1952
HIJOS DE AYWSÉN



Poblamiento del lugar: 

-

-

Actualidad: 

2. PLANO DE LA 
FUNDACIÓN DEL 
PUEBLO A ESCALA 
1:200 CON LA PLAZA 
CARRERA.

27



IV. OFICIOS



IV. OFICIOS

se relacionan con lo que el entorno

-

1. HOJAS Y FRUTOS DE LA CIRUELA AZUL.
2. RAMAS, HOJAS Y FRUTO DE LA MURTILLA.

30



-

-

-

-



-

-

-

-
-

ENTREVISTA A EDUARDO SOLÍS

HABITANTE NACIDO EN LAGO VERDE HIJO DE PIONERO

TRABAJA EN EL CAMPO



-

3. RAMAS Y FRUTOS DEL CALAFATE. ARBUSTO DE ESPINAS.
4. FRUTO DE LA GUINDA.
5. RAMAS, HOJAS Y FRUTO DE LA MURTILLA.
6. FRUTO DE LA MOSQUETA. ARBUSTO SILVESTRE.

31



-

7. PLANTA Y MATA DE LA NALCA.

32



-

-

produciendo mermeladas o chicha y las nalcas hacién-



-

-

-

-

ENTREVISTA A HILDA SOLÍS Y LUIS SOTO

DUEÑOS DE UN ALMACÉN



-

8. VACA. EN LAGO VERDE HAY GRANDES 
CAMPOS DONDE SE VEN VACAS PASTANDO. 
SON PRODUCTORAS DE LECHE Y SUS 
DERIVADOS PRODUCTOS, COMO TAMBIÉN, 
FORMAN PARTE DE LA PRODUCCIÓN 
BOVINA. 
9. LAS OVEJAS SON ESQUILADAS Y SE HACE 
LANA DE ELLAS. LUEGO, SE PROCESA A 
ELABORAR PRODUCTOS ARTESANALES.
10. GALLINA. PRODUCTORA DE HUEVOS 
DE LA ZONA.

33



V. HITOS O LUGARES



V. HITOS O LUGARES

-

1. MAPA CON LA LOCALIZACIÓN DE 
LOS HITOS. 
LOS PUNTOS 2, 3, 4, 5 Y 6 SE EN-
CUENTRAN EN LA PARTE POSTERIOR 
EN ALTURA DEL PUEBLO.

36



-

-

-

-

-

-



-

En emergencias ocurridas en su vida una recuerda 
-

-
-

-

-

ENTREVISTA A BLANCA LONCOCHINO 
Y PEDRO GONZÁLES 
INTEGRANTES DEL TALLER DE ANCIANOS



cancha de fútbol 
-

2. ENTRADA A LA CANCHA DE FÚTBOL EN EL CAMINO 
INTERNACIONAL.

37



-

-

El paso fronterizo Las Pampas

-

3. PORTÓN DEL PASO FRONTERIZO LAS PAMPAS.
38



plaza Los Pioneros -4. CROQUIS DESDE LA PLAZA HACIA EL MANZANO Y EL 
NEVADO. 
|CROQUIS INGRID ALVARADO.
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El cementerio

-

5. CROQUIS DEL CEMENTERIO QUE SE UBICA EN LO ALTO DEL 
PUEBLO.
|CROQUIS INGRID ALVARADO.

40
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ENTREVISTA A SILVIA CÁRCAMO

HABITANTE DE LAGO VERDE DESDE 1952
HIJOS DE AYSÉN



-

-

-

ENTREVISTA A HILDA SOLÍS

HABITANTE NACIDA EN LAGO VERDE

DUEÑA DE UN ALMACÉN



mirador, 

-

-

6. ESCRITOS DEL PADRE 
RONCHI, “EL PADRE 
RONCHI”.

41



El Parque Pan de Azúcar lleva ese nom-
-

-
-

conmemora la llegada de los pioneros y su 

7. ARROYO PAN DE AZÚCAR QUE CRUZA EL 
PARQUE PAN DE AZÚCAR.

El Sitial del Ir y Venir media luna

-

-

42
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ENTREVISTA A NELI SAN MARTÍN

HIJA DE PIONERO

TRABAJA EN LA ESTANCIA DE CACIQUE BLANCO



lago,

-
-

8. CROQUIS DEL LAGO Y CERRO EL NEVADO Y CERRO DIENTE 

BITÁCORA DE VIAJE:

43



BITÁCORA DE VIAJE: 9. CROQUIS DESDE EL PUEBLO A MONTAÑAS EL PARRÓN, 
EL CIRUELO, EL MAQUI Y EL MANZANO. 

44



45



46



BITÁCORA DE VIAJE:10. CROQUIS DE LA ORILLA DEL LAGO CON CERRO EL NEVADO, 
CERRO DIENTE Y CERRO BOTELLA OESTE.

47



11. CROQUIS DEL LAGO CON LAS MONTAÑAS EL MANZANO, 
CERRO EL NEVADO Y EL MAQUI: 

BITÁCORA DE VIAJE:

48
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VI. COMUNIDAD



VI. COMUNIDAD

-
-

-

El Club de Huasos

El Taller de ancianos

-

campesinos

1. HABITANTE DE LAGO VERDE A CABALLO CON LA VESTIMENTA 
DE GAUCHO.

-

-

52



-

-

ENTREVISTA A SILVIA CÁRCAMO

HABITANTE DE LAGO VERDE DESDE 1952
HIJOS DE AYSÉN



-

ENTREVISTA A HILDA SOLÍS

HABITANTE NACIDA EN LAGO VERDE

DUEÑA DE UN ALMACÉN



-

-

-

iglesia católica

Escuela General Carrera -

2. MAPA DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS 
LUGARES EN QUE SE REÚNEN LAS 
COMUNIDADES.

53



Posta

Mujeres Rurales es un grupo de mujeres que 

-

municipalidad

Junta de vecinos

3. ESCRITOS DE UN DÍA NORMAL DE HABITANTE DE LAGO 
VERDE QUE TRABAJA EN LA POSTA

54



-

-

-

-

ENTREVISTA A EDUARDO SOLÍS Y SU ESPOSA BERTA

RESIDENTES LAGO VERDE DURANTE TODA SU VIDA



-

-

-

ENTREVISTA A SILVIA CÁRCAMO

HABITANTE DE LAGO VERDE DESDE 1952
HIJOS DE AYSÉN



BITÁCORA DE VIAJE:

-

4. CROQUIS DE HABITANTE “DON NACHO”.
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