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La tradición de la Patagonia es hacer refugios;
interiores que acogen al calor de sus dimensiones reducidas.

Crear obras, como los galpones de esquila,
que se instalan en el paisaje,

con la seguridad que les da no pretender nada menos,
que ser plenamente lo que son.

 Germán del Sol
Memoria Proyecto Hotel Explora, Parque Nacional Torres del Paine

www.germandelsol.cl
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CAPÍTULO 1
Presentación del tema

1.1 Introducción 

El Proyecto de Título parte, en este caso, con 
la elección de un lugar. Se escogió la Patagonia 
Chilena, específicamente la Región de Magalla-
nes. Esta elección se basa en un fuerte interés 
tanto por el paisaje natural de la zona (la pampa, 
las montañas, ríos, lagos, el estrecho de Maga-
llanes), como por su historia. Esta última abarca 
desde los habitantes originarios (Selk-nam) hasta 
la actualidad, con una fuerte influencia de la in-
dustria ganadera, que dominó la actividad de la 
zona desde fines del siglo XIX hasta mediados 
del siglo XX.  
 
Además de este interés basado en la belleza y 
magnitud de la región, es muy relevante enten-
der cómo a lo largo de la historia el hombre ha 
influido en estos paisajes, haciendo arquitectura 
en lugares donde ésta pasa a ser un elemento re-
levante entre todos los que componen el paisaje. 
Se entiende la arquitectura al servicio del paisaje. 
 
Visitando la región nace un interés por la pro-
vincia de Ultima Esperanza, que está formada 
principalmente por la ciudad de Puerto Natales 
y sus alrededores. Ésta se ha caracterizado desde 
los inicios de la colonización del hombre blanco 

por ser un centro de servicios: primero a la in-
dustria ganadera,  en gran parte del siglo pasado, 
y hoy al turismo.
 
El turismo ha tenido un importante desarrollo 
en los últimos 20 años, principalmente por las 
áreas naturales privilegiadas con que cuenta 
la Provincia, destacando entre ellas el Parque 
Nacional Torres del Paine. Este tipo de turismo, 
ligado al entorno natural, es denominado eco-
turismo1 o turismo en la naturaleza. El ecoturis-
mo como actividad contempla principalmente 
recorrer la naturaleza conservándola y evitando 
en ella la influencia del hombre. Por esta razón 
está  muy ligada al deporte y a la actividad física, 
siendo estos una de las formas más comunes de 
recorrer los paisajes naturales. 
 
En la provincia el principal deporte asociado 
a  la naturaleza es el montañismo, que abarca 
desde el senderismo hasta la escalada.  Puerto 
Natales funciona como punto de partida y cen-
tro de servicios a esta actividad, concentrando el 
49% de las empresas de turismo al aire libre de 
la región de Magallanes, dentro de las cuales el 
34% contempla las actividades ligadas al monta-
ñismo. 

1 La Sociedad Internacional de Ecoturismo define el ecoturismo 
como “El viaje responsable a las áreas naturales para conservar el 
medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas locales.”
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Figura 2. Puerto Natales 
Foto: S. Cruz

Figura 1. 
Estancia Caleta Josefina 

Foto: J. Bascopé

Figura 3. Estancia Santa 
Irene. Foto: S. Cruz

Este trabajo será desarrollado en torno al mon-
tañismo y su importancia dentro del ecoturismo. 
Este último representa una de las actividades 
económicas más relevantes en la provincia de 
Ultima Esperanza, siendo una actividad con 
gran potencial de desarrollo que genera oportu-
nidades de negocio y crecimiento para la región.

1.2 Problemática
 
Como ya se ha establecido anteriormente el 
ecoturismo y el montañismo son grandes mo-
tores de la economía local en Puerto Natales.  
Estudios realizados hace casi 20 años muestran 
el gran aumento de la actividad en la comuna, 
medido por los visitantes al Parque Nacional 
Torres del Paine, que es la mayor área de interés 
en lo que respecta al ecoturismo y montañismo 
en la zona. 
   
“La continua afluencia de turistas al Parque 
Nacional Torres del Paine ha generado un efec-
to positivo sobre la cercana ciudad de Puerto 
Natales. El turismo emplea a un 3,5% de la 
población económicamente activa, es decir, una 
de cada nueve familias obtiene beneficios eco-
nómicos del turismo, al punto que los servicios 

turísticos crecieron en cerca de un 400% entre 
1989 y 1995 y la inversión privada en turismo se 
incrementó 10 veces entre 1990 y 1993.”2

En 1995 el Parque Nacional Torres del Paine 
recibió 43.624 visitantes, un crecimiento im-
portante desde  los 8.452 del año 1986.  Esto 
significó un cambio importante en la economía 
local. En la actualidad el Parque Nacional Torres 
del Paine recibe alrededor de 150.000 visitantes3 
al año es decir 18 veces la cantidad del año 1986. 

Esto ha sido posible gracias a un incremento 
significativo en los servicios turísticos, que se 
manifiesta en una fuerte alza en la oferta hotele-
ra, gastronómica y  de operadores de turismo. 
 
El aumento en la oferta de operadores de 
turismo ha generado una fuerte inmigración de 
profesionales ligados al ecoturismo provenientes 
tanto del extranjero como de la zona central del  
país. Sin embargo, los habitantes de la zona de 
Puerto Natales no han podido proveer directa-
mente los servicios requeridos, beneficiándose 
solo indirectamente del crecimiento del turismo.   

2 VILLARROEL, Pablo, Efectos del turismo en el desarrollo local. 
El caso de Puerto  Natales – Torres del Paine, XII Región,  Revista 
Ambiente y desarrollo Vol. XII, Nº 4, Diciembre 1996
3 CONAF, Estadística Visitantes Unidad SNASPE año 2011, 
Internet: www.conaf.cl/cms/editorweb/PARQUES/estadisticas/
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Esto se debe principalmente a que no cuentan 
con la preparación necesaria y a un desconoci-
miento de las posibilidades que su entorno les 
presenta. “De 40 alumnos de un curso de 3ero 
medio del Liceo Natales solo 5 conocían el Par-
que Nacional Torres del Paine”4 

Entendiendo la realidad de la zona, surgen dos 
problemas específicos que se van a tratar.

1. Los servicios de mayor valor agregado han 
sido provistos por extranjeros o personas que 
han llegado del centro del país, desplazando a 
los locales a proveer servicios que requieren 
poca calificación. Los locales no tienen la posi-
bilidad de capacitarse en las áreas de ecoturismo 
y montañismo.    
 
2. Existe una falta de interés en desenvolverse 
en este ámbito principalmente por el descono-
cimiento del entorno que los rodea y las posibi-
lidades que éste les presenta, tanto en el Parque 
Nacional Torres del Paine, como en la gran 
cantidad de lugares que se pueden encontrar en 
la zona para la práctica de actividades ligadas al 
ecoturismo y la escalada. 

4  TOBAR, Carolina, Profesora Educación Física, Guía Turístico, 
Montañista realizadora del Programa de Escuelas de Montañismo 
de la Municipalidad de Puerto Natales.  Entrevista Mayo 2012

1.3 Tema

El desafío que se presenta es lograr tanto la 
difusión de las posibilidades que entrega el eco-
turismo, como la instrucción en esta actividad 
con un énfasis en el montañismo, debido a su 
importancia en la zona. Se entiende el entorno 
como “el soporte” y la propuesta como “un 
centro de operaciones o punto de partida”. 
 
Esto se traduce finalmente en la propuesta de 
un centro de difusión y educación que abarque 
desde la información turística básica hasta los 
conocimientos específicos de un profesional del 
ecoturismo especializado en montañismo. 
 
Para lograr generar esta propuesta es necesario 
tener claro las realidades del ecoturismo a nivel 
global, en Chile y Puerto Natales, junto con el 
cómo la actividad del montañismo se ha trasfor-
mado en un elemento de gran relevancia dentro 
de esta actividad. 

También es pertinente comprender el funcio-
namiento de la ciudad de Puerto Natales como 
parte de la Región de Magallanes y la provincia 
de Ultima Esperanza, desde su desarrollo his-
tórico hasta su condición actual, abarcando su 
geografía, condición urbana, arquitectura, entre 
otros. 

1.4 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una 
propuesta que cumpla con lo siguiente:

- Un proyecto de arquitectura que logre con-
cientizar a los habitantes de Puerto Natales, y a 
todo turista que visite la ciudad, de las caracte-
rísticas del entorno de la ciudad. Específicamen-
te en la Provincia de Ultima Esperanza. 
 
- Promover la actividad del montañismo, 
considerando la propuesta como un centro de 
operaciones  dentro de un sistema mayor. 
 
- Lograr poner en valor el paisaje, en base a un 
proyecto arquitectónico de carácter urbano. Con 
un enfasis en otorgar espacio público a Puerto 
Natales. 
 
- Lograr un proyecto que sea un icono y un 
aporte a la ciudad. Generar una imagen que real-
ce la actividad como el nuevo sustento económi-
co de la ciudad. 
 
- Incorporar de la mejor forma las variables geo-
gráficas, climáticas, urbanas y socio-culturales 
que dan forma al contexto donde se emplazará 
el proyecto, permitiendo una óptima interacción 
con el entorno.

Figura 4. 
Escalada T. del Paine 
Foto: Manuel Moya
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Marco teórico

CAPÍTULO 2

2.1 Ecoturismo en Chile
 
El ecoturismo es un área del turismo que 
apareció en la década de los 70. Puede definirse 
como un viaje responsable a zonas naturales que 
conserva el medio ambiente y mejora el bienes-
tar de las poblaciones locales1. La conservación 
de la integridad del medio ambiente visitado 
permite, a la vez, lograr beneficios económicos 
para las localidades cercanas a las zonas natu-
rales, al proporcionar servicios a los visitantes 
(alojamiento, alimentación, entre otros). Por ello, 
los más diversos sectores económicos coinciden 
en la importancia que esta actividad tiene, como 
una valiosa oportunidad para los distintos acto-
res involucrados. 
 
El ecoturismo hoy en día, tanto en Chile como 
en el mundo, presenta una alta demanda como 
lo demuestra una encuesta desarrollada por la 
agencia alemana TUI2. Los turistas entrevistados 
declararon que las razones mas importantes al 
escoger un destino son la belleza del paisaje, 
la tranquilidad y la escasez de tránsito, además 
de la presencia de un entorno auténtico3. Un 

1 TIES & Ecotourism, Internet: http://www.ecotourism.org/ties-
ecotourism-espa
2 TUI AG (Touristik Union International), es una 
empresa alemana presente principalmente en el sector turístico
3 OTERO, Adriana y RIVAS, Humberto; Estándares para la 
sustentabilidad ambiental del sector turismo, Revista Ambiente y 

muestreo hecho por la fundación Eurochile4 en 
5 países europeos afirma que las razones de los 
habitantes de aquellos países para visitar Chile 
son su naturaleza virgen (49%), su cultura y 
patrimonio (31%) y su exotismo y singularidad 
(20%). (ver figura 5)

 

El desarrollo del ecoturismo ha presentado 
un explosivo aumento en Chile, llegándose a  
2.056.218 visitantes en áreas silvestres protegi-
das por el Estado (SNASPE), según datos de 
2009. De ellos 631.304 son extranjeros, repre-
sentando el 30%. Por otro lado, este número de 
visitantes representa el 22% de los extranjeros 
que vienen a Chile (2.749.913). (ver figuras 6 y 7)

desarrollo, Vol. XI, Nº 1, diciembre de 1995, p. 15
4 La Fundación Empresarial EuroChile es una organización 
privada, sin fines de lucro, creada por el Estado de Chile y la 
Unión Europea, en 1992 y sus principal ámbito de acción es 
relacionado al turismo en Chile.

Figura 5. 
Fuente: F. Eurochile
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Figura 6. Gráfico 
número de visitantes a 

áreas silvestres protegidas 
periodo 1978 a 2009.

Fuente: CONAF

Figura 7. Gráfico número 
de visitantes extranjeros a 
áreas silvestres protegidas 

año 2009.
Fuente: CONAF

Figura 8. Gráfico número 
de visitantes a áreas 

silvestres protegidas según 
región año 2011.
Fuente: CONAF

Esto ha sido favorecido por el respaldo legal 
que ofrece el Sistema Nacional de Áreas Silves-
tres Protegidas del Estado (SNASPE), com-
puesto de 32 Parques Nacionales, 47 Reservas 
Nacionales y 13 Monumentos Naturales, que 
representan, el 19% de la superficie nacional.  
 
En términos del territorio nacional la distribu-
ción de los visitantes es bastante heterogénea, 
principalmente porque existen regiones donde 
hay menos superficie y zonas protegidas por el 
SNASPE. Claramente el ecoturismo no sólo se 
practica en estas áreas protegidas, pero sin duda 
el número de visitantes en éstas es bastante ilus-
trador de la realidad nacional del ecoturismo. 
 
En base a esta información cabe destacar que la 
región de Los Lagos es la  región con mayor nú-
mero de visitantes a áreas protegidas (794.363), 
seguida por la Región de Magallanes (284.476) 
y de Antofagasta (279.738). De aquí se podría 
concluir que son las regiones donde el ecoturis-
mo está más desarrollado. (ver figura 8)

2.2 Ecoturismo en Puerto Natales

Como se ha señalado anteriormente la Región 
de Magallanes y la Antártica Chilena es de las 
regiones con mayor desarrollo y potencial del 

ecoturismo. Esto se debe, en gran parte a la 
extensión de sus áreas protegidas: Monumento 
Natural Cueva del Milodón, M.N. Los Pingüi-
nos, Parque Nacional Bernardo O’Higgins, P.N. 
Cabo de Hornos, P.N. Pali Aike, P.N. Torres del 
Paine, Reserva Natural Alacalufes, R.N. Laguna 
Parrillar, R.N. Magallanes. 
 
De todos ellos, el Monumento Natural Cueva 
del Milodón, el Parque Nacional B. O’Higgins, 
el Parque Nacional Torres del Paine y la Reserva 
Natural Alacalufes(al norte de la provincia de 
Magallanes) se encuentran en la Provincia de 
Ultima Esperanzas o cercanos a la ciudad de 
Puerto Natales. (ver figura 9) 

 
Dentro de la región de Magallanes, la Provincia 
de Ultima Esperanza recibe un gran numero de 
visitantes a las áreas protegidas (el 80%) (ver figu-

ra 10), principalmente al Parque Nacional Torres 
del Paine (50%) y al Monumento Natural Cueva 
del Milodón (25%) (ver figura 11). Estas áreas pro-
tegidas funcionan como el soporte ideal para el 
ecoturismo ya que en ellas se puede practicar un 
gran número de actividades, siempre pensando 
en la conservación y cuidado del medio ambien-
te, o interviniendo lo menos posible.      
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Figura 9. Provincia de 
Última Esperanza y parte 

de Magallanes
Fuente: Elaboración propia

Monumento Natural
Cueva del Milodón

Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins

Parque Nacional 
Torres del Paine

Reserva Natural 
Alacalufes

Puerto Natales

Puerto Natales, al ser el centro urbano más 
próximo a estas áreas, cuenta con los equipa-
mientos y servicios necesarios para recibir a los 
visitantes. Además, funciona como punto de 
partida a las expediciones, provocando que la 
mayoría de las veces la gente tenga que que-
darse ahí al menos 2 días. Esto ha generado un 
fuerte desarrollo de la industria de operadores 
de turismo, existiendo una gran cantidad de 
empresas que buscan abastecer la gran demanda 
de actividades relacionadas al ecoturismo en los 
alrededores de Puerto Natales. (ver figura 12)

Entre “turismo operadores” y “agencias de 
turismo” en la ciudad hay 49 oficinas que se 
especializan en las distintas actividades. La gran 
mayoría se dedica al senderismo y el trekking 
(47), dos actividades que se consideran parte 
del montañismo. Por otro lado existen sólo 2 
empresas dedicadas a las escalada. (ver figura 13) 

Figura 10. Gráfico número 
de visitantes a áreas 
silvestres protegidas, XII 
región año 2011.
Fuente: CONAF

Figura 12. Gráfico número 
de oficinas de turismo 
aventura, XII región 
año 2007.
Fuente: AMBAR

Figura 11. Gráfico 
número de visitantes a 
áreas silvestres protegidas, 
Provincia de Ultima 
Esperanza año 2011.
Fuente: CONAF

Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena
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Figura 13. Gráfico número 
de oficinas de turismo 

aventura según actividades, 
XII región 
año 2007.

Fuente: AMBAR

2.3 Montañismo 
 
El montañismo es probablemente la disciplina 
del ecoturismo más practicada en la región de 
Magallanes. Ésta abarca muchos aspectos, inclu-
ye escalar, disfrutar de vistas panorámicas y vivir 
una experiencia al aire libre. Para muchos es la 
realización de sus sueños de la infancia. Para 
otros, una oportunidad para crecer enfrentándo-
se a la dificultad. 
 
Para realizar la actividad responsablemente y así 
encontrar la felicidad y la libertad en las mon-
tañas, es necesario prepararse para ellas apren-
diendo habilidades técnicas, físicas, mentales y 
emocionales. Así como es necesaria cierta pre-
paración para escalar una montaña, también es 
necesario esa preparación para ser montañista, 
por si las cosas no resultan como se espera. Esto 
se podría dividir en lo que llaman los primeros 
pasos de los fundamentos al aire libre5: 
 
Conocimientos técnicos y habilidades: es 
necesario saber como vestirse, cual es el equipo 
básico y alimento para llevar a la montaña, Saber 
recorrer grandes distancias únicamente con lo 
que se lleva en la mochila; poseer los conoci-
mientos técnicos de la escalada; tener conoci-

5 THE MOUNTANEERS, Montañismo La libertad de las cimas, 
Capitulo 1 – Primeros Pasos. Desnivel Ediciones, 2004, p. 10 

mientos específicos del terreno, sea roca, hielo 
o glaciar. Además, el montañista tiene que estar 
preparado en todo lo que respecta a seguridad, 
primeros auxilios y rescate.

Preparación Física: el montañismo es una 
actividad muy exigente, tanto física como 
mentalmente. Las distintas especialidades del 
montañismo requieren grandes capacidades 
atléticas, sobre todo en los niveles más altos. 
Independiente de cuales sean los niveles y aspi-
raciones de un montañista la condición física es 
siempre importante. Mientras más fuerte se esté 
mayor será el rango de montañas a elegir para 
escalar. Además, es muy importante tener claro 
que es un deporte en equipo y, por lo tanto, que 
la seguridad del equipo depende de las fortalezas 
o debilidades de cada uno de sus miembros. 
 
Preparación Mental: la habilidad de mante-
ner la mente clara y en calma ayuda realmente 
a la hora de decidir un movimiento difícil o un 
retroceso. Los montañistas deben ser positivos, 
realistas y honestos consigo mismo. El creerse 
capaz sin serlo se puede transformar en un peli-
groso exceso de confianza en la montaña.

Criterio y experiencia:  sumado a lo anterior, 
el montañista requiere buen criterio. Se  necesi-
tan capacidades para afrontar y resolver proble-
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mas: el mal tiempo, largas caminatas, accidentes 
de montaña, entre otros.   

Sin dejar huella: este concepto se explica como 
la conciencia del montañista de que al reco-
rrer la naturaleza lo menos que puede hacer a 
cambio de ese privilegio es dejar las montañas 
tal cual las encontró, sin ninguna señal de su 
paso. Es importante observar los lugares que 
se visitan y sensibilizar con su vulnerabilidad, 
esforzándose por acampar y escalar de forma de 
que el impacto sea mínimo. 
 
Código del montañista:  además de estos 
principios, existe un código del montañista, el 
cual con algunas adaptaciones es aplicable a toda 
persona que se mueve en la naturaleza. Es decir 
al ecoturismo en general como práctica.

- Abandona el itinerario establecido únicamente 
en el caso de que te encuentres en compañía de 
una persona responsable. Es preciso llevar siem-
pre ropa, comida y equipo suficientes.

- Una cordada debe componerse de un mínimo 
de tres personas, salvo que se disponga de un 
sistema de apoyo adecuado previamente organi-
zado. Para transitar por glaciares, se recomienda 
un mínimo de dos cordadas.

- Es necesario encordarse en todos los lugares 
expuestos y en todos los desplazamientos por 
glaciar.

- Es preciso mantener el grupo unido y obede-
cer en todo momento al líder o las decisiones de 
la mayoría.

- No ir nunca más allá del lo prescrito por nues-
tra capacidad y los conocimientos de cada uno.

- No permitir que la ilusión contravenga el buen 
criterio al elegir la ruta o al decidir el momento 
de regreso.

- Seguir los preceptos del montañismo sensato, 
según figuran en los textos de reconocido presti-
gio.

- Actuar siempre de modo que se transmita una 
buena imagen del montañismo, lo que incluye
adhesión a los principios del “sin dejar huella.”6

Para entender mejor esta actividad la dividire-
mos en las tres principales prácticas que invo-
lucra el montañismo, las cuales muchas veces, 
dependiendo las rutas y dificultades de las expe-
diciones, Podrán combinarse. Estas son:

6 THE MOUNTANEERS, Montañismo La libertad de las cimas, 
Capitulo 1 – Primeros Pasos. Desnivel Ediciones, 2004, p. 25 

Senderismo: El hiking o senderismo es la 
actividad cuyo fin es caminar o visitar una zona 
determinada, utilizando un sendero de condicio-
nes geográficas variadas sin pernoctar y que no 
requieran el uso de técnicas y equipo especializa-
do de montaña. 
 
Trekking: Actividad física desarrollada a pie, 
de larga duración, cuyo escenario de realización 
es la naturaleza. No necesariamente se hace por 
senderos habilitados o rutas señalizadas, sino 
que consta de un componente exploratorio, 
requiriendo en algunos casos de cartas geográfi-
cas, además de equipos y materiales de camping 
para la pernoctación al aire libre. El nivel de 
dificultad lo da el terreno, el esfuerzo físico y la 
duración de la actividad. 

Lo básico al momento de realizar esta actividad, 
es una buena planificación que considere equi-
pos, alimentos, medios de transporte, dificultad 

de la ruta en relación a los participantes, etc. El 
90% del éxito dependerá de la planificación pre-
via, siendo un aspecto fundamental permanecer 
siempre en grupo. 
 
Escalada: Toda actividad de carácter recrea-
tiva-turística consistente en escalar paredes de 
montañas con la protección de una cuerda y sin 
más ayuda que las propias manos. 

Dentro de la escalada existen principalmente 
tres modalidades: la escalada tradicional (o libre), 
la escalada deportiva y el boulder. En la escalada 
libre el montañista se enfrenta a la montaña sin 
nada más que sus cuerdas y anclajes, los cuales 
debe ir posicionando en la montaña a medida 
que logra el ascenso. En segundo lugar esta la 
escalada artificial o deportiva la cual consiste en 
preestablecer ciertas rutas en la roca posicio-
nando los anclajes previamente, logrando mayor 
seguridad en la escalada. Finalmente el boulder 

Figura 14. 
Paso John Gardner
Foto: S. Cruz
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Lugares para practicar montañismo en Ultima 
Esperanza:7

7 AMBAR Consultorías e Ingeniería Ambiental, Catastro final de 
turismo, diciembre 2007

consiste en la escalada de grandes bloques de 
piedra a escasa distancia del suelo. Exige mo-
vimientos con alto nivel de habilidad, muchas 
veces tan complicados como los de la escalada 
tradicional o deportiva. 
 

2.4 Montañismo en Puerto Natales 

En  puerto natales la actividad del montañismo 
ha tenido un gran desarrollo. Principalmente el 
trekking y  el senderismo, que son actividades de 
menor dificultad y costos que la escalada. Ade-
más, son actividades que se pueden practicar en 
más lugares. Como se mencionó anteriormente 
existe un gran numero de empresas que abarcan 
estas actividades, no así la escalada, que podría 
llegar a lograr un mayor desarrollo si existiera 
mas instrucción y conocimiento. Es un deporte 
con gran potencial en la zona.  

SENDERISMO 
Monte Ferrier / Laguna Margarita / Mirador 
3 Lagos / Valle Pingo / Valle Francés / 
Valle del Ascencio / Lago Pehoe / Lago 
Nordenskjold / Laguna Amarga / Cerro 
Cóndor / Glaciar Grey / Paso Los Cuernos

TREKKING 
Cascada Pingo / Torres del Paine / Laguna 
Azul / Laguna Cebolla / Laguna Amarga 
/ Laguna Verde / Glaciar Grey / Glaciar 
Francés / Laguna Verde / Mirador / 
Nordenskjold / Monte Balmaceda / Río 
Serrano / Valle Francés / Campo de Hielo 
Sur

ESCALADA 
Aleta de Tiburón / Torre Norte del Paine 
/ Torre Sur del Paine / Cerro Dorotea / 
Monte Almirante / Nieto / Cerro Prat / 
Cerro Tenerife / Laguna Sofía / Cueva del 
Milodón

Figura 15. 
Cerro Aleta de Tiburón 
Fuente: wonderwondo.com

Figura 16. 
Cueva del Milodón 
Fuente: svpatagonia.com
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Lugares según tipos de escalada: 

Otro aspecto a considerar dentro del montañis-
mo es el clima. Estas actividades requieren de 
un clima optimo para realizarse. Factores como 
la lluvia, la nieve y el viento dificultan su prácti-
ca, sobre todo la escalada. 

En la provincia se pueden practicar sin  mayores 
problemas el senderismo y el trekking entre los 
meses de octubre y mayo, pero la escalada con-
lleva mayor dificultad específicamente por los 
fuertes vientos del verano. Esto ha significado 
que los escaladores deban pasar largos periodos 

Figura 17. 
Torre Norte del Paine

Foto: S. Cruz 

BOULDER  
Cerro Dorotea / Laguna Sofía / Cueva del 
Milodón

DEPORTIVA 
Cerro Dorotea / Laguna Sofía / Cueva del 
Milodón

TRADICIONAL 
Aleta de Tiburón (zona de torres del Paine) 
/ Torre Norte del Paine / Torre Sur del 
Paine / Monte Almirante / Nieto / Cerro 
Prat / Cerro Tenerife

a la espera de las condiciones necesarias para ir 
a la montaña, muchas veces dejando de lado su 
entrenamiento. 

Pensar en un lugar interior para la practica de 
la escalada aparece como una gran oportunidad 
para no detener el desarrollo de esta actividad. 
Esto es válido no sólo en los meses de invierno 
sino también en el verano donde las condiciones 
climáticas no siempre son las optimas, especial-
mente por el viento.

 
2.5 Ecoturismo / Montañismo /
Educación
 
Debido al gran desarrollo del ecoturismo este ya 
es entendido como una disciplina que requiere 
una preparación a nivel profesional, por lo que 
muchas universidades a nivel mundial, como 
nacional, lo imparten como carrera: Adminis-
tración de Proyectos de Ecoturismo, Ingeniería 
en Expediciones y en Ecoturismo o Administra-
ción de Empresas de Turismo en la Naturaleza, 
entre otras. Esto ha significado que sólo la expe-
riencia y conocimiento adquirido en la montaña 
o en los distintos ámbitos del ecoturismo no 
sean suficientes para competir en esta industria 
en crecimiento.  
 

Al profesionalizar la disciplina se ha logrado es-
tablecer estándares, lineamientos y normas que 
suelen ser acreditados por distintas entidades. 
Un ejemplo de esto es la CONAF. en el Parque 
Nacional Torres del Paine, que cada dos años 
acredita a los guías de montaña mediante dos 
exámenes (uno escrito y otro oral). En este caso 
la acreditación no exige estudios superiores en 
el tema, pero el sistema de acreditaciones busca 
ir en la dirección de la profesionalización ya 
mencionada. 
 
Las universidades basan la enseñanza de esta 
disciplina en un ámbito teórico y otro práctico. 
El ámbito teórico busca abarcar el ecoturismo  
desde dos perspectivas: la técnica que involucra 
desde conocimientos en geografía y ecología, de 
manera de entender el territorio y la naturaleza, 
hasta conocimientos en marketing y finanzas, 
para poder manejar una empresa ligada al ecotu-
rismo. En segundo lugar existe una perspectiva 
más social o personal donde se busca abarcar  
temas como el liderazgo, emprendimiento, rela-
ciones sociales, entre otras. 
 
El ámbito práctico busca abarcar todo lo nece-
sario para las expediciones, desde conocimientos 
esenciales para acampar, técnicas de orientación, 
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de supervivencia, primeros auxilios, hasta un 
desarrollo optimo en el deporte y el acondicio-
namiento físico.

A modo de ejemplo, se muestra un cuadro con 
algunos de los cursos que se imparten en 2 cen-
tros de estudios, la Universidad San Sebastian 
(Formación Universitaria de Guías Andinos) y 
el Instituto Vertical, ambos reconocidos por el 
ministerio de educación. (ver figura 18)

 
En el primer caso es posible observar cómo el 
montañismo se entiende como una especiali-
zación de la carrera, así como podría serlo la 
navegación o el geoturismo. A diferencia del 
Instituto Vertical que sólo da un curso en esta 
materia. De todas maneras, es importante se-
ñalar que ambos centros de estudios combinan 
estás mallas con expediciones periódicas que 
van nutriendo a los alumnos de experiencia en 
terreno. Además, el Instituto Vertical imparte 
una serie de diplomados y cursos relacionados al 
turismo aventura y el montañismo. (ver figura 19)

En toda la Región de Magallanes hay sólo dos 
instituciones que imparten una carrera relacio-
nada al ecoturismo, la Universidad de Magalla-
nes y el INACAP. El único titulo entregado es 
el de Técnico en Turismo. En Puerto Natales la 
única alternativa relacionada al ecoturismo es la 

de Técnico Superior en Turismo con Mención 
en Ecoturismo en la sede universitaria Puer-
to Natales de la U. de Magagallanes (a la cual 
ingresan aproximadamente 10 estudiantes al 
año). Aparentemente existe un espacio para el 
desarrollo de más alternativas.

Figura 19. 
Montañismo en las escuelas 
de ecoturismo. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 18. 
Ejemplo de cursos carrera 
ecoturismo.
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 3

3.1 Región de Magallanes y la Antár-
tica Chilena 
 
La Región de Magallanes y la Antártica Chilena 
es la región mas austral de nuestro país, también 
la que tiene mayor superficie. Es considerada 
como la parte sur de la Patagonia chilena y limi-
ta al norte con la Región de Aisén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, al oriente con la Re-
pública Argentina y al sur con el Polo Sur. Esta 
compuesta por 4 provincias: Magallanes, Ultima 
Esperanza, Tierra del Fuego y la Antártica Chi-
lena.Su población es de 159.102 habitantes en 
una superficie de 132.033,5 km2, siendo Punta 
Arenas y Puerto Natales las ciudades con mayor 
cantidad de habitantes. 

Historia 
La región se comienza a reconocer como tal con 
la ocupación del territorio por parte del Gobier-
no de Chile hacia el año 1843, principalmente 
por razones de soberanía. Anteriormente ésta 
fue habitada durante más de 5000 años por el 
pueblo Ona, Yagán y Alacalufe, culturas que 
fueron absorbidas o extinguidas por la coloniza-
ción chilena. 

Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena

Figura 20. 
Region de Magallanes
Fuente: Elaboración propia
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En un principio la ocupación chilena se desarro-
lló en el Fuerte Bulnes para después trasladarse 
a Punta Arenas, ciudad que funcionó como 
centro militar hasta finales de la década de 1860. 

Posteriormente con una población mejor 
instalada, comenzaron a gestarse las primeras 
actividades productivas. Siendo explotación 
ovina la más exitosa a partir de finales de la 
década de 1880. Este éxito le dio a Punta Arenas 
una importancia inesperada constituyéndose 
como sede de las matrices de todas las empresas 
económicas del territorio Magallánico. 

Este desarrollo, junto con la evolución colo-
nizadora territorial, provocó una excepcional 
concentración de población, consolidando la 
ciudad como un gran centro urbano que hasta el 
día de hoy alcanza un porcentaje mayor al 60% 
de los habitantes de la región de Magallanes y la 
Antártica Chilena.

El segundo centro de población en surgir en 
el territorio de Magallanes fue el de Porvenir 
en 1884, que además es el primer y único en 
la Tierra del Fuego Chilena. La razón de su 
surgimiento fue principalmente la necesidad de 
dotar a la isla de una cabecera administrativa 
que dispusiera de algunos servicios elementales. 
Por otro lado, la actividad ovina y sus requeri-

mientos fueron siempre atendidos desde Punta 
Arenas, manteniéndose Porvenir como un 
pequeño centro, que con los años evolucionó 
de manera pausada y tranquila destacándose 
por un inconfundible sesgo europeo debido a la 
inmigración croata.

Posteriormente a orillas del canal Señoret, en 
el distrito de la Patagonia Andina (Provincia de 
Ultima Esperanza), surge en 1911 en sustitu-
ción de las fundaciones previas de Puerto Prat 
y Puerto Cóndor, poblaciones que funcionaron 
tanto como presencia de soberanía nacional 
como de lugares de entrada y salida para la acti-
vidad productiva de la zona. 

La ya mencionada actividad ganadera en la 
región provocó una fuerte llegada de colo-
nos principalmente alemanes e ingleses y fue 
específicamente la construcción de un hotel y 
un mercado en las cercanías del río Natales (o 
estrecho Natales) por parte del colono Rodolfo 
Stubenrauch lo que convirtió al poblado en un 
sector de mayor tráfico. Este hecho generó que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Co-
lonización reservara 200 hectáreas junto al río 
Natales con el fin de formar una población.

 

Figura 21. Provincias
Fuente: Elaboración propia
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“Fúndase la población de “Puerto Natales” en la 
desembocadura del río Natales del Territorio de 

Magallanes.”

Reproducido por El Comercio de Punta Arenas 
en su edición del 28 de junio de 19111

De la observación de algunas edificaciones 
industriales y comerciales, se puede concluir que 
Puerto Natales fue un poblado de habitación 
obrera, principalmente de la gente proveniente 
de Chiloé que trabajaba en la Sociedad Explota-
dora de Tierra del Fuego2, en donde se concen-
traba la actividad ganadera más importante de la 
región. Además, a pocos kilómetros de Puerto 
Natales, en Puerto Bories se instaló el Frigo-
rífico Bories funcionando como gran fuente 
laboral en la ciudad durante la primera parte del 
siglo XX, siendo abandonado en 1970. Lo cual 
es reflejo de la disminución de la importancia de 
Puerto Natales para la industria ganadera. 

Hoy la ciudad basa su economía principalmente 
en la agricultura, ganadería y en el turismo, el 
cual se ha desarrollado de gran manera en los 
últimos años. Destacándose el eco-turismo

1 Historia de Puerto Natales, Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/
Puerto_Natales
2 La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego fue la empresa 
ganadera más importante de la Patagonia Chilena y Argentina, 
fundada en 1893 llegó a contar con un total de alrededor de tres 
millones de hectáreas.

principalmente por la cercanía con lugares como 
El Parque Nacional Torres de Paine y La cueva 
del Milodón.3

Estancias Magallánicas 
La región, como se mencionó anteriormente, 
es muy extensa y a comienzos del siglo XX los 
asentamientos de población eran muy pocos. El 
gobierno de la época, con el objeto de poblar y 
colonizar, concesionó las tierras, anteriormente 
ocupadas por los Onas, creando una ordenación 
del territorio en 5 enormes predios, destinado 
a la explotación ganadera, principalmente de 
carácter ovino.  
 
Las estancia magallánicas se formaron como 
asentamientos rurales, formados por cascos, sec-
ciones, puestos, caminos y pequeños puertos (ver 

figura 22), todo esto con el fin de criar ovejas para 
la producción de lana y carne principalmente. 
Estos cascos dieron origen a formas básicas 
de urbanidad, generando pequeños poblados, 
los cuales alcanzaban su mayor densidad en las 
épocas de esquila. Dentro de esta organización 
territorial se destacan principalmente la casa de 
la administración (ver figura 23), que era ubicada 

3 Esta reseña histórica fue escrita en base a lo que describe el libro, 
Las Estancias Magallánicas, BENAVIDES,Juan; Martinic, Mateo; 
Pizzi, Marcela; Valenzuela; Maria Paz, Editorial Universitaria, 
Santiago Chile, 2009

Figura 22. 
Plano Cerro Castillo
Fuente: Elaboración propia

Figura 23. 
Casa administración 
Estancia Caleta Josefina
Foto: J. Bascopé

Galpón de Esquila

Casa Administración
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generalmente en lugares con el mejor dominio 
visual y alejadas de las zonas de trabajo, y el 
galpón de esquila que se destacaba por su gran 
tamaño y presencia en los vastos terrenos de la 
Patagonia. 
 
 En términos constructivos las estructuras eran 
de madera en base a cerchas y pilares (ver figura 

25) cada 320cm. aproximadamente, debido a que 
la mayoría de las planchas onduladas de hierro 
galvanizado que se importaban desde Inglaterra 
medían 350 x 851 mm. Por lo que las dimensio-
nes tanto de los galpones como de las casa eran 
determinadas en el exterior por los revestimien-
tos y en el interior por sus funciones.4 
 
En su forma los galpones de esquila se caracte-
rizan por mostrarse como un volumen herme-
tico, con dominio del lleno sobre el vacio, con 
un fuerte enfasis en la horizontalidad (ya que 
generalmente solo tenían un nivel), la cual se 
ve reforzada por la constancia en los vanos. (ver 

figura 26) 

 
Además, las techumbres se muestran de igual o 
mayor altura que los muros verticales lo que le 

4 GARCÉS, Eugenio, Paisajes culturales extremos en Tierra del Fuego, 
Revista de Arquitectura, Nº 1, primer semestre 2009, p. 35

da gran protagonismo, que se ve reforzado por 
las diferencias de color.  

3.2 Puerto Natales 
 
Comuna
Natales (48. 924 km2)5 
Provincia 
De Ultima Esperanza (55.543 km2) 
Región  
De Magallanes y la Antártica Chilena (132.291,1 
km2) 
Ubicación
51°43′34.77″S 72°29′21.47″O 
Población
18.507 habitantes (resultados preliminares Cen-
so 2012) 
 
Como se ha señalado anteriormente la ciudad de 
Puerto Natales se encuentra en el borde oriental 
del Canal Señoret, el cual comunica el Golfo Al-

5 INE, División Político Administrativa, Internet: www.inemagallanes.cl 

mirante Montt y el Seno de Última Esperanza.  
En el límite norte de la ciudad es posible notar 
la sierra Dorotea, desde donde nace el Estero 
Natales, como una gran muralla de piedra que 
actúa como un límite natural de la ciudad.  
 
Al contrario de la mayoría de la ciudades chi-
lenas, Puerto Natales se encuentra en la ladera 
oriental de la Cordillera de los Andes, que se 
conoce a esas latitudes como Andes Patagó-
nicos. Si bien, se encuentra al nivel del mar, la 
ciudad presenta una suave pendiente ascendente, 
llegando a los 70 metros en sus zonas más altas. 

Los accesos a la ciudad son dos: por vía terres-
tre a través de la Ruta-9, la cual conecta desde 
fuerte Bulnes hasta el paso fronterizo Baguales, 
pasando por Punta Arenas, Puerto Natales y 
Cerro Castillo. Por vía marítima, además de cier-
tas embarcaciones locales generalmente llegan 
embarcaciones relacionadas al turismo, desta-
cándose el ferry Navimag.  

Figura 24. 
Estancias Magallanicas

Foto: J. Bascopé

Figura 25. Corte Galpón
Fuente: Elaboración propia

Figura 26. Elevación
Fuente: Elaboración propia
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Clima 
El clima de Puerto Natales de denomina tra-
sandino con degeneración esteparia6, lo cual 
implica:

Precipitaciones
Estas ocurren todo el año y sus montos anuales 
son del orden de 250 a 400 mm. La distribu-
ción de las precipitaciones durante el año es 
aproximadamente homogénea, pero se pueden 
identificar los meses de otoño (abril y mayo) 
como los más lluviosos. Un segundo máximo 

6 Dirección Meteorológica de Chile – Internet: www.meteochile.cl/
climas/climas_duodecima_region.html

puede presentarse entre noviembre y enero. En 
el invierno las precipitaciones son casi exclusiva-
mente de nieve. 
 
Temperatura
La continentalidad hace que las temperaturas en 
general desciendan encontrándose valores me-
dios anuales de 6ºC a 7ºC. A su vez, aumentan 
las amplitudes térmicas: la anual es del orden de 
9ºC a 10º C. A pesar de la latitud, las tempera-
turas de invierno no son exageradamente bajas, 
por cuanto las temperaturas medias de los meses 
de invierno son superiores a 1ºC, con lo que la 
permanencia de suelos cubiertos de nieve no es 

muy prolongada en los sectores más bajos cerca-
nos al mar. La temperaturas mínimas medias 
son inferiores a 0ºC entre junio y agosto. 

Viento 
La ciudad se caracteriza por sus fuertes vien-
tos arrachados7 en verano, en dirección Oeste 
mayoritariamente, los cuales llegan hasta los 100 
km./hr., aunque lo común es que oscilen entre 
los 20 y 40 km./hr.. En invierno el viento suele 
disminuir oscilando entre los 10 y 30 km./hr. y 
su dirección predominante es Nor-Oeste. (ver 

figura 28)

Vegetación 
La ciudad se encuentra en una intersección 
de estepa magallánica, matorral xerófito y bos-
que magallánico caducifolio. 

Matorral xerófito: Los arbustos más frecuentes 
son la mata barrosa y el calafate, siempre asocia-
dos al coirón fueguino.
 
Estepa magallánica: A diferencia del matorral 
xerófito en la estepa es predominante la apa-

7 Arrachado: Se denomina que un viento está arrachado cuando 
las variaciones de velocidad son amplias y se producen muy 
seguidas, Internet: www.kitepedia.com

Figura 27. 
Andes Patagonicos

Foto: S. Cruz

Figura 28. Vientos
Fuente: Elaboración propia
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rición  de un extenso pastizal de coirón y baja 
cobertura vegetal que puede presentar algunos 
arbustos aislados de calafate o mata barrosa.
 
Bosque Magallánico caducifolio: Este bos-
que crece en áreas expuestas, rocosas, pobre-
mente drenadas, más frías o secas. Es domina-
do ampliamente por dos especies el ñirre (18 
metros de altura), y la lenga (30 m.). También es 
posible ver canelos y cipreses de las Guaitecas. 8 
 
Situación urbana 
La ciudad hoy en día, y ya desde hace unos 20 
años, funciona como una ciudad de servicio al 
turismo. La Región de Magallanes recibe alre-
dedor del 12% de los turistas extranjeros  que 
visitan Chile cada año9.  Hay una gran concen-
tración de hoteles, hostales y residenciales, así 
como restaurantes y agencias de turismo. En 
términos de equipamiento la ciudad cuenta con 
un hospital, alrededor de 5 colegios, y centro 
de educación superior (sede U. de Magallanes P. 
Natales). También están el puerto y el comercio 
relacionado principalmente a la actividad turísti-
ca y pesquera. 

8 División Político Administrativa y Censal, Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena – Internet: http://www.inemagallanes.cl/
archivos/files/pdf/DivisionPoliticoAdministrativa/
9 Turistas extranjeros entrados por mes, según lugar de ingreso, 
región de Magallanes y de la A. chilena, 2005 -  2009. Internet: 
www.inemagallanes.cl

La ciudad se ha desarrollado por sectores los 
cuales de describen a continuación (ver figura 32) : 

- Una trama urbana relativamente consoli-
dada en su núcleo fundacional de carácter 
ortogonal. En el sector nor-occidental de 
esta trama se presenta el área de concentra-
ción de servicios y equipamientos urbanos 
(1).

- Una trama urbana más moderna, asociada 
al crecimiento de la ciudad hacia el noro-
riente y sur-oriente en que se han tendido a 
localizar viviendas para grupos de menores 
ingresos (2).

- Un desarrollo suburbano en el sector no-
roriente, denominado “Huertos Familiares” 

Figura 29. Calafate
Fuente: www.florachilena.com

Figura 30. 
Coiron fueguino

Fuente: www.chileflora.com

Figura 31. Lenga 
Foto: S. Cruz

Figura 32. Sectorizacion
Fuente: Elaboración propia
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con parcelaciones y localización de usos 
residenciales sobre el espacio rural preexis-
tente. (3).

- Un desarrollo urbano asociado al turismo 
y al equipamiento en el sector costero y que 
se prolonga hacia Puerto Bories, ubicado al 
norte de la ciudad. En general, hacia los ejes 
viales de penetración hacia el norte (Puerto 
Bories y Huertos Familiares), oriente (Av. 
España) y sur-oriente (Camino a Dumestre 
– Y-340) se identifican procesos incipientes 
de parcelaciones residenciales destinadas a 
grupos de mejor ingreso relativo.

- La ciudad presenta dotación desigual de 
infraestructura y equipamiento urbano. En 
específico, sólo el sector de la trama urbana 
original (el centro) posee altos niveles de 
pavimentación, comercio, servicios y equi-
pamiento en general. Como contraposición, 
los sectores del oriente, sur-oriente y noro-
riente de la ciudad presentan problemas en 
estos aspectos.
- Al poniente de la ciudad se identifica un 
área de desarrollo portuario y al sur de ella, 
se identifica un sector tradicional de desa-
rrollo pesquero10 (4).

10 Extracto extraído de la Memoria Explicativa del Proyecto de 
actualización del  Plan Regulador Comunal de Natales que data del 

Respecto a la vialidad se reconocen ciertas vías 
troncales que cumplen el rol de establecer rela-
ciones desde la comuna hacia fuera de esta, atra-
vesándola en la mayoría de los casos. En forma 
secundaria las vías colectoras distribuyen entre 
los centros residenciales y  de empleo y servicio. 
Por último entendemos como vías locales el 
resto de las vías que principalmente conectan las 
troncales y colectoras con la vivienda. 
 
Claramente el esquema vial (ver figura 33) de Puer-
to Natales es bastante simple, principalmente 
debido a su único acceso y el reducido tamaño 
de la ciudad. Esto se traduce en la configuración 
de un borde que recorre los limites de la esta 
(borde que se desdibuja en el sector del estero 
y los huertos familiares), que posteriormente 
es atravesado por vías que funcionan como co-
nectores intermedios, siendo estas troncales en 
el centro de la ciudad y colectoras en el sector 
sur-oriente, sector de mayor desarrollo exclusi-
vamente residencial. 

Al hablar de vialidad es pertinente también refe-
rirse a los sistemas de transporte con que cuenta 
la ciudad que además del ya mencionado ferry 
Navimag y los distintos cruceros o embarcacio-
nes, son básicamente taxis y colectivos dentro 

año 1987. Este fue elaborado por la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Chile

de la comuna de Natales y buses interurbanos 
(tres líneas) para conectar con Punta Arenas, 
Villa Tehuelches, Torres del Paine y Porvenir. 
 
Arquitectura 
Respecto de la arquitectura de Puerto Natales 
es importante señalar que esta nace como una 
respuesta muy simple al requerimiento de una 
vivienda obrera, por lo que carecía de toda 

pretensión estética. Las edificaciones se reali-
zaban en madera y fierro (con principios muy 
similares a los ya mencionados en las Estancias 
Magallánicas), de manera aislada para evitar los 
incendios, siguiendo una idea práctica y utilitaria, 
acorde con el riguroso clima. (ver figura 34 y 35)  

 

Figura 33. Vialidad
Fuente: Elaboración propia
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Hoy la arquitectura en Puerto Natales se carac-
teriza principalmente por las construcciones ya 
mencionadas. Entre los años 70 y la actualidad 
la construcción de vivienda mantuvo los crite-
rios mencionados anteriormente. Por otro lado, 
la arquitectura pública y comercial, principal-
mente en el centro de la ciudad, se manifiesta de 
manera más contemporánea: aparece la fachada 
continua y el uso de la albañilería y el hormigón 
armado, entendiendo la identidad arquitectónica 
más como una imagen basada en los colores y la 
relación entre los materiales pétreos a nivel del 
suelo, la madera y el fierro como recubrimiento. 
(ver figuras 38, 39 y 40)

Posteriormente, con la llegada de los colonos 
europeos esta arquitectura fue adquiriendo ma-
yor valor estético (siempre en madera y fierro) 
(ver figura 36), principalmente debido a la incor-
poración de ciertos detalles ornamentales en las 
fachadas y un trabajo más acabado en puertas 
y ventanas. También cabe destacar la incorpo-
ración de segundas plantas lo cual derivó en un 
importante cambio en la escala de la ciudad, 
principalmente en el centro. Como se señala 
anteriormente, la madera y el fierro fueron los 
materiales predominantes a comienzos del siglo 
XX. En casos muy puntuales se construyó en 
ladrillo destacándose la Iglesia Parroquial como 
uno de estos. (ver figura 37) 

Figura 34 y 35. 
Arquitectura Natales 

Foto: S. Cruz

(izq.)Figura 36. 
Ex Municipalidad
Foto: S. Cruz

(der.)Figura 37. 
Iglesia Parroquial
Foto: S. Cruz

Figura 38. Arquitectura 
Contemporanea Puerto 
Natales 1
Foto: S. Cruz
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- El Hotel Costa Australis construido hace 18 
años, es de los primeros hoteles de gran enver-
gadura de la ciudad.  

- El hotel Índigo, pese a ser relativamente 
nuevo, presenta una manera bastante sugestiva 
de entender la identidad arquitectónica de la 
ciudad. 

– El muelle y la bodega Braun Blanchard cons-
truido por la empresa del mismo nombre en los 
tiempos de gran auge económico dado por la 
actividad ganadera. 

Dentro de este recorrido aparecen distintos 
hitos, de gran importancia y simbolismo para la 
ciudad:   

- La gran escultura del Milodón en la rotonda de 
acceso.

- La escultura construida por Juan Andrade que 
es una reproducción de la mano hecha por el 
escultor nacional Mario Irarrázabal.

a infraestructura y equipamiento urbano. Las 
construcciones son en general de programas 
ligados a la industria del turismo, principalmente 
en oferta hotelera y restaurantes. Esto y su con-
dición de borde costero le otorga un carácter de 
rambla o paseo parque con una privilegiada vista 
al estrecho Señoret, a los Andes Patagónicos y al 
Cerro Dorotea.

3.3 Costanera Pedro Montt

La Costanera Pedro Montt conecta la ruta a 
Puerto Bories hacia el norte y hacia Dumestre 
por el Sur, recorriendo toda la zona costera de la 
ciudad. A lo largo de ésta, entre el acceso norte 
a Natales y el Terminal Marítimo Puerto Prat, 
el desarrollo ha sido principalmente en torno 

Figura 39. Arquitectura 
Contemporanea Puerto 

Natales 2
Foto: S. Cruz

Figura 40. Arquitectura 
Contemporanea Puerto 

Natales 3
Foto: S. Cruz

Figura 41. 
Costanera Pedro Montt 
Foto: S. Cruz
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En 1908, Mauricio Braun le propone a Jose Me-
néndez la fusión de las actividades comerciales y 
navieras que ambos desarrollaban. Producto de 
la fusión nace el 10 de junio de ese año, en Pun-
ta Arenas, la “Sociedad Anónima de Importa-
ción y Exportación de la Patagonia, Menéndez, 
Braun, Blanchard y Cía. Ltda.”, para posterior-
mente llamarse “Sociedad Anónima Importado-
ra y Exportadora de la Patagonia” más conocida 

Nogueira y el estado estaban muy avanzadas cuando este muere, lo 
que faltaba era el capital para lograr comenzar esta nueva empresa. 
Mauricio Braun logra esto al reunirse con el empresario Pedro 
H. Mc Clelland, quien era Jefe de la firma Duncan, Fox & Co, la 
cual asociada a Braun Blanchard formaron en 1893 la Sociedad 
Explotadora de Tierra del Fuego, siendo la Estancia Caleta 
Josefina y la Estancia San Sebastián las primeras en funcionar en 
1897.

3.4 Bodega y muelle Braun Blan-
chard

La bodega y el muelle Braun Blanchard funcio-
naron desde 1910, como infraestructura de la 
empresa que se formó por la asociación entre 
Mauricio Braun y Gaston Blanchard. Se dedi-
caba al comercio menor en Puerto Natales y a 
las actividades navieras y ganaderas. El primero 
fue cuñado de José Nogueira.11 El segundo fue 
socio de J. Nogueira, en la sociedad Nogueira y 
Blanchard, hasta la muerte de este en 1893.

11 J. Nogueira fue el encargado de iniciar las concesiones de las 
tierras de la Patagonia gestión que realizó hasta su muerte dejando 
a su esposa, cuñado y socio con tarea. Las conversaciones entre J. 

Figura 42. (izq.)
Escultura del Milodón

Fuente: 
www.viajeporlahistoria.com.ar

Figura 43. (der.)
Hotel Costa Australis

Foto: Rodrigo Rodriguez

Figura 44. (izq.)
Escultura mano

Foto: Rodrigo Rodriguez

Figura 45. (der.)
Hotel Índigo 
Foto: S. Cruz

Figura 46. Muelle y 
bodega Braun Blanchard 
Foto: I. Julio
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grupo de trabajadores exaltados incendió parte 
de esta infraestructura.  
 
El saqueo e incendio de la casa Braun & 
Blanchard lo relata un testigo ocular, Rodrigo 
MacLean, entrevistado por el historiador Pedro 
Cid: “…cuando incendiaron la casa Braun & 
Blanchard y el depósito de parafina y nafta 
que había arriba en el cerro, ahí.  Los tanques 
volaban por los aires y reventaban…y después 

Puerto Natales, y en medio del clima de confrontación creado 
anteriormente, asaltaron y prendieron fuego a la casa  comercial 
Braun & Blanchard (considerada junto a la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego, como la causa de todos los males sociales de 
la localidad).

la gente arrancando con ropa, con esto, todo, 
llenando sacos para arrancar y esconderlo en el 
monte, antes que quemaran la casa.  Porque se-
gún ellos vendían muy caro; era la consigna que 
tenían los anarquistas contra el capital.”14

Al año siguiente la casa comercial bodega fue 
reconstruida siguiendo los mismos principios de 
construcción, basados en los galpones de esquila 
de las estancias magallánicas.15 (ver figura 49)

14 RODRIGUEZ, Manuel, Ensayo: La revuelta obrera de Puerto 
Natales en 1919: Un aporte a la historia de los trabajadores de la Patagonia, 
Punta Arenas, Chile, 16 Enero 2009
 
15 Ilustre Municipalidad de Natales - Sernatur, Empresa Braun y 
Blanchard, Información turística en el lugar

en la región como “La Anónima”, que junto con 
la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, de 
la cual Braun Blanchard también formó parte, 
fueron de la mayores empresas dedicadas a la 
ganadería en la Región de Magallanes. 12

Esta bodega y el muelle funcionaron hasta el 
año 1932 como deposito de lanas y distintos 
subproductos los cuales eran embarcados en 
vapores con destino a Europa principalmente. 
Posteriormente fueron concesionadas a Cons-
tantino Gafo López, quien hoy figura como 
propietario, asumiendo una nueva identidad 
comercial. Hoy la bodega se encuentra en un es-

12 Historia de Punta Arenas, Internet www.interpatagonia.com/
puntaarenas/historia.html

tado de gran deterioro y sus oficinas en desuso 
(ver figura 47). Sin embargo, parece ser el único 
vestigio de la génesis industrial de la ciudad de 
Puerto Natales. Por otro lado lo que queda del 
muelle, se ha convertido en una de las principa-
les postales de la ciudad, principalmente por su 
valor estético marcado por un aire de nostalgia 
del esplendor ganadero, que se refleja en su 
deterioro. (ver figura 48)

Otro hecho importante que marcó la historia de 
este edificio es la rebelión obrera de Puerto Bo-
ries y Puerto Natales de 191913, ya que en ella un 

13 En la tarde del día 23 de enero de 1919, el clima casi 
insurreccional en Puerto Natales y todo el sector aledaño, era casi 
incontrolable aunque no generalizado.  Los obreros organizados 
y armados habían tomado un virtual control de la localidad de 

Figura 47. 
Bodega Braun Blanchard

Foto: S. Cruz

Figura 48. 
Muelle Braun Blanchard
Foto: S. Cruz
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Figura 49. 
Costanera Pedro Montt 

Fuente: Elaboración propia Escultura del Milodón

Escultura Mano

Bodega Braun Blanchard

Paseo costanera Pedro Montt

Plaza de Armas

Hotel Índigo 

Hotel Costa Australis 
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Entorno 
Sumado a lo mencionado anteriormente, el 
entorno inmediato del proyecto se muestra 
bastante heterogéneo abarcando programas de 
vivienda, servicios e institucionalidad. Hacia el 
suroriente la mayor parte de las edificaciones 
responde a vivienda que comienza a combinarse 
con comercio de pequeña escala a medida que 
se acerca al centro de la ciudad. Hacia el noro-
riente aparece un edificio institucional de las el 
fuerzas armadas que se ubica en el limite urbano 
de la ciudad. Por otro lado, hacia el surponiente 
el terreno limita con una estación de servicio 
ligada a la costanera Pedro Montt. (ver figura 53

En términos de escala, desde la ciudad hacia la 
costanera esta se observa edificación residen-
cial, es decir, costrucicones de dos pisos y no 
más de 6 metros de altura. Lo cual cambia en 
la costanera, donde es posible observar progra-
mas de mayor envergadura como son hoteles, 
restaurantes o distintos tipos de equipamiento 
ligado a los servicios. Este cambio de escala se 
ve amortiguado o neutralizado por la pendiente 
descendiente de la ciudad hacia la costanera, 
manteniendo las vistas panorámicas y las alturas 
a niveles similares en su horizontalidad. 

Además, busca revitalizar esa esquina creando 
nuevos espacios públicos ligados a este paseo 
turístico de suma importancia para Puerto Nata-
les. (ver figura 52)

Respecto a las preexistencias del terreno, se pro-
pone mantener la Bodega Braun Blanchard de 
manera de poner en valor tanto el edificio y su 
identidad arquitectónica como su valor histórico 
para la ciudad. Se reconoce así un importante 
patrimonio industrial, el único edificio en la 
ciudad que habla del nacimiento de la industria 
ganadera a finales del siglo XIX. 

Por otro lado, las dos casas administrativas que 
se encuentran en el terreno se demuelen, princi-
palmente por su estado y su poco interés tanto 
arquitectónico como histórico o cultural.

4.1 Emplazamiento 
 
Terreno 
El primer acercamiento a la propuesta tiene que 
ver con su emplazamiento. Se opto por ubicarlo 
en la Costanera Pedro Montt, en el tramo des-
crito anteriormente. Esta decisión busca situar 
el proyecto en una zona límite de la ciudad, con 
una vasta relación con el paisaje natural hacia el 
norponiente. Además, al estar ubicado próximo 
al acceso a la ciudad y al Terminal Marítimo 
pretende darle una  conexión más directa con 
las áreas silvestres protegidas del resto de la 
provincia y el centro operacional de la ciudad. 
(ver figura 51) 

El terreno es el ocupado por la bodega Braun 
Blanchard, aprovechando su orientación, que 
al estar en una esquina se abre hacia el norte. 1

2

3
4

e.p.

p.p.
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público

patio
privado

Reserva N. Alacalufes

P. N.Torres del Paine

M. N. Cueva del Milodón

P.N. Bdo. O’higgins
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privado

programa 
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MAR
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Figura 50. 
Límite ciudad/paisaje

Fuente: Elaboración propia

Figura 51. 
Esquema conectividad
Fuente: Elaboración propia
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Instalaciones Institucionales
Ejercito de Chile

Estación de 
Servicio

Bodega Braun 
Blanchard

ViviendaHotel

Terminal Maritimo

Centro

Acceso Puerto Natales

Figura 52. Emplazamiento
Fuente: Elaboración propia

Figura 53. Entorno
Fuente: Elaboración propia
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nocimiento”. Comienza con una introducción 
al tema a todo público interesado,   pasando por 
una  profundización teórica, para finalizar en la 
parte práctica entendida como la actividad física  
y su perfeccionamiento. (ver figura 56)

Condiciones de subdivisión predial y edifi-
cación
- Superficie predial mínima: 200 m2
- Frente predial mínimo: 10 m
- % máximo ocupación de suelo: 75 % vivienda 
/ 100 % otros usos Av P Montt / 60 % resto de 
la zona
- Altura edificación: según rasantes OGUC
- Rasante y distanciamiento: según OGUC
- Coeficiente constructibilidad: 3,0 Av Pedro 
Montt / 0,7 resto de la zona

4.2 Propuesta 
 
Lineamientos de Diseño 
La propuesta se desarrolla en 2 partes una públi-
ca y otra privada:

Pública: Centro de difusión del ecoturismo 
y el montañismo en la provincia de Ultima 
Esperanza.  

Privada: Instituto Profesional con la carrera de 
Ecoturismo, mención en Montañismo, incluyen-
do un centro de entrenamiento para escaladores. 
(ver figura 55) 

Se entiende la propuesta como un recorrido 
interior por lo que llamaremos “Etapas del Co-

Usos de suelo prohibidos
Todos los no señalados como permitidos y 
expresamente se prohiben: Equipamiento de 
cementerios, playas y edificios estacionamientos 
/Actividades Productivas de Industrias y Alma-
cenamiento en predios con frente a Av Pedro 
Montt / Infraestructura de plantas y botaderos 
de basura

Plan regulador 
Normas Urbanísticas Zona ZH2

Usos de suelo permitidos
Vivienda; Equipamiento a escala comunal y 
vecinal; Actividades Productivas de Industrias, 
almacenamiento y servicios artesanales inofen-
sivos.

Figura 54. 
Zona plan regulador

Fuente: Elaboración propia
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Figura 55. 
Esquema publico/privado
Fuente: Elaboración propia

Figura 56. Esquema etapas 
del conocimiento
Fuente: Elaboración propia
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2. Como ya se ha mencionado uno de los roles 
de los galpones de esquila y la bodega Braun 
Blanchard, era el almacenaje en amplios espacios  
de la lana y sus subproductos. Entendiendo es-
tos como una de las materias primas más impor-
tantes para la economía ganadera en su momen-
to. De cierta manera, este proyecto también se 
hace cargo del almacenamiento, resguardo y pre-
paración de las “materias primas relacionadas” 
a la difusión del ecoturismo y el montañismo. A 
partir de esta idea es que se plantea la especiali-
dad interior del proyecto, entendiéndolo como 
un contenedor o bodega de las actividades que 
se realizan en su interior. Considerando los 
espacios residuales o sobrantes como circulacio-
nes y lugares de encuentro. (ver figura 58) 

meta propuesta. Estas expediciones van aumen-
tando su dificultad a medida que la montaña lo 
dispone, por lo que generalmente se traduce en 
una combinación de las tres actividades ligadas 
al montañismo: senderismo, trekking y escalada, 
en ese orden. En las dos primeras la actividad se 
traduce principalmente en abrirse camino y sor-
tear la pendiente, para posteriormente enfren-
tarse a los muros de roca que llevan a la cumbre. 
Esta idea es la base para definir la morfología y 
la organización del proyecto (ver figura 57), desde 
el ámbito introductorio (senderismo), pasando 
por la profundización (trekking) hasta el perfec-
cionamiento y el alcance de una meta (escalada). 
aprovechando además a un terreno en pendiente 
con una vista privilegiada de la naturaleza. 

Idea Arquitectónica 
Definidos los lineamientos generales, referidos 
principalmente a las actividades y espacios que 
se buscan lograr, se entienden las variables y 
problemáticas a tratar. Estas se basan tanto en la 
unión de los ámbitos planteados en un recorrido 
interior con un programa adosado y en la confi-
guración de los espacios exteriores.  
 
La  propuesta se basa en dos conceptos ligados 
tanto al contexto histórico como a la actividad 
propuesta:  
 
1. El ascenso y las actividades en el montañis-
mo: esta idea va ligada a las ya mencionadas 
“Etapas del conocimiento”. Una expedición a 
la montaña generalmente tiene como fin “hacer 
cumbre”, es decir, alcanzar la cima o alguna 

Dentro de este recorrido se distinguen 4 ámbi-
tos que lo estructuran: 
 
1 Introductorio: consiste en incorporar al 
visitante dentro del contexto del edificio, de la 
ciudad y su entorno, a todo lo que se refiere al 
ecoturismo y montañismo. Esto se traduce en 
un servicio de información turística y un centro 
de extensión que daría a todo el público la posi-
bilidad de observar lo antes señalado.  
 
2 Teórico: se plantea como un avance en la 
teoría de las disciplinas del ecoturismo y monta-
ñismo. Este se materializa en un Centro de Do-
cumentación especializado, de manera de poder 
dar a entender los alcances del ecoturismo y el 
montañismo. 

3 Práctico:  consiste en la dotación de la 
infraestructura necesaria para combinar los 
estudios teóricos con el deporte, de manera de 
poder entrenar y mantener la condición física 
necesaria para desenvolverse en estas disciplinas. 
 
4 Específico:  este ultimo ámbito se entiende 
como el punto para perfeccionar la actividad 
especifica planteada. En este caso el montañis-
mo y la escalada como uno de sus componentes 
principales, por lo que se propone una serie de 
muros de escalada interior. 

(der.) Figura 57. 
Esquema ascenso

Fuente: Elaboración propia
Figura 58. 
Esquema interior
Fuente: Elaboración propia
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2. Se disponen 2 volúmenes (el primero se 
reutiliza) ocupando los dos sectores planos del 
terreno, para después conectarlos en dirección 
poniente-oriente, con otro volumen en pendien-
te (logrando orientarse hacia el norte). De esta 
manera se logra generar los 4 ámbitos ya men-
cionados (el acceso, las esquinas y el remate). A 
raíz de esta operación el terreno queda dividido 
en tres sectores: uno como patio de servicio y 
estacionamientos, y el resto como espacios para 
actividades al exterior. (figura 60)

4.3 Estrategias de Diseño
 
Con estas ideas guías definidas se plantean a 
continuación estrategias de diseño como apro-
ximación metodológica para posicionarse en el 
terreno.

1. Se libera el terreno diferenciándolo en 2 ni-
veles conectados por un plano en pendiente, de 
esta manera se logrará tener las vistas despejadas 
en las fachada sur-oriente y de la propuesta. 
(figura 59)

Figura 59. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 60. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 61. 
Fuente: Elaboración propia
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dependiente del Sernatur. Además, en esta zona 
se considera la cafetería-restaurant del proyecto 
siendo uno de los puntos de unión entre los 
usuarios turistas y los estudiantes.
En segundo lugar está la escuela de ecoturismo 
y montaña. Ella se estructura en base a 3 polos 
programáticos: el Centro de Documentación, el 
Centro de Acondicionamiento Físico y el Muro 
de Escalada. 

4.4 Actividad / Programa

La actividad como se plantea en la propuesta, 
se desarrolla en dos partes, la primera como un 
centro de extensión y de información turística. 
Este consiste en una sala multiuso, capaz de 
albergar exposiciones, charlas o muestras audio-
visuales, y una oficina de información turística 

4. Se aterrazan los espacios exteriores ya 
mencionados, de manera de poder habitarlos, 
generando una plaza pública ligada al ámbito 
urbano, y un patio privado más aislado de este. 
Este ultimo patio, al igual que en el patio de 
servicio, se le deja un borde de carácter vegetal 
con especies nativas, de manera de “construir el 
medianero” y protegerse del viento. (figura 62)

3. Se aumenta la altura del remate del volumen 
de manera de poder funcionar como soporte 
para el muro de escalada que necesita mayor 
altura. Además,  busca sobresali dentro de del 
“skyline” de la ciudad enfatizando el objetivo de 
ser un edificio icono para esta. (figura 61)

Figura 62. 
Fuente: Elaboración propia

Muro de escalada interior

Estacionamientos y Patio de Servicio

Muros de escalada menores (boulder)

Administración y Bodegas técnicas

Centro de acondicionamiento físico

Salas de Clases y Salas de estudio

Patio Actividades Exteriores

Centro de documentación

Cafetería-Restaurant

Centro Informacion Turistica y Extensión

Plaza  de Acceso

Plaza  Pública

Figura 63. Programa
Fuente: Elaboración propia
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Entre los dos primeros y en modo ascendente 
en el terreno se desarrollan las salas de clases y 
salas de estudio. Posteriormente, entre el Centro 
de Documentación y el muro de Escalada se 
plantean principalmente los servicios adminis-
trativos y bodegas técnicas en el primer nivel. 
Dejando en el segundo nivel los muros de esca-
lada menores (boulders), camarines, y espacios 
de estar para los alumnos. 
 
En el espacio exterior, se plantean tres situacio-
nes: un patio de servicio ligado a la administra-
ción y bodegas tecnicas. Un patio privado que 
no tiene ninguna relación con la calle, para la 
realización de actividades tanto deportivas como 
de esparcimiento cuando el clima lo permita. 

Por ultimo, se contempla la creación de una 
plaza pública que  sea un aporte a la ciudad, es-
pecíficamente al circuito de la Costanera Pedro 
Montt y a la vez atraiga tanto al turista como 
al natalino a interesarse por lo que el edificio 
quiere mostrar. 

Figura 64. 
Fuente: Elaboración propia

Cerramiento Interior

Estructura en base a cerchas y pilares de madera

Cerramiento Interior

Cerramiento Interior

Cerramiento Metálico

Cerramiento Metálico

Poyos de fundación

Radier de hormigón

Cubierta metálica

Volúmen programático - tabiquería
Figura 65. 
Sistema constructivo 1
Fuente: Elaboración propia

CTD. LAR. AN. SUP. Tot. M2
EXTENSION 178,5
Información Turistica 1 7 7 49
Sala Exposiciones - Multiuso 1 10,5 9 94,5
Baños 2 5 3,5 35

RESTAURANT 189
Comedor 1 14 9 126
Cocina 1 7 7 49
Baños 2 4 3,5 14

CENTRO DOCUMENTACION 182
Sala Computacion 1 7 7 49
Biblioteca 1 10,5 7 73,5
Recepcion 1 3,5 3 10,5
Sala de Estudios 1 7 7 49

SALAS DE CLASE 231
Salas 3 9 7 189
Baños 2 7 3 42

C. DE ACONDICIONAMIENTO 205,5
Camarines 2 12 3,5 84
Enfermeria 1 6 4,5 27
Gimnasio 1 12 7 84
Recepcion 1 3 3,5 10,5

CENTRO DE ESCALADA 176
Boulders 3 7 6 126
Muro de Escalada 1 9 4 36
Tienda Especializada 1 7 2 14

ADMINISTRACION 164,5
Oficina Director 1 5 3 15
Administracion 1 6 6 36
Sala Reuniones 1 5 3 15
Sala Profesores 1 6 6 36
Oficina Profesores 4 3 3 36
Recepcion/Secretaria 1 3 3 9
Baños y Camarines 2 3,5 2,5 17,5

BODEGAS 105
Sala Basura 1 5 3 15
Bodega Mantenimiento 1 5 3 15
Bombas de Agua/Caldera 1 6 5 30
Grupo Electrógeno 1 5 3 15
Bodega Utiles de aseo 1 5 3 15
Bodega I. Deportivos 1 5 3 15

Circulaciones y E. Comunes 495

1744,5
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en base a tabiquería en madera. Esto, además, 
permite independizar los volúmenes de aire de 
los espacios de circulación, aportando en su 
acondicionamiento térmico. (ver figura 66)

En segundo lugar, esta estructura será recubierta 
en su lado interior con recubrimiento de madera 
siempre procurando dejar la estructura a la 
vista. En el exterior será recubierta con planchas 
metálicas de manera de lograr esta expresión tan 
característica de la zona. En la zona preexistente 
del proyecto estas planchas serán reemplazadas 
debido al gran deterioro que se observa.  

4.6 Sustentabilidad 
 
Bodega Braun Blanchard 
Como se ha mencionado dentro de las inten-
ciones del proyecto se incluye la restauración y 
rehabilitación del galpón. Para esto se conside-
raron ciertos criterios basados principalmente 
en la Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio 
Industrial, que lo define de esta manera:
 
“El patrimonio industrial se compone de los 
restos de la cultura industrial  que poseen un va-
lor histórico, tecnológico,  social, arquitectónico 
o científico. Estos restos consisten en edificios 
y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas 
y sitios para procesar y refinar, almacenes y 

4.5 Sistema constructivo
 
Como se ha mencionado anteriormente, uno 
de los objetivos del proyecto es incorporar las 
variables tanto geográficas, climáticas, como 
socio-culturales. Es por esto, que se plantea 
un sistema constructivo basado en el galpón 
de esquila, reconociéndolo como un elemento 
identificatorio de la zona que reúne las variables 
ya planteadas. Su materialidad y sus colores 
se han transformado en un elemento de gran 
identidad en la arquitectura local, su simpleza 
en la forma carece de todo tipo de ostentación, 
dejando al paisaje como único protagonista. 
Su claridad constructiva reafirma esa simpleza, 
dándole un valor a los espacios principalmente 
basado en la repetición y en las variaciones que 
ocurren en este. 
 
Estructuralmente el proyecto se basa en una 
sucesión de marcos rígidos en acero fundados 
en poyos de hormigón armado, que en el caso 
del edificio existente se mantendrán en made-
ra, recuperando o reemplazando la carpintería 
dañada. (ver figura 65) Se elige el acero princi-
palmente por su capacidad de abarcar grandes 
luces, y por su versatilidad en lo que se refiere 
a forma. Además como se ha planteado en la 
propuesta, se adosarán distintos programas a 
esta estructura que tendrán su estructura propia 

Cubierta metálica

Volumen programático - tabiquería

Estructura en base a perfiles de acero

Cerramiento Interior

Cerramiento metálico

Radier de hormigón

Poyos de fundación

Cerramiento interior

Cerramiento metálico

Cerramiento interior

Figura 66.
Sistema constructivo 2 

Fuente: Elaboración propia
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da la posibilidad de que parte que se encuentra 
mas alta colabore con la barrera vegetal. (figuras 

67 y 68) 

2 Techumbre: como la lluvia es un factor 
determinante en la forma, la propuesta cuenta 
con pendientes nunca menores al 10% conside-
rando siempre materiales continuos (planchas 
metálicas). 

3 Ventanas: las ventanas suelen ser importan-
tes fuentes de perdida calórica. Es importante 
tener en consideración un porcentaje mínimo de 
aperturas, en este caso cercanas al mínimo per-
mitido de 20%, Además, se  consideran medidas 

ción del contexto histórico y la importancia del 
edificio en este,  y trabajadores, un soporte para 
el desarrollo a futuro de la industria del turismo.

Aspectos climáticos 
Para lograr que el edificio responda de la mejor 
manera al clima extremo de la zona es necesario 
tener claro ciertos criterios a la hora de propo-
ner las distintas soluciones, tanto constructivas 
como de forma y posicionamiento. De esta 
manera es posible reducir los gastos de ener-
gía del edificio, tanto de iluminación como de 
climatización. 
 
1 Forma y distribución: se busca orientar los 
ejes mayores del edificio en sentido oriente-po-
niente. Esto permite aprovechar el sol Norte en 
invierno. En las zonas con orientación nor-po-
niente, se contemplan principalmente las circula-
ciones de manera de que el sol no influya en las 
áreas de trabajo (salas de clase, estudio, etc.). 
 
Debido a las estaciones frías prolongadas las 
circulaciones y los espacios de encuentro serán 
lugares cerrados y lo más compactos posible. 
 
De manera de evitar los fuertes vientos se plan-
tea una barrera vegetal a lo largo los medianeros 
que dan tanto hacia el suroeste como el sureste. 
Además, la condición de pendiente del terreno 

era un galpón de almacenaje y no existen antece-
dente de otro uso. 
 
- Las intervenciones deben ser reversibles y 
tener un impacto mínimo. El proyecto pre-
tende restaurar la carpintería en madera y reem-
plazar los materiales de recubrimiento metálico, 
lo cual no es reversible pero es la única manera 
de que el edificio cumpla con las condiciones de 
habitabilidad. Además, la propuesta incluye la 
apertura de ventanas y accesos. 

En resumen lo que se pretende rescatar del 
edificio original es su estructura, ya que los 
recubrimientos se consideran en un estado de 
gran deterioro. Reconociendo en sus atributos 
además de su valor histórico, la estructura que 
aparece como elemento a destacar. También la 
volumetría del edificio se mantiene casi en su to-
talidad, considerando un adosamiento al edificio 
en uno de sus extremos. 
 
Por otro lado, es importante destacar desde un 
principio que la adaptación y uso de edificios 
industriales evita malgastar energía y contribuye 
en términos de sustentabilidad. El patrimonio 
histórico puede lograr un rol importante en el 
crecimiento de una comunidad. En este caso es 
un testigo de la historia, por lo que dentro del 
centro de extensión se contempla una explica-

depósitos, lugares donde se genera, se transmi-
te y se usa energía, medios de transporte y toda 
su infraestructura, así como los sitios donde se 
desarrollan las actividades sociales relacionadas 
con la industria, tales como la vivienda, el culto 
religioso o la educación”.

Además, a modo de resumen la carta plantea 
los siguientes criterios a la hora de mantener o 
conservar un edificio considerado Patrimonio 
Industrial: 
 
- Las intervenciones en un sitio industrial 
deben estar enfocadas a mantener su inte-
gridad funcional tanto como sea posible. En 
este caso la integridad funcional del edificio la 
constituye su gran volumen para el almacenaje. 
Principio que se reinterpreta como se menciona 
anteriormente. 
 
- La adaptación de un edificio industrial a 
un nuevo uso como forma de conservación 
es aceptable. Los nuevos usos deben respe-
tar el material significativo y mantener los 
patrones originales de circulación y activi-
dad. Respecto a este criterio los materiales se 
mantienen, reemplazando lo que está en mal 
estado por el mismo o alternativas contemporá-
neas. Sin embargo, es difícil hablar de patrones 
originales de circulación o actividad, ya que solo 

Iluminación cenital en areas de 
trabajo Angulo sol en verano 61º

Angulo sol en invierno 13ºVentanas al sur-oriente para mayor 
cantidad de iluminacion indirecta
en areas de trabajo

Continuidad entre techumbre y 
muros

Circulaciones al norponiente 

Sobrecimientos altos y radier 
sobre aislación térmica.

NORTE

VIENTOS PREDOMINANTES

Figura 67. 
Aspectos climáticos 1
Fuente: Elaboración propia
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consideran lucarnas orientadas al sur de manera 
de lograr mayor luz cenital en los lugares de 
trabajo. 
 
4 Muros y tabiques:  Ya que no se requiere de 
gran capacidad calórica (el edificio se usa ciertas 
horas al día)  los muros se proponen livianos 
(tabiquería) pero con la aislación necesaria para 
esta zona, (por ej. si es Aislapol debe ser de al 
menos 16mm de espesor) la cual debe aplicarse 
de la forma más continua posible en las facha-
das,  continua sobre los cielos y continua entre 
cielo y muros. 
 
5 Pisos: Debido a las bajas temperaturas y la 
gran humedad se propone un piso sobre radier 
y un sobrecimiento alto e hidrófugo.  Además 
se considerará la colocación de aislación térmica 
bajo radieres. (figura 69) 
                                

de compensación: principalmente ventanas de 
mejor calidad térmica (termopanel), logrando así 
potenciar ciertas vistas panorámicas. 

Debido al viento es recomendable que la menor 
cantidad de las ventanas sean operables por lo 
que se deja el mínimo requerido para un edificio 
educacional que es el 8%. De todas maneras las 
medidas de compensación permiten aumentar 
estos porcentajes con el objeto de lograr un ma-
yor asoleamiento y de lograr mejores vistas. 
 
Respecto a la orientación, se busca abrir las ven-
tanas hacia el sur y el norte de manera de evitar 
el oriente y poniente, ya que el deslumbramiento 
en esta zona del país es mucho mayor. El sol en 
invierno llega hasta los 13º de ángulo mínimo, y 
en verano a 61º máximo. Se sitúan las ventanas 
en las zonas altas de los muros de manera de 
lograr un mayor aporte lumínico. También de 

Iluminación cenital en areas de 
trabajo Angulo sol en verano 61º

Angulo sol en invierno 13ºVentanas al sur-oriente para mayor 
cantidad de iluminacion indirecta
en areas de trabajo

Continuidad entre techumbre y 
muros

Circulaciones al norponiente 

Sobrecimientos altos y radier 
sobre aislación térmica.

NORTE

VIENTOS PREDOMINANTESFigura 68.
Aspectos climáticos 2

Fuente: Elaboración propia

Figura 69. 
Aspectos climáticos 3
Fuente: Elaboración propia
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tanto por el Instituto nacional del Deporte3, 
como por El Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR). 

Además de los entes gubernamentales mencio-
nados se plantea la participación de instituciones 
privadas ligadas tanto a la industria del turismo 
como a otras de carácter importante para la 
zona como lo son las  industrias ganadera y 
minera. 

 

3 Concurso Público de inversión en Infraestructura Deportiva 
Municipal: concurso público desarrollado por el Instituto Nacional 
de Deportes (IND) destinado a la Construcción, Mejoramiento, 
Reposición o Normalización de recintos para fines deportivos.

4.7 Gestión 
 
Funcionamiento
Los usuarios de la Escuela de Ecoturismo y 
Montaña de Puerto Natales son determinantes 
para definir el funcionamiento de esta, ya que 
su programa estipula actividades educacionales, 
turísticas y deportivas.  

En un primer término se plantea el proyecto 
como un Instituto Profesional dependiente de la 
Universidad de Magallanes, por lo cual para 
su mantención y gestión contaría con los apor-
tes estatales directos para la educación y con las 
matriculas de los estudiantes. Considerando que 
la carrera que se imparte en es bastante especia-
lizada se suponen elevados costos operativos,  
por ende en la matricula, por lo se plantea un 
financiamiento a los estudiantes por medio de 
becas del Ministerio de Educación. 
 
En el área del turísmo el proyecto funciona 
como un medio de difusión, por lo que se abre 
a todo el público. En base a esto  se plantea una 
cooperación por parte del Servicio Nacional 
de Turismo, el que se haría cargo de supervi-
sar el área de extensión en lo que respecta a su 
funcionamiento y gestión. 

El área deportiva se propone cómo un espacio 
tanto para los estudiantes como para escaladores 
externos a la Escuela. Para esto se propone un 
convenio entre la Escuela y el Departamento 
de Deportes de la Municipalidad de Nata-
les, dando así espacio a los programas munici-
pales ligados al montañismo. Así, manera se po-
drán financiar los equipamientos para la práctica 
de la escalada y el acondicionamiento físico.

Por último se plantea concesionar la Cafete-
ría-Restaurante para poder contar con un aporte 
periódico para la mantención del edicifio.

Financiamiento 
Para el financiamiento del edificio se plantea una 
gestión mixta, publico-privada. Enfocándose 
principalmente en el Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional 1 y el Fondo Desarrollo Maga-
llanes2. Complementados por fondos aportados 

1 El FNDR es el instrumento más descentralizado de la inversión 
pública. El gobierno regional decide el destino de estos recursos 
de acuerdo a las prioridades regionales. Financia iniciativas de 
infraestructura para el desarrollo social, económico y urbano, 
además de programas culturales
2 El FONDEMA es un instrumento de asignación de fondos 
acumulables, cuyos recursos se asignan a través de la Ley de 
Presupuesto, este fondo es totalmente administrado por el 
Gobierno Regional y asignado a proyectos de fomento y desarrollo 
productivo de la Región.

Figura 70. 
Equema funcionamiento
Fuente: Elaboración propia
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Además el programa cultural de museo tiene 
cierta relación con el proyecto ya que en los dos 
edificios lo que se busca en mostrar algo. Por 
otro lado, la similitud del corte transversal del 
edificio con el proyecto muestra una posibilidad 
de cómo manejar los criterios de climatización al 
interior del edificio.

Este edificio, de superficie similar al proyecto, 
ha sido estudiado como referente principalmen-
te por su desarrollo plástico y a grandes rasgos 
por una similitud en lo que llamamos el partido 
general. Es un edificio que se entiende como 
un recorrido lineal y remata en un elemento de 
mayor importancia como es su torre mirador. 

4.8 Referentes 

Museo de Ciencias Naturales de 
Matsunoyama, Japón 
Tezuka Arquitectos 
Año: 2003 
Superficie: 1248,18 m2

(izq.) Figura 71. 
Fuente: www.tezuka-arch.com

(der.) Figura 72. Corte
Fuente: www.tezuka-arch.com

Figura 73. Planta
Fuente: www.tezuka-arch.com
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Casa en Azeitao, Portugal 
(Remodelación viña antigua) 
Aires Mateus  

Año: 2003 
Superficie: 445m2

Figura 74. 
Fuente: www.airesmateus.com

Figura 76. 
Fuente: www.airesmateus.com

(der.) Figura 75. Corte 
Fuente: www.airesmateus.com Figura 77. Planta

Fuente: www.airesmateus.com
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ciado del edificio anterior es su estructura, la 
cual logra un gran valor estético por el material 
y la evidencia del paso del tiempo en este, y por 
la repetición que acentúa lo antes planteado. 
 

En estos dos se rescata el trabajo y las propues-
tas frente a edificios preexistentes buscando 
rescatar sus valores tanto en el exterior como en 
sus estructuras interiores. Cabe destacar el caso 
de la Casa Azeitao donde lo que se deja eviden-

Casa dos Cubos, Tomar - Portugal 
Embaixada Arquitectura 
Año: 2007
Superficie: 980 m2

Figura 81. Corte
Fuente: www.archdaily.com
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(vivienda en este caso) dentro de una envolvente 
mayor como es la industrial. Lo cual permite 
generar una independencia estructural y pro-
gramática, generando espacios de reunión en el 
“exterior” de estos edificios “interiores”.

En ambos casos los uso de los edificios eran 
industriales por lo que desde un comienzo se 
contó con espacios de gran altura en un solo ni-
vel. Esto da la posibilidad de plantear un edificio 
de dos niveles con programas más reducidos 

Figuras 82. Planta 
Fuente: www.archdaily.com

Proceso
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Octubre
PROPUESTA PARTIDO GENERAL 5

DESARROLLO
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Noviembre
PROPUESTA PARTIDO 

GENERAL 6 DESARROLLO
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