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“Arbol de primavera yo te amo
porque amo la pureza de

todo lo que nace,
porque yo también necesito

del sol para que broten mis ideas
y florezca como tú

sin saber por qué florezco... 

(de Vicente Huidobro)
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Dedicatoria:
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1 . 0  P R E S E N TA C I Ó N

Actualmente en Chi le  y  e l  mundo ex iste  una pérdida 
dramática  de bosque nat ivo,  lo  que repercute en una pér-
dida del  paisa je  del  entorno.  Sus  pr inc ipales  amenazas  serán                
expl ic i tadas  en la  problemática.

La  preocupación por  lograr  su  uso sustentable  y  por  f renar 
los  procesos  de deter ioro que los  afectan ha l legado más a l lá 
del  sector  foresta l ,  involucrando a  toda la  c iudadanía. 
Esta  s i tuac ión no es  s ino e l  ref le jo  que,  en un país  como 
Chi le ,  que posee a lgunos de los  ecos istemas foresta les  mas 
escasos  y  va lorados del  mundo como los  bosques y  las  for-
maciones  vegetac ionales  nat ivas  son parte  esencia l  de lo 
que somos y  hacemos. 

Por  lo  que es  necesar ia  una suma de in ic iat ivas ,  programas o 
proyectos  en donde las  comunidades se  apoderen o se  hagan 
parte  para  revert i r  la  s i tuac ión,  pues  la  fa l ta  de proyectos 
solo  aumenta la  pérdida del  patr imonio natural .  Esto en base 
a  los  d ist intos  benef ic ios   soc ia les  y  ecológicos  que presen-
tan los  bosques naturales  a  las  c iudades,  contr ibuyendo a  la 
ca l idad de v ida. 

En cuanto a l  panorama leg is lat ivo en Chi le ,  la  Ley  del  Bosque 
nat ivo se  compromete con la  conservación y  e l  desarrol lo  de 
a l ternat ivas  de explotac ión sostenible.  E l  t ipo de proyectos  a 
evaluar  y  desarrol lar  se  resumen pr inc ipalmente en l íneas  de 
invest igac ión,  capacitac ión,  protecc ión y  d i fus ión,  los  cuales 
serán las  unidades bás icas  para  a lmacenar  e l  programa del 
proyecto.

Dentro de este  panorama,  e l  ro l  de las  inst i tuc iones  univer-
s i tar ias  toma un papel  fundamental ,  ya  que son organismos 
competentes  en la  generac ión de proyectos  de ta l  enverga-
dura a  n ivel  nac ional  e  internacional .  De esto se  deduce que 
ex isten las  intenciones  de generar  proyectos  involucrados en 
e l  desarrol lo  c ient í f ico  y  tecnológico a  través  de programas 
de invest igac ión,  generándose una opción ver íd ica  de res -
paldo económico.

En este marco,  e l  proyecto a  desarrol lar  corresponde a  la 
Regeneración del  bosque nat ivo per iurbano a  través  de un 
“ Vivero Educat ivo”,  en donde la  c iudad de Temuco y  la  Co-
muna de Padre Las  Casas,  se  presentan como el  mejor  es-
cenario  para desarrol lar  un caso pi loto.  Ambas separadas 
por  e l  r ío  Cautín,  y  exist iendo un cerro a  borde de cada 
una;   Cerro Ñielol ,  Monumento Natural  y  otro que lo  mira 
y  que se encuentra deter iorado y  perdiendo sus  l ímites, 
que es  e l  cerro Conunhuenu.

1.1  Introducción



8 Regenerando el Bosque Nativo Periurbano

La pr inc ipal  mot ivac ión para enfrentar  esta  ú l t ima etapa 
como estudiante y  obtener  e l  t í tu lo  de arquitecto,  radica  en 
dos  focos.  E l  pr imero de e l los ,  corresponde a l  ro l  del  arqui -
tecto en términos medioambientales ,  es  decir  as í  como nos 
preocupamos de lo  construido,  también debemos preocupar-
nos  de lo  no construido,  establec iendo una re lac ión d irecta 
del  proyecto y  su  contexto,  generando como resultado un 
equi l ibr io  entre  ambos e lementos. 

E l  segundo foco;  e l  cambio c l imát ico,  un tema que concierne 
a  todo aquel  que habite  la  t ierra,  y  se  debe re lac ionar  estre -
chamente con e l  “hacer  c iudad“,  para  habitar la  de manera 
sana y  confortable.  Este  tema desarrol lado durante e l  segun-
do semestre  del  año 2012,  en e l  Seminar io  de Invest igac ión: 
“Espacios  Verdes  Naturales ,  en la  P lani f icac ión y 
Sostenibi l idad en la  C iudad de Sant iago”. 
In ic iat iva  que surge tras  la  exper iencia  de v iv i r  en una co-
muna con escasa cant idad de áreas  verdes  y  a l tos  índices  de 
contaminación atmosfér ica,  la  cual  rec ibe un nombre contra-
dictor io  a  esta  real idad;  Comuna E l  Bosque,  estado dist into a 
otras  comunas del  país  que sobrepasan los  estándares  míni -
mos de área verde por  persona. 

No obstante,  existe  un estado anter ior  de la  t ierra,  previo 
a  su planif icación y  es  la  existencia  de espacios  verdes 
naturales,  or ig inar ios  de un lugar  y  capaces  de subsist i r 
por  s í  mismos gracias  a  la  adaptación de las  condic iones 
c l imáticas  de una zona o lugar.  Es  aquí  donde se quiere 
dar  mayor  énfasis  y  aprovechar  los  benef ic ios  socia les  y 
ecológicos  de un espacio verde natural ,  para demostrar  la 
gran oportunidad que presentan:  
Los  Bosques Nativos  per iurbanos.

1.2  Motivaciones
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En nuestro país  los  procesos  de desert i f icac ión antrópica 
t ienen una gran importancia  sobre e l  tota l  de suelos  afecta-
dos.  Datos  entregados durante e l  S imposio  del  C IPMA 1 en 
1992,  hablan de 33 mi l lones  de hectáreas  con a l tos  n iveles 
de eros ión,  dos  terc ios  de los  suelos  product ivos  de chi le 
transformados en des ierto. 

Las  c iudades cada vez  poseen expectat ivas  de v ida y  re-
quer imientos  mater ia les  cada vez  más a l tos ,  especia lmente 
concentrados en centros  urbanos más y  más congest ionados. 

Lo  anter ior  ha generado que las  formaciones vegetales  han 
desaparecido cas i  por  completo.  Los  bosques naturales ,  ta -
lados o  quemados,  ya  sea por  neces idades de confort ,  de -
sastres  naturales  o  la  expansión de las  c iudades,  generando 
a l tos  índices  de desert i f icac ión. 

Los  paisajes  del  val le  central  y  de la  Cordi l lera  de la  Costa y 
la  pre  cordi l lera  andina,  profundamente transformados. 
E l  des ierto  se  ha ido extendiendo hasta cas i  l legar  a  las  puer-
tas  de Sant iago. 2

No obstante,  e l  des ierto y  la  ar idez  no solo  están asociados 
a  la  fa l ta  de agua.  En zonas  de a l ta  p luvios idad del  sur  del 
país ,  que también han s ido profundamente deforestadas,  e l 
suelo  se  ha perdido y  no ha habido regenerac ión a lguna de 
bosques or ig inales .

Esta  enorme superf ic ie  de terrenos degradados afecta  d i -
rectamente a  habitantes  en las  zonas  rura les ,  ya  que se 
trata  pr inc ipalmente de paisa jes  montañosos  de pendientes 
fuertes ,  donde las  prec ip i tac iones,  t ienen por  lo  general ,  un 
a l to  poder  abras ivo.  Mayormente,  donde,  por  muchos años, 
la  poblac ión ha producido un fuerte impacto,  usando abusi -
vamente e l  suelo  para  la  subs istencia .

1 Centro de información y planificación para el medio ambiente, http://www.cipma.cl/
2 La Tragedia del Bosque Chileno, Defensores del Bosque Chileno, 1998

1.3  Problemática General
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Fig.  1_Imagen.
AMENAZAS DEL BOSQUE NATIVO
Elaboración Propia en base a “La Tragedia del Bosque Chileno”, 
Defensores del Bosque Chileno,1998
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1.4 Objetivos

o Objet ivo General :

Desarrol lar  una propuesta   que incorpore programática  y 
espacia lmente e l  Bosque Nat ivo a  la  c iudad,  con e l  f in  de 
contr ibuir  y  reconocer  su  importancia   soc ia l ,  ecológica  y 
medioambiental  como “reserva per iurbana”,  proponiendo la 
conservación y  regenerac ión  de un espacio  natural  degra-
dado,  abierto a  la  c iudad.

o Objet ivos  Especí f icos:

Desarrol lar  un proyecto que permita  a  la  comunidad recrear 
la  exper iencia  del  bosque nat ivo a  través  del  t iempo.

Observar  los  d ist intos  procesos  de crec imiento de los  árbo-
les ,  para  su estudio,  invest igac ión e  implantac ión,  especia l -
mente en áreas  no protegidas,  v inculando lo  teór ico y  prác -
t ico en un solo  proyecto.

Establecer  programas educat ivos  que permitan invest igar, 
capacitar  y  d i fundir  información sobre la  importancia  del 
bosque nat ivo a  la  comunidad.

Generar  un proyecto que permita  desarrol lar  y  restaurar  e l 
borde r ío,  permit iendo una mayor  conect iv idad entre  la  c iu -
dad de Temuco y  Padre Las  Casas,  y  establec iendo lugares 
de encuentro que potencien aún más la  conf igurac ión de 
paisa je .
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2 . 0 
M A R C O  T E Ó R I C O

Fig.  2_Imagen
BOSQUE NATIVO CERRO ÑIELOL ,  IX  REGIÓN
Elaboración Propia
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2 . 1  C O N T E X TO  G LO B A L

Los  bosques son e l  s istema natural  de mayor  complej idad 
que,  junto a  los  mares  y  océanos,  compiten en su pr imacía 
como sustento esencia l  para  la  v ida en la  t ierra. 
Son impresc indibles  para  e l  mantenimiento de la  b iodiver-
s idad de los  ecos istemas naturales  y  para  la  regulac ión del 
c l ima del  p laneta.

La  superf ic ie  de bosques en e l  mundo es  de cerca de 
4.000 mi l lones  de hectáreas  y  sufre  una tasa  media  de de-
forestac ión del  0 ,8% anual  o  sea 32 mi l lones  de hectáreas/
año.  La  tasa  de deforestac ión en América  Centra l  y  México 
se  e leva a  1 ,63%,  en e l  sudeste as iát ico es  de 1,5% y  la  de 
América  del  Sur  es  de 0,73% 1 

Anal izando estas  c i f ras  se  observa que la  inf luencia  del  hom-
bre y  sus  act iv idades sobre los  bosques,  produce cada vez 
más zonas  deforestadas  a  través  del  t iempo.

Hoy,  só lo  una quinta  parte  de los  bosques ancestra les  se 
conservan re lat ivamente intocados.  Son los  que e l  World  Re-
sources  Inst i tute ha denominado Bosques de frontera. 
Cuarenta por  c iento de los  bosques que quedan sobre e l  p la -
neta  ca l i f icar ían como bosques de frontera  y  tres  grandes 
países;  Rus ia ,  Canadá y  Bras i l ,  a lbergan cas i  e l  setenta por 
c iento de e l los .
Sesenta y  se is  países  del  mundo han perdido TODOS sus 
bosques de frontera  y  e l  t re inta  y  nueve por  c iento de este 
t ipo de f lorestas  se  encuentra  amenazado por  la  explotac ión 
foresta l ,  para  ser  habi l i tadas  para  la  agr icultura,  ganader ía 
y  otras  act iv idades humanas.

Cr i ter ios  técnicos  aceptados internacionalmente establecen 
que la  proporc ión de la  superf ic ie  boscosa de un país  con 
re lac ión a  su  terr i tor io  debe mantenerse por  encima del 
25%,  ya  que por  debajo de ese porcentaje  son esperables 
hechos ambientalmente negat ivos,  y  les iones  graves  a l  me-
dio  ecológico cuando se desc iende del  20%.

Debido a  que representan una gran preocupación e l  año 
2006,  la  Asamblea General  de las  Naciones  Unidas  aprobó 
una resoluc ión que declaró a l  año 2011 como el  Año Interna-
c ional  de los  Bosques.  En este  contexto,  se  p lanteó promover 
la  acc ión internacional  en pro de la  ordenación sostenible, 
la  conservación y  e l  desarrol lo  de todo t ipo de bosques,  in -
c lu idos  los  árboles  fuera de e l los . 

1  http://campus.fca.uncu.edu.ar:8010/pluginfile.php/5087/mod_
resource/content/0/Situacion_Bosques.pdf
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2 . 2  E L  B O S Q U E  C H I L E N O
Distribución territorial de vegetación

Los  bosques pueden c las i f icarse por  p lantac iones  foresta les 
(correspondientes,  en gran parte,  a  la  producción de las 
grandes empresas  madereras  como Arauco y  CMPC),  bosques 
naturales  o  nat ivos  correspondientes  a  especies  propias  de 
la  local idad y  bosques mixtos  en que se mezclan especies 
nac ionales  con plantac iones  de especies  externas  como el 
conocido pino ins igne o  radiata.

Del  tota l  del  terr i tor io  nac ional  Cont inental ,  un 21,5% de 
este  corresponden actualmente a  bosques.  Un equivalente 
aproximado a  16 mi l lones  de hectáreas,  conformando cerca 
de la  quinta  parte  del  país .

A pesar  de que los  bosques nat ivos  presentan una mayor 
extens ión sobre e l  terr i tor io  que las  p lantac iones  fores -
ta les ,  las  condic iones  de ambos casos  son muy dist intas .  Las 
P lantac iones  Foresta les  (que representan un 3.1% del  to-
ta l  de bosques)  se  encuentran ubicadas  pr inc ipalmente en 
la  Región del  B iobío  con 939.685,5  ha.  (6 ,0% del  tota l  de 
bosques)  y  del  Maule  con 413.231,5ha.  (2 ,6%).  Actualmente 
conforman el  pr inc ipal  recurso de las  act iv idades foresta les 
del  país ,  s iendo la  segunda act iv idad económica en impor-
tancia  a  n ivel  nac ional  después de la  miner ía .

No obstante, los bosques nativos no representan un recurso ex-
plotable a la misma escala de las plantaciones y la producción 
de maderas nativas es mínima frente a las grandes produccio-
nes de plantaciones forestales. Además, debemos indicar que 
el bosque nativo se separa de tal actividad económica, pues 
representa un patrimonio natural irremplazable debido a la 
biodiversidad de los ecosistemas que conforman; un panorama 
muy distinto al de la actual industria forestal. 1

Es por  esto que se hace necesar io  generar  in ic iat ivas  o 
proyectos  que contr ibuyan a  proteger  y  restaurar  este   
patr imonio natural .

1. Centro de Investigación del Bosque Nativo Edmundo Winkler, Pablo Moran Figueroa, 
2011.

Fig.3_Esquema
BIODIVERSIDAD COMPOSICIONAL, ESTRUCTUR-
AL Y FUNCIONAL 
representadas como esferas interconectadas, 
incluyendo cada una diversos niveles de orga-
nización.
Fuente original: Biodiversidad y conservación de 
los bosques nativos de Chile: una aproximación 
jerárquica, 1994”

Aspectos  estructurales ,  composi -
c ionales  y  funcionales  en que po-
dr ía  ser  evaluado un determinado 
ecos istema y  sus  b iodivers idad.

Bosques Mixtos

Plantación Forestal

Bosque Nativo

Fig.4_Gráf ico  1
DISTRIBUCIÓN DE BOSQUES EN CHILE
Elaboración propia en base a “Catastro y evalu-
ación de recursos vegetacionales nativos de Chile. 
Informe Nacional con variables ambientales”.
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SUPERFICIE Ha
Nacional 75.662.560,8

1 Bosques 15.637.232,5
2 Praderas y matorrales 20.529.637,1
3 Humedales 4.498.060,7
4 Áreas desprovistas de vegetación 24.727.789,5
5 Nieves y glaciares 4.646.659,9
6 Aguas continentales 1.226.829,9
7 Áreas no reconocidas 399.769,4
8 Terrenos agrícolas 3.814.362,6

9
Áreas urbanas e industriales

182184,2

Fig.5_Tabla
DISTRIBUCIÓN USOS DE SUELO

Elaboración propia en base a “Catastro y evalu-
ación de recursos vegetacionales nativos de Chile. 

Informe Nacional con variables ambientales”.

F ig .6_Gráf ico  2
DISTRIBUCIÓN USOS DE SUELO

Elaboración propia en base a “Catastro y evalu-
ación de recursos vegetacionales nativos de Chile. 

Informe Nacional con variables ambientales”.

F ig .7_Esquema
MAYORES CONCENTRACIONES DE BOSQUE 

NATIVO
Elaboración propia en base a “Catastro y evalu-

ación de recursos vegetacionales nativos de Chile. 
Informe Nacional con variables ambientales”.
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2 . 3  PA N O R A M A  L EG I S L AT I VO

La leg is lac ión de bosques en Chi le  t iene sus  in ic ios  en e l  año 
1931 con la  incorporac ión de la  “Ley de Bosques”  en las  que 
se  indicaba bás icamente la  conservación de suelos  y  agua. 
No obstante,  e l  panorama de los  bosques nat ivos  no se  veía 
del  todo protegido,  resultando en la  neces idad de una ley 
especí f ica  para  la  explotac ión y  resguardo de los  ecos iste-
mas nat ivos.

La  actual  Ley  del  Bosque nat ivo está  v igente desde su pro -
mulgación e l  11 de ju l io  de 2008,  luego de ser  una de las 
leyes  de mayor  tramitac ión en e l  congreso (desde e l  año 
1992) .  Esta  leg is lac ión se  compromete con la  conservación 
as í  como el  reconocimiento de los  propietar ios  de t ierras 
que contengan bosques nat ivos  y  e l  desarrol lo  de a l ternat i -
vas  de explotac ión sostenible.

2.3.1  Ley de Bosque Nativo

En la  Ley de bosque nat ivo en e l  T í tu lo  VI ,  De los  recursos 
para  la  invest igac ión del  bosque nat ivo,  en e l  Art .42 se  re-
f iere  pr inc ipalmente a  que la  Ley de Presupuestos,  la  cual 
indica  que contemplará  todos los  años un fondo dest inado 
a  la  invest igac ión del  bosque nat ivo.  Este  presupuesto será 
entregado por  concurso públ ico y  su  f inal idad será  promover 
e  incrementar  los  conocimientos  en mater ias  v inculadas  con 
los  ecos istemas foresta les  nat ivos,  su  ordenación,  preserva-
c ión,  protecc ión,  aumento y  recuperac ión,  s in  per ju ic io  de 
los  aportes  pr ivados que puedan complementar lo.

E l  t ipo de proyectos  a  evaluar  y  desarrol lar  se  manejan bás i -
camente en 5  puntos  en los  que la  ley  indica:

a)  La  invest igac ión c ient í f ica  y  tecnológica  re lac ionada con 
e l  bosque nat ivo y  la  protecc ión de su b iodivers idad;  Regla -
mento del  Fondo 70 de Invest igac ión;
b)  La  invest igac ión y  los  proyectos  de desarrol lo  tecnológico 
que propendan a  la  protecc ión del  suelo,  de los  recursos  h í -
dr icos,  de f lora  y  fauna,  y  de los  ecos istemas asociados a l 
bosque nat ivo;
c)  La  creación y  establec imiento de programas de capacit-
ac ión,  educación y  transferencia  tecnológica  en áreas  rura-
les ,  dedicados a  la  instrucc ión y  perfecc ionamiento de las 
personas  y  comunidades rura les  cuyo medio de v ida es  e l 
bosque nat ivo; 
d)  La  evaluación de los  efectos  de las  intervenciones  en e l 
bosque nat ivo de acuerdo a  la  Ley 20.283,  en adelante la  Ley;
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e)  E l  desarrol lo  de in ic iat ivas  complementar ias  a  las  in -
dicadas,  que permitan aportar  antecedentes,  información, 
d i fus ión,  conocimiento o  recursos  tendientes  a l  cumpl imien -
to del  objet ivo de la  Ley.  1

De los  proyectos  indicados,  podemos resumir  que las  com-
petencias  de los  programas acogidos  por  la  ley  pueden               
resumirse pr inc ipalmente en l íneas  de invest igac ión,  ca -
pacitac ión,  protecc ión y  d i fus ión del  patr imonio.  L íneas  que 
serán los  módulos  que a lbergaran e l  resto del  programa den-
tro del  proyecto.

De lo  anter ior  podemos deducir  que e l  Estado promueve in i -
c iat ivas  mediante fondos concursables  as ignados por  la  ley 
de presupuesto nacional ,  y  además es  un actor  importante 
en la  e laborac ión de invest igac iones  en mater ias  v inculadas 
a  ecos istemas foresta les  nat ivos,  a  través  de organismos 
competentes  como CONAF (Corporac ión nacional  foresta l )  e 
INFOR ( inst i tuto foresta l ) .

Por  lo  tanto,  as í  como el  sector  foresta l  maderero industr ia l 
cuenta con organismos y  centros  de transferencia  tecnológi -
ca  (como por  e jemplo e l  centro de transferencia  tecnológica 
en madera (CT T)  administrada por  la  CORMA),  esta  ley  busca 
pr inc ipalmente generar  un n ivel  de soporte  tecnológico para 
e l  caso de los  recursos  nat ivos  ex istentes.

Es por  esto que existen las  intenciones de generar  proyec-
tos  involucrados en el  desarrol lo  c ient í f ico y  tecnológico 
a  través  de programas de invest igación,  generándose una 
opción ver ídica  de f inanciamiento.

Dentro de este escenario,  e l  rol  de las  inst i tuciones uni-
vers itar ias  es  fundamental ,  ya  que son organismos compe-
tentes  en la  generación de proyectos  de ta l  envergadura a 
nivel  nacional  e  internacional .

Para e l  caso del  proyecto que será presentado,  la  exis-
tencia  de este panorama legis lat ivo es  un respaldo en 
la     representación del  caso,  acercándonos a  un ejerc ic io 
cercano a  la  real idad,  considerando la  total idad de 
c ircunstancias  en que se fundamenta.

1 Capítulo VI, Art. 43, Ley N° 20.283, sobre la recuperación del bosque nativo y 
fomento forestal y sus reglamentos, Corporación Nacional Forestal
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2.3.2 Instituciones asociadas

Es  prec iso ident i f icar  la  neces idad de asociac ión en torno a 
la  conservación y  regenerac ión del  bosque nat ivo y  del  res -
paldo de las  d ist intas  inst i tuc iones.  Por  lo  que es  importante 
ident i f icar  e l  perf i l  general  de los  organismos involucrados y 
en que medida part ic ipa cada uno de e l los .

Las  inst i tuc iones  re lac ionadas  a l  estudio y  conservación del 
bosque nat ivo pueden c las i f icarse dentro de tres  grupos:  or-
ganismos estata les ,  ONG’s  (o  agrupaciones  pr ivadas)  e  inst i -
tuc iones  univers i tar ias . 

Inst i tuciones Gubernamentales

En Chi le ,   son dos  los  minister ios  que poseen la  tarea de 
cuidar  los  recursos  naturales ,  e l  estado de las  formacio-
nes  vegetales  y  de p lantac iones,  los  cuales  corresponden a l         
minister io  de Agr icultura  (MINAGRI)  y  e l  Minister io  del  Me-
dio  Ambiente (ex-CONAMA).  Este  ú l t imo,  fue creado a  través 
de la  Ley 20.417 del  medio ambiente,  y  t iene a  cargo la  la -
bor  del  desarrol lo  y  apl icac ión de instrumentos  de gest ión 
ambiental ,  educación ambiental ,  control  de contaminación y 
protecc ión de los  recursos  naturales  y  sus  ecos istemas. 

Por  otro lado,  ex iste  otro t ipo de corporac iones  e  inst i tuc io -
nes  que t ienen c ierto grado de part ic ipac ión,  las  cuales  se 
descr iben a  cont inuación:

INFOR  ( Inst i tuto foresta l ) :  Inst i tuto Tecnológico de Invest i 
gac ión del  Estado,  adscr i to  a l  Minister io  de Agr icultura  y  su 
tarea fundamental  cons iste  en la  transferencia  tecnológica 
en apoyo de los  pequeños y  medianos empresar ios  involu-
crados con e l  sector  foresta l . 

INDAP  ( Inst i tuto de desarrol lo  agropecuar io) :  Inst i tuc ión a 
cargo del  fomento de los  pequeños productores  agr ícolas  as í 
como su apoyo en la  comercia l izac ión cert i f icada de sus  pro-
ductos  y  su  transferencia  tecnológica.

CONAF  (Corporac ión nacional  foresta l ) :  Es  e l  pr inc ipal  or-
ganismo de superv is ión foresta l  del  país  controlado por  e l 
MINAGRI .  Sus  objet ivos  van desde e l  patroc ino de proyectos 
de manejo sostenible  del  recurso foresta l  a  la  conservación 
de los  ecos istemas foresta les .  Es  además e l  organismo en-
cargado del  s istema nacional  de áreas  s i lvestres  protegidas 
del  estado SNASPE,  y  por  ende,  e l  administrador  de la  tota l i -
dad de terr i tor ios  foresta les . 
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Programa de arborización Conaf

En el  gobierno de Sebast ián P iñera,  surge la  in ic iat iva  del 
Programa de Arbor izac ión Conaf,  lanzado e l  5  de junio  de 
2010 como un proyecto de carácter  b icentenar io.
E l  objet ivo corresponde a  mejorar  la  ca l idad de v ida de los 
c iudadanos,  por  medio de los  benef ic ios  que entregan los 
árboles . 

La  meta del  programa es  entregar  a  lo  largo de Chi le  17     
mi l lones  de árboles  a l  año 2018;  en otras  palabras,  un árbol 
por  cada integrante de la  poblac ión chi lena.  Estos  árboles 
se  entregan a  la  c iudadanía  por  medio de d i ferentes  cana-
les :  munic ip ios ,  empresas,  programas minister ia les ,  centros 
educacionales ,  grupos de scouts ,  organizac iones  vec inales , 
fundaciones,  todo t ipo de empresas  públ icas  y  pr ivadas, 
ONG,  entre otros  grupos soc ia les .

Para  cumpl i r  la  meta es  necesar io  considerar  e l  natural  c ic lo 
del  árbol ,  esto impl ica  que para tener  árboles  d isponibles 
para  los  próximos años,  es  necesar io  sembrar  semi l las  que 
poco a  poco i rán crec iendo y  se  transformarán en los  árboles 
del  d ía  de mañana. 

“Esto significa un gran desafío y esfuerzo, por eso necesitamos 
la colaboración de todos los chilenos y chilenas. Uno de los 
objetivos centrales de este programa es generar conciencia de 
que somos administradores de nuestro entorno, ello desde una 
perspectiva cultural, ambiental y económica.” 1

Se trabaja  pr inc ipalmente con especies  nat ivas ,  d istr ibui -
das  y  se lecc ionadas  según las  d i ferentes  zonas  y  regiones  de 
Chi le  y  sus  requer imientos  c l imát icos.  También son ut i l i za -
dos  árboles  ornamentales  introducidos  que son benef ic iosos 
para  a lgunas  zonas. 

Una de los  pr incipales  problemas de este programa,  es  que 
existe  escasa di fus ión,  y  no existe  un seguimiento sobre 
los  árboles  que se entregan,  por  lo  que se est ima que un 
gran porcentaje  de el los  no logran un desarrol lo 
adecuado.

1 www.arborizacion.cl

F ig .8  y  9_Imágenes
PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN CONAF

www.arborizacion.cl
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2.3.2 Instituciones asociadas

Asociaciones y  ONG’s

En la  actual idad la  red de pequeños propietar ios  no se 
encuentra  const i tu ida bajo  n inguna agrupación que los 
reconozca,  ex ist iendo confus ión respecto a l  número de fa -
mi l ias  involucradas  en la  tenencia  de pequeños predios 
de bosque nat ivo.  S in  embargo,  ex isten asociac iones  como 
APROBOSQUE,  que representa una extens ión de 45 mi l  hec-
táreas  de bosques,  propiedad de medianos empresar ios .

La  Asociac ión de ingenieros  foresta les  por  e l  bosque nat ivo 
AIFBN,  es  una asociac ión pr ivada s in  f ines  de lucro,  la  cual 
d i funde las  cual idades patr imonia les  del  bosque a  través  de 
seminar ios  y  congresos  organizados en los  que se exponen 
temas referentes  a  la  potestad de la  ley,  áreas  s i lvestres 
protegidas,  as í  como una mayor  integrac ión de los  d ist intos 
propietar ios .

Inst i tuciones Univers itar ias

Las  inst i tuc iones  juegan un rol  c lave en e l  desarrol lo  del  sec -
tor  foresta l  del  país ,  en las  que destacan la  presencia  de la 
Univers idad Austra l  de Chi le ,  Univers idad de la  Frontera  y  la 
Univers idad de Chi le ,  entre  otras .

Los  f rutos  de sus  programas de invest igac ión de los  bosques 
nat ivos  se  concentran en proyectos  de agroforester ía ,  s i lv i -
cultura  y  manejo terr i tor ia l  del  patr imonio s i lvestre. 

Si  b ien destaca la  presencia  de terrenos de las  univers i -
dades repart idos  a  lo  largo del  país  en los  que se concen-
tran act iv idades académicas,  estos  se  encuentran alejados 
del  radio urbano,  lo  que genera que estas  invest igaciones 
no sean conocidas  por  la  comunidad,  disminuyendo la  cer-
canía  y  generación de una conciencia  medioambiental ,  que 
podría  ser  mucho más provechosa.

Sin  embargo,  e l  t rabajar  en conjunto con a lguna inst i tuc ion 
univers i tar ia  podr ía  establecer  un punto categór ico en  e l 
desarrol lo  de invest igac iones  c ient í f icas  como camino hacia 
la  búsqueda de la  sostenibi l idad de bosques naturales  y  los 
recursos  involucrados en ta les  ecos istemas.

Fig.10_Esquema
INTERACCIONES INTERDISCIPLINARIAS
requeridas por la Iniciativa para una Biosfera
Sustentable basada en el modelo Lubchenco, 1991. 
Basado en el esquemapresentado en “Biodiversidad 
y conservación de los bosques nativos de Chile: 
una aproximación jerárquica, 1994”
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2 .4  E L  B O S Q U E  N AT I V O 
P E R I U R B A N O

Falcón  (2007) ,  def ine que los  parques y  bosques per iurba-
nos son aquel los  espacios  verdes  que se  encuentran s i tuados 
a lrededor  de las  grandes c iudades y,  en la  mayor ía  de los 
casos  consisten en espacios  formados por  densos  bosques y     
praderas  de considerable  extens ión. 

Este  autor,  t iene e l  mér i to  de ev idenciar  e l  aporte de  d is -
poner  un s istema de bosques y  parques per iurbanos en las 
áreas  metropol i tanas  de las  c iudades,  que se  caracter izan 
por  una e levada densidad de poblac ión,  que además de ac -
tuar  como reserva de paisa je ,  const i tuyen un punto de atrac-
c ión para los  habitantes  de la  gran c iudad y  s i rven,  a l  mismo 
t iempo,  de nexo entre  las  poblac iones  metropol i tanas,  “Pero 
además, los bosques periurbanos también sirven de laboratorio 
o aula de observación que permite acercar la naturaleza a los 
ciudadanos” (Falcón, 2007:p.44).

También  indica  que,  hasta  hace pocas  décadas,  los  bosques 
per iurbanos eran únicamente áreas  per i fér icas  s in  n ingún 
t ipo de valor  paisa j íst ico  o  natural ,  y  que no disponían de 
n inguna posib i l idad de aprovechamiento por  parte  de los   
c iudadanos.  De todos modos,  en los  ú l t imos años e l  des -
pertar  de la  conciencia  ecológica  ha colocado a  los  parques 
metropol i tanos en e l  lugar  que les  corresponde respecto a l 
serv ic io  que proporc ionan a  la  gran c iudad.

2.4.1  Parques y Bosques Periurbanos

2.4.2 Beneficios sociales y ecológicos

Debido a  las  a l tas  tasas  de urbanizac ión,  las  áreas  verdes 
son cada vez  más importantes  como espacios  de interacc ión 
entre las  personas  y  también con la  naturaleza,  generando 
oportunidades para  una mayor  interacc ión soc ia l . 

E l  tamaño y  d istr ibución de p lazas ,  parques y  áreas  verdes 
t iene impl icancias  ecológicas  y  soc ia les .  Desde e l  punto de 
v ista  ecológico,  e l  mayor  tamaño de estas  áreas  permite  una 
mayor  d ivers idad y  r iqueza de especies  vegetales ,  lo  cual 
va  acompañado también de una mayor  d ivers idad de fauna. 
S in  embargo,  las  áreas  verdes  de gran tamaño contr ibuyen 
de manera más efect iva  a  la  regulac ión de las  inundacio-
nes  ocas ionadas  por  la  acumulac ión de aguas  l luv ias ,  ya  que 
mant ienen una a l ta  permeabi l idad del  suelo  y  su  capacidad 
de inf i l t rac ión. 
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2.4.3 Calidad de vida 

En re lac ión a l  Medio Ambiente,  e l  indiv iduo y  los  benef i -
c ios  soc ia les  que conl leva a  éste,  e l  verde urbano,  la  impor-
tancia  de una economía ecológica,  capaz  de contr ibuir  a  la 
sostenibi l idad y  mejorar  la  ca l idad de v ida,  hay que tener 
cuidado con este ú l t imo concepto,  porque la  ca l idad de v ida, 
para  a lgunos,  puede estar  dada por  otro t ipo de benef ic ios; 
autopistas ,  pavimentación u  otros  e lementos  que generen 
mayor  comodidad en re lac ión a  sus  usos,  y  es  as í  como se 
cont inúa  ignorando los  c ic los  de la  naturaleza,  los  cuales 
en a lgún momento se volverán i rreparables ,  teniendo costos 
muy a l tos 1

Para Hernández Aja  ,  “Hay que usar cada cosa y cada calidad 
para lo realmente necesario” (2009, p.82) y más que hablar 
de ca l idad,  interesa hablar  de sostenibi l idad,  asociado a        
habitabi l idad y  equi l ibr ios  ambientales . 

E l  desarrol lo  indef in ido,  junto con la  act iv idad humana ha 
comenzado a  a l terar  las  condic iones  de habitabi l idad en e l 
p laneta,  lo  cual  es  necesar io  mit igar  “La única posibilidad (…) 
es desarrollar un nuevo proyecto de ciudad que haga de la sos-
tenibilidad su eje central” 
(Hernández Aja ,  2009:p.85)

No obstante,  ex iste  un conjunto de dogmas que no hacen 
mirar  adecuadamente e l  terr i tor io,  generando déf ic i t  en la 
re lac ión medioambiental ,  lo  cual   se  re lac iona a  benef ic ios 
soc ia les ,  ya  que,  e l  modelo de la  comunidad en  general , 
corresponde a l  de una economía soc ia l .  S in  embargo,  la 
economía ecológica,  es  e l  equi l ibr io  de todo ya que,  dejas 
de lado una mirada sólo  en torno a l  crec imiento económico, 
como  indicadores  cuant i tat ivos  en modelo de desarrol lo  ur-
bano,  s ino apunta a  un desarrol lo  integral  que da cuenta de 
una mejora en términos de sostenibi l idad y  ca l idad de v ida.

1 ARTÍCULO: Calidad de vida y medioambiente urbano. Indicadores locales de 
Sostenibilidad y Calidad de Vida Urbana/revista invi N°65/Mayo 2009/Volumen N°24:79-
111
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2 . 5  R E C U P E R A N D O  E L 
PA I S A J E
2.5.1  El Paisaje físico de las ciudades 

Las  c iudades,  se  perc iben generalmente a  través  de su         
ambiente externo,  es  decir  a  través  de la  expres ión de su 
trazado,  de sus  ca l les ,  paseos peatonales  y  la  d ist inta  zoni f i -
cac ión que ésta  pueda tener. 

Para  Hough(1998) ,  ex isten d ist intos  paisa jes  que son ignora-
dos,  uno de estos,  es  e l  caso de la  vegetac ión urbana natu-
ra l izada denominada “ las  malas  h ierbas”,  las  cuales  emer-
gen de roturas  y  enrejados en e l  pavimento,  en muros,  entre 
otras  partes  o lv idadas  en la  c iudad,  proporc ionando; 
“sombras, formas tapizantes de flores y hábitat salvajes sin 
ningún costo ni cuidado, y superando dificultades tales como 
el humo de los coches, los suelos estériles o contaminados, el 
pisoteo de los peatones o la actividad de los responsables del 
mantenimiento” (1998:p.6) . 

Este  paisa je  representa la  v i ta l idad de los  procesos  naturales 
y  soc ia les  que,  aunque a l terados actúan en la  c iudad.  Este 
mismo autor,  sost iene que e l  paisa je  f í s ico  de las  c iudades 
ha contr ibuido muy poco a  la  sa lud medioambiental  de estas 
mismas,  y  a  su  concepción como lugares  c iv i l i zados y  sat is -
factor ios  en los  que v iv i r.  Esto de debe a  que se han ignorado 
los  procesos  naturales ,  a l terándolos  y  dándole  responsabi l i -
dades,  que no son más que del  hombre. 

Para  McHarg ,  “se deben reconci l iar  los  procesos  de confor-
mación de los  terr i tor ios  con la  naturaleza”  (2000:p.56) . 
Osea,  se  debe interconectar  e l  desarrol lo  de los  procesos 
humanos (de conformación de terr i tor ios  construidos)  con 
los  procesos  naturales ,  y  e l  punto de v ista  medioambiental 
debe ser  un componente fundamental  de los  procesos  técni -
cos,  económicos,  pol í t icos  y  de d iseño de las  c iudades. 

En relac ión al  párrafo anter ior,  se  propone que en la                 
construcción de paisajes  que consideran el  entorno me-
dioambiental  se  debe reconocer  la  interdependencia  del 
hombre y  los  ecosistemas naturales,  socia les  y  económicos 
y  que,  por  otro lado,  se  hagan v is ibles  los  procesos natura-
les  en la  forma de diseñar  sobre el  terr i tor io.Ya que en el 
mayor  de los  casos,  existe  una pérdida del  paisaje,  por  lo 
que es  urgente que se recupere.
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En la  v is ión de la  c iudad como un ecos istema la  pr imera 
neces idad es  la  búsqueda del  equi l ibr io .  La  dependencia  ex-
terna la  convierte  en vulnerable  y  las  a l terac iones  que se 
produzcan van a  tener  un fuerte impacto en e l  b ienestar 
de sus  habitantes.  Por  e l lo  la  c iudad t iene que tender  a l                
autoabastec imiento y  generar  los  mecanismos de amort igua-
c ión de las  perturbaciones.  Debe diseñarse basándose en 
dos  grandes condic ionantes:  la  ef ic iencia  y  la  habitabi l idad, 
que aseguren dicho equi l ibr io  entre  los  f lu jos  de recursos 
del  metabol ismo urbano.  Sobre esta  base se  fundamenta la 
idea de c iudad que considera e l  urbanismo ecológico. 1

Falcón (2007)  sost iene que,  las  zonas  verdes  de una c iudad 
forman un s istema,  no un conjunto de p iezas  esparc idas  s in 
re lac ión entre  s i .  La  v is ión integral  del  s istema verde de una 
c iudad inv ierte  los  términos habituales  en p lani f icac ión:  no 
se  genera una zona verde debido a  la  ex istencia  de un lugar 
vacante,  s ino que se  busca e l  espacio  necesar io  a l l í  donde se 
produzca una carencia  de zonas  verdes  o  donde se  integre 
mejor  en e l  s istema.

“La presencia de una flora, y una fauna escasamente inter-
venidas por el hombre, o poco alteradas por él, es un factor de 
interés y calidad. Se trata de oficializar la naturaleza, que ha 
estado casi siempre en la clandestinidad, en la ciudad.” 
(Sa lvador  Palomo,  2003:p.21)

En la  comuna de Lonquimay,  Región de la  Araucanía,  los 
bosques nat ivos  se  toman como una nueva oportunidad, 
aprobándose la  in ic iat iva  b inacional  “Reducción de las  tasas 
de deforestac ión y  degradación de los  bosques nat ivos  de 
Chi le  y  Argent ina”.  Dagoberto Ur ibe,  (2011) ,  en e l  d iar io  la 
opin ión apunta que,  generalmente “el enfoque de las perso-
nas y de las instituciones siempre está puesto en lo material. 
Está bien, de algo hay que vivir, pero hay otras cosas que tam-
bién son importantes. Creo que este proyecto aborda la necesi-
dad urgente de mirar los bosques como proveedores de vida y 
de conocimientos”. 2

Es  interesante la  part ic ipac ión que se  ha generado en e l 
proyecto,  y  las  d iscus iones  sobre todo en cuanto lo  urbano 
y  lo  rura l ,  que s i  b ien no nos  habla  d irectamente de p lani f i -
cac ión,  habla  de la  génesis  de un cambio de conciencia .

1 http://www.uam.es/
2 http://www.laopinon.cl/noticia/emprendimiento-regional/bosques-nativos-
nuevas-oportunidades-en-lonquimay

2.5.2 La planificación de los sistemas verdes en las ciudades
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2 . 6  R E L A C I O N E S         
F U N C I O N A L E S

El  or igen de la  educación ambiental  se  asocia  a  la  neces i -
dad de responder  a  la  problematica  ambiental ,  expresado en 
términos de contaminación,  deter ioro,  perdida de recursos 
naturales ,  pérdida de la  ca l idad de v ida de las  personas  e 
impacto sobre otros  seres  v ivos. 

La  educación ambiental  en Chi le  es  def in ida como: 

“proceso permanente de carácter interdisciplinario, desti-
nado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, 
aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes 
necesarias para una convivencia armónica entre seres huma-
nos, su cultura y su medio biofísico circundante” 1

Más a l lá  de esta  def in ic ión,  lo  anter ior  se  debe compren-
der  como el  procesoque consiste  en acercar  a  las  personas 
a  un conocimiento complejo y  g lobal  del  medio ambiente ,                       
concluyendo en un cambio de la  aprec iac ión y  comportamien-
tos  que se  dan en e l  medio ambiente,  a lcanzando cambios 
cultura les  en las  personas.  Es  por  esto que pr inc ipalmente 
la  educación ambiental  se  debe concentrar  en los  per iodos 
format ivos  de la  educación escolar.  S iendo importante que 
ex ista  una transmis ión de lo  aprendido a  través  del  educado 
hacia  sus  fami l ia  o  cercanos.

2.6.2 Espacios de aprendizaje

De a poco en nuestro país  se  han manifestado instala-
c iones i t inerantes,  las  cuales  acercan a  la  c iudadanía  a 
re lac ionarse con la  naturaleza.  S i  b ien,  estas  son una muy 
buena inic iat iva como espacios  de aprendizaje,  es  necesa-
r io  establecer  áreas  estratégicas  en los  cuales  la  población 
podría  acudir  para inter ior izarse en los  temas de edu-
cación ambiental  y  acoger  programas educat ivos  públ icos 
que generen conciencia  ambiental  de manera permanente.

1 Educación ambiental en Chile: una necesidad ineludible. Una revisión bibli-
ográfica. Pág. 16.

2.6.1  Educación ambiental en Chile
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2.6.2.1  Bosque Santiago

El  Centro de Educación Ambiental  Bosque Sant iago,  del 
Parque Metropol i tano de Sant iago,  es  un Centro a l  a i re  l ibre, 
con una extens ión de 180 hectáreas,  ubicado en la  comuna 
de Huechuraba.  Forma parte  del  Comité Regional  de Cert i f i -
cac ión Ambiental  de Escuelas  del  Minister io  de Medio Am-
biente,  colaborando en las  asesor ías  y  evaluaciones  de los 
expedientes  de establec imientos  postulantes.
Fue generado por  e l  Parque Metropol i tano de Sant iago en e l 
año 1999,  con e l  f in  de,  real izar  un centro integral  que gene-
re  mediante propuestas  concretas  y  proyectos  que abarcan 
dist intas  d isc ip l inas ,  una concient izac ión de la  importancia 
que t iene e l  medio ambiente para e l  crec imiento y  desarrol lo 
de las  personas.

Dentro de Bosque Sant iago se encuentra  e l  V ivero Educat ivo 
We-Al iwen.  En Octubre del  2002,  la  Univers idad Mayor  por 
medio de OTERRA,  se  h izo cargo del  proyecto.  Este  v ivero 
genera un área de desarrol lo  donde se  cumple con fomen-
tar  conceptos  de educación ambiental ,  generar  y  mantener 
p lantas  de especies  nat ivas  para  enr iquecer  e l  ambiente de 
la  Región. 

Para  cumpl i r  con estos  requer imientos  se  desarrol lan tres 
l íneas  pr inc ipales  que involucran la  educación ambiental ,  la 
producción de p lantas  y  la  invest igac ión.

E l  segundo l ineamiento involucra  una producción del  v ivero 
que mant iene un volumen de 60.000 plantas  de especies  na-
t ivas  a l  año,  d istr ibuidas  en más de 80 especies ,  las  que so-
bre un 20% se encuentran en a lguna categor ía  de conserva-
c ión.  Estas  plantas  son donadas a  diversas  inst i tuciones s in 
f ines  de lucro para forestaciones rurales  y  urbanas dentro 
de la  Región Metropol i tana.

En la  l ínea de invest igac ión se  han obtenido f inanciamientos 
externos que han permit ido complementar  la  infraestructura 
ex istente e  in ic iar  estudios  enfocados a  d ist intas  áreas  del 
conocimiento de la  f lora  chi lena,  como la  apl icac ión de d is -
t intos  métodos germinación,  reproducción y  producción de 
p lantas  nat ivas .  Esto se  real iza  pr incipalmente mediante el 
desarrol lo  de tes is  con alumnos de dist intas  univers idades.

Por  todo lo  anter ior  es  que Bosque Santiago es  una gran 
in ic iat iva que se debe fomentar  y  potenciar  a  nivel  nacio-
nal ,  pero con mayor  di fus ió,  acceso y  cercanía  a  la  comuni-
dad.

Fig.  12 y  13_Imagen
BOSQUE SANTIAGO
Elaboración Propia 

F ig .  11_Imagen
LOGO BOSQUE SANTIAGO
www.bosquesantiago.cl 



27Vivero Educativo Conunhuenu

2.6.2.2 Instalaciones en la ciudad

  A .   Aerof lorale  I I 

Corresponde a  un jardín  industr ia l  de animación que apa-
rec ió  or ig inalmente en e l  Fest iva l  de color  de la  Bauhaus 
en Alemania  e l  año 2013.Fue diseñado por  e l  grupo de arte 
f rancés  La  Machine e  inspirado por  los  d ibujos  de Leonardo 
da Vinc i .

Es  una estructura  de d iec iocho metros  de a l tura,  adornado 
con f lora  colgante,  hél ices ,  a letas ,  g lobos y  otros  objetos 
interesantes  que dan la  impres ión de que esta  estructura 
inusual  en real idad está  en e l  a i re. 

Este  proyecto t iene un espír i tu  medioambiental ,  t ranspor-
tándose en cuatro c iudades europeas  y  aterr izando en Chi le , 
en la  P laza  de La  Const i tuc ión,  con e l  f in  de invest igar  la 
f lora  chi lena y  sus  potencia l idades  de generac ión e léctr ica.

“Hoy, la Aeroflorale II  es algo así como un invernadero volador 
que se mueve gracias a la energía eléctrica vegetal o energía 
fotovoltaica. Es un invento que transformará al mundo”, adel-
antó el comandante FD, quien lidera a Expedición vegetal.

B.  Pabel lón FAV 2014 en Valparaíso:  Entre lo  Públ ico y  lo 
Sustentable

El  Pabel lón FAV 2014,  es   una construcc ión inserta  dentro 
del  fest iva l  de las  artes  de Valparaíso,  e l  cual  fue ubicado en  
la  p laza  Sotomayor,  s iendo una estructura  l igera  compuesta 
de un esqueleto de andamios,  cubiertos  por  c ientos  de met-
ros  de te las  de polyester  y  a lgodón.  De día  funcionaba como 
una plaza  lúdica  con 200 árboles  nat ivos,  f ruta les ,  p lantas  y 
arbustos  a l tos ,  donde la  gente tenía  la  oportunidad de re -
unirse,  recorrer,  jugar  y  sumergirse  en un sut i l  ambiente so-
noro.  De noche,  funcionaba como una gran lámpara urbana 
donde se exhibían trabajos  de art istas  audiovisuales  de Con -
cepción,  Sant iago,  Valparaíso y  Argent ina. 

Fig.  14_Imagen
AEROFLORALE I I

http://inhabitat.com/

Fig.  15_Imagen
AEROFLORALE I I
Elaboración Propia

Fig.  16 y  17_Imagen
PABELLON FAV

Elaboración Propia
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2 . 7  S Í N T ES I S
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Fig.  18_Esquema
CUADRO SÍNTESIS

Elaboración Propia
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3 . 0 
E L  T E R R I T O R I O

Fig.  19_Imagen
VISTA AEREA DE TEMUCO
Rodrigo Pastor Pensa
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3 . 1  E L EC C I Ó N  D E L 
T E R R I TO R I O

A lo  largo de nuestro país  ex isten var iadas 
subdiv is iones  pol í t ico  administrat ivas  que 
se  ident i f ican por  d ist intas  caracter íst icas 
y  s istemas product ivos,  una var iedad de 
paisa jes  y  c l imas que van de un extremo a 
otro,  evocando un potencia l  caracter íst ico 
de recursos  naturales . 

La  zona norte  de Chi le ,  por  e jemplo,  se 
ident i f ica  por  la  extracc ión de d iversos  mi -
nerales .  La  zona del  va l le  centra l  se  d i fe-
rencia  por  la  ca l idad de sus  suelos  para  la 
industr ia  agr ícola ,  obteniendo productos 
de ca l idad para e l  mercado local  y  extran-
jero,  mientras  que e l  sur  de Chi le  se  ha s in -
gular izado por  sus  grandes Bosques.

Es  por  esto que para decid ir  e l  lugar  de 
emplazamiento del  proyecto,  se  hace un 
anál is is  cual i tat ivo y  cuant i tat ivo 1,  para 
entender  las  oportunidades que t ienen las 
c iudades de Chi le  donde ex iste  presencia 
de Bosque nat ivo.  Para  esto se  ut i l i zan las 
superf ic ies  de bosques por  hectáreas  a 
n ivel  regional ,  (desarrol lado por  Conaf,  Ver 
F ig .20_ gráf ico N°3) ,  ident i f icando cuatro 
tramos desde la  Región Ar ica  y  Par inacota, 
hasta  Magal lanes.

Tramo 0,  Inexistencia  de Bosques:  Se ex-
t iende desde la  región de Ar ica  y  Par inaco-
ta,  hasta  la  región de Atacama.  E l  Bosque se 
encuentra  cas i  inexistente en este tramo. 

Tramo 1,  Bosque Escaso:  Desde la  región de 
Coquimbo hasta  la  región de O’Higgins .  Las 
superf ic ies  de Bosque Nat ivo se  encuentran 
entre 1.600 y  2 .500 Ha.  Aproximadamente. 

Tramo 2 .Bosque con superf ic ies  interme-
dias:  Desde la  Región del  Maule,  hasta  la 
región de los  R íos .  Las  superf ic ies  se  ex-
t ienden desde 500.000 a  1 .000.000 de Ha 
aproximadamente. 

1 Ver catastro en anexos pág. 113

Tramo 3,  Abundancia  de Bosque Nat ivo: 
Desde los  Lagos,  hasta  la  región de Ma-
gal lanes.  Entre  estas  regiones  se  a lcanzan 
las  mayores  superf ic ies  de Bosque Na-
t ivo,  va lores  que van desde 2.500.000 a 
4 .800.000 Ha.  Aproximadamente.

En base a l  gráf ico anter ior,  se  ident i f i -
can tres  tramos importantes  a  considerar                      
(Tramo 1,  t ramo 2 y  tramo 3) . 
Escogiendo el  t ramo intermedio (Tramo 
2)  entre las  regiones  del  Maule,  B iobío,         
La  Araucanía  y  Los  R íos ,  e l  cual  se  e l ige 
en función de que se encuentran superf i -
c ies  de bosque intermedias ,  por  lo  que se 
descarta  e l  Bosque escaso del  t ramo 1,  y  e l 
bosque abundante del  t ramo 3. 

Como se establec ió  anter iormente,  hay 
cuatro regiones  de Chi le  donde el  Bosque 
se  encuentra  amenazado,  las  cuales  son 
potencia les  lugares  de trabajo,  pues  en 
la  mayor ía  de las  categor ías  presentan              
l ineamientos  s imi lares ,  s in  embargo hay 
c iertas  caracter íst icas  que permit i rán 
def in ir  cuál  de estas  es  la  más adecuada 
para desarrol lar  la  propuesta.

La presencia  Bosque Nativo,  adyacente 
a  la  c iudad es  una condic ionante in ic ia l 
para la  propuesta,  ya  que desde las  s i tua-
c iones de degradación y  accesibi l idad 
se observan las  oportunidades para el 
desarrol lo  de una act iv idad que imponga 
aprendizaje,  concient ización 
medioambiental  y  recreación. 

Fig. 20_Gráfico 3 
SUPERFICIE REGIONAL POR TIPO DE BOSQUES, 2011 (Ha)

Elaboración Propia en base a “Catastro de los Recursos  
Vegetacionales Nativos de Chile: Metodología e innovaciones 

Tecnológicas, Conaf, Ministerio de Agricultura 
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En base a  lo  anter ior,  es  que se  desarrol la 
un catastro,  en las  regiones  de E l  Maule, 
B iobío,  La  Araucanía  y  Los  R íos ,  con e l  f in 
de ident i f icar  la  re lac ión ex istente entre e l 
Bosque y  la  C iudad. 

Este  catastro se  apl icó a  las  comunas so-
bre la  poblac ión promedio de cada región. 
Ident i f icando las  s iguientes  categor ías  de 
Bosques: 

• Abundancia  de P lantac iones  Foresta les  /
Adyacente a  la  c iudad 
• Bosque en proceso de fragmentación/Ale -
jado de la  c iudad 
• Bosque Fragmentado/Alejado de la  c iu -
dad 
• Bosque Fragmentado/Adyacente a  la 
c iudad 
• Bosque Fragmentado/Borde r ío-c iudad

Fig.  21_Mapa
USOS DE SUELO VI I ,  VI I I ,  IX  Y  X  REGIÓN
Elaboración Propia en base a Sistema de Información Territorial Conaf
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Estas  dos  ú l t imas categor ías  son las 
importantes  a  considerar  según las                           
condic ionantes  de e lecc ión antes  mencio-
nadas. 
S in  embargo se  observa que la  IX  Región 
presenta mayor  cant idad de casos  apl ica-
bles ,  surg iendo como el  mejor  caso de es-
tudio para  efectos  de esta  invest igac ión.

Luego de un anál is is  general izado a  los 
posibles  lugares  a  intervenir  dentro de la 
Región,  se  tomará como contexto de estu-
dio la  zona de conurbación Temuco-Padre 
las  Casas,  a l  ser  la  c iudad más importante 
de la  región,  con una gran cant idad de po-
blación,  a  lo  que se suma que dispone de 
dos cerros  que se enfrentan y  un r ío  que 
segrega a  ambas comunas y  a ltos  índices 
de contaminación ambiental . 
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Fig.22_Mapa
MAPA REGIONALIZADO TEMUCO-PADRE LAS CASAS

  Sistema de información territorial, Conaf
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3 . 2  T E M U C O  Y      
PA D R E  L AS  C AS AS

El  s istema urbano Temuco-Padre Las  casas 
es  la  cabecera administrat iva  de la  región 
de La  Araucanía,  con un incremento del 
26% en e l  per íodo intercensal  1992-2002, 
y  cercano a l  12% en e l  per íodo 2002-2012. 1

Actualmente la  conurbación t iene 339.664 
habitantes  concentrando el  45,75% de la 
poblac ión urbana regional ,  y  consol idán-
dose como la  sexta  área urbana más pobla-
da de Chi le .  Esta  unidad urbana funcionó 
administrat ivamente como una sola  hasta 
e l  año 1995;  la  información del  censo de 
2002 indica  que la  superf ic ie  de la  conur-
bación era  de 5323 hectáreas. 2

El  l ímite  urbano es  aproximadamente de 
4.500 hectáreas,  y  se  encuentra  l imitado 
por  la  presencia  del  r ío  Caut ín,  que atra-
v iesa  la  conurbación,  y  los  cerros  Ñie lo l  en 
Temuco y  Conunhuenu en Padre las  Casas.
Marcada por  la  segregación soc io-espacia l , 
los  n iveles  de pobreza e  indigencia  de Pa-
dre Las  Casas  superan la  media  regional .

E l  25,3% de los  hogares  se  ubican bajo  la 
l ínea de la  pobreza,  mientras  en Temuco el 
16,9% de los  hogares  se  encuentra  en esta 
s i tuac ión.  Por  otra  parte,  e l  ingreso prome-
dio de los  hogares  de Temuco supera la  me-
dia  de la  mayor ía  de las  c iudades de Chi le , 
concentrando el  93,2% de los  habitantes  de 
mayores  ingresos  de la  conurbación (hog-
ares  de n ivel  ABC1 y  C2) ,  mientras  en Padre 
Las  Casas  la  ident idad indígena se expresa 
con gran fuerza,  con un 40,7% de poblac ión 
mapuche.

1. Fuente_INE; Resultados preliminares CENSO 2012.
2 Fuente_INE; Ciudades, pueblos y aldeas, 1992.

A.  Cerro Ñie lo l
B.Cerro Conunhuenu
C.  Río Caut ín
D. Áreas  de protecc ión Mapuche

Fig. 24_Esquema
ÁREAS DE PROTECCIÓN MAPUCHE 
Elaboración Propia 

Fig. 23_Esquema
CRECIMIENTO URBANO TEMUCO-PADRE LAS CASAS
Elaboración Propia 
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3.2.1  Áreas verdes y áreas notables

Fig. 25_Esquema
ÁREAS VERDES Y ÁREAS NOTABLES

Elaboración Propia

1:2.250.000
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Temuco y  Padre Las  Casas  han l legado 
a  índices  a larmantes  de contaminación         
ambiental .  Esto se  debe pr inc ipalmente a 
la  ca lefacc ión a  leña,debido a l  c l ima fr ío  y 
l luv ioso.  Lamentablemente ex iste  escasa 
f i sca l izac ión,  s iendo vendida con un a l to 
porcentaje  de humedad generando mayor 
contaminación.
A pesar  de que ex iste  una ser ie  de pro-
gramas comunales  que apuntan a  d isminuir 
e l  consumo de leña no cert i f icada o  cam-
biar  e l  t ipo de combust ib le ,  todavía  no se 
ha podido disminuir  los  problemas ambien-
ta les .  Los  n iveles  de contaminación han l le -
gado a  ser  de 319 microgramos por  metro 
cúbico s iendo 150 e l  n ivel  donde comienza 
a  ser  pel igroso 1

Dentro de las  estrategias  planteadas en 
el  p lan de desarrol lo  comunal  de Temuco  
(2006-2010)  para el  mejoramiento del 
a ire  es  la  arborización del  área céntr ica 
y  fomentar  un crecimiento socia l  y  am-
bientalmente sustentable,  considerando 
la  recuperación del  patr imonio cultural  y 
natural . 

Temuco hoy en d ía  t iene 6m² de área verde 
por  habitante 2,  mientras  que la  comuna 
de Padre las  Casas  presenta 2,5m² por 
habitante 3, s iendo 9m² los  recomendados 
por  la  OMS,  lo  que indica  que ambas comu-
nas,  pero por  sobre todo Padre Las  Casas, 
se  encuentran bajo  e l  mínimo establec ido.
1 www.geq.cl
2 PRC de Temuco, 2010
3 PLADECO de PLC, 2010

Fig.  26_Imagen
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL TEMUCO
http://www.lena.cl/

Considerando el  c l ima l luvioso de la 
región,  se  podría  generar  la  hipótesis  de 
que debería  ser  más fác i l  la  mantención 
de áreas  verdes,  más aún s i  se  trata  de 
especies  autóctonas ubicadas en elemen-
tos  naturales.

3.2.2 Lineamientos Estratégicos

El  p lan regulador,  la  munic ipal idad de 
Temuco en conjunto con SECTRA y  consul -
toras  independientes  se  ha real izado un l i s -
tado tanto de proyectos  en carpeta como 
nuevos proyectos  urbanos.

Algunos de los  proyectos  más importantes 
es  e l  proyecto de la  i s la  Caut ín,  e l  museo 
ferroviar io  y  e l  puente r io  Caut ín  entre 
otros. 

La  local izac ión de la  i s la  y  la  habi l i tac ión de 
sus  áreas  verdes  para  uso públ ico favorecen 
a l  centro de la  c iudad.  Coinc identemente e l 
acceso a  la  i s la  se  encuentra  en e l  mismo 
eje  v ia l  (ca l le  Prat)  del  centro c ív ico,  las 
tres  p lazas  centra les  ( inc lu ida p laza  de ar-
mas) ,  la  b ib l ioteca munic ipal  y  e l  sector  del 
cerro Ñie lo l .  Esto eventualmente poten-
c iar ía  la  conexión entre  d ist intas  instancias 
urbanas  y  geográf icas  de la  c iudad.

E l  proyecto se  considera como un plan de 
regenerac ión urbana (PRU)  de carácter 
intercomunal ,  con un a l to  impacto urba-
no,  y  tendrá una invers ión in ic ia l  de con-
strucc ión de $2000 mi l lones;  superando 
los  $20000 mi l lones  una vez  terminado el 
proyecto.  Esta  invers ión será  de carácter 
regional  y  nac ional  a  cargo pr inc ipalmente 
del  MINVU.

Existe  una ser ie  de sub-proyectos  de 
carácter  comercia l ,  deport ivo,  cultura l  y  de 
invest igac ión,  que estarán a  cargo de pr iva-
dos  y  univers idades;  por  lo  que e l  f inancia -
miento de estos  proyectos  será  compart i -
do,  con conces iones  a  instancias  pr ivadas.
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Parque Is la  Cautín

Fig.  27_Imagen
PARQUE ISLA CAUTÍN

www.parqueislacautin.cl / Municipalidad de Temuco

3°  Puente
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3.2.3 Vialidad

Fig. 28_Esquema
TRAZADO VIAL, EXISTENTE Y PROPUESTO
Elaboración Propia en base a Ordenanza Temuco

El  crec imiento acelerado que han exper i -
mentado las  comunas de Temuco y  Padre 
Las  Casas,  ha producido una expansión en 
la  cant idad de v ia jes  que se real izan entre 
ambos centros  urbanos. 
Ex isten solo  dos  v ías  que conectan la  comu-
na de Temuco con Padre las  Casas,  una es 
la  ruta  5  sur,  que es  una carretera;  y  la  otra 
es  e l  puente v ie jo  doble  v ía ,  col indante a  la 
l ínea férrea. 

La  oferta  v ia l  no ha crec ido parale lamente 
a  la  demanda,  generándose a l tos  n iveles  de 
congest ión,  pr inc ipalmente en hora punta, 
a  esto se  suma el  deter ioro de v ías  y  su 
escasa demarcación,  provocándose con-
gest ión vehicular  en e l  acceso a  Temuco en 
la  mañana,  y  hac ia  Padre las  Casas  en la 
tarde. 
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Proyecto interconexión vial Temuco Padre 
Las Casas

En base a  lo  anter ior,  es  que se genera e l 
proyecto “Mejoramiento Interconexión 
Via l  Temuco-Padre Las  Casas,  e l  cual  pre-
tende soluc ionar  e l  actual  problema de 
congest ión.  Esta  g lobal idad,  además com-
prende e l  d iseño del  Tercer  Puente sobre 
e l  r ío  Caut ín,  para  la  conexión de Temuco-
Padre Las  Casas.

E l  puente Treng Treng y  Kay Kay es  un           
puente at i rantado as imétr ico,  que s im-
bol iza  la  ant igua leyenda mapuche sobre la 
formación de la  t ierra.  T iene una longitud 
tota l  de 240 m,  y  esta  d iv id ido en 5  vanos 
de 23,  27,  140 (vano at i rantado)  27 Y  23m, 
respect ivamente.

E l  tablero del  puente es  de hormigón pre-
tensado y  t iene una anchura tota l  de 27m, 
lo  que permite  a lo jar  2  p istas  de c i rculac ión 
en cada sent ido,  mas veredas  y  c ic lo  v ías  . 

En e l  vano centra l  del  puente se  d isponen 
tres  miradores  creando una forma semic ir-
cular  con la  baranda,  los  cuales  t ienen la 
función de fac i l i tar  e l  descanso a l  peatón 
o a l  c ic l i sta  a  lo  largo de su v ia je  por  e l 
v iaducto.

Fig.  29_Imagen
3°  PUENTE TRENG TRENG Y KAY KAY

Resumen ejecutivo, 3° Puente sobre río cautín
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3.2.4 Equipamiento Educacional

Fig.31_Esquema
MAPEO EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL
Elaboración Propia 

Se puede observar  que en general  en ambas 
comunas en estudio se  presenta una gran 
cant idad de colegios  y  jardines  infant i les .
Las  sedes  univers i tar ias  se  encuentran 
en la  c iudad de Temuco,  junto con una 
mayor  cant idad de Centros  de formación              
general  en comparación a  Padre Las  Casas, 
que t iene solo  uno.

Esta gran cant idad de equipamientos  edu-
cacionales,  son c i fras  posit ivas,  en cuanto 
a  la  posibi l idad de establecer  lazos  y  re la-
c ionar  a  los  estudiantes  con la  educación 
ambiental  y  e l  proyecto a  desarrol lar.

Esc.1:2.250.000
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3.2.5 Equipamiento Cultural5

Con el  f in  e  interés  de observar  que             
equipamientos  son insuf ic ientes  part icu-
larmente en la  comuna de Padre Las  Casas, 
se  real iza  este  catastro,  en e l  cual  se  iden-
t i f ica  un Centro Cultura l ,  a le jado del  centro 
de la  comuna y  dos  b ib l iotecas.
Mientras  que en la  comuna de Temuco se 
presenta una gran cant idad de b ib l iotecas, 
teatros  y  museos,  concentrados pr inc ipal -
mente en e l  caso h istór ico.
Esto responde pr inc ipalmente a  la  c iu -
dad de temuco como centro urbano,  y  a  la     
mayor  cant idad de recursos  en compara-
c ión a  la  comuna de Padre Las  Casas.

Por lo  que el  proyecto podría  dotar  de 
espacial idad para otro t ipo de act iv idad 
en la  comuna.

Fig. 30_Esquema
MAPEO EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL

Elaboración Propia 

Esc.1:2.250.000
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3 . 3  R E A L I DA D 
S O C I O C U LT U R A L
Situación Socioeconómica

La s i tuac ión del  empleo en la  comuna 
de Padre Las  Casas  y  de la  Región de la                
Araucanía.  Según la  encuesta  CASEN 2000, 
se  est ima que del  tota l  de la  poblac ión de 
15 años y  más,  un 12.3% se encuentra  de-
sempleada,  proporc ión mayor  a l  11.4% de 
desempleo de la  Región de la  Araucanía.  En 
la  actual idad se  est ima que los  n iveles  de 
desempleo se  ha mantenido en estos  ran-
gos  o  inc luso se  han incrementado.

Muy l igada a  la  s i tuac ión de desempleo,  se 
encuentra  la  s i tuac ión de pobreza en la  co-
muna.  E l  19.2%,  se  encuentra  en una s i tu-
ac ión de pobreza,  con un 8.8% de indigen-
c ia .  S iendo el  caso que estos  indicadores 
son mayores  a  los  regionales  en donde hay 
un 18.5% de pobreza y  un 4% de indigencia .

Actividades Productivas

Educación

Un indicador  general  de la  s i tuac ión educa-
c ional  de la  poblac ión de Padre Las  Casas, 
es  la  tasa  de a l fabet izac ión de la  poblac ión 
de 15 años y  más.  Según la  CASEN 2000,  e l 
8% de la  poblac ión de la  comuna es  anal fa-
beta,  indicador  re lat ivamente negat ivo s í  lo 
comparamos con e l  7 .6% que se  presenta a 
n ivel  regional ,  y  f rancamente negat ivo s i  lo 
comparamos con e l  tota l  nac ional  de 4.0%. 

E l  50.9% de la  poblac ión t iene más de 8 
años de estudio aprobados,  y  por  lo  tanto 
se  podr ía  decir  que educación bás ica  com-
pleta.  A lrededor  del  40% de la  poblac ión 
presenta educación media  incompleta  o 
completa  (entre 9  y  12 años)  y  un 12.7% 
presenta a lgún t ipo de educación super ior 
(más de 12 años de estudio) . 

Estos  indicadores  representan índices 
negat ivos  a  nivel  nacional  demostrando 
el  n ivel  socioeconómico de la  comuna y 
la  existencia  de inadecuados servic ios 
educacionales.

Las  di ferencias  culturales  y  económicas 
en las  dos  comunas,  se  ponen en eviden-
c ia  con la  fragmentación que causa el  r ío,
generando un lugar  de servic ios,  en Temu-
co,  y  un lugar  pr incipalmente res idencial , 
con altos  índices  de pobreza en Padre las 
Casas,  donde la  planif icación urbana se 
ve superada por  la  necesidad de densi f i -
car  la  zona.

Dadas las  condic iones  de la  comuna,  se 
constata  que e l  sector  s i tvo agropecuar io 
t iene re levancia  product iva  en la  comuna

0 5 10 15 20 25

Desempleo

Actividades comunitarias

Transporte

Construcción

Industria Manufacturera

Agricultura, ganadería y caza y silvicultura

Comercio al por mayor y por menor

Fig. 32_ Gráfico 4
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Elaboración Propia en base a Municipalidad Padre Las Casas
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Fig.33_Imágenes
REALIDAD SOCIOCULTURAL

Elaboración Propia 
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4 . 0 
E L  P A I S A J E
E n t r e  c e r r o s  y  a g u a

Fig. 34_ Imagen
VISTA HACIA LA CIUDAD DE TEMUCO, DESDE MNCÑ
Archivo Fotográfico, Museo Histórico Nacional. Gentileza 
Rodrigo Booth.
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4 . 1  C A R A C T E R Í S T I C A S 
D E L  PA I S A J E

Las  c iudades de Temuco y  Padre las  Ca-
sas  se  han expandido por  las  terrazas  f lu -
v ia les  del  Caut ín,  entre  los  cerros  Ñie lo l 
y                  Conunhuenu,  desarrol lándose en 
un paisa je  caracter íst ico,  que s in  embargo 
no genera v inculac ión entre  ambos cerros, 
los   cuales  se  enfrentan como áreas  nota-
bles  que l imitan las  comunas en estudio.
Ambos cerros,  junto a l  r ío  Caut ín,                
fueron importantes  para  la  ex istencia  de 
los  pr imeros  asentamientos  humanos.
 
Las  descr ipc iones  de Domeyko,  igualmente 
permiten comprender  las  caracter íst icas 
del  paisa je ,  exhib iendo un medio bastan-
te  complejo,  cuando real iza  su  pr imera     
aproximación a l  entorno: 

“para completar este li jero cuadro de las 
montañas de Arauco, he de agregar, que 
adonde quiera que nos dirijamos en el inte-
rior de aquellas selvas, encontramos largos 
trechos impenetrables, a donde todos los 
árboles, arbustos y plantas se hallan de tal 
modo enlazados i entretejidos con un sin 
número de enredaderas, l ianas i cañavera-
les, que todo el espacio se llena de una masa 
diforme de vejetación, densa i compacta” 1 

Con los  re latos,  podemos perc ib ir,  que en 
estos  años,  la  región de la  Araucanía  puede 
def in irse  como un terr i tor io  de selva  den-
sa,  impenetrable  y  fecunda.  Habitada por 
seres  indomables ,  que habrán de oponerse 
cualquier  intento de avance sobre e l la . 

No obstante,  en la  actual idad la  vege-
tac ión y  part icular idad de estos  cerros  ha 
pasado a  ser  un fondo y  f ragmentos  de                    
b iodivers idad para la  c iudad,  esto debido a 
que la  expansión de las  mismas,  y  e l  cambio 
de uso de suelo  para  la  agr icultura,  lo  que 
ha d isminuido sustancia lmente la  ex isten-
c ia  de Bosque Nat ivo en la  zona.
1 DOMEYKO, Ignacio La Araucanía i sus habitantes, 
Imprenta Chilena, Santiago,1846,

Fig.35_ESQUEMA ASENTAMIENTOS
Fig.36_ESQUEMA FISURAS URBANAS

Fig.37_ESQUEMA SEGREGACIÓN ESPACIAL
Elaboración Propia 

F ig .35

Fig.36

Fig.37
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Fig. 39_HIDROGRAFÍA TEMUCO
Surplan ltda.

Fig. 38_GEOMORFOLOGÍA TEMUCO
Municipalidad de Temuco
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4.1.2 Hidrografía
Ríos,  esteros y canales

Fig. 42_Vista hacia el Oriente Ciudad de Temuco

Si  b ien se  ha generado un crec imiento     
l ineal  y  entorno a  e jes  v ia les ,  lo  que ha 
condic ionado e l  crec imiento de la  c iudad, 
la  p lani f icac ión de Temuco y  Padre Las 
Casas  no se   ha  enfrentado a  considerar 
su  geograf ía  y   potenciar  las  condic iones 
paisa j íst icas  y  geomorfológicas  en la  cual 
se  const i tuye.  Lo que ha generado que los 
e lementos  geográf icos  se  transformen en 
espacios  res iduales ,  interst ic ios  pel igrosos 
y  focos  de contaminación. 
E l  hecho de que no se  consideren dentro 
de la  p lani f icac ión,  genera que no ex istan 
espacios  que contr ibuyan a  la  ca l idad de 
v ida e  ident idad de la  c iudad. 

Es por  esto que se busca reconst ituir  e l 
paisaje  de la  zona,  inc luyendo los  e lemen-
tos   naturales  s ignif icat ivos  a  considerar.

La trama urbana ha s ido condic ionada 
por  cursos  de agua,  los  cuales  en e l  d is -
eño urbano no han s ido considerados 
pues  se  han mantenido como espacios 
cerrados que no se  incorporaron como 
elementos  del  paisa je  o  espacio  pú-
bl ico,  volv iéndose espacios  res iduales .

E l  r ío  Caut ín  se  ha mantenido s iempre a l 
margen de la  p lani f icac ión urbana.  S i  b ien 
hay un intento por  mejorar lo  por  parte  de 
Temuco,  con e l  proyecto Is la  Caut ín,  hac ia  la 
comuna de Padre las  Casas  Los  espacios  de 
borde r ío  se  han convert ido en asentamien-
tos  precar ios ,  microbasurales  y  espacios 
interst ic ia les  dentro de la  trama urbana.

Las  comunas de Temuco y  Padre las  Casas 
se  ubican en e l  centro sur  de Chi le ,  en e l 
va l le  centra l  del  país .  Según la  Direcc ión 
Meteorológica  de Chi le ,  presentan un c l i -
ma de t ipo templado cá l ido l luv ioso con 
inf luencia  mediterránea.  Presenta además 
prec ip i tac iones  a  lo  largo de todo el  año 
aunque los  meses  de verano presentan 
menor  p luvios idad que los  invernales . 

Respecto a  d irecc ión del  v iento en verano 
predominan los  v ientos  Oeste con com-
ponente sur,   con un 25% y  20% respec-
t ivamente,  le  s iguen en inv ierno los  v ien-
tos  en d irecc ión este con un importante 
compo¬nente norte con 12% respect iva-
mente. 

FACTOR INDICE
Precipitación 2000 mm

Oscilación térmica 5.0°C
Temperatura media anual 12.0°C
Humedad relativa anual 50%
Humedad meses fríos 90%
T° media mes más frío 8.0°C

T° media mes más cálido 15.0°C
Ángulo solar verano (21 Dic. 12:00 hrs 76°

Ángulo solar invierno (21 Junio. 12:00 hrs) 28°
Ángulo solar primavera y otoño (12:00 hrs) 53°

Radiación Solar Dic-Ene 700MJ/m²
Radiación Solar Jun-Jul 1000MJ/m²

4.1.1  Geomorfología
Cerro Ñielol + Cerro Conunhuenu

4.1.3  Clima

Fig. 40_VIENTOS PREDOMINANTES 
Estación meteorológicaAeropuesto Manquehue, Temuco. 

CENMA

Fig.41_INDICE CLIMÁTICO GENERAL
Elaboración propia  en base a Stuven, H. (s.f.). 43 gráficos de 

trayectoria solar para ciudades de Chile y Argentina. Santiago, 
Chile: Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urban-

ismo, Departamento de Tecnología Arquitectónica y Ambiental.
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Según la  c las i f icac ión e laborada por  Gajar-
do (1994) ,  las  formaciones que se presen-
tan entre las  comunas de Temuco y  Padre 
las  Casas  corresponden a l  Bosque caduci fo-
l io  del  sur,  subregión del  Bosque caduci fo -
l io  del  l lano,  región del  Bosque Caduci fo l io .

Se caracter iza  por  la  presencia  de árboles 
de hoja  caduca,  hace más de veinte años 
aún     ex ist ía  predominancia  de bosques 
de roble,  coihue y  raul í ,  es  decir  estratas 
arbóreas  de especies  del  género Noth-
ofagus que t ienen hojas  caducas  grandes. 
También presenta penetración de espe-
c ies  laur i fol ias  caracter íst icas  de ambien-
tes  más l luviosos.

La vegetac ión ex istente presenta un a l to 
grado de a l terac ión antrópica,  re lac ionado 
a l  uso de suelo,  pr imero e l  área urbana 
con usos  d iversos  y  luego para cult ivos,       
praderas  y  p lantac iones  foresta les;  encon-
trándose,  por  tanto,  en forma discont inua 
y  en agrupaciones  de reducido tamaño.  La 
vegetac ión presente corresponde a:

-  Praderas:  Se  caracter izan por  pre-
sentar  gran cant idad de especies  a lóctonas. 
Las  especies  dominantes  son P ioj i l lo,  Pasto 
largo,  Hierba del  chancho,  Hieba mora e  Hi -
erba del  chancho.  En a lgunos sectores  es 
pos ib le  encontrar  especies  arbóreas  acom-
pañantes,  tanto nat ivas  como introducidas, 
en formaciones de parque,  como Roble, 
Maitén,  Boldo,Eucal ipto y  P ino.

-  Matorra l :  Distr ibuidos  en forma 
dispersa,  áreas  con despeje  de la  veg-
etac ión or ig inal  que  poster iormente han 
s ido colonizados pr inc ipalmente por  Espi -
n i l lo,  especia lmente en los  fa ldeo del  cerro 
Conunhuenu.  En e l  r ío  Caut ín,  las  especies 
pr inc ipales  son Aromo,  Aromo austra l iano, 
Sauce amargo,  Zarza  mora,  Sauce l lorón y 
Roble. 1

1. PLADECO 2012 PLC 

-  Bosque:  Se  encuentra  en forma dis -
persa.  Pr inc ipalmente renovales  a is lados 
y  bosque secundar io  re lac ionados a  vege-
tac ión r ipar iana,  en ocas iones  en formacio-
nes  de matorra l  arborescente. 

-  P lantac iones  Foresta les:  Estas  están 
asociadas  a  fa ldeos del  cerro Conunhuenu, 
en sus  laderas  de exposic ión Noreste  – 
Sureste.  Corresponden a  p lantac iones  de 
especies  introducidas  que ocupan una ex-
tensa superf ic ie ,  en especia l  P ino ins igne y 
Eucal ipto.

En la  comuna de Padre Las  Casas,  e l   64 
% de las  especies  corresponden a  especies 
autóctonas  y  e l  36 % restante,  a  especies 
introducidas  o  a lóctonas.  S i  se  compara e l 
porcentaje  de especies  introducidas  con e l 
porcentaje  que éstas  a lcanzan en la  f lora  de 
Chi le  cont inental  (11,44 %)  se  observa que 
la  proporc ión de e l las  es  ostens ib lemente 
mayor,  lo  que demuestra  e l  a l to  grado de 
a l terac ión correspondiente a  agroecosiste-
mas de a l ta  intervención.
 
Existen especies  de importancia  cultural 
para la  población indígena y  otras  que 
presentan valor  c ient í f ico,  determinado 
fundamentalmente por  sus  propiedades 
medic inales.  Entre e l las  se  encuenta 
Canelo,  árbol  sagrado de los  mapuches, 
Maquí ,  Peumo,  Laurel ,  Radal ,  Arrayán, 
Maitén,  Boldo,  Sauco del  d iablo,  Hual-
tata,  entre las  especies  nat ivas  y Mi l  en 
ramas,  Hierba azul ,   Eucal ipto,  Hinojo, 
Menta,  L lantén,  Rosa Mosqueta,  Zarza 
mora y  Sauce amargo,  entre  las  especies 
introducidas.

Las  asociac iones  arbust ivas  más represen-
tat ivas  de la  formación son:  Zarza  mora,  
Espin i l lo,  que se ubica  en sectores  que han 
s ido a l terados y  se  caracter iza  por  especies 
invasoras;  Maqui  –  Zarza  mora comunidad 
de matorra les  abiertos  de ampl ia  d istr ibu-
c ión la  cual  se  encuentra  en lugares  degra-
dados;  Chi lco –  Maqui  que corresponde a 
un conjunto arbust ivo denso e  h idróf i to.

4.1.4 Vegetación

Flora



49Vivero Educativo Conunhuenu

4.1.5  Fauna

En general ,  la  r iqueza tota l  de especies 
registrada ha s ido baja  comparada con e l 
número de especies  descr i tas  en la  l i tera-
tura  para  la  zona.  Esto s in  duda esta  re la -
c ionando a  la  d isminución de los  hábitats 
naturales  en é l  área de estudio por  la  ex-
pansión urbana y  los  usos  agroproduct ivos, 
donde la  vegetac ión nat iva  se  encuentra 
deter iorada en su mayor  extens ión,  por  lo 
tanto los  ensambles  de vertebrados nat ivos 
están fuertemente afectados,  presentando 
menor  r iqueza y  d ivers idad.  A  su vez  lo  re-
ducido del  área de estudio,  que comprende 
solo  borde de r ío  y  sus  terrazas  infer ior  y 
media  práct icamente,  junto con la  pres ión 
urbana juegan un rol  importante en la  baja 
d ivers idad de hábitat  para  las  especies .  

Estado de Conservación
Otros estudios,  como el  E IA By-Pass  Temu-
co,  han detectado la  presencia  de cuatro 
especies  en categorías  de conservación: 
la  bandurr ia  (Therist icus  melanopis)  que 
se  encuentra Vulnerable  a  nivel  nacional , 
pero se  encuentra “Fuera de Pel igro” en 
la  Región;  la  culebra de cola  larga (Phi lo-
dryas  chamissonis)  que se  encuentra 
“ Vulnerable”  a  nivel  nacional  y  no se  ha 
def inido su estado en la  IX  Región;  y  e l 
choroy (Enicognathus leptorhynchus) ,  que 
se  encuentra “ Vulnerable”  a  nivel  nacio-
nal  y  es  inadecuadamente Conocido en 
la  IX  Región,  además de ser  una especie 
endémica de nuestro país . 1

1. PLADECO 2012 PLC

Fig. 43 y 44_Imágenes
ESPECIES EXÓGENAS , DESDE CERRO CONUNHUENU Y BORDE 

RÍO CAUTÍN
Elaboración Propia 

Las  asociac iones  herbáceas  más caracter-
íst icas  de la  formación son Pasto miel  – 
P io j i l lo ;  Mostac i l la  –  Pasto ovi l lo ;  L lantén 
–  P io j i l lo ;  Teat ina –  Vinagr i l lo .  En sectores 
de abundante agua se  encuentran las  aso-
c iac iones  Contrayerba –  P lag iobotr is  y  Un-
qui l lo  –  Lotera

Estado de Conservación
A nivel  regional  existen dos especies  con 
problemas de conservación,  éstas  son  
L ingue (Persea l ingue)  en la  categoría 
Vulnerable,  y  Peumo (Cryptocarya alba) , 
en la  categoría  Rara.
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En pr imer  lugar  se  observan los  bordes  de 
los  cerros  asociados a  las  zonas  urbanas,  a 
f in  de ver  que re lac ión ex iste  entre ambos, 
y  como se podr ían establecer  l ineamientos 
urbanos para  poder  re lac ionar los .

1.  Lo pr imero es  reconocer  los  bordes  de 
ambos cerros  asociados a  la  c iudad,  iden-
t i f icándolos  como zonas  de interés.
2.  Al  observar  que los  cerros  no se enfren-
tan se  ut i l i za  e l  r ío  caut ín  como conector, 
con e l  f in  de cambiar  su  ro l  “segregador ”, 
ident i f icando un 3°  borde.
3.  Ahora que los  cerros  se  pueden re la-
c ionar  es  necesar io  un 3°  e lemento que 
v incule  las  áreas  naturales ,  para  esto se 
ident i f ican áreas  verdes  urbanas  s igni f ica -
t ivas  entre ambos cerros.

Se puede anal izar  que se  ident i f ican d ist in -
tos  tramos en donde podr ía  ser  interesante 
ubicar  e l  proyecto;  borde cerro o  entre  cer-
ros .  No obstante,  luego de un anál is is  de 
las  caracter íst icas  y  problemáticas  geográ-
f icas  y  soc ia les ,  se  observa que es  e l  Cerro 
Conunhuenu que se encuentra  en un dete-
r ioro importante de Bosque Nat ivo,  junto 
con e l  r ío  Caut ín.
Sumado a  esto,  se  observa el  desarrol lo 
borde r ío  que surgirá  en Temuco con el 
Parque Is la  Cautín,  s iendo interesante 
trabajar  con el   otro lado del  borde r ío 
perteneciente a  la  comuna Padre Las 
Casas.  Por  lo  que como aproximación al 
lugar  a  través  del  paisaje,  surge como 
máximo interés  trabajar  en un terreno 
entre e l  Cerro Conunhuenu y  e l  Borde r ío, 
permit iendo mayor  movi l idad por  parte 
de la  comunidad.

4 . 2  A P R OX I M AC I Ó N 
A L  LU G A R

Fig.45,46,47,48,49_Esquemas
APROXIMACIÓN AL LUGAR
Elaboración Propia 

1

2

3

Fig.49

Fig.45

Fig.46

Fig.47

Fig.48
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4 . 3  S Í N T E S I S P R O B L E M ÁT I C AS
ES P EC Í F I C AS

Fig.50_Esquema
SÍNTESIS PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS

Elaboración Propia 

Estas  problemáticas ,  nos  d ir igen a  lo  que 
será  e l  resultado del  proyecto,  e l  cual  de-
berá responder  en d ist intas  escalas ,  s in 
o lv idar  las  problemáticas  generales  que 
se  expusieron en e l  capítu lo  del  marco      
teór ico.
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5 . 0 
L A  P R O P U E S T A

Fig.51_Imagen
IMAGEN OBJETIVO
Elaboración Propia 
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5 . 1  D E   M I   C O N S I D E R AC I Ó N

Se han presentado las  d ist intas  var iabes  que serán
importantes  en e l  d iseño del  proyecto,  y  las  problemáticas  a 
las  que se  busca dar  respuesta,  generando as í  una ser ie  de 
l ineamientos  urbanos e  ideas  que conf iguren una propuesta 
arquitectónica.

Esta  propuesta  estará  inserta  dentro de un s istema que per-
mita  una mayor  re lac ión e  integrac ión del  proyecto a  la  c iu -
dad.  Lo cual  es  un factor  importante a      cons iderar  en v ista 
de que muchos proyectos  en la  actual idad no consideran la 
importancia  del  contexto en e l  proyecto.

La  problemática  urbana pr inc ipal  que se observa del  lugar  es 
que a  pesar  de la  re lac ión v isual  que generan e l  Cerro Ñie lo l  
y  e l  Cerro Conunhuenu,  no se  genera mayor  asociac ión entre 
ambos.

En este  sent ido es  que la  presencia  de r ío  Caut ín  deter iora 
aún más esta  conexión generando un l imite  urbano provo-
cando una mayor  segregación del  espacio.

En base a  lo  anter ior  es  que surge la  idea pr inc ipal  de po -
tenciar  la  reac ión entre  ambos cerros,  junto con reconver-
t i r   e l  borde del  r ío  que se encuentra  en v ias  de desarrol lo 
mayormente hacia  Temuco,  especia lmente con e l  proyecto 
Parque Is la  Caut ín,  y  recuperar  estos  espacios  degradados,               
inc luyendo en este sent ido e l  Cerro Conunhuenu.

La reconvers ión se generará  de un modo sustentable,  en 
donde la  propuesta  arquitectónica:Regenerando el  bosque 
nat ivo,   “ Vivero Educat ivo Conunhuenu”,  será  e l  foco pr in-
c ipal  encargado de regenerar,  y  educar  ambientalmente a  la 
comunidad,a  través  de los  d ist intos  procesos  de crec imiento 
que t iene una planta,  hasta  insertarse en e l  te j ido urbano.
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5 . 2  E M P L A Z A M I E N TO  C O M O 
S I ST E M A

Uno de los  objet ivos  presentados en un comienzo correspon-
de a  la  importancia  de entender  e l  edi f ic io  inserto en un 
s istema,  por  lo  que a  cont inuación se establecen dist intos 
l ineamientos  urbanos a  considerar,  hasta  entender  la  conec-
t iv idad con e l  lugar  mismo donde se emplaza e l  proyecto 
arquitectónico.  Es  por  esto que se presentan tres  escalas  o 
n iveles  de intervención.

El  terr i tor io ,  corresponde a  los  l ineamientos  urbanos a  n ivel 
c iudad,  importantes  a  considerar  para  generar  una mayor  re-
lac ión y  conect iv idad entre  los  e lementos  naturales .
El  paisaje ,  corresponde a  la  importancia  de los  Cerros  y  e l 
r ío  a  considerar,  a  f in  de reconst i tu ir  e l  paisa je  degradado.
El  lugar,  correspondiente a l  emplazamiento del  proyecto ar-
quitectónico.

Fig.52_Imagen aérea
UBICACIÓN DEL PROYECTO
Elaboración Propia 
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5.2.1  El Territorio:
Lineamientos Urbanos:  Corredores verdes

En cuanto a  los  l ineamientos  urbanos,  es  interesante la  re -
lac ión que se  puede generar  entre los  d ist intos  e lementos 
naturales  (cerros  y  r ío)  a  través  de corredores  verdes,  que 
también pueden i r  cons iderando los  d ist intos  e lementos 
urbanos,  como plazas  y  v ías  importantes  en la  comuna de 
Temuco y  Padre Las  Casas.

Dentro de estos  corredores,  en la  F ig .  53 se  indican a lgunos 
propuestos  por  e l  PRC de Temuco,  otros  ex istentes  y  otros 
propuestos  por  la  estudiante a  f in  de generar  mayor  inte-
grac ión a l  emplazamiento del  proyecto,  e l  cerro Conunhuenu 
y  la  comuna de Padre Las  Casas. Fig.53_Esquema

LINEAMIENTOS URBANOS
Elaboración Propia  en base  a  Plano Nº 66  Propu-

esta Áreas Verdes/ OTPR
Fuente: PRC Temuco
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5.2.2 El paisaje:
Reconsitución del paisaje degradado

6

2
1

5

3

4

7
8

9

10

11

12

1.Emplazamiento del 
proyecto

2.Zona a  regenerar
3.Cerro Conunhuenu

4.Río  Caut ín
5.Casco histór ico 

Temuco
6.E.E.F.F

7.Puente v ie jo
8.Puente Ferroviar io
9.3°Puente en desar-

rol lo
10.Viv iendas  en 

condic ión de toma, 
Padre Las  Casas

11.Zona agr ícola

Fig. 54_Esquema
LUGAR
Elaboración Propia en base a imagen aérea

Fig. 55_Esquema
LUGAR
Elaboración Propia
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El  terreno se d iv ide en dos  zonas,  una 
para v is i tas  guiadas,  que es  donde se  in-
serta  e l  proyecto,  y  otra  de esparc imiento              
recreacional ,  conf igurada como un parque 
demostrat ivo,  e l  cual  corresponderá a  la 
zona de regenerac ión paisa j íst ica  y  soc ia l .

S i  b ien e l  proyecto a  desarrol lar                        
corresponde a  la  zona de v is i tas  guiadas, 
donde se  emplaza e l  v ivero,  es  importante 
establecer  l ineamientos  de d iseño para la 
zona de esparc imiento y  recreación,  donde 
los  v is i tantes  y  la  comunidad  podrán ser 
part íc ipes  de la  regenerac ión del  bosque.

E l  parque demostrat ivo se  p lantea en 3 
etapas  de crec imiento,  por  lo  que se esta-
blecen l ineamientos  para  cada una de estas 
etapas:

Etapa de crecimiento 1  (2  años)

L ineamiento 1,  C irculac ión
Se plantea como estructura  mínima 4 t ipos 
de senderos,  los  cuales  van acompañados 
de c ic lov ías .  Estos  subdiv id irán las  d ist intas 
zonas  del  parque demostrat ivo:

Sendero Borde r ío: 
sendero pr inc ipal  y  públ ico que recorrerá 
e l  borde del  r ío .

Sendero Borde Estero: 
recorr ido inter ior  del  parque con mayor 
grado de pr ivac idad.

Sendero de los  sent idos: 
senderos  ecológicos  los  cuales  conectaran 
cada una de las  zonas  en que se  d iv id irá  e l 
parque.

Sendero de la  integración: 
corresponderá a  la  prolongación del  e je  del 
acceso del  proyecto,  e l  cual  rematará hasta 
l legar  a l  borde del  r ío  Caut ín  y  luego cruza 
como puente hacia  Temuco,  s iendo parte 
de los  corredores  verdes  propuestos  en los 
l ineamientos  urbanos.

Lineamiento 2,  vegetación
En base a  los  d ist intos  recorr idos  se  deter-
mina que se d istr ibuirán  en esta  etapa las 
especies  arbust ivas  y  herbáceas  más repre-
sentat ivas ,  generando zonas  de protecc ión  
(ver  capítu lo,  e l  paisa je:  vegetac ión)

5.2.2.1   Lineamientos Parque Demostrativo

Fig. 56_Esquema
ZONAS O ETAPAS DE PTOYECTO

Elaboración Propia

A
B

Fig.57 _Imágenes
ARBUSTOS REPRESENTATIVOS

Elaboración Propia  
Fig.58_Imágenes

HERBACEOS REPRESENTATIVOS
Elaboración Propia  

F ig .57

Fig.58



58 Regenerando el Bosque Nativo Periurbano

Lineamiento 3,  semil leros  c lonales
En esta  etapa es  importante establecer 
las  zonas  de semi l leros  c lonales  ya  que a 
través  de sus  semi l las  podrán mantener  e l 
v ivero,  por  lo  que deben ejecutarse en una 
etapa temprana.

Lineamiento 4,  área de compost
El  área de compost  permit i rá  establecer 
una zona para la  obtención de t ierra  de 
hoja  para  la  venta y  ut i l i zac ión del  v ivero, 
por  lo  que también se deben desarrol lar  en 
esta  etapa.

Etapa de crecimiento 2 (2 años)

Antes  de comenzar  la  implantac ión de 
árboles  por  parte  de la  comunidad,  se                  
establecen volúmenes y  vac íos  programáti -
cos  los  cuales  generarán un orden en las 
p lantac iones  y  una vez  que los  árboles  se 
encuentren grandes,  que estos  programas 
queden insertos  en e l  bosque a  f in  de com-
plementar  la  educación a l  a i re  l ibre  y  pro-
gramas asociados.

Lineamiento 1,  volúmenes programáticos
En e l  sendero borde r ío,  se  s i tuaran mira-
dores  panorámicos,  zonas  de p icnic ,  p isc i -
nas  b io lógicas ,  entre  otros  programas de 
esparc imiento,  recreación y  comercio.  Este 
ú l t imo punto pr iv i leg ia  comercio  de peque-
ña escala  asociado a  los  art istas  locales , 
como por  e jemplo artesanía  tradic ional 
Mapuche,  a l farer ía ,  orfebrer ía ,  cester ía , 
ta labarter ía  tradic ional ,  p iedra y  prendas 
de vest i r.

En e l  sendero borde estero,  se  encontraran 
programas asociados a  la  contemplac ión y 
observación.

En e l  sendero de los  sent idos,  se  ubicaran 
programas asociados a  refugios ,  serv ic ios 
h ig iénicos,  casetas  de cuidadores  y  mira-
dores.

En e l  sendero de la  integrac ión se propone 
un gran remate a l  l legar  a l  r ío  Caut ín,  para 
act iv idades masivas  a l  a i re  l ibre.

Etapa de crecimiento 3 (  30 años)

Lineamiento 1,  canal izac ión
Se establece una canal izac ión de regadío 
para  la  vegetac ión,  e l  movimiento de agua 
se  generará  desde e l  Estero Truf  Truf,  hac ia 
e l  r ío  Caut ín.

Lineamiento 2,  arborización 

En base a  los  l ineamientos  mencionados 
anter iormente,  y  luego a  una etapa previa 
de preparac ión del  suelo  se  comienza en 
esta  etapa la  regenerac ión por  parte  de la 
comunidad,  insertando especies  árboreas 
según las  d ist intas  zonas  representadas:

Bosque de especies  en conservación:  En 
este  bosque encontramos pr inc ipalmente 
Lenga y  Peumo.

Bosque etnobotánico:  Encontramos plantas 
que han tenido un uso cultura l  en la  h is -
tor ia  del  pueblo mapuche,  como fruta les , 
h ierbas  medic inales ,  vegetales  para  teñir  y 
otros  para  cester ía .

Bosque representat ivo:  En este  bosque en-
contramos pr inc ipalmente roble,  coihue y 
raul í ,  árboles  representat ivos  de la  zona.

Fig.59, 60 y 61_Imagen
VEGETACIÓN POR ZONA
Elaboración Propia 

F ig .59

Fig.60

Fig.61
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Etapas del Parque Demostrativo

BORDE RÍO

SEMILLEROS CLONALES

ÁREA COMPOST

SENDERO DE LOS SENTIDOS

ZONAS DE PROTECCIÓN

BORDE ESTERO

CICLOVÍAS

ZONA ARBUSTIVA Y HERBACEA

PISCINAS BIOLÓGICAS

ZONAS PROGRAMÁTICAS

BOSQUE REPRESENTATIVO

BOSQUE AMENAZADO

CANALES

BOSQUE ETNICO

BOSQUE EDUCATIVO

COMERCIO ARTESANAL

Fig. 62_Esquema
ETAPA DE CRECIMIENTO 1

Fig. 63_Esquema
ETAPA DE CRECIMIENTO 2

Fig. 64_Esquema
ETAPA DE CRECIMIENTO 3

Elaboración Propia

F ig.62

Fig.63

Fig.64
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Zonificación Parque Demostrativo
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5.2.3 El lugar:

El  terreno en donde se emplaza e l  proyec-
to propiamente ta l ,  posee una superf ic ie 
de 10.000 m²,  y  se  encuentra  en e l  l ímite 
urbano de la  comuna de Padre las  Casas, 
según nuevo Plan regulador  en v ías  de 
aprobación.
E l  hecho de que se  encuentre en este  l ímite, 
genera movi l idad por  parte  de los  res iden-
tes  del  área urbana de Temuco y  Padre Las 
Casas,  y  e l  área rura l  de Padre Las  casas, 
generando un lugar  de encuentro para la 
comunidad.

E l  Parque Demostrat ivo posee una superf i -
c ie  de 8  ha.

La v ía  más cercana corresponde a  Camino 
a  Niagara,  en donde cada 15 minutos 
c i rcula  la  micro urbana 8D, la  cual  desde 
Temuco se toma en la  cal le  Aldunate. Fig. 67_Imagen

CAMINO  A NIAGARA 
Elaboración Propia

Zona de regenerac ión
para parque demostrat ivo

8 Ha

Límite  urbano

Fig. 65_Imágenes
ZONIFICACIÓN PARQUE DEMOSTRATIVO E IMAGEN OBJETIVO

ESC. 1:3000
Elaboración Propia

Fig. 66_Esquema
LUGAR

Elaboración Propia en base a imagen aérea
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5.2.3.1  Características del lugar

Fig. 67_Imagen
LUGAR
Elaboración  Propia 

En la  F ig .  57,  se  puede observar  que en   
general  las  v iv iendas  son habitadas  por 
personas  que no hacen uso de zonas  agr í -
colas .

Tambien se perc ibe una perspect iva  intere-
sante desde e l  n ivel  de la  ca l le ,  ya  que se 
v isual izan los  techos de las  v iv iendas.
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El  terreno pertenece a  B ienes  Nacionales , 
y  en la  actual idad estos  predios  se  encuen-
tran ocupados por  tomas de terreno,  las 
cuales  serán tras ladadas  a  zonas  donde se 
estén construyendo v iv iendas.

La  longitud mayor  del  terreno corresponde 
a  189 mts.  Mientras  que su ancho mayor 
corresponde a  86 metros.

Se encuentra  rodeado por  e l  Estero Truf 
Truf  hac ia  e l  norte,  y  e l  canal  San José ha-
c ia  e l  Sur.

Fig.68_Plano, las cotas se encuentran cada 50 cm.
PLANO TOPOGRÁFICO LUGAR

Gentileza de Municipalidad Padre Las Casas
Esc.: 1: 1000

CAMINO A  N
IAGARA

ESTERO TRUF TRUF

CANAL SAN JOSE PUENTE 

LAS CANOAS
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PRC Temuco ARRI Zona Área verde

PRC PLC Z-H4 Zona Habitacional y Equipamiento

PRC PLC AR-1 Área de riesgo por inundación

PRC PLC Z- AV Zona Área verde

PRC PLC AP-1 Área de protección de quebradas

Fig. 69_Imagen
PLAN REGULADOR TEMUCO - PADRE LAS CASAS 1983
www.padrelascasas.cl/

Fig. 70 y 71_Imagen
PLAN REGULADOR PADRE LAS CASAS 
Elaboración  Propia en base a imagen aérea y PRC Padre las 
Casas en vías de aprobación

Fig. 72_Cuadro
CUADRO NORMATIVO
Elaboración  Propia en base a  Ordenanza del PRC PlC

5.2.3.2 Normativa

Es  importante mencionar  que e l  P lan       
Regulador  v igente de la  comuna de Padre 
Las  Casas,  corresponde a l  P lan regulador 
por  e l  cual  se  r ige la  comuna de Temuco 
desde 1983.  ( Imagen 1) .
En donde se  observa que e l  lugar  en que se 
emplaza e l  proyecto se  encuentra  fuera del 
l ímite  urbano.  No obstante,  desde e l  año 
2012,  la  comuna de Padre Las  Casas  busca  
independizar  su  P lan regulador  ( imagen 
2) ,  e l  cual  ampl ía  los  l ímites  de la  comuna, 
incorporando e l  actual  terreno donde se 
emplaza e l  proyecto,  y  gran superf ic ie  del 
cerro Conunhuenu.

Para e l  proyecto se  considera e l  nuevo PRC 
de la  comuna Padre las  Casas,  ya  que se  en-
cuentra  en v ías  de aprobación.  En ese sen-
t ido,  e l  terreno se encuentra  en e l  inter ior 
de la  zona ZH-4,  la  cual  permite Zona Habit-
ac ional  y  equipamiento.  Incorporando una 
zona de área verde entre e l  Estero Truf  Truf 
y  e l  r ío  Caut ín,  lo  que potencia  aún más la 
idea de regenerar  esa  zona de borde r ío .
A su vez  sucede lo  mismo con e l  borde del 
Cerro Conunhuenu.

Área Protecc ión Ríos  y  Esteros  (AP-2)

A partir de la l ínea que delimita el cauce, se 
ha determinado un ancho de 20,00 mt., para 
el Río Cautín como protección de ribera.

En el caso de los Esteros se considerará una 
franja de protección de 10,00 mt., medidos 
a ambos costados del eje del cuerpo hídrico. 
Esta franja podrá ser de menor dimensión si 
el organismo pertinente estima una interven-
ción del estero. El uso de suelo para estas 
áreas también será destinado a área verde. 1

1 Ordenanza del PRC comuna Padre Las Casas, Art. 
16 Áreas de protección, 2007
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L ínea Of ic ia l
L ínea de Edi f icac ión

Volumen Teór ico

Terreno

Fig. 74_Esquema
ESQUEMA TERRENO 

Elaboración  Propia 

Fig.73_Cuadro
NORMATIVA

Ordenanza del PRC Padre Las Casas
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5 . 3  V I V E R O  E D U C AT I VO 
C O M O  P R OY ECTO
Nueva concepción de Vivero

Según la  RAE,  un v ivero corresponde a  un“terreno adonde se 
transplantan desde la almáciga los árboles pequeños para tran-
sponerlos, despues de recriados, a su lugar definitivo”.

Para e l  Inst i tuto Lat inoaméricano de la  comunicac ión educa-
t iva,  es  un “Conjunto de instalaciones que tiene como propósito 
fundamental la producción de plantas”

Mientras  que par  Conaf,  son “Instalaciones en las que se pro-
vee a las plantas de condiciones de crecimiento favorables para 
su desarrollo inicial”

En base a  estas  def in ic iones,  se  propone entender  e l  v ivero 
de una manera d ist inta,  generando una nueva concepción, 
en donde éste sea un espacio  que recree la  exper iencia  del 
bosque nat ivo a  través  del  t iempo,  a  través  de los  d ist intos 
procesos  de crec imiento.

Lo anter ior  surge en base a  la  pérdida de b iodivers idad,  la 
cual  genera una neces idad de regenerar,  proteger  y  refore-
star  a  través  de este  v ivero,  e l  cual  funcionará no sólo  como 
fuente productora de p lantas ,  s ino tambien permit i rá  la      
ex istencia  de s i t ios  de invest igac ión y  capacitac ión.
Esto permit i rá  d iseñar,  conocer  y  adecuar  técnica  para  la 
propagación masiva  de estas  especies ,  además de acercar  a 
la  comunidad,  generando conciencia  medioambiental  y  con -
tr ibuyendo a  la  ca l idad de v ida.
E l  V ivero Imper ia l  de Conaf,  IX  región,  es  uno de los  v iveros 

Fig. 75_Esquema conceptual
OPORTUNIDAD
Elaboración  Propia
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5 .4  R E F E R E N T E  P R O G R A M A
Vivero Imperial Conaf,  IX Región

Fig. 76_Imagen
ESQUEMA DISTRIBUCIÓN VIVERO IMPERIAL

Elaboración  Propia en base a gentileza Vivero 
Imperial

más grandes que pertenecen a  Conaf,  y  se  comienza a  imple-
mentar  para  e l  Programa de arbor izac ión “  Un Chi leno,  un 
árbol” 1 
La v is i ta  a  este  v ivero,  fue product iva  ya  que se  logró en-
tender  los  d ist intos  procesos  de crec imiento de los  árboles , 
desde la  obtención de semi l las  hasta  que son entregados, 
junto con conocer  e l  cu idado respecto a l  so l  y  e l  v iento.
Más que una or ientac ión especí f ica  (porque dependerá del 
terreno disponible  para  ubicar  e l  v ivero) ,  es  ideal  una ubi -
cac ión norponiente con luz  controlada por  mal la  raschel ,  la 
cual  controlará  tambien e l  v iento hacia  los  cult ivos.

1 Su ejecución está radicada en el Ministerio de Agricultura, a través de la Cor-
poración Nacional Forestal (CONAF). Fue lanzado el 5 de junio de 2010 por el Presidente 
Sebastián Piñera
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El  programa surge basado pr inc ipalmente en las  act iv idades 
a  fomentar  según la  Ley de bosque nat ivo en e l  T í tu lo  VI ,  De 
los  recursos  para  la  invest igac ión del  bosque nat ivo,  en e l 
Art .42,  que pueden resumirse pr inc ipalmente en l íneas  de 
invest igac ión,  capacitac ión,  y  d i fus ión del  patr imonio.
L íneas  que serán los  módulos  que a lbergaran e l  resto del 
programa dentro del  proyecto.
A esto se  suma un módulo de producción y  los  cult ivos  exte-
r iores  que se  a lbergaran entre los  volúmenes.

A cont inuación se indica  e l  programa,  con sus  superf ic ies 
correspondientes,  entregando subtotales  por  áreas  y  luego 
un tota l  f ina l  de ocupación máxima de personas,  superf ic ie 
tota l  proyectada y  n°  de estac ionamientos  según la  superf i -
c ie .

Es  importante mencionar  que en e l  parque demostrat ivo y 
en los  espacios  exter iores  del  v ivero,  a l  no encontrar  infor-
mación sobre ocupación máxima en la  OGUC,  se  ut i l i za  como 
parámetro los  9m² de área verde por  habitante según la  OMS 1

Por  otro lado,  se  obtendrá e l  n°  máximo de habitantes  que 
puede estar  en e l  proyecto,  lo  que no s igni f ica  que esa c i f ra 
se  a lcance,  s in  embargo es  importante considerar la  en ter-
minos de c i rculac iones  en caso de evacuación,  e  ident i f icar 
s i  se  enfrenta a  una v ía  adecuada.

1 Organización Mundial de la Salud

Fig. 77_Esquema
PROGRAMA
Elaboración  Propia 

5 . 5  P R O G R A M A

DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CAPACITACIÓN
INVESTIGACIÓN
PRODUCCIÓN

CULTIVOS

A

B D E
1

2
3 4

A módulo de producción
B módulo de crecimiento
C módulo de desarrol lo
D módulo de entrega
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ÁREA SUBPROGRAMA CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO m² m² Total m3

CARGA DE 
OCUPACION 

P/P

MÁX DE 
PERSONAS

REQUISITO 
ESTACIONAMIENT

O

TOTAL 
ESTACIONAMIENT

OS

Invernadero 1 16 7 5 112 112 560 9

Módulo de Producción 1 16 10 3 160 160 480 9

Sala de Control de riego 1 2,5 2,5 3 6,25 6,25 18,75 9

Módulo de Crecimiento 1 22 22 3 484 484 1452
9

Módulo de Desarrollo 1 37 22 3 814 814 2442 9

Zona de Repique 1 14 8 3 112 112 336 9

Zona de refrigeración 1 4 2,5 3 10 10 30 9

Módulo de entrega 1 14 3 5 42 42 210 9

Bodega de herramientas 1 6,5 5 5 32,5 32,5 162,5
40 1

Bodega de productos 
químicos 1 6,5 5 3 32,5 32,5 97,5 40 1

1.805 195 4

Sala de aseo 1 1,5 1,5 2,5 2,25 2,25 5,625 1 2

Baños/Camarines 2 7 4 3 28 56 84 4 14

Áreas de observación 3 10 8 4 80 240 320

Lavaderos 4 4 3 4 12 48 48 9 5

Áreas de descanso 3 5 4 4 20 60 80 9 7

Cocina 1 7 3 3 21 21 63 15 1

Comedores 1 7 7 3 49 49 147 1 49
1 cada 80 m² 
construidos

0

476 79 0
SUB TOTALES 2.282 274 4

Vivero

Servicios y 
espacios 
comunes

CULTIVOS

4
1 cada 500 m² 

de superficie de 
terreno

193

Fig. 78_Cuadro
PROGRAMA

Elaboración  Propia en base a cargas de ocupación 
OGUC y Ordenaza Local Plan Regulador de Padre 

Las Casas 

ÁREA PROGRAMA SUBPROGRAMA
SUP. 

PROYECTADA
TOTAL SUP. 

PROYECTADA
REQUISITOS

N° DE PERSONAS 
MÁX.

ESTACIONA-
MIENTOS

Bosque representativo 23.000

Bosque en conservación 20.433

Bosque educativo 4.300

Bosque etnico 9.000

Semilleros clonales
8.124

Escenarios (2) 400

Cafetería 150

Comercio artesanal 300

Área Compost Compostaje Servicios Complementarios 200 200
Act. Productiva     1 

cada 200 m² de 
superficie construida

29 1

Caseta  Norte 20

Caseta  Sur 20

Caseta Oriente 20

Caseta poniente 20
Sendero de los sentidos 650

Sendero borde río 6.270

Sendero de la integración 3.150

Sendero borde estero 4.025

TOTALES 80.082 9.655 95

850

80

1 cada 60 m² 
construidos

4
1 para total de 

guardias

850 14

1

Recreación 9 m² 
por persona                       

OMS

Permanencia                   
Puntos de reciclaje 

Sombreaderos         Picnic                             
Miradores Piscinas 

biológicas

65
1 Estacionamiento 
cada  1000 m² de 

terreno
7.20664.857

Permanencia                   
Puntos de reciclaje 

Sombreaderos         

Senderos 9 m² por 
persona                       

OMS

Bicicletero                                            
1 Estacionamiento 
cada  1000 m² de 

terreno

1.566 1414.095

Casetas de guardia 
e información

Cultura

Servicios Complementarios

Servicios Complementarios
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1.  Módulo de Producción:

Corresponde a  la  pr imera etapa de v iver izac ión,  donde se 
d isponen las  bandejas  previamente sembradas  sobre un sus -
trato de corteza inerte,  mezclado con un fert i l i zante de len-
ta  entrega.  Posee un carro de r iego móvi l  para  suministrar 
agua durante e l  t iempo que sea necesar io.  E l  modulo cuenta 
además de una cubierta  de mal la  para  proteger  la  s iembra 
del  so l  y  luminosidad exces iva  a l  in ic io  de germinación.

2.  Módulo de Crecimiento:

Es  la  segunda etapa de v iver izac ion,  donde se d isponen las 
bandejas  que provienen del  modulo de producción y  que 
requieren un mayor  t iempo en e l  per iodo de crec imiento. 
Una vez  a lcanzado c ierta  a l tura  son transplantadas  a  bolsas 
para  cont inuar  su  proceso de crec imiento para ser  poster ior-
mente enviadas  a l  modulo de Desarrol lo .  E l  modulo posee un 
s istema de r iego por  micro aspers ión y  una cubierta  de mal la 
para  e l  control  de luminosidad.

3.  Módulo de Desarrol lo:

Corresponde a  la  tercera  y  u l t ima etapa de v iver izac ión, 
donde se d isponen las  p lantas  en bolsas  de d ist intos  tamaños 
por  un per iodo de t iempo de uno a  dos  años,  hasta  que e l -
las  a lcancen e l  tamaño adecuado para e l  módulo de entrega 
durante e l  per iodo de p lantac ión.  A l  igual  que los  módulos 
anter iores ,  este  modulo cuenta con un s istema de r iego de 
micro aspers ión y  cubierta  de mal la  para  proteger  las  p lantas 
to lerantes  del  so l  y  exceso de luminosidad.

Módulo de Invernadero:

Corresponde a  un invernadero de ú lt ima generac ión,  de pol i -
carbonato con c l imat izador  de ambiente con a ire  ca l iente 
forzado,  pared húmeda,  extractor  de humedad y  lucarnas 
con apertura  motr iz .  Este  invernadero va  a  ser  incorporado 
el  proceso de v iver izac ión que permit i rá  reducir  los  t iempos 
de producción,  empleando métodos de reproducción vegeta -
t iva.

Módulo de Entrega:

En este módulo se  d isponen las  p lantas  que han a lcanzado 
el  desarrol lo  adecuado para ser  enviadas  a  la  p lantac ión de 
la  temporada.  Dependiendo de la  especie  las  p lantas  que se 
entregan pueden  tener  entre 2  y  5  años de edad,  durante 
e l  t ranscurso de los  procesos  de producción,  crec imiento y 
desarrol lo .  Este  módulo cuenta con un s istema de r iego por 
aspers ión para ev i tar  la  deshidratac ión de las  p lantas  du-
rante e l  per iodo de entrega.
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Fig. 79_Cuadro
PROGRAMA

Elaboración  Propia  en base a cargas de ocupación 
OGUC y Ordenaza Local Plan Regulador de Padre 

Las Casas

Equipamiento Menor: El que contempla una carga de ocupa-
ción de hasta 1.000 personas y no consulta más de 250 esta-
cionamientos; en este caso, se podrá ubicar en predios que 
enfrenten vías de servicio, colectoras, troncales oexpresas. 1 

1 Ordenanza Local del PRC comuna Padre Las Casas
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5 . 6  E L  H A B I TA N T E

Fig. 80_Esquema
USUARIOS
Elaboración Propia 
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5.6.1  Horarios sugeridos para la utilización del recinto

Fig. 81_Esquema
HORARIOS SUGERIDOS 

Elaboración Propia 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Público en general
Talleres comunitarios
Visitas de colegios
Capacitaciones en general

El  V.E .C,  t iene la  pos ib i l idad de establecer  d ist intos  horar i -
os ,  para  las  d i ferentes  act iv idades que se puedan generar,  y 
as í  mantener  un orden y  no sobrepasar  la  carga ocupacional 
propuesta.

E l  horar io  en que se  pueden ut i l i zar  los  laborator ios  por  par-
te  de los  invest igadores  es  transversal  a  los  suger idos  (de 
lunes  a  v iernes) ,  por  eso no se indican.

Este horar io  es  propuesto,  s in  embargo se  podr ían                         
establecer  pos ib les  var iac iones  según lo  est ime adecuado el 
coordinador.
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5 . 7  I D E N T I DA D  LO C A L
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Los  puentes  son un e lemento importante 
dentro de la  ident idad de la  comuna de 
Temuco y  Padre Las  Casas,  esto debido a  la 
presencia  de r íos ,  esteros  y  canales .

Se encuentran puentes  a  d ist intas  escalas , 
como el  puente v ie jo,  e l  puente ferroviar io, 
e l  nuevo puente que se  construirá  “ Treng 
Treng y  Kay Kay ”,  y  los  pequeños puentes 
que cruzan e l  canal  San Jose.

Frente a l  terreno en donde se ubica  e l 
proyecto se  encuentra  un acueducto muy 
s igni f icat ivo que se conoce como puente 
Las  Canoas,  lo  cual  da or igen a l  nombre del 
sector.

Fig.82_Imagen
LEVANTAMIENTO DE PUENTES  CERCANOS AL TERRENO 

DONDE SE EMPLAZARÁ EL PROYECTO
Elaboración Propia 
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5 . 8  I D E A  C O N C E PT UA L
De la  importancia  de los  puentes  como 
ident idad local ,  (ver  pág.  70)  se  extrae e l 
concepto de transic ión y  conexión entre 
dos zonas o  e lementos.

Esta  trans ic ión y  conexión se  verá  repre-
sentada en tres  escalas:

Escala  c iudad:  re lac ionar  y  generar  una 
transic ión  de vegetac ión entre  lo  natural 
( rura l )  y  la  c iudad (urbano) ,  generando una 
re lac ión entre ambas zonas. 

Escala  paisa je:  re lac ión del  proyecto mismo 
con e l  Cerro Conunhuenu y  e l  bosque na-
t ivo que se  regenerará  en e l  borde r ío

Escala  proyecto:  Trans ic ión entre  e l  inte-
r ior  y  exter ior  de los  volúmenes.

Fig.83,84,85,86,87,88_Esquemas
EL CONCEPTO
Elaboración Propia 

Fig. 71

Fig. 83 Fig. 84

Fig. 85

Fig. 86

Fig. 87

Fig. 88
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5 . 9  I D E A  A R Q U I T ECTÓ N I C A

La idea arquitectónica  que representará 
e l  concepto de trans ic ión y  conexión en-
tre  dos  áreas  o  e lementos  será  la  incorpo-
rac ión de un espacio intermedio también 
en tres  escalas:

Escala  c iudad:  E l  proyecto considerará 
en un segunda etapa la  incorporac ión de 
un parque demostrat ivo.La  idea es  esta-
blecer  los  l ineamientos  para  que con e l 
t iempo sea la  misma comunidad que vaya                       
reconstruyendo e l  paisa je.Este  espacio  in -
termedio será  la  re lac ión entre  lo  urbano 
y  rura l .

Escala  paisa je:  E l  proyecto será  e l  espacio 
intermedio entre e l  parque demostrat ivo y 
e l  cerro Conunhuenu.

Escala  proyecto:  Se generará  un espacio  in -
termedio entre  e l  inter ior  y  exter ior  de los 
volúmenes,  generando l ímites  d i fusos.

Fig. 89,90,91,92,93,94_Esquemas
IDEAS ARQUITECTÓNICAS

Elaboración Propia 

Fig. 89

Fig. 90

Fig. 91

Fig. 92

Fig. 94

Fig. 93

A

A’

AA’
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5 . 1 0  PA RT I D O  G E N E R A L
El  part ido general  se  estructura  en base a  tres  volúmenes 
pr inc ipales ,  entre  los  cuales  es  e l  volúmen centra l  que co-
bra  mayor  protagonismo generando una conexión desde e l       
acceso pr inc ipal  hasta  insertarse gradualmente en e l  bosque 
regenerado.
Los  volúmenes se  ubican de ta l  manera que generan dos  es-
pacios  importantes:
Una plaza  en la  que penetra  e l  cerro,  s iendo el  mismo so-
porte para  la  observación.Y  una plaza  en donde se encuen -
tran los  cult ivos,  la  cual  se  abre hacia  la  zona a  regenerar. 

Fig. 95_Esquema
PARTIDO GENERAL
Elaboración Propia 
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El  volumen pr inc ipal  corresponde a l  centra l ,  ya  que es  e l  e je 
que conecta  desde e l  acceso pr inc ipal  a l  proyecto insertan-
dose de manera gradual  en e l  intet ior  del  borde r ío .

Fig.  96_CROQUIS 
VOLUMEN PRINCIPAL

Elaboración Propia 
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5 . 1 1  EST R AT EG I AS  D E  
D I S E Ñ O

Para entender  las  decis iones  del  proyecto, 
se  establecen c iertos  cr i ter ios  de d iseño, 
que generan e l  resultado arquitectónico.

Estrategia  1,  Volúmenes programáticos

El  programa se d istr ibuye en cuatro 
volúmenes pr inc ipales ,  los  cuales  concen-
tran act iv idades especí f icas;  Di fus ión,  ca-
pacitac ión,  invest igac ión y  producción.

Estrategia  2,  Or ientación y  cult ivos

Los  volúmenes se  d isponen de ta l  mane-
ra  que generan espacios  intermedios  en 
donde se  desarrol laran los  cult ivos  de es-
pecies  autóctonas,  los  cuales  luego del   
vo lumen de producción,  se  exter ior izan en 
estos  módulos;  crec imiento,  desarrol lo  y 
d istr ibución.
E l  módulo de d istr ibución es  e l  más          
próximo a l  parque demostrat ivo y  acceso a 
la  ca l le  pr inc ipal .

Los  volúmenes se  pos ic ionan de ta l  manera 
que pr iv i leg ian la  or ientac ión nor-ponien-
te,  para  e l  desarrol lo  de los  mismos y  par-
t icularmente para los  cult ivos,  permit iendo 
el  aprovechamiento de la  luz  solar  durante 
más horas  del  d ía  (sobre todo en inv ierno)

Estrategia  3,  Acceso y  adaptación al          
terreno

 El  volumen de di fus ión,  es  e l  volumen pr in -
c ipal  con carácter  públ ico que permite  e l 
acceso a l  proyecto y  lo  conecta  con e l  área 
de regenerac ión,  cruzando e l  estero Truf 
Truf.  Por  lo  que este  volumen se quiebra y 
se  adapta a  la  cota  ex istente para  subir  a l 
n ivel  ca l le . .

Fig. 97, 98, 99_Esquemas
ESTRATEGIAS DE DISEÑO
Elaboración Propia 

Fig. 97

Fig. 98

A
B C D

A|Producción
B|Invest igac ión

C|Difus ión
D|Capacitac ión

Fig. 99
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Estrategia  4,  Cubierta  volúmenes

Se establece la  neces idad de indepen-
dizar  la  estructura  de la  cubierta  de los                
vo lúmenes,  con e l  f in  de generar  un espa-
c io  intermedio entre  los  volúmenes y  los 
cult ivos,  protegiendo de l luv ia  en verano y  
del  so l  en verano,  establec iendo áreas  de 
descanso y  reunión a l  a i re  l ibre  en d ist intas 
proporc iones.

Además esta  cubierta  se  inc l ina,  por  e l 
c l ima l luv ioso,  recogiendo e l  agua l lu -
v ia  a  través  de una canal izac ión que pasa    
per imetra lmente a  los  cult ivos,  guiando el 
agua a l  estero.

Estrategia  5,  Cubierta  cult ivos

Es  esta  misma cubierta  que funciona como 
el  soporte  estructural  de la  te la  que per-
mite  e l  control  de sol  y  v iento para los  cul -
t ivos,  la  cual  funciona a  través  de un s iste -
ma de tensores  y  poleas.

La  cubierta  se  perfora  generando vac íos  que 
permiten la  educación informal ,  instancias 
que permiten a le jarse para  poder  observar, 
esta  misma lógica  es  la  que se  apl ica  para 
los  l ineamientos  de la  zona demostrat iva.

Por  ú l t imo,  todos los  volúmenes se  co-
nectan a  través  de una c i rculac ión cubier-
ta ,  generando mayor  unidad en e l  proyecto, 
y  e l  volumen de di fus ión se ext iende para 
generar  acceso a l  aprque demostrat ivo.

Fig.  100, 101_ESQUEMAS
ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Elaboración Propia 

Fig. 100

Fig. 101
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5 .1 2  M AT E R I A L I DA D  Y             
EST R U CT U R A

Fig. 102_Imágenes
REFERENTES LOCALES
Elaboración Propia 
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El  proyecto se  estructura  en base a  un s istema de marcos  de 
madera laminada,  los  cuales  a lbergan los  volúmenes y  gen-
eran pas i l los  exter iores  que re lac ionan e l  inter ior  de los  pro -
gramas con los  cult ivos.No obstante t ienen un revest imiento 
exter ior  de z inc,  para  proteger  de la  l luv ia ,  y  en a lgunos sec-
tores  de celos ías  para  proteger  del  so l  en verano.

Esta  decis ión se  toma por  que la  madera es  un mater ia l      
representat ivo de la  zona,  e l  cual  se  encuentra  en v iv iendas 
y  ga lpones de la  zona sur,  que por  lo  demás involucra  árboles 
exógenos,  como lo  son e l  p ino,  e l  cual  hay en abundancia .

En e l  inter ior  del  proyecto también se  propone la  madera 
como mater ia l ,  ya  que genera una sensación espacia l  de ca l i -
dez;  en base a  tabiques  de madera revest idos  de l i stones  de 
p ino. 

La  escala ,  estructura  y  mater ia l idad del  proyecto generar  un  
edi f ic io  acorde a  la  ident idad local ,  e l  cual  generará  proximi -
dad y  cercanía  a  la  comunidad.

Fig.  103_Imagen
PUENTE LAS CANOAS

Elaboración Propia 
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Explotada

ESTRUCTURA CUBIERTA
Marcos de madera

ENVOLVENTE PROGRAMA
Metálica

ENVOLVENTE  CULTIVOS
Malla

COSTANERAS

ESTRUCTURA PROGRAMA
Madera

TABIQUERIA 2° NIVEL
Madera

TABIQUERIA 1° NIVEL
Madera

CIRCULACIONES

Fig.  104_Esquema
EXPLOTADA
Elaboración Propia 
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Fig. 105_Esquemas de comportamiento cristal
1. Comportamiento materiales/incidencia solar

2. Efecto Invernadero
3. Comportamiento radiación frente a material translúcido

Elaboración propia en base a Ref. Oliva, Claudia; “Plataforma 
Agroproductiva, Isla Cautín”Universidad de Chile, 2012.

Energía 
incidente
Luz

Visión

Material 
Transparente

Material 
Translúcido

Material 
Opaco

B

Efecto invernadero
A.radiación de onda corta
B.radiación de onda larga

1

2

3

Otra mater ia l idad importante,  es  la  que se 
ut i l i zará  en e l  módulo de producción,  en e l 
cual  será  necesar io  generar  e l  efecto inver-
nadero para e l  cu lt ivo inter ior  de las  p lan-
tas ,  por  lo  que e l  cr ista l  será  e l  mater ia l 
pr inc ipal .

E l  v idr io  t iene la  capacidad de ref le jar, 
t ransmit i r  o  absorber  la  energía  que re-
c ibe de acuerdo a  su comportamiento fr-
ente a  la  radiac ión solar ;  e l  efecto inverna-
dero se  fundamenta en una propiedad de 
los        v idr ios  y  p lást icos  transparentes 
de ser  permeables  a  la  radiac ión de lon-
g i tud de onda corta,  y  menos permeables 
a  la  longitud de onda larga,  de modo que                  
cuando la  radiac ión solar  inc ide sobre é l ,  lo 
traspasa con fac i l idad,  pero a l  inc id ir  sobre 
los  mater ia les  que están a l  inter ior,  estos 
se  ca l ientan,  y  generan radiac ión de onda 
larga,  que queda atrapada a l  inter ior  del 
ambiente.
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Escantillón
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Fig.  106_Planimetría
ESCANTILLON ESC. 1:75

Elaboración Propia 
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5 . 1 3  S U ST E N TA B I L I DA D

La sustentabi l idad del  proyecto se  abarca desde su génesis , 
debido a  que la  idea pr inc ipal  es  re implantar  especies  autóc -
tonas  en zonas  degradadas,  lo  que s igni f ica  que práct ica-
mente estas  especies  se  mant ienen por  s í  so las ,  permit iendo 
mayor  arbor izac ión,  y  por  lo  tanto mayor  cant idad de ox íge-
no,  contr ibuyendo a  la  descontaminación de Temuco-Padre 
Las  Casas,  y  contr ibuyendo con benef ic ios  soc ia les  y  ecológi -
cos  a  la  ca l idad de v ida.

Los  árboles  que se re implataran corresponderan a  especies 
que neces i ten de buen drenaje,  debido a  las  condic iones  del 
terreno húmedo.

Los  cult ivos  del  v ivero se  r iegan con aspersores  que obt ienen 
el  agua de dos  estanques de acumulac ión ubicados en la  par-
te  con mayor  pendiente del  terreno,  para  que baje  e l  agua 
por  gravedad a  través  de tuber ías  subterráneas  que se  co-
nectan con los  aspersores  que cubren las  d ist intas  zonas  de 
cult ivos.

E l  agua se acumulará  en dos  estanques de 6.200 l ts  cada 
uno ,  los  cuales  obtendrán e l  agua del  Canal  San José que se 
encuentra  en la  parte  más a l ta  del  terreno,  ya  que e l  predio 
cuenta con derechos de agua.

Por  otro lado para regar  la  vegetac ión del  “Parque Demostra-
t ivo”  en época est iva l ,  se  generan canales  que van desde e l 
estero Truf  Truf  a l  r ío  Caut ín,  ut i l i zando la  misma pendiente 
para  i r  regando.  De todos modos,  se  establecerán tranques 
de acumulac ión en épocas  de sequía,  para  r iego en per iodos 
secos,  a  propósito  del  cambio c l imát ico.

En cuanto a  los  volúmenes habitables ,  se  d ispone de una 
fuerte a is lac ión térmica (muros:  100 mm, p iso:50 mm y 
c ie lo:150mm),  combinada con una vent i lac ión cruzada,  lo 
que permit i rá  condic iones  habitables .

N° de plantas
cm³ de agua en la 

mañana
cm³ de agua 
en la tarde

cm³Total de 
agua al día 

Área de producción 9.856 100 cc 100cc 1.971.200
Área de crecimiento 39.424 100 cc 100cc 7.884.800
Área de desarrollo 9.720 200cc 200cc 3.888.000

13.744.000 cm³
13.744 m³

Fig.  107_Cuadro
M³ DIARIOS EN EL RIEGO DEL VIVERO
Elaboración Propia 
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Fig.  108_Esquema
REGADIO VIVERO ESC.1:1000

Elaboración Propia 

Fig.  109_Esquema
SISTEMA PASIVO, VENTILACIÓN CRUZADA

Elaboración Propia 
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Tramitancia  Térmica en muro,  p iso y  cubierta

Temuco y  Padre Las  casas  se  encuentran según su Ordenanza 
Local  en la  zona  térmica N°  5 ,  en base a  la  información ob-
tenida en e l  Art ículo  4.1.10.  de la  OGUC,  se  genera e l  ca lculo 
para  cumpl i r  las  ex igencias .

“Los complejos de techumbres, muros perimetrales y pisos in-
feriores ventilados, entendidos como elementos que          con-
stituyen la envolvente de la vivienda, deberán tener una trans-
mitancia térmica “U” igual o menor, o una resistencia
térmica total “Rt” igual o superior, a la señalada para la zona 
que le corresponda al proyecto de arquitectura”

Por  lo  que,  en base a  los  cuadros  s iguientes,  se  estar ía  cum-
pl iendo con la  normativa  para  obtener  estándares  de con-
fort .
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Espesor Conductividad Conductancia R U = 1/Rt
e λ λ/e 1/C

m W/m°C W/m2 o kcal/hm2 m2°C/W W/m2°C

0,2 0,23 1,15 0,870
0,05 0,063 1,26 0,794

0,018 0,103 5,72 0,175
0,17

0,05            
RESISTENCIA TOTAL Rt 2,06            0,49            

2 0,50            

Rse

Piso Ventilado Envigado + Aislación FISIRA 50mm  + 

Piso
Plancha Piso contrachapado 20 mm
Fibra no tejida Fisiterm
Contrapiso 
Rsi

EXIGENCIA ZONA 5

Espesor Conductividad Conductancia R U = 1/Rt

e λ λ/e 1/C

m W/m°C W/m2 o kcal/hm2 m2°C/W W/m2°C

0,019 0,13 6,84 0,146
0,14 0,043 0,31 3,256

0,09
0,05            
3,54            0,28            

3,03 0,33

Cubierta Cerchas o tijerales + 150mm 
Aislación + cielo

EXIGENCIA ZONA 5
RESISTENCIA TOTAL Rt

Plancha OSB 9,5mm (x2) 
Poliestireno Expandido 140mm

Rsi
Rse

Fig.  110_Cuadro
TRAMITANCIA TÉRMICA

A|  Muro
B| Piso 

C| Cubierta
Elaboración Propia  en base a OGUC

A

B

C

Espesor Conductividad Conductancia R U = 1/Rt
e λ λ/e 1/C

m W/m°C W/m2 o kcal/hm2 m2°C/W W/m2°C

OSB 9,5mm x 2 0,019 0,103 5,42 0,184
Poliestireno expandido 100mm 0,1 0,042 0,42 2,381

Rsi 0,12
Rse 0,05                      

RESISTENCIA TOTAL Rt 2,74                      0,37                
1,6 0,63

Tabique madera

EXIGENCIA ZONA 5
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5 . 1 4  G EST I Ó N

Para entender  la  fact ib i l idad de este  proyecto,  pr imero es 
importante entender  la  estructura  organizac ional ,  es  decir 
que organizac ión se  hará  cargo,  y  que actores  van a  estar 
involucrados.

En pr imer  lugar  se  desarrol lará  una Fundación de derecho 
públ ico 1,  s in  f ines  de lucro a  f in  de establecer  d ist intas  for-
mas de part ic ipac ión;  soc iedad c iv i l ,  sector  públ ico y  sector 
pr ivado.

1.Estructura organizacional

1 La mayor aportación económica será la realizada por la adminis-
tración correspondiente.

Fig. 111_Esquema
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA
Elaboración Propia 
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2.Aportes  directos

Existen var ias  l íneas  de f inanciamiento que hacen fact ib le 
la  mantención de este proyecto,  ya  sea a  part i r  de fondos 
propios  o  fondos concursables  a  través  de inst i tuc iones  uni -
vers i tar ias .

Fig. 112_Esquema
POSIBILIDADES DE MANTENCION

Elaboración Propia 
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3.  Invers iones y  ut i l idades

El  proyecto se  d iv ide en dos  grandes etapas,   la  del  proyecto 
del  v ivero y  la  del  parque demostrat ivo (que a  la  vez  t iene 
sub-etapas) ,  s in  embargo se anal izaran los  ingresos  e  egresos 
sólo  para  la  pr imera etapa que ser ía  la  que requer ir ía  mayor 
invers ión.
Para esta  etapa se  considera por  parte  de Conaf  una donación 
de las  especies  nat ivas ,  y  por  parte  de la  DGA los  derechos 
de agua para e l  r iego de las  p lantas.

E l  proyecto se  pos ic iona sobre terrenos de Bienes  Naciona-
les ,  por  lo  que las  intervenciones  arquitectónicas  y  urbanas 
que se  real icen serán propiedad del  Estado de Chi le .

Según la  product iv idad del  edi f ic io,  y  su  bajo  costo de man-
tención a l  ut i l i zar  mecanismos pas ivos  de vent i lac ión e  i lu -
minación,  la  invers ión se  podr ía  recuperar  en 7  años.

Anual Conservado Entregado sin utilidad Vendido
100% 30% 20% 50%

60.000 180.000 12.000 30.000

Unidad Cantidad anual

Valor 
promedio 

unidad Total
Tierra de Hoja Lt 6.000.000 0,15 900.000

Plantas vendidas U 30.000 3.758 112.750.000
TOTAL 113.650.000

Especie
Quillay 3.500
Peumo 3500
Arrayan 3500
Boldo 4000
Canelo 3250
Coigue 4800

3.758
Valor referencial 
http://www.survivero.cl/

VOLUMEN DE PLANTAS

PRODUCCIÓN ECONÓMICA

3.000 m² Totales=36.000UF
12UF/m² (Considerado en base  a  un invernadero industr ia l 
Fuente_www.infoagro.com/)  y  considerando que es  un edi f i -
c io  per iurbano.
La  compra de árboles  se  desarrol lara  por  parte  de Conaf,  y 
programas como “  Vive tus  parques”  y  Fundación mi  parque, 
entre otros.

4.754 UF

Solo se  señalan a lgunas  especies  para  ob-
tener  un valor  referencia l .

Fig. 113_Esquema
CALCULOS DE VOLUMEN Y PRODUCCIÓN
Elaboración Propia 
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4.  External idades a  Terceros

Es  importante considerar  que e l  proyecto presentará  d ist in -
tos  benef ic ios  soc ia les  y  económicos  a  la  comunidad,  desde 
la  descontaminación ambiental ,  educación ambiental  y  ca -
pacitac ión que permit i rá  ampl iar  índices  de empleabi l idad. 

Por  otro lado,  e l  bosque es  un ecos istema,  e l  cual  a  medida 
que se vaya regenerando,  va  presentando dist intos  t ipos  de 
oportunidades,  que pueden generar  trabajo en la  comunidad 
part icularmente de Padre Las  Casas,  por  e jemplo ut i l i zando  
los  árboles  como hierbas  medic inales ,pudiendo desarrol lar  
apicultura  o  cualquier  otra  pos ib i l idad que presente esta 
b iodivers idad.

Fig. 114_Esquema
POSIBLES EXTERNALIDADES

Elaboración Propia 
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5 . 1 5  R E F E R E N T ES

Fig. 115

Fig. 116

Fig. 117
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Fig. 115_Imágenes
VIVERO DE LONGCHAMP

http://ambientesdigital.com/vivero-de-longchamp-
por-marchi-architectes/

Fig. 116_Imágenes
Galería de Confort COCOCHI “UTSUWA”

http://www.plataformaarquitectura.cl/2014/04/22/
galeria-de-confort-cocochi-utsuwa-uid-architects/

Fig. 117_Imágenes
EDIFICIO PARQUE QUILAPILUN

http://www.parquequilapilun.cl/

Fig. 118_Imágenes
SKYSCAPE

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/
yap/2011santiago_skyscape.html

Vivero de Longchamp/ Adélaïde y  Nicola  Marchi

Cerca de Bois  de Boulogne en Par is ,  Marchi  Architectes 
proyecta  este  v ivero,  cuya mater ia l idad y  del icada arquitec-
tura  expresan una cuidada re lac ión con e l  entorno.  Puesto 
que lo  rodea un bosque y  e l  objet ivo del  v ivero es  por  su -
puesto e l  de cuidar  de p lantas ,  e l  d iseño del  mismo debía    
adecuarse estét icamente a  estos  requer imientos,  volv ié -
ndose un edi f ic io  que no interrumpiera  la  vegetac ión del 
paisa je  y  que además proporc ionara las  facultades  adecua-
das  para  su labor.

Galer ía  de Confort  COCOCHI  “UTSUWA”/ UID Architects , 
2013

El  d iseño se  caracter iza  por  las  pers ianas  de madera repet i -
das  que encierran un volumen sombreado a  n ivel  del  suelo, 
que actúa como una zona de amort iguación entre  e l  espa-
c io  inter ior  y  exter ior.  A  lo  largo de la  p lanta,  las  áreas  de 
p lantac ión permiten que e l  edi f ic io  establezca una re lac ión 
d irecta  e  ínt ima con la  naturaleza.

El  Parque Explorador  Qui lapi lún /Panorama,  2012

Es  e l  pr imer  centro de invest igac ión y  d i fus ión de la  f lora 
nat iva  metropol i tana chi lena,  se  resctata  e l  uso de sus  mate-
r ia les ,  como el  corredor  que de genera como espacio  inter-
medio entre  e l  inter ior  y  exter ior.

Skyscape /  Diego Labbe,  F inal ista  concurso moma,  2011

Se rescata  como referente para los  cult ivos,  en donde la  te la , 
a  través  del  uso de poleas  permiten adaptar la  a  las  d ist intas 
s i tuac iones.

Fig. 118
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Fig. 119

Fig. 120
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Fig. 119_Imágenes
PARQUE LA CARLOTA

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/01/27/
mencion-segunda-etapa-parque-metropolitano-la-

carlota-colectivo1061/

Fig. 120_Imágenes
PARQUE CIENTÍFICO

http://www.herrerosarquitectos.com/PROYECTOS_
ES/visuales_ITER.html

Mención Segunda Etapa Parque Metropol i tano La Car lota / 
Colect ivo 1061

Un desarrol lo  sostenible  para  e l  parque y  su  entorno urbano 
es  su  capacidad de evoluc ionar  sobre e l  mismo,  cuest ion-
ando el  automóvi l  y  promoviendo la  inc lus ión del  peatón y 
la  b ic ic leta.  Para  e l lo  se  implantanta una trama de cont inui -
dades ecológicas  que permitan conectar  las  urbanizac iones 
con e l  nuevo parque,  pero también la  montaña con e l  r ío; 
conectando las  centra l idades urbanas  ex istentes  grac ias  a 
una red más ampl ia  e  integral  de transporte colect ivo,  y  re -
cuperando superf ic ies  para  e l  espacio  públ ico.   

Parque Cient í f ico/  Herreros  Arquitectos
Cadarache,  Francia  2007
2°  Premio Concurso internacional

El  proyecto consiste  en c inco p iezas  de arquitectura  implan-
tadas  en un bosque de gran r iqueza b io lógica.  La  arquitectu -
ra  respeta e l  lugar  y  d ia loga conn el  parque,  de modo que se
mant ienen la  mayor ía  de los  e lementos  naturales  ex istentes.
Es  interesante la  manera en que la  arquitectura  se  va  haci -
endo parte del  lugar  y  del  paisa je  s in  ser  invas iva,  pero por 
otro lado e l  proyecto mant iene una imagen contemporánea 
que remite  a  la  c iencia  y  e l  progreso.
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6 . 0 
E L  P R O C E S O

Fig. 121_Esquemas
PROCESO DE DISEÑO
Elaboración Propia 
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El  proceso de d iseño arquitectónico          
cons ist ió  en una larga explorac ión,  desde 
la  e lecc ión del  lugar  a  trabajar,  hasta  la  f i -
nal izac ión del  proyecto.

A cont inuación se  presentaran imágenes, 
esquemas,  maquetas  y  p lanimetr ías  que 
fueron parte de esta  etapa de aprendiza-
je ,  en donde se  observa la  neces idad de i r 
avanzando y  retrocediendo a  la  vez  para  i r 
evoluc ionando.

La información de este capítu lo  se  ordenó 
en base a  las  d ist intas  fechas  c laves,  que 
fueron fundamentales  para  e l  proyecto, 
desde e l  in ic io  del  proceso de t i tu lac ión, 
hasta  la  ú l t ima información desarrol lada 
hasta  e l  05 de Junio  de 2014.

6 .1  P R O C ES O  E N  E L  T I E M P O
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Fig. 122_Proceso de diseño
Elaboración Propia 
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Entrega Pase
09-01-2014

En esta  etapa,  se  t iene c lar idad del  terr i -
tor io  a  intervenir  y  del  lugar  a  trabajar,  e l 
cual  no t iene un anál is is  mayor.
A esto se  suma la  re lac ión que debe ex ist i r 
entre la  c iudad y  e l  campo.
No obstante se  presenta una propuesta 
de d iseño que está  le jos  de parecerse a  la 
morfología  f inal  de proyecto.

E l  concepto en pr imera instancia  es               
“e l  espacio  intermedio como uni f icador ”, 
concepto que se  mant iene a  lo  largo del 
t iempo pero de un modo dist into,  ya  que 
en ese momento se  p iensa que este  espacio 
intermedio será  e l  invernadero,  como espa-
c io  centra l  entre  e l  resto del  programa.  Lo 
cual  mas adelante se  expl icará  que este es-
pacio  intermedio pasa a  ser  un subsistema 
dentro de un s istema mayor  a  n ivel  terr i to-
r ia l .

En esta  etapa las  v istas  y  árboles                       
ex istentes,  son fundamentales  para  esta                         
b lecer  los  pr imeros  parámetros  de d iseño. 
S in  embargo,  no ex iste  una re lac ión mayor 
con e l  lugar  en que se  inserta  e l  proyecto.

Por  otro lado se  comienza a  zoni f icar  una 
gran área de 62 Ha,  la  cual  más adelante 
debido a  considerac iones  de v ia l idad del 
proyecto se  traduce en regenerar  e l  borde 
r ío  según las  fa jas  de protecc ión establec i -
das  en e l  PRC de la  comuna de Padre Las 
Casas.

Fig. 123_Proceso de diseño
Elaboración Propia 
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Fig. 124_Proceso de diseño
Elaboración Propia 
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Entrega Anteproyecto 1
28-01-2014

Luego de la  pr imera aproximación de an-
teproyecto,  surge la  neces idad de repen-
sar  la  ubicac ión del  lugar,  que en pr imera 
instancia  se  ubicaba en la  zona “Parque”, 
generando que no se  encontrara  cercano a 
la  ca l le  pr inc ipal  y  perdiera  protagonismo. 
Es  por  esto que e l  edi f ic io  se  ubica  justo en 
e l  l ímite  entre lo  urbano y  rura l ,  ocupando 
predios  en donde ex iste  toma de v iv iendas, 
las  cuales  son tras ladadas.

  En esta  etapa se  desarrol lan maquetas 
conceptuales ,  intentando establecer  un es-
pacio  intermedio uni f icador  del  proyecto.
Se considera la  importancia  de “tejer ”  la 
zona urbana con la  zona rura l ,  def in iendo 
los  pr imeros  l ineamientos  proyectuales .

Se reconoce la  importancia  del  agua y  las 
v istas  pr inc ipales  correspondientes,  a l  r ío, 
a l  cerro y  hac ia  la  c iudad.

En e l  Anteproyecto 2,  hay un c laro avance 
del  reconocimiento de los  programas pr in-
c ipales ,  los  cuales  ref le jan con c lar idad las 
act iv idades a  desarrol lar :

Ex isten 3  volúmenes pr inc ipales
-Capacitac ión
- Invest igac ión
-Difus ión

Estos  tres  volúmenes se  uni f ican por  un 
volumen centra l  que se  d istr ibuye también 
en 3  módulos  d ist intos:
- Invernadero
-Vivero
-Distr ibución

Fig. 125_Proceso de diseño
Elaboración Propia 
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Fig. 126_Proceso de diseño
Elaboración Propia 



107Vivero Educativo Conunhuenu

Entrega Anteproyecto 2
26-03-2014

Luego de haber  uni f icado los  volúmenes 
surgen dudas sobre la  c i rculac ión que      am-
arra  e l  proyecto,  y  se  decide que no sea en 
e l  volumen centra l  donde se                     de -
sarrol len los  cult ivos,  s ino que en los  pa-
t ios  intermedios  que generan la  ubicac ión 
de estos.
Establec iendo una c lar idad en las  operac io-
nes  a  desarrol lar,  luego de v is i tar  e l  V ivero 
Imper ia l  de Conaf.
Se establecen 4  módulos  o  pat ios  de cul -
t ivos:
-Módulo de Producción
-Módulo de Crec imiento
-Módulo de Desarrol lo
-Módulo de Distr ibución

Por  otro lado esta  c i rculac ión centra l  es  la 
que concentra  e l  programa de of ic inas,  y 
la  c i rculac ión cubierta  en que e l  v is i tante 
recorre  observando los  d ist intos  procesos.
Más cercano a l  Estero se  establece una c i r-
culac ión v inculada a  los  trabajadores  del 
v ivero. 

Fig. 127_Proceso de diseño
Elaboración Propia 
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Fig. 128_Proceso de diseño
Elaboración Propia 
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Fig. 129_Proceso de diseño
Elaboración Propia 
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21 DE MARZO 
9:00 AM 

21 DE MARZO 
12:00 PM 

21 DE MARZO 
18:00 PM 

21 JUNIO 
9:00 AM 

21 DE JUNIO 
12:00 PM 

21 DE JUNIO 
15:00 PM 

21 DE JUNIO 
18:00 PM 

21 DE MARZO 
15:00 PM 

Fig. 130_Proceso de diseño
Elaboración Propia 



111Vivero Educativo Conunhuenu

Luego de la  entrega anter ior,  se  establece 
como necesar io  desarrol lar  un f lu jo  grama 
de manera de entender  con mayor  c lar idad 
e l  funcionamiento de los  c i rcuitos  según 
los  d ist intos  usuar ios .

También surge la  neces idad de desarrol las 
un estudio de sombra a  modo de que los 
volúmenes no afecten con su sombra a l  de-
sarrol lo  de los  cult ivos.Se observa que la 
ubicac ión no inf luye en la  i luminación de 
los  cult ivos.

Como últ imo punto,  es  necesar io  explorar 
las  d ist intas  a l ternat ivas  de acceso desde 
e l  volumen centra l ,  ya  que es  a l ta  la  pendi -
ente desde e l  n ivel  ca l le .

1 .  Acceder  a  través  de una gran terraza que 
permita  una v ista  panorámica del  proyecto.

2.  E l  volumen se levanta para marcar 
e l  acceso,  permit iendo cubrir  e l  mismo 
mientras  se  desciende.

3.  E l  volumen recoge a  los  usuar ios  para  lu -
ego bajar  por  su  inter ior.

Fig. 131_Proceso de diseño
Elaboración Propia 
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Análisis de Viveros en la zonaAnálisis de viveros en la zona

Luego de la  entrega anter ior,  surge la 
neces idad de “retroceder ”,  en e l  proyecto 
y     observar  con mayor  detención e l  func-
ionamiento de los  v iveros,  mater ia l idades 
y  morfologías  de la  zona.De lo  cual  se  ob-
serva que se  establecen c laramente las  d is -
t intas  zonas  de cult ivos  y  los  edi f ic ios  se 
ubican concentrados en a lgun punto que 
permita  la  extens ión de los  cult ivos  y  con-
trol  sobre e l los .

Se reconoce la  importancia  de tener  un     
e lemento que controle  e l  v iento y  pr inc i -
palmente la  luz .

Análisis de agrupación de viviendas 
zona rural aledaña al emplazamiento del 
proyecto.

Al  observar  la  d ispos ic ión de las  v iv iendas 
y  ga lpones en las  zonas  rura les  se  establece 
la  importancia  de establecer  pat ios  de tra-
bajo  centra les  a  los  volúmenes,  y  se  iden-
t i f ica  una c lara  morfología  de galpones de 
madera a  dos  aguas.

En esta  etapa e l  proyecto t iene un cam-
bio s igni f icat ivo,  ya  que se  establece una       
gr i l la  de 2  x  2 ,  de la  cual  luego se trazan di -
agonales ,  en base a l  s istema de plantac ión 
para árboles  en la  s i lv ivultura.
Es  en base a  esta  gr i l la  que se  comienzan 
a  d isponer  los  volúmenes,  rotando el  volú-
men centra l ,  e l  cual  se  b i furca,  para  acoger 
de mejor  manera la  cota  del  acceso,  y  se 
comienzan a  desarrol lar  las  terrazas  de los 
cult ivos,  con ángulos  que acogieran de me-
jor  manera la  pendiente del  terreno.

Fig. 132_Proceso de diseño
Elaboración Propia 
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Entrega Anteproyecto 3
24-04-2014

Fig. 133_Proceso de diseño
Elaboración Propia 
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Entrega Anteproyecto 4
08-05-2014

Se cont inúa desarrol lando la  p lanta            an -
ter ior.  Esta  vez,  ex iste  mayor  avance de las 
terrazas,  se  vela  porque haya una cont inui -
dad que se ext ienda a  los  volúmenes.  No 
obstante,  se  cr i t ica  e l  hecho de que ex istan 
l ímites  tan marcados entre e l  exter ior  de 
los  cult ivos  y  los  volúmenes y  también se 
observa que se  p ierde e l  concepto in ic ia l 
de generar  un traspaso de la  vegetac ión y 
v isual izac ión cerro-bosque,  ya  que e l  volu-
men del  acceso se encuentra  obstruyendo 
esa s i tuac ión,  lo  que genera que la  idea no 
sea c lara.  Es  decir  no se  esta  representan-
do en planta  la  idea conceptual  y  arquitec-
tónica.
Por  lo  que se  est ima la  neces idad de ref lex-
ionar  nuevamente sobre e l  part ido general 
del  proyecto,  l levando las  nuevas  modif ica -
c iones  a  la  p lanimetr ía .

ACCESO Y SALIDA DE

CAMIONES

ESTERO TRUF TRUF

CAMINO A NIAGARA

ÁREA DE
REPIQUE

RAMPA P: 6% L:8M

RAMPA P: 3.4%
L:32M

RAMPA P: 1%
L:32M

HALL

SALIDA DE
BUSES

ACCESO Y SALIDA DE

CAMIONES

ACCESO
PRINCIPAL

De todas  maneras  ex iste  un avance s igni f i -
cat ivo en reconocer  la  mater ia l idad que se 
ut i l i zará  en e l  proyecto,  y  como construc-
t ivamente se  empieza a  impregnar  la  idea 
de galpón,  y  como exter ior izar  esta  misma 
estructura  para  que ex ista  una re lac ión en 
todo e l  proyecto,  es  decir  que los  cult ivos 
y  los  volúmenes no sea una cosa por  sepa-
rado,  s ino que se  ent iendan como un todo.

Para la  ú l t ima etapa que se presenta desde 
la  página 117,  se  vé un avance en cuanto 
a  la  c lar idad del  concepto expresado en la 
p lanta  y  en cuanto a  la  estructura.

Fig. 134_Proceso de diseño
PLANTA NIVEL 1 ESC. 1:200
Elaboración Propia 
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ACCESO Y SALIDA DE

CAMIONES

ESTERO TRUF TRUF

CAMINO A NIAGARA

ÁREA DE
REPIQUE

SALA DE
EXPOSICIÓN

RAMPA P: 6% L:8M

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

RAMPA P: 3.4%
L:32M

RAMPA P: 1%
L:32M

HALL

ACCESO Y SALIDA DE

CAMIONES

ESTERO TRUF TRUF

CAMINO A NIAGARA

ÁREA DE
REPIQUE

RAMPA P: 6%
L:8M

ÁREA DE DESARROLLO 2
2.057 plantas

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

RAMPA P: 3.4%
L:32M

RAMPA P: 1%
L:32M

RAMPA P: 2%
L:36M

RAMPA P: 1%
L:26M

RAMPA P: 9%
L:29M

Fig. 135_Proceso de diseño
PLANTA NIVEL -2 ESC. 1:1200

Elaboración Propia 

Fig. 135_Proceso de diseño
PLANTA NIVEL -1 ESC. 1:200

Elaboración Propia 
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Fig. 136_Proceso de diseño
Elaboración Propia 
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Fig. 137_Proceso de diseño
VISTA EJE PRINCIPAL

Elaboración Propia 

Fig. 138_Proceso de diseño
VISTA HACIA EL SUR, MAYO

Elaboración Propia 
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Fig. 139_Proceso de diseño
VISTA DESDE EJE PRINCIPAL HACIA EL ORIENTE
Elaboración Propia 

Fig. 140_Proceso de diseño
VISTA DESDE ACCESO
Elaboración Propia 
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6 . 2  Ú LT I M A  E TA PA  D E  D I S E Ñ O
Planos con fecha 05-06-2014
Sujetos a Modificación

Fig. 141_Proceso de diseño
PLANTA NIVEL 1 ESC. 1:100

Elaboración Propia 

Fig. 142_Proceso de diseño
PLANTA NIVEL -1 ESC. 1:100

Elaboración Propia 
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Fig. 143_Proceso de diseño
CORTE LONGITUDINAL DEL EJE
Elaboración Propia 

Fig. 144_Proceso de diseño
CORTE TRANSVERSAL VOLÚMENES
Elaboración Propia 
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Fig. 145_Proceso de diseño
VISTA DESDE ACCESO

Elaboración Propia 

Fig. 146_Proceso de diseño
VISTA DESDE PARQUE DEMOSTRATIVO HACIA EL VIVERO

Elaboración Propia 
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A N E X O S

A cont inuación se adjuntan los  anexos,    
correspondientes  pr inc ipalmente a l 
catastro real izado para encontrar  e l  terr i -
tor io  a  trabajar,  entre la  región del  Maule 
y  la  región de los  R íos ,  ident i f icando dis -
t intas  t ipologías  de bosques.

Para ident i f icar  las  comunas a  catastrar,  se 
real iza  una suma de la  poblac ión tota l  de 
la  región,  d iv id ido por  la  cant idad de co-
munas ex istentes,  anal izando las  que se 
encuentran sobre e l  promedio generado, 
correspondiendo a  las  comunas que se pre-
sentan a  cont inuación.

Al  f ina l  de los  anexos se  presentan a lgunas 
not ic ias  re levantes  a l  tema pr inc ipal .

Fig. 147_Mapas
CATASTRO BOSQUE NATIVO
Elaboración Propia en base sistema de información territorial, 
Conaf
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Talca, principalmente por su bosque que se 
está fragmentando de la ciudad,  su relación 
con el río y la cantidad de población.
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Coronel, principalmente por el contraste 
existente por plantaciones forestales adya-
cente a la ciudad y un bosque interior, al 
parecer nativo.
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Fig. 148_Mapas
CATASTRO BOSQUE NATIVO

Elaboración Propia en base sistema de información territorial, 
Conaf
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Temuco-Padre Las Casas, principalmente 
por la presencia de dos cerros adyacentes a 
dos comunas, los cuales se enfrentan, sepa-
rados por un río.

Fig. 149_Mapas
CATASTRO BOSQUE NATIVO
Elaboración Propia en base sistema de información territorial, 
Conaf
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Fig. 150_Mapas
CATASTRO BOSQUE NATIVO

Elaboración Propia en base sistema de información territorial, 
Conaf
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Todos los casos son aplicables, por lo que 
esta región se deja fuera del análisis.
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Fig. 151_Mapas
CATASTRO BOSQUE NATIVO

Elaboración Propia en base sistema de información territorial, 
Conaf 

Fig. 152_Imagen
NOTICIA, 30/11/2009

http://www.latercera.com/contenido/742_205286_9.shtml
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Fig. 153_Mapas
NOTICIA, 27-06,2009
http://www.emol.com/noticias/nacional/2009/01/27/341953/
ingenieros-forestales-advierten-sobre-dano-al-bosque-nativo-
a-causa-de-incendios.html
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Fig. 154_Mapas
NOTICIA, 18/06/2013http://www.emol.com/noticias/nacio-
nal/2013/06/17/604271/este-martes-comenzara-a-regir-a-

restriccion-para-utilizar-estufas-a-lena-en-temuco.html



134 Regenerando el Bosque Nativo Periurbano

Agradecimientos:

En primer lugar a mi profesor guía, por su 
apoyo, confianza y motivación.

A los que me han ayudado, dado ánimo y 
han creído en mi.

A mi papá, porque siempre me dijo que 
“tenía que ser más que ellos”, nunca seré 
más que ustedes, pero gracias por el incen-
tivo, esto continuará.

A mi mamá, por su esfuerzo de siempre.

A mis hermanas, por ser tan ellas.

Pero por sobre todas las cosas, a ti Luis, has 
sido el apoyo más importante.


