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Atardecer frente al nuevo skyline de Castro.
Autoría propia
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El proceso de realización del 
Proyecto de Título se presenta 
como la última instancia de 
aprendizaje a lo largo  de   la      
carrera y la primera   aproxi-
mación hacia qué tipo de arqui-
tecto queremos ser. Este proce-
so me ha dado la oportunidad 
de desarrollar un proyecto de 
educación pública, inquietud 
que se gesta años atrás por la 
influencia de mis padres y que 
se refuerza durante un taller de 
pregrado con la realización    de   
una  propuesta de educación 
experimental, respondiendo 
a  una importante problemáti-
ca nacional en el  marco de las 
movilizaciones estudiantiles que 
continúan hasta el día de hoy.

Al mismo tiempo, esta instancia 
me ha permitido manifestar  a 
través   de   un   proyecto   arqui-
tectónico una reinterpretación 
de la cultura chilota, motivación 
que nace el verano del 2014, 
cuando tuve la oportunidad 
de conocer    Chiloé   durante  
la   realización de mi   práctica     
profesional.   

Durante este periodo pude ver    
que     en    el    archipiélago            
existe   un   patrimonio    natural 
y cultural que debe destacarse 
y revalorizarse, en un contexto 
donde  los   nuevos  edificios 
que se están realizando ya han 
comenzado a     cambiar    la     fi-
sionomía de la ciudad alterando 
parte de este único paisaje nat-
ural. 

De esta manera proyectar una 
nueva  arquitectura contem-
poránea en Chiloé representa 
una manera de entender   la  
realidad insular y generar una 
arquitectura de  calidad, acorde 
con el lugar y con nuestra época.

La incidencia de estos factores 
durante el proceso de titulación 
fueron los que me impulsa-
ron a desarrollar el proyecto, 
dando como resultado el Liceo 
Polivalente de Agroturismo en 
Ten-Tén, un proyecto que busca 
proteger el particular y valioso 
patrimonio cultural de Chiloé y 
preservar las costumbres y tradi-
ciones de los chilotes a través de 
un proyecto de     arquitectura 
educacional.

0.1              MOTIVACIONES 
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El Liceo polivalente de Agro-
turismo en Ten-Ten nace como 
respuesta a la necesidad de 
un nuevo      proyecto     edu-
cativo   ligado a las actividades 
económicas predominantes de 
Chiloé, con el fin  de promover   
el   desarrollo de actividades 
propias de la cultura chilota,  
fomentando la protección del   
patrimonio   natural y cultural 
de la isla. 

Con esto se busca lograr no 
sólo la conservación de   aspec-
tos    culturales y tradicionales 
a través de la educación, sino 
que a la vez se incentive la con-
servación y buena utilización 
de   los  recursos que provee el   
medio ambiente a través de un 
proyecto que se integra al  paisa-
je rural de Ten-Tén, suscitando  
el  desarrollo  sustentable de 
comunidades rurales cercanas, 
aportando a la actividad agro-
turística de Castro y al mismo 
tiempo al desarrollo económico 
y social de la isla de Chiloé.

Con    la   realización     del   
proyecto se busca ampliar las 
posibilidades de estas comu-
nidades, ante  un    escenario   
educacional que se orienta en 
la formación de profesionales 
especializados en áreas ajenas 
a su historia y tradición. De esta 
manera se estaría evitando que 
futuras generaciones carezcan 
de los conocimientos que el me-
dio ambiente les pueda aportar 
para    su   subsistencia.

La presente memoria se ordena 
a partir de 3   capítulos    que    
responden a 3 preguntas básicas 
para entender el proyecto de 
título: QUÉ, DONDE, y CÓMO, 
correspondientes a los temas  
de    definición     del    proble-
ma, contexto natural y cultural, 
y definición del  proyecto. 

Los primeros dos capítulos    
corresponden al marco teórico 
y marco físico basal, observa-
ciones y experiencias de las 
cuales se obtendrán los prin-
cipales criterios de diseño que 
posteriormente, en el tercer 
capítulo, me permitirán llevar a 
cabo el proyecto. Estas opera-
ciones hacen que el    Proyecto   
de    Título pase de ser un liceo  
común, a un   elemento integra-
dor capaz de soportar distintas 
dinámicas y  capas   de    uso,   
respondiendo      a     los       re-
querimientos físicos de la co-
munidad chilota y proyectando 
a futuro su desarrollo laboral, 
social, económico y cultural.

INTRODUCCIÓN                  0.2  
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La globalización económica y 
cultural, la intervención de tec-
nologías foráneas y la aplicación 
de    políticas      inapropiadas 
representan una amenaza para 
la mantención de la tradición 
chilota como una alternati-
va    viable    de   subsistencia, 
ya que la explosión de las in-
dustrias, y posteriormente, la 
crisis salmonera, impactaron 
fuertemente en el tejido social y 
económico en Chiloé. 

El  impacto  de    estas   indus-
trias desató  un proceso    de  
transformación en las local-
idades, lo que  trajo    consigo 
una renovación urbana influen-
ciada    por   patrones   arqui-
tectónicos externos, las cuales 
van en desmedro del medio 
natural  dañando parte impor-
tante de las virtudes de la cultu-
ra chilota, y no responden a sus 
reales necesidades.

Estos nuevos proyectos bus-
can solucionar principalmente 
el problema de aislación 
geo-político   que    sufre    el   
archipiélago, dejando temáti-
cas sin  resolver  relacionadas 
principalmente con el área de la 
salud y la educación. 

Por     otro      lado,       esta         
industrialización ha determina-
do el cambio en la condición de 
pescador artesanal o  agricultor 
a la de operario    industrial, y 
por consiguiente, el cambio de 
vida rural por el de vida urbana. 

Uno de   los      hechos     más    
representativos de esta realidad 
se manifiesta en las importantes 
migraciones campo-ciudad que 
ocurren desde la isla hacia el 
continente, generandose   un    
importante   desarraigo, vien-
dose forzados  a insertarse en 
un   sistema económico ajeno, 
que se posiciona por sobre sus 
tradiciones    y      costumbres      
ancestrales. 

Frente   a   esta    situación,   la   
educación se presenta como un 
mecanismo fundamental   para 
promover     el       desarrollo   sus-
tentable de estas comunidades 
y la protección   de los recursos   
naturales a través de programas 
educativos que respondan a las 
necesidades locales. 

Actualmente en el   sistema      
educacional de Chiloé son pocos 
los colegios de educación media 
especializados en este tipo de 
áreas, ya que la gran mayoría 
de la población escolar  asiste  a  
colegios donde la formación es 
científico - humanista. 

Contar con capacitación técnica 
enfocada en las actividades de 
producción tradicionales per-
mitirá revalorizar la riqueza y 
productividad del entorno, res-
catando el patrimonio natural, 
la tradición chilota y la identi-
dad rural de esta, lo que al mis-
mo tiempo permitirá a los alum-
nos desarrollar la capacidad 
de    gestión,   producción       y     
comercialización de diferentes 
productos de la tierra y el mar.

0.3                 PROBLEMÁTICA
"(...)En el territorio convivían dinámicas 
contradictorias de desarrollo. En primer 
lugar la reciente intervención de tipo in-
dustrial y capitalista caracterizada por 
la industria del salmón y la mitilicultu-
ra1, que ha generado en corto tiempo una 
profunda transformación de la matriz 
económica principal y por tanto también 
de las relaciones sociales y económi-
cas en el archipiélago. En segundo lugar 
la dinámica económica basada en siste-
mas integrados de producción tradicion-
al, ligados al sector agrícola ganadero, 
forestal y pesquero."2

1  Rama de la acuicultura. Captación de se-
millas y cultivo de choritos.
2 Venegas, Carlos. 2011. Cultura, conoci-
miento tradicional y patrimonio agrícola en Chiloé.
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OBJETIVO GENERAL

1 Dotar a la comunidad 
de Castro y Ten-Tén de un liceo 
que de soporte a dinámicas  
pedagógicas y   sociales con el 
objetivo de brindar servicios a 
diferentes tipos de usuarios; el 
cual se sustente sobre funda-
mentos teóricos que justifiquen 
las ideas de la propuesta, el tipo 
de intervención y la manera de 
llevarla a cabo en Chiloé.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2  Determinar por me-
dio de la observación e investi-
gación, las reales problemáticas 
a las que hoy se ve enfrentada 
la sociedad chilota, con el fin de 
desarrollar un proyecto que de 
respuesta a sus necesidades.

3 LLevar    a    cabo  me-
canismos de intervención arqui-
tectónica que puedan aportar a 
un mejoramiento en la calidad 
de vida, la conservación de la 
cultura tradicional Chilota y el 
patrimonio natural de la isla.

4 Incorporar el agro-
turismo como un sistema que 
permita conservar y revalorar 
la cultura chilota a través de la 
educación, dándole énfasis a la 
forma de vida rural de la provin-
cia.

OBJETIVOS                        0.4  



Vista del archipiélago desde la Península de Rilán,
Autoría propia
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por la baja calidad de éstas, se 
comienzan a establecer mod-
elos predeterminados de escue-
la que estandarizan el diseño 
del proyecto y de sus espacios 
comunes, no recogiendo las 
características de los lugares en 
donde se emplazan, generando 
una imagen tipo de escuela que 
poco se relaciona con las comu-
nidades circundantes.

Actualmente en Chile nos en-
contramos viviendo un proceso 
de transformación de la edu-
cación, debido a la actual Refor-
ma Educacional. Para construir 
el derecho a una educación de 
calidad el gobierno ha presenta-
do una serie de metas, en las 
que se incluye la gratuidad, el 
fin al   lucro,  el   término  de  la  
selección,         la      desmunici-
palización, entre otros. 

Con respecto a esto, en la últi-
ma cuenta pública se anunció 
que el 60% más vulnerable de 
la población que asista a las uni-
versidades del Consejo de Rec-
tores, a institutos profesionales 
o centros de formación técnica  
acreditados y sin lucro, no van 
a pagar absolutamente nada1.  
Este anuncio ha causado una 
gran discusión, ya que es ev-
idente que la población más 
vulnerable de Chile no coincide 
con los estudiantes que asisten 
a los centros educativos benefi-
ciados.

3 Ministro Eyzaguirre tras cuenta 
pública. 21 de mayo 2015.

La educación es un proce-
so de transformación social 
que     constantemente   necesi-
ta  modificarse para adaptarse 
al contexto de una sociedad 
determinada. A comienzos del 
siglo XX las escuelas sólo abor-
daban problemáticas como la 
calidad lumínica, ventilación   y   
asoleamiento, siendo el aula 
la unidad fundamental donde 
se concebía la  educación. Pos-
teriormente, cuando la ONU   
declara    la   educación como 
un derecho, la escuela pasa a 
entenderse como un sistema 
de aprendizaje que es necesario 
propagar, concibiéndose como 
un agente de sociabilización que 
pone énfasis en el diseño de   los    
espacios  comunes. 

El Patio entonces pasa a ser un 
elemento arquitectónico unifi-
cador del liceo, que permite que 
en él conjuguen diversos pro-
cesos de intercambio pedagógi-
co y social. 

Durante este proceso fue nece-
sario aumentar  la cobertu-
ra    educacional, por lo que 
se crearon nuevas escuelas e 
internados que permitieron el 
acceso a la educación en una 
gran parte del país. Fue de esta 
manera como las   comunidades    
se    consolidaron en torno a las   
mismas   y la  escuela pasó a   
entenderse como un elemento 
urbano.

Sin embargo, tras la masifi-
cación de las escuelas a lo largo 
del país y la necesidad de max-
imizar y optimizar los recursos 

“Nuestros vastos sistemas educativos, 
ahora institucionalizados, surgieron de 
esas pequeñas escuelas, pero el espíri-
tu de sus comienzos se ha olvidado. Los 
locales que requieren hoy nuestras in-
stituciones son estereotipados y faltos 
de sugerencias. Las aulas uniformes, los 
corredores con sus   armarios y el resto 
de las dependencias están dispuestos por 
el arquitecto en procura de una respues-
ta supuestamente funcional (...)” 1

1 Louis I. Kahn. Forma y diseño.

1.1    REFORMA EDUCACIONAL EN CHILE
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En base a lo dicho anterior-
mente, se hace necesario gen-
erar nuevos proyectos públicos 
de educación técnica, que se 
ajusten a la realidad económi-
ca y social de las comunidades 
y que potencien las relaciones 
entre profesores, alumnos y 
apoderados. Además, es impor-
tante no descuidar la calidad de 
la educación, ofreciendo reales 
oportunidades a     los    estudi-
antes para el futuro, ya sea que 
el alumno opte por ingresar al 
campo laboral o decida contin-
uar con sus estudios superiores 
y perfeccionarse.

Casi la mitad de los estudiantes 
provenientes de liceos EMTP 
opta por seguir con educación 
superior técnico-profesional. 
No obstante, la reforma man-
tiene el lucro para los 101 CFT 
e IP   existentes al año 2014 en 
Chile, de los cuales sólo 8 están   
acreditados y son sin fines de lu-
cro24.  

Actualmente existe un nivel de 
desarticulación importante en-
tre el Sistema Escolar Técnico y 
el Sistema de Educación Técnica 
Superior, ya que no existe un 
diálogo entre las necesidades 
productivas del país y las espe-
cialidades ofrecidas en los liceos 
técnico-profesionales y en los 
CFT e IP. 

En el caso de los liceos técni-
co-profesionales, escasos en 
nuestro país, otro problema 
radica en que el plan de estu-
dios vigente para la EMTP des-
tina  26    horas   semanales en 
cursos dedicados a formación 
técnica profesional y sólo 16 
horas en cursos de formación 
general, esto es un 60% menos 
de contenidos de formación 
general en comparación a los 
cursos de EMCH. Este tiempo 
debería ser ajustado de tal for-
ma que los alumnos alcanzen 
niveles mínimos de conocimien-
to en las áreas de matemática y 
lenguaje, así la diferencia en el 
currículo académico no se tra-
ducirá en menores puntajes en 
la PSU y posteriormente, en la 
mala preparación con que estos 
alumnos ingresan a la educación 
superior.

4 Cifras encuesta CASEN 2013
Fig. 1, 2 y 3: Elaboración propia

El 90% de los alumnos que cursan educación media 
técnico-profesional (EMTP) proviene de los dos quin-
tiles más pobres de nuestro país, en comparación con 
la matricula de educación media científico-humanista 
(EMCH),   cuyo     porcentaje   corresponde al 64%. 

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1
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La educación media técni-
co-profesional es el mecanismo 
académico que mayor influen-
cia podría tener para los estudi-
antes que provienen de comu-
nidades rurales, sin embargo, 
la oferta estudiantil en general, 
se aboca en áreas técnicas de 
carácter industrial y comercial. 

Actualmente el Liceo Politécni-
co de Castro, cuenta con espe-
cialidades del área comercial, 
contabilidad, administración, 
servicios de turismo, atención 
de enfermería y secretariado, y 
en el área industrial, mecánica 
automotriz, mecánica industrial, 
electricidad industrial y termi-
nación en construcción. Consta 
con una matrícula para 1.339 
jóvenes e internado para 190 
alumnos. 

A pesar de los esfuerzos que se 
han realizado para mejorar la 
infraestructura y aumentar la 
matrícula del liceo, el espacio 
físico es insuficiente y las espe-
cialidades que se imparten no 
se relacionan con las actividades 
económicas predominantes de 
la isla.

Actualmente la cantidad de es-
tudiantes que cursan educación 
básica en Castro específica-
mente, casi triplica a la cantidad 
de estudiantes que cursan edu-
cación media, siendo necesario 
aumentar el número de  estas 
matriculas, ya que en algunos 
años mas los 3 liceos munic-
ipales que existen en Castro 
serán insuficientes. 

En la Provincia de Chiloé existen  
17    centros    de   educación   
media públicos. Estos liceos al 
igual que en el resto del país 
se clasifican en científico hu-
manista, técnico-profesional  o   
artístico.

De ellos, el 41% corresponde a 
la modalidad CH (Científico-Hu-
manista), seguido por un 35% 
de especialidad TP (Técnico-Pro-
fesional). Existiendo    sólo      6    
liceos técnicos municipales en 
toda la isla (M)

1.2           DATOS EDUCACIONALES CHILOÉ

Fuente: Elaboración propia en base a Re-
portes comunales, 2013.
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Debido a la alta demanda   que 
tendría el  liceo por parte de es-
tudiantes que provienen de las 
afueras de Castro, el proyecto 
considerará un internado para 
al menos el 30% de la matricula 
del liceo, como se recomienda 
en la Guía de Diseño de espacios 
educativos.

Frente a esta situación se decide 
generar un proyecto educacion-
al de formación técnica que in-
corpore a la malla académica 
del proyecto las especialidades 
silvícola, agropecuaria y turis-
mo, complementando la actual 
oferta académica en Castro1. Se 
decide no abarcar la especial-
idad acuícola debido a la cer-
canía de Castro con Chonchi (30 
minutos por la ruta 5 hacia el 
sur), ya que el Instituto del Mar 
cuenta con una matrícula para 
1120 alumnos e internado para 
560 hombres y 120 mujeres.  

5 Revisar plan regional y comunal 
en anexos.
Imagen: Elaboración propia en base a datos 
municipales.
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Parte de las investigaciones que 
se     den    en    cualquier   es-
tablecimiento   educacional  de-
ben    relacionarse     con    las    
problemáticas que surgen a par-
tir de las necesidades producti-
vas del lugar. De esta manera se 
genera una continuidad entre 
en el campo teórico, el práctico 
y el profesional. Se potencia la 
idea de gestar soluciones para el 
lugar desde el lugar mismo, vin-
culando de manera más próxi-
ma al estudiante con su futuro 
lugar de trabajo.

Actualmente el fin productivo 
tanto de la región de Los Lagos 
como de la provincia de Chiloé 
se relaciona con la manipulación 
del territorio y su configuración 
en el paisaje6. Las industrias y 
empresas que desarrollan activ-
idades en la zona, generalmente 
están en estricta relación con lo 
anterior; actividades agropec-
uarias7, silvícolas8, acuícolas y 
pesca son las principales, en las 
cuales se incorporan procesos 
de industrialización. Destacando 
la ganadería de especialización 
lechera, ganado bovino y ovino, 
6 Revisar Plan Regional y Comunal 
en Anexos.
7 La actividad agropecuaria, en-
globa a la actividad agrícola y la actividad 
ganadera o pecuaria. Ambos sectores con-
stituidos por una actividad productora o pri-
maria, que se lleva a cabo en tierra o sin ella 
y una actividad elaboradora o transforma-
dora que puede llevarse a cabo en cualquier 
otro lugar. Dentro del sector agropecuario 
se incluye la producción de cereales, hortali-
zas, fruticultura, cultivos industriales, viñas y 
ganadería, entre otras. www.sii.cl/
8 La actividad silvícola compren-
de todas las operaciones necesarias para 
regenerar, explotar y proteger los bosques, 
así como para recolectar sus productos, es 
decir, las actividades de forestación (plant-
ación, replante, trasplante, aclareo y con-
servación de bosques y zonas forestadas) 
y explotación o cosecha de bosques, tanto 
nativos como plantaciones. Ibíd.

conservas principalmente de 
mariscos, agricultura extensiva 
de cereales, explotación forestal 
y turismo. 

El séptimo censo agropecuario, 
muestra que la agricultura en 
Chiloé exporta directamente un 
21,6% de su valor agregado, la 
ganadería un 6,8% y la silvicul-
tura un 3,8%. en el area silvo-
agropecuaria las perspectivas 
son aún mayores, dado que este 
sector ha vivido procesos de 
transformación importantes en 
los últimos años, incorporando 
nuevas variedades, nuevas tec-
nologías y formas de gestión. 9

Es por esto que en el liceo se 
impartirán especialidades afines 
relacionadas con la forma de 
vida rural, fomentando los sis-
temas de producción tradicion-
ales de Chiloé que se basan en el 
sustento personal, vinculando a 
través del sistema de educación 
técnica a los futuros alumnos 
con una real disponibilidad de 
empleos posterior a    los   es-
tudios.

9 www.ine.cl/ Séptimo censo agro-
pecuario, 2007.

1.3            SECTOR SILVO-AGROPECUARIO

Imagen: Gráfico de PIB Sectorial Regional.
Fuente: Elaboración propia en base a Re-
portes comunales, 2013.
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En la isla ocurre una transfor-
mación durante los meses de 
verano debido a la gran canti-
dad de turistas que ingresan al 
archipiélago, demandando ser-
vicios y equipamientos con    los    
que     la     Isla    verdaderamente 
no cuenta.

Según las cifras oficiales del INE, 
para el año 2013 la provincia 
de Chiloé recibe la llegada de 
314.515 turistas y solamente 
Castro recibe 181.055 personas, 
con una estadía promedio de 3 
días, superando por mucho el 
número de población local. 

La cantidad de eventos y fiestas 
que ofrece Chiloé en verano es 
inigualable, cada fin de semana 
alguna localidad se organiza y 
lleva a cabo una fiesta costum-
brista, donde se cruza en lancha 
al otro lado de la isla, si es el 
caso, y en torno a una explana-
da se disponen los puestos de 
empanadas, chicha, asados de 
cordero, milcaos, etc. No falta 
la música en vivo, los artistas 
locales y sobre todo, la comi-
da. Chiloé presenta una serie 
de ventajas competitivas para 
el desarrollo del turismo como 
eje productivo local, siendo su 
patrimonio cultural su princi-
pal elemento diferenciador, 
destacando en este contexto la 
arquitectura vernácula, la gas-
tronomía       tradicional,       las  
fiestas   costumbristas, la música 
tradicional, bailes típicos y su id-
iosincrasia local.

El turismo en Chiloé cumple 
un rol importantísimo, ya que 
permite que muchas personas 
tengan trabajo todo el verano y 

“El agroturismo se perfila como un tipo 
de actividad turística que ofrece al visi-
tante la posibilidad de conocer aspectos 
de la cultura local y de aprender sobre 
prácticas tradicionales de cultivos, co-
sechas y procesamiento de productos 
agropecuarios, forestales y pesqueros, 
además de la artesanía.”  1

1 El agroturismo, una alternativa para reval-
orizar la agroindustria rural H. Riveros; M.Blanco

POTENCIAL TURÍSTICO                      1.4  

así puedan sustentarse el resto 
de los meses del año. Además, 
los últimos años ha comenzado 
a explotarse el turismo rural en 
la isla, también conocido como 
agroturismo, el que ha traído 
muchos beneficios a los chilotes, 
sobre todo a las comunidades 
rurales.10 Las modalidades de 
turismo rural constituyen una 
forma de asociación cooperativa 
que permiten a los agricultores 
ofrecer servicios de turismo y 
obtener un ingreso complemen-
tario.  Actualmente en Chiloé 
existe una red de turismo rural 
que opera en las diferentes co-
munas de la Isla.

Al potenciar   el   agroturis-
mo   existente en la isla con 
un proyecto educativo ligado a 
este tipo de actividades, se po-
tencia    un      turismo      sus-
tentable,  amigable con  el   me-
dio ambiente y que se integra 
al lugar fomentando la correcta 
utilización de los recursos, in-
terviniendo de manera pasiva 
en el ecosistema de la isla, gen-
erando un turismo agroecológi-
co que es posible transmitir y 
fomentar en las comunidades. 

Por otro lado, la existencia del 
internado permitirá que du-
rante el periodo estival este es-
pacio se utilice como hostería 
prestando servicios a la enorme 
cantidad de turistas que visitan 
la isla año a año.

10 La Fundación de los Amigos de 
las Iglesias se hace cargo de una parte im-
portante de esta labor, manteniendo y res-
taurando las iglesias para las comunidades y 
para los turistas que vienen a visitar la isla 
por esta hermosa tradición, donde se trata 
de hacer partícipe a las personas del proceso 
que se vive con la restauración.
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El proyecto se concibe entonc-
es como un establecimiento de 
Educación Media Técnico-Pro-
fesional cuyo objetivo funda-
mental es lograr la formación 
integral de técnicos, quienes 
pueden elegir entre las especial-
idades Agropecuaria, Silvícola, 
y Turismo Rural, actualmente  
ausentes en la oferta  educa-
cional de Castro. Se busca pon-
er énfasis en una formación 
personal que permita que al 
egresar los jóvenes puedan de-
sempeñarse con eficiencia en el   
mundo   laboral y social,  inte-
grándose de manera temprana 
a la industria a través de clases  
prácticas en las empresas aso-
ciadas al sistema de formación 
dual, o durante los meses de ve-
rano en el mismo liceo, el cual se 
abre a la comunidad como Cen-
tro de Agroturismo y   Hospeda-
je,    generando un ingreso ex-
tra para la comunidad, quienes 
podrán organizar talleres, ferias, 
ventas de productos, paseos y 
actividades, ya sea para turistas, 
estudiantes, visitantes,  back-
packers o para la misma comu-
nidad.

Antes de llevar a cabo un proyec-
to educacional, es necesario en-
tender las dinámicas que con-
figuran el liceo, el contexto en 
el que comenzarán a aparecer y 
cómo el edificio les dará soporte 
a través de la arquitectura. 

El liceo representa un espacio 
urbano que tiene un alto po-
tencial, constituyéndose como 
un hito para la comunidad ya 
que por su escala y dimensión, 
es capaz de dar soporte a dis-
tintas actividades pedagógicas, 

sociales o culturales, pudien-
do funcionar como albergue, 
punto de acopio frente a emer-
gencias, manifestaciones cul-
turales, reuniones masivas, 
eventos deportivos, folclóricos, 
convenciones, entre otras, las 
que serían organizadas por los 
centros de estudiantes, apoder-
ados y/o juntas de vecinos.

Por lo tanto, los espacios    del   
liceo, tanto interiores como ex-
teriores, deben plantearse como 
espacios flexibles, que sean    ca-
paces   de   articular diversas ca-
pas de usos, usuarios y tiempos, 
permitiendo que se genere una 
continuidad entre la vida esco-
lar, familiar, vecinal y en algunos 
casos, también turística.
 
De esta manera se integrarán 
diversos conocimientos y expe-
riencias, prácticas y complejas, 
en una localidad llena de ele-
mentos cargados de identidad. 
La idea es que cada espacio del 
liceo tenga vocación educati-
va, es decir, que cada espacio 
sea  un potencial espacio de 
aprendizaje. 

Es importante entender que 
hoy en día el proceso educativo 
ha cambiado, antiguamente el 
aprendizaje se daba en espacios 
cerrados y se aislaba de la comu-
nidad, hoy en cambio podemos 
decir que este proceso no se da 
sólo en el aula, sino también en 
los patios y espacios comunes, 
y no son sólo los profesores los 
que lo imparten, sino también 
es posible que se dé entre los 
mismos compañeros.

ACTIVIDADES ASOCIADAS

1.5            EL PROYECTO EDUCACIONAL
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Teniendo esto en cuenta, se 
definen los patrones generales 
de diseño que se han usado   
en    establecimientos   educa-
cionales en los últimos 20 años, 
según morfología y espacialidad 
interior en casos nacionales e in-
ternacionales. 

A partir de esta definición se 
identifican 4 tipos de escuela 
que presentan factores innova-
dores en cuanto a los espacios 
para el aprendizaje y la socia-
bilización. La elección de cada 
tipo determinado dependerá 
de las características específicas 
de cada escuela, pero también 
de las condiciones climáticas, 
su ubicación en la región y la fi-
losofía  educacional   de    cada  
institución. 15

L. Kahn entiende los espacios 
como espacios servidos y ser-
vidores según su uso determi-
nado. Hasta hace algún tiem-
po el espacio de circulación    
era   considerado como un 
espacio servidor, sin   embar-
go,     la  mayoría de estas zonas 
si se diseñan adecuadamente, 
pueden convertirse también en 
zonas de aprendizaje, teniendo 
un propósito específico en lugar 
de servir sólo como circula-
ciones o áreas de paso. 

En este sentido, los edificios de 
tipo bloque funcionan mejor, 
ya que tienden a optimizar  las   
áreas de circulación y proporcio-
nan un diseño flexible de    los   
espacios de aprendizaje a través 
15 Estudio realizado por A. Rigolon 
en European design types for 21st century 
schools.
Imagen: Elaboración propia en base esque-
mas de tipologías dadas en el estudio ante-
rior.



22

cualquier tipo de institución   
educativa siempre debe procu-
rar potenciar el conocimiento 
generado afuera de sus salas de 
clases; siendo ese lugar donde 
se toman decisiones, se generan 
ideas, se discute; es este lugar 
donde realmente se aprende. 

En el proyecto se busca que 
este tipo de encuentros sean 
protagónicos, siendo el carácter 
informal de este intercambio el 
que configura al elemento car-
acterístico de las escuelas: el pa-
tio y los espacios comunes.

De esta síntesis se desprende 
la idea de  que la evolución del 
Patio tiende a la apertura, a su 
conexión con el contexto y por 
ende, a una “explanada” que se 
extiende hacia la comunidad. 

En el proyecto se tendrán en 
consideración estos factores al 
momento  de    organizar    y   
distribuir el programa del liceo, 
entendiendo    la     idea    del   
patio/explanada como espacio 
articulador entre la comunidad 
y los estudiantes, un área edu-
cativa con espacios flexibles y de 
uso múltiple y un área comuni-
taria que podrá abrirse a la co-
munidad local y visitantes.

de    un   gran   espacio   para   
sociabilizar que conduce el res-
to de los espacios. Los del tipo 
peineta o de ciudad, cuando se 
presentan con atrios centrales 
también pueden ser eficaces. 

Los del tipo patio, por otro lado, 
tienden a perder una gran can-
tidad de espacio de circulación, 
ya que  por   lo   general se es-
tablecen en torno a corredores, 
siguiendo el patrón tradicion-
al de     las    escuelas     tipo   
o    predeterminadas anterior-
mente mencionadas.

Respecto a los diversos pro-
cesos pedagógicos presentes en 
la entrega de conocimiento, se 
distingue la necesidad espacial 
de generar dos tipos de recintos 
docentes diferenciados. Por un 
lado deben existir espacios de 
interacción espontánea, ya sean 
patios, espacios comunes   y   
circulaciones, los que se dan por 
una dimensión informal educa-
tiva; y por otro lado, espacios 
de transmisión directa y grupal, 
la cual se da por una dimensión 
formal educativa y corresponde 
a la tradicional aula o sala de 
clases.

En cada momento debe existir la 
posibilidad de transmitir conoci-
miento, sin la necesidad   de  re-
stringirse al aula cerrada. Al con-
tar con esta flexibilidad entre los  
diferentes espacios, el profesor 
puede sacar a los estudiantes 
y continuar la clase al exteri-
or,   captando    mayor  atención 
de los alumnos a través de esta 
dinámica y generando ambi-
entes gratos para el apendizaje.
Es importante entender que 

“Trabajar más allá de la sala de clases 
dio paso al sistema de movilidad de los 
alumnos entre salas, de esta manera los 
corredores adquieren mayor importancia, 
ampliando el lugar de aprendizaje hacia 
todo el colegio, transformándolo en un 
ambiente más familiar” 1

1 Hertzberger, Herman. Spaces and learn-
ing. 
Imagen: Elaboración propia en base a esquemas de 
tipologrías en  Spaces and learning.
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Dentro de estas instituciones po-
demos nombrar algunas como, 
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES 
DE CHILOÉ, FUNDACIÓN SENDA 
DARWIN, CENTRO DE ESTUDI-
OS DEL PATRIMONIO NATURAL 
CECPAN12, CONAF, SIPAM, INDAP 
13, CET14, entre otras, las cuales 
se encuentran disponibles para 
realizar convenios  de formación 
dual con liceos. El implementar 
este sistema beneficia al liceo ya 
que estos pueden:

• Impartir especialidades de acuerdo a la 
demanda laboral. 
• Aumenta la matrícula. 
• Involucra al empresario en la for-
mación profesional, creando un proceso 
de cogestión formativa con las empresas. 
• Se actualizan y modernizan los con-
tenidos de los programas de formación 
profesional.

A partir de esta información 
se considera factible utilizar la 
modalidad dual en el proyecto, 
integrando las áreas técnicas 
silvícolas, agrícolas o pecuarias 
que estas instituciones, organ-
izaciones o empresas podrían 
aportar en la formación espe-
cífica de cada especialidad, no 
siendo necesaria la implement-
ación de grandes maquinarias o 
elementos que podrían resultar 
invasivos para la comunidad 
al interior del proyecto, lo que 
permite abarcar este tipo de ac-
tividades desde una perspectiva 
más doméstica y de sustento 
personal, que desde    una     per-
spectiva  de   desarrollo indus-
trial.
12 Centro de Conservación y Estu-
dio del Patrimonio Natural
13 Instituto de Desarrollo Agropec-
uario
14 Centro de Educación y Tec-
nología

Para complementar el proyecto 
educacional, es necesario gen-
erar una dinámica que integre la 
modalidad dual11, que consiste 
en que los alumnos alternan los 
espacios de aprendizaje en una 
institución (pública o privada) 
y en el liceo. Esta modalidad 
se inicia en tercero medio,  y 
permite que en la empresa los 
alumnos cuenten con expe-
riencias de aprendizaje efec-
tivamente vinculadas con las 
exigencias de los procesos prác-
ticos, productivos y/o adminis-
trativos. Esto permite reducir el 
tiempo de práctica profesional y 
facilita la inserción de los alum-
nos en el mercado laboral. En la 
Región de los Lagos, se dan los 
siguientes modelos de alternan-
cia: 
• 1 mes Liceo / 1 mes empresa. 
•15 días Liceo/15 días empresa. 
• 1 semana Liceo / 1 semana  empresa. 
• 3 días Liceo / 2 días en la empresa. 

Existen instituciones u organiza-
ciones en Chiloé que se dedican 
a la investigación de manera in-
dependiente o provienen de en-
tidades educativas que podrían 
complementar el funcionamien-
to dual del liceo.  Las temáticas 
desarrolladas generalmente se 
relacionan al estudio del medio 
natural (flora, fauna, humedales, 
uso sustentable del agua, bos-
que nativo y productivo, entre 
otras), las que vendrían a com-
plementar el programa de edu-
cación diferenciada del liceo.

11 El  Inicio de la Formación Dual en 
la Región de Los Lagos comienza el año 1995 
con apoyo del MINEDUC Central, la Agencia 
G.T.Z. de Alemania y la Secretaría Ministeri-
al. Participan 4 Liceos representando a las 
Provincias de Valdivia, Osorno, Llanquihue 
y Chiloé, más asesores Técnicos del Nivel de 
Educación Media.

FORMACIÓN DUAL                       1.6  



Palafitos de Gamboa,
Autoría propia
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“La leyenda cuenta que hace milenios atrás, Chiloé era parte de un solo 
cuerpo terrestre unido al continente. Un día apareció el espíritu de las 

aguas en forma de caballo culebra: Cai-Cai Vilú. Al ver que los seres 
humanos no cuidaban el mar, los castigó, ordenando el ascenso de las 
aguas, ocasionando con ello la inundación de las tierras bajas, valles y 
cerros, sepultando con ello a sus habitantes. Cuando las aguas cubrían 

gran parte de la tierra, se presentó el espíritu protector, Ten Ten Vilú, en 
forma de culebra originando con ello el inicio de una gran batalla. La lu-
cha entre estas dos fuerzas fue fuerte y penosa. Mientras una elevaba el 
nivel de las aguas, la otra elevaba el nivel de las tierras, tratando ambas 
de proteger todo lo existente en sus respectivos dominios. Después de 

largos años de batalla, en la cual ninguna demostraba clara supremacía, 
la culebra Ten-Ten logró vencer a su enemiga, pero no totalmente, ya 

que, los campos de batallas no regresaron a sus límites primitivos, con-
formando así los antiguos y fructíferos valles transformados en golfos y 

los cerros y cordilleras en diversas islas.”1 

1 Leyenda de Cai cai Vilu y Ten ten Vilu, sobre la creación de Chiloé.
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El archipiélago de Chiloé, es una 
de las 4 provincias que compo-
nen la Región de los Lagos. Se 
compone por más de 40 islas 
e islotes destacándose la Isla 
Grande, que es donde se con-
centra el 90% de la población, 
siendo la más extensa territo-
rialmente, con una longitud de 
norte a sur de más de 180 km 
y un ancho promedio de 50 km. 
Administrativamente se divide 
en 10 comunas, y tiene una po-
blación estimada, según el INE 
al año 2013 de 196.365 perso-
nas que se concentran principal-
mente en  tres ciudades, Castro, 
Ancud y Quellón.

Geográficamente, de norte a 
sur la recorre por su lado oeste 
un cordón   montañoso     que  
corresponde a la cordillera de la 
costa, la cual detiene los vientos 
del Pacífico creando un microcli-
ma en las riveras del mar inte-
rior. Es en esta rivera donde se 
ha concentrado históricamente 
la mayor cantidad de población 
tanto urbana como rural, ya que 
actúa como uno de los elemen-
tos geográficos más influyentes 
en la formación de ecosistemas 
y zonas agroclimáticas en Chiloé.

El clima es marítimo lluvioso, y 
alcanza temperaturas superi-
ores a 20º C durante el verano 
y bajo 0º en invierno. El régimen 
hídrico se caracteriza por una 
precipitación anual de 1.942 
mm., siendo el mes de julio el 
más lluvioso, con 324 mm. Los 
suelos son de origen volcánico, 
de naturaleza ácida, bien estruc-
turado, de texturas medias y 
variables en su profundidad. 

A pesar de las abundantes llu-
vias, estas por lo general son 
suaves, pasajeras y no suelen 
convertirse en tormentas.  El 
cielo y la luz se encuentran en 
constante cambio a lo largo del 
día y durante las diferentes esta-
ciones del año, mutando a cada 
instante por el paso de las nubes 
y la acción de los vientos, que 
de tanto en tanto abren el cie-
lo dando paso al sol; un sol que    
ilumina los colores de un paisaje 
donde se descubren los verdes, 
azules y grises de la frondosa 
vegetación y el agua de ríos, la-
gos y canales dela isla.

2.1         SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMÁTICA

Imagen: Elaboración propia en base a 
datos INE
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Se puede decir, con respecto 
al desarrollo     histórico    del   
archipiélago, que ha estado de-
terminado principalmente por 
el aislamiento geográfico y cul-
tural, manteniéndolo por años 
marginado de los centros cul-
turales, sociales y políticos del 
país. Consecuente con esto, sus 
habitantes adoptaron por siglos 
una forma de vida distinta a la 
del resto de Chile, dándose una 
forma de vida y una cultura con 
un fuerte carácter rural. 16

Los primeros habitantes  del 
archipiélago fueron los chonos 
(nómades del mar), pueblo nó-
made que llegó desde el sur 
por el mar. Se desplazaban en 
embarcaciones llamadas dalcas, 
las que además de ser su prin-
cipal medio de transporte, eran 
utilizadas como espacios    de   
habitación y refugio.

Luego de que los chonos se 
mezclaran con los cuncos y 
huilliches (gente de la tierra),   
pueblos     que          manejaban     
incipientes conceptos de agri-
cultura   combinados con el no-
madismo  estacionario, comen-
zaron a dominar las técnicas de 
cultivo, haciéndose sedentarios 
y combinando el sustento mari-
no y la recolección con el traba-
jo de la tierra. 

16 Santana, M. 2005

Es así como al momento de la lle-
gada de los primeros colonos eu-
ropeos a la isla, las comunidades 
que la habitaban ya poseían una 
larga tradición en agricultura y 
ganadería de subsistencia. Al ser 
Chiloé una isla, siglos de activi-
dad agrícola autóctona, sumado 
a la temprana incorporación de 
variedades y razas provenientes 
de otros territorios, hicieron de 
Chiloé una reserva fundamental 
de agro-biodiversidad de flora y 
fauna única en el mundo y que 
prevalece hasta el día de hoy.

Si tomamos en cuenta las formas 
de asentamiento de los primer-
os edificios que los Jesuitas lle-
varon a cabo en el territorio sur 
de Chile,    se   identifican ciertos 
patrones arquitectónicos, como 
la utilización de estructuras de 
ordenamiento espacial, edificios 
en torno de patios cerrados, la 
utilización de tramas regulares 
ortogonales y la construcción de  
zócalos horizontales como base 
sólida sobre la cual disponer las 
construcciones, los que compo-
nen un lenguaje de elementos 
que conforman una  “síntesis” 
entre la cultura greco latina cris-
tiana europea y las culturas indí-
genas locales americanas.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS                   2.2

“(...)La fusión cultural de los pueblos 
aborígenes chonos  y huilliches con los 
colonizadores españoles, dio origen a un 
pueblo con una fuerte identidad cultural, 
en la que está presente un modo de vida 
anclado en un mundo rural que se expresa 
en su religiosidad, artesanía, música, gas-
tronomía y su arquitectura tradicional en 
madera. Y sobre todo en sus más de cien-
to cincuenta iglesias, fruto de la evange-
lización jesuita del siglo XVIII, ejemplos 
vivos de arquitectura religiosa construi-
da en madera, hizo que 16 de ellas fueran 
declaradas Patrimonio de la Humanidad. 
En la genética de la cultura chilota, sin 
duda está presente una condición mesti-
za y un Sincretismo a toda prueba, que le 
ha permitido, a través de la historia, en-
tregar las respuestas más 'apropiadas' a 
las necesidades de sus habitantes. Esta 
respuesta por lo general ha permitido 
que la modernidad se ruralice, adaptán-
dose a las particulares condiciones de la 
vida insular.”1

1 Edward Rojas, Articulo, revista Artes y 
Letras.
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Se decide trabajar en Castro ya 
que se constituye como un im-
portante foco de concentración 
de población en la isla y se pre-
senta como el principal centro 
abastecedor de servicios educa-
cionales para el territorio cen-
tro-sur de la Provincia de Chiloé, 
brindando oportunidades a 
estudiantes de comunas como 
Dalcahue, Chonchi, Llau-Llao, 
Quilquico, Rilan, entre otras co-
munidades rurales. 

Además, el haber vivido en Cas-
tro me permitió conocer -bajo 
mi propio punto de vista- par-
te de las situaciones que están 
afectando la ciudad, tales como 
su inevitable   crecimiento   e   
industrialización, elementos 
que generan un incremento en 
la relación que tiene la ciudad 
con el medio rural, siendo éste 
contraste el que permite que el 
habitante realmente se identi-
fique con su entorno. 

El espacio rural en Chiloé y en 
el sur de Chile en general, es un 
espacio rico en relaciones de 
contraste, las que existen por 
ejemplo entre lo construido v/s 
lo natural, lo concentrado v/s 
lo disperso, lo dinámico v/s lo 
estático, lo racionalista v/s lo 
orgánico, lo que entrega una 
amplia gama de posibles rela-
ciones espaciales, volumétricas 
y de programa. 

En Castro, este contraste se pre-
senta de una manera mucho más 
fuerte que en otras localidades 
de la isla, ya que es aquí donde 
el proceso de urbanización ha 
afectado en mayor medida a 
las zonas rurales periurbanas. El 
crecimiento de Castro se dio en 
primer lugar hacia su sector alto 
(60%) en el sector noroeste:

“(...) denominado como “La Chacra” 
donde existía terreno con pen-
diente apta para establecerse, 
comenzando la denominación de 
Castro Alto y Castro Bajo. Al-
gunos pobladores que considera-
ron que la erradicación hacia Cas-
tro alto era demasiado desarraigo 
con su fuente laboral decidieron 
establecerse el Palafitos en la 
zona de Gamboa o a lo largo de la 
Avenida Pedro Montt.5”

Desde 1990 hasta ahora   el   
crecimiento de Castro se ha  
desarrollado hacia los sectores 
de Ten-Tén (norte) y  Nercón 
y Gamboa (en el área sur - 
poniente), los cuales  han  perdi-
do su identidad como localidad, 
transformándose en barrios 
o subsectores de Castro. Esto 
se ha dado por un proceso de   
conurbación, teniendo como eje 
vial de crecimiento a la Ruta 5.

5 Memoria Explicativa PRC, 2004.
Imagen: Mapas de densificación de Castro.
Fuente: PRC.

2.3              CASTRO

Fuente: Mapas de expansión urbana según 
su consolidación. Memoria PRC, 2004
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Las iglesias, legado de la acción  
cristiana, y los palafitos, una 
de las tipologías más notables 
del archipiélago, representan 
una importante imagen al valor 
cultural e histórico que tiene la 
isla, proporcionando un pujante 
atractivo turístico y una manera 
única de enfrentarse y habitar al 
borde costero, la conexión con la 
comunidad a través de la expla-
nada, y una única materialidad, 
entre otras, muestran como este 
pueblo se ha ido adaptando al 
lugar por sobre la colonización    
del    mismo,    generando   un    
patrimonio   lleno de elementos 
externos que han sido adapta-
dos y reinterpretados a la man-
era “chilota”, pasando a formar 
parte de   un    panorama    de    
elementos característicos. 

En base a esto las comunidades 
se reconocen como parte de 
una misma identidad, y por lo 
tanto pueden imaginar y actuar 
por un futuro común y compar-
tido para la isla.

Esta cultura destaca de otras cul-
turas insulares principalmente 
por sus particularidades que la 
hacen única. Elementos como la 
gastronomía, las celebraciones 
religiosas, las mingas y las tira-
duras de casa son tradiciones 
que demuestran la solidaridad 
y espíritu de grupo de las comu-
nidades, valores forjados posi-
blemente por las condiciones de 
aislamiento y reforzadas por la 
acción   misionera y el cristian-
ismo.

Esta condición geográfica liga-
da a lo inclemente del clima y a 
los pocos recursos con los que 
contaban,   forjó   una     raza    de     
gente    dispuesta    a  obtener  
ingeniosamente el máximo de 
beneficios del medio natural, el 
mar, la tierra, el calor, el suelo 
cultivable y los materiales del 
lugar. 

Esta forma de vida se basó en la 
observación del entorno social 
y ecológico, transmitiéndose 
de generación en generación a 
través de tradiciones, mitos y 
leyendas, donde los elementos        
del   paisaje,    lo        geográfico, 
lo oceánico, la flora y la fauna 
son los que han permitido que 
los chilotes sean capaces de dar 
respuesta a las dificultades que 
se les han presentado.

Con esto se ha generado una 
integración de actividades 
económicas, que ha permitido 
hacer frente a problemas como 
la falta de trabajo, los malos años 
agrícolas, o la estacionalidad de 
los ingresos familiares. Sin ir 
más lejos, los  impactos socioec-
onómicos de la crisis de la indus-
tria salmonera se vieron mini-
mizados gracias a esta tradición 
de integración y adaptación 
de las actividades económicas, 
permitiendo a un porcentaje 
mayor de la población volver a 
las ocupaciones del campo. Tras 
la crisis salmonera, el desarrol-
lo del turismo también pasó a 
ocupar parte importante de las    
políticas   públicas emanadas de 
los distintos municipios locales, 
quienes ven en el desarrollo del 
turismo      una     alternativa     de    
desarrollo local. 

“(...)Algo que llama fuertemente la at-
ención de Chiloé, es su fuerte cultura 
vinculada precisamente al bordemar, al 
bosque y al campo, que permite a las fa-
milias campesinas combinar con naturali-
dad las actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales y pesqueras. Al hacerlo no 
solo demuestran capacidad para desen-
volverse en nichos ecológicos distintos y 
adaptarse a las particularidades de cada 
uno, sino que además son capaces de gen-
erar un intercambio de productos e insu-
mos entre uno y otro sistema, obteniendo 
el mejor provecho de ellos.” 1

1 Chiloé, un territorio SIPAM. www.chiloe-
patrimonioagricola.cl

CULTURA CHILOTA                      2.4
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A partir de  las oportunidades 
que les ofrece la naturaleza los 
chilotes han aprendido a prote-
gerse del frio, el viento y la llu-
via, lo que ha hecho que se den  
ciertas coincidencias que se rep-
lican en las obras de arquitectu-
ra chilota, actuando como una 
constante que entrega unidad 
y uniformidad a las construc-
ciones.

En primer lugar, la construcción 
chilota se encuentra ligada al 
medio natural por la madera, 
la que se ha convertido en el 
material principal en las obras 
de arquitectura, tanto para la 
envolvente como para la estruc-
tura, contribuyendo a la unifor-
midad de las ciudades chilotas 
a través de su textura, color y 
el uso de medidas       regulares     
en     construcciones tanto urba-
nas como rurales.

En segundo lugar el refugio 
chilote busca aislarse de las 
aguas y mantener el calor inte-
rior. En el caso de las cubiertas, 
estas presentan fuertes pendi-
entes para que el agua escurra 
con facilidad, siendo de gran 
simpleza volumétrica. El techo 
se prolonga en forma continua 
hacia los muros, para conformar 
una gran envolvente sin aleros 
ni salientes, ya que en el archip-
iélago la acción de los vientos 
hace que la lluvia caiga desde 
diferentes ángulos. 

En tercer lugar, los edificios se 
separan del suelo húmedo, per-
mitiendo    que       las     lluvias   
escurran con facilidad y el terre-
no no se sature. 

2.5              ARQUITECTURA CHILOTA

Las    iglesias son un   referente 
del espacio público local y un 
símbolo del paisaje cultural.  La 
volumetría se expresa a través 
de la torre, que en conjunto con 
el pórtico de acceso, identifi-
can y singularizan al edificio. El 
contraste generado dentro del 
paisaje es producto de una volu-
metría simple de gran presencia, 
donde el color suele ser utiliza-
do como un elemento distintivo.  
La planta suele ser un espacio 
libre de claro funcionamiento 
unidireccional, desde el acceso 
al altar. Se ubican por lo gener-
al en un lugar interior, orienta-
das hacia el mar, destacándose 
del paisaje en una explanada 
que genera una situación  de   
interioridad. Las iglesias repre-
sentan un patrimonio vivo, que 
se extiende más allá de la obra 
construida. Los usos del espacio 
pueden ser variados, albergan-
do motivos de culto, festivos o 
reuniones sociales.

Esta    explanada       cobra       pro-
tagonismo en la vida del  chilote, 
siendo el   elemento    urbano   
característico del espacio comu-
nitario, asociado a la iglesia y a 
las fiestas costumbristas.

El proyecto incluirá  este    espa-
cio explanada, correspondiendo 
al patio de acceso del liceo. Con-
cebido como un espacio multi-
propósito que podrá funcionar 
como soporte de actividades 
deportivas, sociales o culturales.

Imagen: Elaboración propia en base a plani-
metría tipo de iglesias.
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En Chiloé, muchas familias para 
llevar a cabo su sustento, culti-
van y cosechan sus propios ali-
mentos  en pequeños huertos 
o granjas rurales, dependien-
do del lugar donde viven y de 
la capacidad que el terreno les 
permita. Gracias a la abundante 
lluvia no existe estación seca, 
por lo que   el     trabajo  se    ha    
ido   amoldando a los cambios 
climáticos en las diferentes esta-
ciones del año, adaptando los 
tiempos de siembra, cosecha, 
pesca u otras. 

Las     granjas    chilotas     son  
conjuntos     arquitectónicos    
rurales   donde    se  desarrolla    
algún tipo de actividad agrícola 
o se dedican a las actividades 
del campo. Estas construcciones 
incorporan  la casa, el fogón y el 
granero, normalmente a través 
de volúmenes puros y aislados, 
para conseguir una mejor ven-
tilación de estos y controlar la 
expansión del fuego en caso de 
incendios.

En el caso de los graneros, estos  
se diseñaban para aprovechar el 
calor destinando el primer piso 
a los animales y ubicando en un 
altillo superior el forraje, aislán-
dolo del suelo húmedo y usando 
el   calor   generado por los an-
imales para su secado. Además 
contaban con corrales para aves, 
huertos y más recientemente, 
invernaderos para hortalizas.

Los últimos años algunos de 
los agricultores locales, para 
abordar la falta de recursos, 
han comenzado a aumentar las 
tierras de pastoreo haciendo 
incursiones   sucesivas en bos-
ques nativos, los     que       talan        
para    acondicionar el espacio. 
Esta deforestación proporciona     
tierra       muy    fértil para pas-
toreo o actividades agrícolas. 

El problema radica en que me-
diante este proceso que se ha 
estado utilizando masivamente, 
talándose miles de hectáreas en 
Chiloé, por lo que la amenaza 
a los bosques nativos va en au-
mento.

Para evitar que esta situación 
siga ocurriendo, parte impor-
tante del programa del liceo 
considerará dos viveros, uno 
para la especialidad silvicultu-
ra, destinado a la plantación de 
especies nativas y foráneas y la 
reforestación de estos tipos de 
bosques, y un vivero/invernade-
ro para la plantación de almáci-
gos y especies hortícolas en el 
caso de la especialidad agro-
pecuaria, alimentos que serán 
destinados para el consumo de 
los mismos alumnos y visitantes 
durante el año. De esta forma 
se estará fomentando el uso y 
producción sustentable de las 
especies que brinda el medio 
natural.

GRANJAS CHILOTAS                     2.6
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Por otro lado, el uso del bosque 
para   expansiones   agropecuari-
as, el manejo no sustentable del 
bosque nativo para la produc-
ción de leña para fuego, y el cir-
culo vicioso que genera el hecho 
de que no se hayan desarrollado 
políticas que fomenten opciones 
alternativas de generación de 
ingresos, condiciona a los pe-
queños agricultores chilotes a 
una forma de vida tradicional de 
subsistencia que se caracteriza 
por su vulnerabilidad. 

“(...) La tradición carpintera, 
transmitida de padre a hijo, sabe 
determinar qué maderas son las 
apropiadas para lograr los me-
jores propósitos estructurales 
y estéticos. Arquitectura de la 
madera que, por lo versátil del 
material, parece un organismo 
vivo en constante mutación; las  
construcciones se amplían, se 
reparan, se reciclan, al ritmo y al 
espíritu de sus moradores o a la 
voluntad de los carpinteros. En-
tonces, esta arquitectura puede 
tomar cualquier forma, acoger 
cualquier espacio, sufrir cualqui-
er transformación, durante y 
después de su construcción. 
Está siempre cambiando como las    
mareas”  17

17 Archipiélago de Chiloé, Guía de 
Arquitectura. Gob. de Chile.
Imagen: Elaboración propia en base a datos 
CONAF

El Archipiélago de Chiloé con-
tiene bosques relativamente in-
tactos de una de las ecoregiones 
de más alta prioridad para la 
conservación de América Latina, 
debido a su importancia biológi-
ca a escala mundial contando 
con la más alta prioridad para la 
conservación de estas especies 
a escala regional. 

En la arquitectura chilota, la 
madera permite el trabajo de 
la textura, la rugosidad y las 
tonalidades rojas y amarillas, 
siendo un elemento que expre-
sa calidez y ductilidad. Una de 
las virtudes de la madera es que 
permite el reemplazo de piezas, 
la libertad de sistemas estruc-
turales, la flexibilidad frente a 
los cambios, la posibilidad de 
innovar en la construcción, etc.

A  pesar de la importancia mun-
dial de la conservación del bos-
que chilote, en el nivel local 
existen amenazas que ponen 
en riesgo su estabilidad. Por un 
lado, en Chiloé se han planta-
do más de 5.400 hectáreas de 
eucaliptos que han venido en 
algunos casos, a reemplazar los 
árboles talados de bosques na-
tivos. Este es uno de los factores 
que están produciendo escasez 
de agua en la isla, ya que esta 
depende del agua almacenada 
en los bosques. 

A pesar de que este problema 
ha afectado en mayor medida a  
Ancud, el proyecto se antepone 
a un problema medioambiental, 
recolectando las aguas lluvias 
para el riego de los viveros reu-
tilizándola para el gasto de agua 
de los alumnos del liceo. 

2.7                  BOSQUES NATIVOS
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1. INTERNADO CAMPESINO 
SAN FRANCISCO

Año: 1988
Arquitectos: Edward Rojas & Ivana Goles
Ubicación: Gamboa Alto/ Castro/ Chiloé
Superficie: 906.76
Finalista 2° versión Premio Internacional An-

drea Palladio/ Vicenza Italia

Fue internado para niños rurales, 
se usó para montar las dos prim-
eras versiones del MAM Chiloé y 
hoy es sede de la Universidad de 
los Lagos.

Como propuesta urbana, la obra 
completa un trozo de ciudad al 
construir la cornisa del cerro y 
se complementa estéticamente 
con el sector de palafitos y del 
río Gamboa. Este edificio imita 
los grandes graneros chilotes, con 
un volumen alargado de tejuelas 
de alerce que es atravesado por 
una construcción menor forrada 
con fierro galvanizado, con lo que 
expresa su opción por la modern-
idad.

2. INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
RURAL

Año: 1985 
Arquitectos: Nelson González, Jorge Lobos 
(colaborador)
Ubicación: entrada norte de Castro.
Superficie: 660 m2

Funcionó como liceo desde 1982, 
pero inició su labor educativa 
como Instituto de Educación Ru-
ral en el año 1962, mediante cur-
sos de Educación Fundamental y 
de capacitación en oficios desti-
nados a apoyar en su desarrollo 
y superación a las familias rurales 
de la provincia de Chiloé.

Debido a problemas de financi-
amiento la fundación del Instituto 
de Educación Rural, IER, decidió 
el cierre definitivo del Liceo Agro-
pecuario y Acuícola “Chiloé” de 
la ciudad de Castro. El liceo téc-
nico profesional contaba con una 
matrícula de 113 estudiantes de 
primero a cuarto año medio, los 
que fueron reubicados en el Li-
ceo Insular de Achao, Instituto del 
Mar de Chonchi y liceo Agrícola 
y Seminario Conciliar de Ancud 
para garantizar sus estudios.

A fines de abril del 2013, el liceo 
de Castro denunció que el dinero 
por la venta del terreno no fue 
utilizado en la construcción de un 
nuevo edificio. Desde entonces 
en las 90 há. donde se emplaza-
ba el colegio hoy se encuentra el 
Sodimac de Castro.

REFERENTES                                                 2.8

Ambos proyectos están ligados  a la   actividad   
educativa y tienen un gran valor arquitectónico, 
adaptándose a las condicionantes   naturales   y   
culturales existentes en un contexto como Chiloé. 
Se puede rescatar el uso de los materiales, la distri-
bución espacial interior y como se relacionan con el 
entorno rural. Es una lástima que en el caso del IER 
este proyecto haya sido demolido para construir un 
centro comercial (Sodimac), ya que ofrecía un ver-
dadero servicio a la comunidad y sobre todo a 274 
estudiantes de localidades aledañas a Castro que 
residían en el internado.

Fuente Imágenes: Archipiélago de Chiloé. Guía de Arquitectura. 
Gob. de Chile.



En el siguiente capítulo el proyecto de título se abarca desde dos 
escalas de intervención. La primera escala consiste en un plan de 
manejo general del territorio específico de la Península de Ten-Tén, 
considerándola una potencial zona de espacios públicos y de gran 
interés para la comunidad local y visitantes, abarcando la nueva 
costanera18 proyectada para finales del año 2015. Mientras que la 
segunda escala de intervención responde a la escala local/comu-
nal del lugar, manifestandose a través del edificio inserto en dicho 
contexto, es decir, al proyecto del Liceo de Agroturismo, su entorno 
inmediato y su relación con el paisaje rural (área de intervención) y 
el paisaje urbano (área de impacto/vistas).

18 A la fecha se encuentra por licitar en Dirección de Obras Portuarias el Diseño y 
Construcción el Borde Costero Ten-Tén. Este proyecto busca mejorar el borde costero, poten-
ciando el valor turístico del lugar, además de permitir el desarrollo de actividades deporti-
vas, recreativas y turísticas en toda su extensión y para toda la comunidad. Esto mejorará la 
conectividad actual del sector y por lo tanto el acceso a los atractivos naturales y culturales 
existentes en el lugar. permitiendo la llegada de locomoción colectiva al lugar y la incorpo-
ración de nuevos senderos de trekking y ciclovías que se adherirán al proyecto del liceo.

Atardecer frente a Ten-Tén,
Autoría propia
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“Castro carece de una extensión boscosa de uso público considerable 
al interior de su trama por lo que hacen perfilar a las zonas conte-
nidas por las quebradas como potenciales áreas de reserva verde al 
interior de la ciudad.  En contraste con lo   anterior  las  reservas    
naturales localizadas en los cauces de los ríos y esteros son las  áre-
as más representativas de la vegetación en el área urbana actual, 
caso interesante son las formaciones boscosas nativas contenidas 
por el Río Gamboa, Nercón y Ten-tén” 19

A pesar de ello, estas áreas en la actualidad no conforman áreas 
de esparcimiento. Frente a esta situación, la Corporación Municipal 
de Castro ha mostrado interés en el diseño de un borde costero 
que unifique el sector de Ten-Tén con el resto de la ciudad, además 
de que se configure como un paseo para    la    comunidad     local,   
áreas de esparcimiento público y como un atractivo turístico para 
el visitante. Es así como el   proyecto se  amarra a esta propuesta 
existente para generar un plan de manejo de la península, que per-
mita  su  desarrollo turístico de manera sustentable, proponiendo 
modos de uso a   través   de   recorridos y   circuitos   para visitantes  
que  se    adhieran al programa educacional del liceo y no inter-
rumpan el área residencial existente, teniendo en cuenta el actual 
proceso de densificación existente en el lugar.
19 Memoria Explicativa PRC, CASTRO 2004.
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“Los mayores problemas asociados a la situación 
de pobreza que se presentan en los  hogares de 
Castro tienen que ver principalmente con un bajo 
nivel educativo del jefe de hogar y deficien-
cias en la calidad de la vivienda e infraestruc-
tura básica (33% de los hogares en categorías 
de Vulnerabilidad). La situación en Ten-Tén se 
presenta bastante similar, concentrándose en 
todas ellas cerca del 50% de sus hogares en la 
categoría de vulnerables, con bajo índice de de-
pendencia y más de una carencia.20” 

20 Ibíd.
La playa  cuenta con una costanera habilitada desde el 2013 y 
una escultura que interpreta la forma de las dalcas, mantenien-
do la tradición legítima del lugar.

La Península de Ten-Tén es un 
mirador natural del fiordo de 
Castro, por lo que cuenta con un 
gran potencial turístico que aún 
no ha sido explotado. Esta zona 
está ligada a su identidad rural,   
entendiéndose    como    un   ter-
ritorio que se relaciona con la 
forma de vida, cultura, creen-
cias, y organización social de los 
chilotes. En la Península existen 
elementos que podrían vincu-
larse con la extracción y produc-
ción de recursos provenientes 
del medio ambiente, asociados 
a las distintas especialidades del 
liceo que buscan el resguardo 
de la biodiversidad del lugar.

Además, Ten-Ten    es    un    sub-
centro   periférico de Castro 
que desde hace algunos años 
ha comenzado a densificarse, lo 
que se ha reflejado en que hoy 
sea    uno    de    los    barrios    
más    vulnerables   de   Castro. 
A pesar de que en esta zona el 
valor de suelo ha comenzado 
a aumentar por su privilegiada 
ubicación, los   altos índices de 
vulnerabilidad se mantienen, 
siendo la  falta de equipamiento 
un foco de inseguridad para las 
personas que habitan esta zona. 

De   esta manera,    un    proyec-
to            educativo    y   turístico   
beneficiaría directamente a la 
comunidad de Ten-Tén, consoli-
dando el     área      habitacional 
de la península y al mismo tiem-
po brindando equipamiento ed-
ucacional y social, fomentando 
el uso -por derecho - del espacio 
público. Se decide entonces tra-
bajar en la Península de Ten-Tén 
considerando las siguientes   sit-
uaciones:

- El territorio cuenta con 
condiciones geográficas propi-
as  del archipiélago, lo cual per-
mitirá desarrollar el aprendizaje 
en un contexto cercano y famil-
iar, favoreciendo la ambient-
ación de los estudiantes que 
provienen de distintas partes 
del archipiélago. 

- Alberga diferentes tipos 
de especies de flora y fauna, 
muchas de las cuales se encuen-
tran protegidas y podrán formar 
parte del proyecto educativo del 
liceo. Además, la península de 
Ten-Tén, identifica a la comu-
nidad chilota con su intrínseca  
relación con la tierra y el mar.

- El  territorio   cuenta con 
una ubicación privilegiada, con-
exión directa a la ruta 5 y a la en-
trada Norte de Castro. El hecho 
de estar junto al eje vial princi-
pal de la isla facilita su conexión 
con distintas localidades rurales 
de donde provienen muchos 
de los estudiantes, ubicándose 
además a 10 minutos del centro 
de Castro en auto.

Es necesario entender el con-
texto donde la península de 
Ten-Tén es ante todo una zona 
donde conviven ecosistemas 
nativos, por lo que es impor-
tante preservarlos mediante 
su integración al proyecto. De 
esta manera, las intervenciones 
que se proyecten deben ir en  
pos de un desarrollo sustenta-
ble del turismo y la protección 
del patrimonio natural chilote, 
definiéndose ciertos criterios 
que permitirán que la inter-
vención no  altere el patrimonio 
natural de la zona.

JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR                                3.1
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3.2      CRITERIOS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

Para ello se lleva a cabo un estudio a gran   escala   del   
territorio a abarcar, identificando situaciones y elemen-
tos existentes que, utilizandolos de mejor manera, me-
jorarían el panorama actual y turístico de la península.

- Continuidad de  recorridos:
En Ten-ten se identifica un corte en la continuidad del 
borde costero, lo que  afecta  la experiencia del recorrido 
ya que no existe una integración real entre el cerro y   el   
mar,  afectando su uso como espacio público y su poten-
cial turístico. Por este motivo la propuesta incorpora     la 
proyección de  senderos y caminos que compongan  un 
sistema contínuo que forme parte de la nueva costanera,  
y que integre todo el sistema de espacios en la península, 
conectando las diferentes partes a través de senderos de 
extensión. 

- Fortalecimiento de preexistencias:
Algunos de los atractivos naturales destacables de la 
península son el mirador de Ten-Tén y  la playa La Pun-
tilla. Actualmente estos espacios son utilizados durante  
distintos horarios como puntos de reunión para  beber 
alcohol, conformándose focos inseguros en el sector. Por 
esta razón, estos seran considerados como hitos dentro 
de la propuesta territorial, generando recorridos peaton-
ales y circuitos deportivos    y/o      culturales     entre   
ellos,       reactivándolos y permitiendo un acceso fácil, 
contínuo y de uso públioo.

- Consolidación   de   la   Península   como una 
Plataforma  educativa y turística:
En Ten-Tén la actividad agrícola y ganadera ha comenza-
do a desaparecer, pasando a convertirse en un foco de 
actividades turísticas y segundas residencias. De esta     
manera,    se       plantea     consolidar    la   Península de 
Ten-tén como una plataforma de educación medioambi-
ental, la cual permita proteger, preservar y promover el 
patrimonio rural  característico de la península a través 
del proyecto educacional, que será capaz   de    generar     
nuevas   opciones turísticas para la comunidad que sean 
responsables con el medio ambiente. 
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La propuesta territorial se basa 
en generar una conexión en-
tre los diferentes  circuitos     y    
preexistencias de la península,  
mejorando     la       conectivi-
dad    y   accesibilidad al sector 
de Ten-Tén, a través de distintos 
tipos de senderos, maximizando 
el uso de los circuitos en función 
del  programa educacional, rec-
reativo y social. De esta manera 
se logra que el impacto de las 
actividades se concentre en el 
proyecto  arquitectónico del li-
ceo, siendo el punto de  encuen-
tro entre los distintos flujos que 
se generarán. Al   crear    una   
conexión desde el bordemar 
con la zona alta de Ten-Tén se    
permitirá    el   acceso de más 
personas al lugar, consolidán-
dose como  área   pública de es-
parcimiento. 

En la península existen nex-
os naturales entre el cerro y el 
mar,  lo que se traduce en vías 
transversales que vinculan las 
zonas altas de la península con 
las zonas bajas a través de vías     
“cumbres” y    vías  “parques”.  

respectivos grados de impacto y 
velocidad. Los más invasivos se 
permitirán sólo en la costanera,  
siendo sólo aquellos de menor 
impacto los que podrán acceder 
a través de este nuevo sendero 
de extensión hacia lo alto de la 
península. Basándose en esto, 
se definen tres categorías de 
senderos:

1. Calle-Costanera: Peatones, ciclis-
tas, vehículos motorizados (motos y 
autos), caballos, buses y camiones.

2. Extensión calle pública/ calle ac-
ceso y servicios: Peatones, ciclistas, 
vehículos motorizados (motos y 
autos), buses y camiones. Esta calle 
permite el acceso al liceo y al patio 
de servicios 3 m sobre el nivel de la 
calle.

3. Sendero de extensión/Vía par-
que: Peatones, bicicletas y caballos. 
Dejando una franja de uso exclusi-
vo para cada uno. Paso permitido a 
vehículos motorizados sólo en caso 
de emergencias.

En los perfiles se observa que es la 
topografía del terreno, debido a la 
vegetación, pendiente y caída de las 
aguas, la que permite que la con-
exión entre el cerro y el mar ocurra 
naturalmente a través de un sendero 
por la vías parque.

3.3                 PROPUESTA TERRITORIAL 

Perfiles esquemáticos: Elaboración propia

Las  primeras corresponden a las 
vías emplazadas en las cumbres 
de los   cerros “penínsulas” que 
configuran  el sistema geomor-
fológico, y las vías parques que 
son las que se ordenan en torno 
a los cauces de los ríos. 21

En el caso de la Península de 
Ten-Tén, se identifican dos vías a 
parque. De esta manera, a par-
tir de un sendero de extensión 
turística ordenado según las vías 
parque, se generará una conex-
ión física entre los elementos, 
configurado por miradores, pau-
sas y remansos, que serán en-
tendidos como una secuencia de 
instancias donde la percepción 
sea el mecanismo de recono-
cimiento entre el traspaso del 
cerro al mar, de lo rural a lo ur-
bano, de lo privado a lo público, 
una mixtura de traspaso entre 
contrastes que se conjuga en las 
líneas del proyecto arquitectóni-
co. Con la construcción de la 
nueva costanera   será     nece-
sario   considerar la definición 
de     distintos  tipos de  sendero 
según tipos de movilidad y sus 
21 PRC, 2004
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A continuación se definen las 
condiciones que se utilizaron 
para definir la ubicación del 
proyecto en la península:

- El       terreno     debe   
responder a la condición de mi-
rador propia de la península, en-
tendiendo el dominio visual que 
se tiene desde el lugar y hacia 
él,  la marcada pendiente y por 
ende,  la solana y umbría que los 
valles generan en la topografía.

- Debe ser accesible des-
de la ruta 5, siendo un terreno 
inmediato a la calle principal El 
Balneario, futura costanera Ten-
Tén.

- El terreno debe estar 
dentro del límite urbano y pert-
enecer a la Zona C322, siendo 
esta la única zona de borde que 
permite  el uso educacional. 

- Las dimensiones del 
terreno deben permitir la imple-
mentación de espacios públicos 
y considerar la expansión del 
proyecto   educacional    en   el  
futuro. Integrando a la comuni-
dad y siendo consecuente con 
los aspectos analizados ante-
riormente, permitiendo activi-
dades de residencia, producción 
y /o esparcimiento, relacionadas 
con la tierra y el mar.
22 ZC3: tiene por finalidad concen-
trar las áreas de servicios y equipamiento 
urbano en Llau-llao, Ten-Tén y Nercón, es-
tableciendo criterios de preservación am-
biental - espacial en torno a las iglesias ex-
istentes.

Se selecciona un terreno es-
pecífico de 2 há. que debido a 
su geomorfología permite una  
conexión directa entre el borde-
mar y el cerro (territorio rural) 
a través de la vía parque que  
se   da     por   la  acequia que 
permite la bajada de las aguas 
de la zona alta de Ten-Tén.  Así 
el proyecto pasa a ser un hibri-
do entre    ambas    situaciones, 
siendo capaz de generar un vin-
culo físico entre la parte alta y 
baja de Ten-Tén.

SELECCIÓN DEL SITIO                                       3.4

Esquemas: Elaboración propia.
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Durante esta etapa es importante que la arquitectura del liceo 
cuente con un   diseño   específico para el terreno donde se empla-
za, considerando su contexto, la marcada pendiente, el sendero de 
extensión y las condiciones locales, entre otras. Se   propone    una   
alternativa a la tradicional escuela tipo, donde se busca priorizar la 
maximización del uso del espacio por sobre la calidad del aprendiza-
je, empleando soluciones arquitectónicas similares sin importar las 
condiciones geográficas del lugar donde estas se ubican.                           

Por esta razón la propuesta se presenta como una oportunidad 
de aportar al actual cuestionamiento sobre cómo deberían ser los 
nuevos espacios   de   aprendizaje     en   el   siglo   XXI,    proponien-
do  espacios flexibles, que integren  nuevas tecnologías sin dejar de 
incorporar la cultura y tradición local.
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Respondiendo a la arquitectura chilota estudiada en el capítulo 
anterior, se definen 3 premisas de intervención que permitirán la   
conceptualización de la idea del proyecto, las cuales se tendrán en 
cuenta durante el diseño para generar una propuesta que se integre 
al contexto natural, social y cultural.

VOLUMEN COMPACTO
La       arquitectura         chilota        se     refiere   espacialmente        
al aprovechamiento del calor interior, por lo que    el    proyecto   
funcionará de manera compacta, favoreciendo la concentración del 
mismo. Los volúmenes crecen en altura aprovechando el aire cali-
ente que sube. Exteriormente, como se dijo en el capítulo anterior, 
los volumenes también se compactan y no presentan aleros ni sa-
lientes.

ADAPTACIÓN
Se propone un edificio que dé cuenta de la dirección de la pendi-
ente del terreno, adaptandose a las condiciones del lugar.  El edifi-
cio se adapta al terreno suspendiéndose o enterrandose según el 
caso, pero siempre adhiriéndose a las líneas de la topografía de los  
ejes oriente- poniente y norte-sur.

ORIENTACIÓN
Buscando la mayor captación de luz y la protección de la lluvia y los 
vientos, es como el proyecto consta de dos fachadas diferenciadas. 
La fachada norte aprovechara al máximo la luz solar durante todo el 
año, pero al mismo tiempo debe protegerse de los fuertes vientos 
y lluvias que inciden en esa dirección a través de galerias. Mientras 
que la fachada sur responde a la vocación de mirador, aprovechan-
do las vistas.

CONTRASTE ENTRE GRANOS
Una   de    las     características        de    las  construcciones chilotas 
en el plano rural es el contraste que se da   entre    el   paisaje   y       
lo  construido, expresándose en las cubiertas de las construcciones 
dispersas en el paisaje. En el ámbito urbano  la relación de las cu-
biertas se da entre los distintos volúmenes, que generan un único 
elemento orgánico a partir de la sumatoria de las distintas unidades 
de techos, las cuales en conjunto componen un grano y escala que 
se ajusta a la escala humana de Chiloé.Esquemas: Elaboración propia.

3.6      PREMISAS DE INTERVENCIÓN
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PROPUESTA DE EMPLAZAMIENTO         3.7

“(...) Dependiendo de su situación 
geográfica, los conjuntos se ubi-
caban en el plano contiguo a la 
playa, en la ladera o sobre el 
borde si la pendiente es muy pro-
nunciada, pero siempre dominando 
el mar. Esto marcó la estructura 
urbana de los poblados, la cual se 
basó en la búsqueda del horizon-
te marino.” 24

En base a esto, se propone 
que el proyecto responda a su 
condición de mirador, que se 
da por una condición propia de 
la península. Así, desde su em-
plazamiento, el proyecto busca 
destacar el contexto por sobre el 
mismo e integrarse a las condi-
ciones naturales existentes en 
el lugar (vegetación, planicies, 
etc).

Para ello, se identifica la única 
meseta presente en el    terreno,     
que       además         corresponde 
a la parte solana del predio, la 
que se configura como el princi-
pal mirador del lugar, siendo la 
zona más cómoda para contem-
plar el entorno y permanecer. 
Con esto se define un área de 
emplazamiento25, que permitirá 
controlar de mejor manera la 
escala del edificio.

24 Seminario de Investigación, M. 
Donoso.
25 Esta operación se hace necesaria 
principalmente para la compactación del 
proyecto.

En la isla los conjuntos de casas 
se ordenan junto al bordemar, 
siendo un elemento determi-
nante en la conformación de 
esta cultura insular. Así, el borde 
urbano se establece  siguiendo 
el contorno del mar interior. Lo 
mismo ocurre en Ten-Tén, don-
de las casas se han ido posicion-
ando en torno al bordemar. 

El   proyecto     se    emplaza   en    
el    terreno    de  acuerdo al or-
denamiento territorial dado por 
los antiguos poblados, que   bus-
caba aprovechar  la protección 
de los cerros frente a los vientos 
norte.  A partir de esto se   iden-
tifican dos  elementos que resul-
tan importantes al emplazarse 
en este  territorio; la ladera y la 
meseta23.

En Ten-Tén, la fuerte pendiente 
genera un muro de protección 
contra los vientos, pero al mis-
mo tiempo   actúa  como    límite   
natural entre el bordemar y el   
cerro, separando  aún    más   
ambas    situaciones.  

Antiguamente  los poblados 
solían emplazarse sobre la par-
te plana del cerro, sin embargo, 
en este caso el proyecto uti-
lizará la ladera como soporte, 
de manera que la meseta sea el 
espacio jerárquico del liceo, sin 
estar necesariamente construi-
do. Esta operación es básica, ya 
que permitirá que el edificio no 
compita con el paisaje, consider-
ando su escala en comparación 
al contexto. 

23 Plataforma, bandeja o llanura 
elevada. Diccionario metápolis de arquitec-
tura avanzada.

Diferencias de luz y sombras sobre los valles del terre-
no a intervenir. Imágenes Google Earth.

"(...)La ciudad ha ido completando los espa-
cios de las planicies naturales localizándose 
en las mesetas del nivel 50 y luego del niv-
el 80 s.n.m(...)Es importante hacer notar que 
el crecimiento urbano sobre lugares de baja 
pendiente con características de meseta ya 
se encuentra en una de sus máximas mani-
festaciones (...)Es importante resaltar que los 
límites naturales al desarrollo urbano ya es-
tán siendo superados por el desarrollo de la 
ciudad. Por lo cual la determinación y fijación 
de los límites urbanos se hace cada vez más 
difícil.(...)1

1 Memoria Explicativa, PRC
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Para generar la propuesta pro-
gramática     se    toma   en  
consideración la información 
presentada en el capítulo de 
antecedentes, desarrollando un 
programa para un liceo técnico 
con    matrícula para 240 alum-
nos, acorde a la realidad local, la 
actual densificación del sector  y 
por ende su cambio de rural a 
urbano, y  los  otros liceos  ex-
istentes en la comuna. 

Los estudiantes se distribuyen 
en 12 cursos, 2 cursos de 20 
alumnos por cada nivel (7°  a 4° 
medio), que pueden fusionarse 
en caso de realizar  talleres co-
munes o actividades extrapro-
gramáticas. En 3° medio los 2 
cursos se dividen en 3, según la 
especialidad escogida. El liceo 
también cuenta con un hogar   
estudiantil para 60 estudiantes, 
30   hombres y    30    mujeres. 
Ambas partes (liceo e interna-
do) tienen     la     posibilidad    
de   expandirse en el caso  de  
aumento de matrículas.

USOS/HORARIOS
Durante el día la jornada escolar 
es completa, de las 8 AM a las 4 
PM, a lo que se suman las activi-
dades extraprogramáticas hasta 
las 6 PM, siendo estas de desar-
rollo artístico, deportivo y tec-
nológico. Durante estas horas 
y los fines de semana, el liceo 
abrirá sus puertas ofreciendo 
actividades a la comunidad (se 
describen en la tabla de cálculo 
de N° de recintos)

USUARIOS
El edificio acoge principalmente 
a cuatro tipos de usuarios, en 
primer lugar los estudiantes, 
siendo  los   que  permanecen 
mayor parte del tiempo en el 
lugar y para quienes están pen-
sados la mayor parte de los es-
pacios del liceo. En segundo 
lugar está la comunidad local, a 
quienes se les otorgarán  espaci-
os ligados a las distintas dinámi-
cas sociales que estos llevan a 
cabo, ya sean talleres de capac-
itación, ferias de emprendimien-
to, entre otros. En tercer lugar 
los profesores y el personal que 
se    hace     cargo      del    man-
tenimiento del liceo, incluyendo 
la administración del internado, 
las dependencias de la cocina, 
el cuidado   de    los  animales, 
mantención de huertos y seguri-
dad del liceo. En cuarto lugar (y 
no por eso menos importante) 
están los turistas o visitantes, 
quienes mantienen el uso del 
edificio durante los meses de 
verano, por lo que se hace nece-
sario un espacio para la llegada 
de todo tipo de vehículos, y una 
zona de espera que articule y 
derive a los espacios comunitar-
ios, públicos, de servicios y de 
esparcimiento.

Considerando las funciones que 
debe cumplir el proyecto junto 
con las necesidades de los dis-
tintos usuarios, la propuesta 
programática se presenta de la 
siguiente manera.

PROPUESTA PROGRAMÁTICA          3.8
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DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA
En primer lugar se proyecta un 
espacio público abierto que sir-
va como atrio entre el proyecto 
y la costanera,  este espacio se 
define por el patio/explanada.  
Definiendo el acceso, el progra-
ma del liceo se ordena en torno 
a su patio principal, que corre-
sponde al patio/meseta mira-
dor. 

El programa duro se compone 
de tres partes principales, un 
programa   primario,     que  
corresponde al área docente, 
talleres, viveros, las aulas y los 
espacios de  estudio abiertos. 
Un programa   secundario que 
incluye el área comunitaria 
destinada a los espacios que se 
abren al público, y el programa 
del internado que corresponde 
al programa terciario. Estas 3 
partes partes del programa son 
vinculadas por el VOLUMEN 
DE DISTRIBUCIÓN, espacio que 
marca el umbral entre el patio 
y la cancha a través de un vacío 
que funciona como área  multi-
uso, hall de acceso, zona de ex-
posiciones y circulación vertical 
y horizontal, además funciona 
como patio interior cuando el 
tiempo no permite salir al patio 
y es donde se ubica el área ad-
ministrativa para tener un may-
or control del edificio.

PATIO/ EXPLANADA
Punto de llegada y acceso del 
liceo. Se proyecta una plaza pú-
blica abierta a la comunidad.

PROGRAMA PRIMARIO:
El programa docente se divide 
en tres áreas de aprendizaje: 
Aulas (con capacidad de do-

blar su superficie), espacios de 
estudio abiertos (interacción 
espontánea) y espacios de ex-
perimentación cerrados (labora-
torios y talleres). Estos dan cabi-
da a una variedad de situaciones 
de estudio, ya sea atendiendo a 
clases, estudiando en grupos o 
individualmente. Esta diversidad 
de espacios inspira y enfatiza a 
la persona como individuo, lo 
que tiene un efecto positivo en 
el proceso de formación. 

PROGRAMA SECUNDARIO:
El programa secundario incluye 
el gimnasio en el nivel zócalo, 
el comedor, y el auditorio en el 
primer nivel (que asiende según 
la ladera) y en el segundo nivel 
la biblioteca (CRA)  que cuenta 
con una sala multimedia con  
capacidad para un curso com-
pleto.

PROGRAMA TERCIARIO
El internado incluye dormitori-
os para monitores y personas 
con movilidad reducida, dormi-
torios para hombres y mujeres 
separados por pisos (máximo 5 
camas por dormitorio), y áreas 
de estar, estudio y   servicios co-
munes para los alumnos.

PATIO/MESETA MIRADOR
Este   patio    corresponde    al   
espacio jerárquico del liceo, 
conformado por el vacío que 
contiene el edificio. El progra-
ma se ordena en torno   a   este   
patio/mirador y alberga progra-
mas de exposición agraria, feri-
as para la venta de productos y 
muestra de animales.

En las siguientes tablas se esta-
blece el cálculo de la cantidad 
de espacios necesarios, su di-
mensionamiento, y las princi-
pales relaciones y dependencias 
del programa general.
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Como se dijo anteriormente, 
la especialidad acuícola no se 
considera dentro del programa 
educativo, sin embargo, esto 
no descarta la posibilidad de 
realizar actividades extrapro-
gramáticas relacionadas con el 
área, ligando de igual manera 
a los estudiantes con el mar, 
devolviéndoles parte de su cul-
tura, costumbres y tradiciones.
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Tras comprender las prin-
cipales relaciones pro-
gramáticas del liceo se 
hace factible establecer 
las dimensiones necesari-
as para su funcionamiento, 
las cuales se estipulan de 
acuerdo a sus característi-
cas      primordiales,  rela-
cionándose con el tipo de 
usuarios, los flujos de uso y 
la escala del proyecto.
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Esquemas: Elaboración propia.
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El proyecto se concibe como un 
volumen compacto que alberga 
el programa del liceo adaptán-
dose al sitio específico donde se 
emplaza,  habitando la ladera 
y enmarcarando la meseta del 
cerro, la cual pasa  a   formar  
parte fundamental del proyecto.

Entendiendo la topografía del 
territorio, al contener la mese-
ta se conforma el Patio princi-
pal del liceo como un mirador 
natural, un  vacío que conecta 
el programa duro del edificio  y 
se abre hacia las distintas situ-
aciones del paisaje a través de 
una conexión visual que genera 
un traspaso entre el patio mira-
dor - el área pública del proyec-
to - y la costanera.  

El edificio interviene el territorio  
como   un   hito de gran presencia 
que  marca el encuentro entre lo   
urbano y lo rural,  entre el cerro 
y el bordemar; expresándose a 
través de volumetrías definidas 
y un orden ortogonal   que   se   
adapta al grano de la ciudad, en 
contraste con   las    extensas   
explanadas del paisaje rural26.   

26 Entendiendo paisaje rural como 
la conjugación de lo construido más el 
soporte natural de la península.

3.9             PROPUESTA CONCEPTUAL

Esquema: Elaboración propia.
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LEVANTAR LA CALLE/ calle de acceso y servicios
- Se extiende la costanera a través de una  
calle  que  se levanta y permite  acceder al liceo en 
la cota N + 2.00 (3 m sobre el nivel de la calle), de 
esta manera el proyecto se ordena según el borde, 
domina las vistas y controla el acceso.

GENERACIÓN DEL ZOCALO/hundimiento de la can-
cha
- Se entierra el volumen de la cancha para 
que no predomine con respecto al resto del proyec-
to.  De esta manera se contiene al cerro y el proyec-
to se expresa casi en su totalidad desde las vistas 
lejanas, no interrumpiendo las vistas del patio. Esto 
permite que los movimientos de excavación sirvan 
para la nivelación del terreno y la calle de acceso.

TRASPASO DE FLUJOS/ aterrazamiento del patio
- Se construye parcialmente la ladera entre 
la meseta y la cancha, a través de terrazas marca-
das por muros de contención que generan nuevas 
dinámicas entre el medio natural y el construido. De 
esta manera se genera un traspaso gradual entre el 
patio - la cancha y el borde evitando que el edificio 
genere un quiebre en su entorno.
  
SUSPENSIÓN DEL VOLUMEN DE DISTRIBUCIÓN/ 
umbral entre programas públicos.
- Se posiciona el volúmen de distribución so-
bre la línea natural de terreno en el eje norte - sur, 
el cual se suspende sobre la cancha, generando un 
umbral que marca el traspaso entre los programas 
públicos.

CONFORMACIÓN DE BRAZOS PROGRAMÁTICOS/ el 
programa se adapta a la ladera
- Del Volumen de distribución se desprenden 
dos brazos de programa duro, el programa primar-
io(docente) y el terciario(internado). Estos brazos 
se extienden eje oriente -poniente (pendiente pro-
medio 15%) sobre la ladera y en forma ascendente 
según la pendiente, buscando la mejor orientación.

TRATAMIENTO DE CUBIERTAS Y FACHADAS/ 
composición del grano y bajada de aguas
- El proyecto se adapta al grano de Castro,  
otorgando     una   imagen con la que los habitantes 
se pueden identificar, asociar y apropiar del proyec-
to. Se proyecta una envolvente continua que se ex-
presa a través de las cubiertas, siendo importante 
direccionar las aguas para su posterior reutilización.

OPERACIONES DE DISEÑO          3.10
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El proyecto se posa en torno a 
la meseta como una nueva capa 
de suelo que alberga   todas    las   
instalaciones del liceo, habitan-
do la pendiente natural y ha-
ciéndola propia. Se dispone el 
programa en un cuerpo unitario 
con múltiples partes dispuestas 
en U, conteniendo el patio/ me-
seta mirador para protegerlo del 
viento. 

El proyecto se ordena a partir 
del volumen de distribución, el 
cual funciona como punto de 
recepción y distribución para 
alumnos y visitas, y separa el 
área docente del área comuni-
taria. Este volumen permite la 
conexión y control visual entre 
las distintas áreas del liceo. Des-
de este punto los estudiantes 
pueden encontrar fácil e intui-
tivamente su camino desde los 
salones de clase en los niveles 
superiores, o desde el área co-
munitaria y la cancha que se en-
cuentra bajo el nivel del suelo.  
Las circulaciones rodean el patio 
principal del liceo por el borde 
interior del proyecto, conectán-
dolo de una manera compacta y 
protegida.

El edificio se proyecta desde su 
posición hacia  la ciudad  desta-
cando vistas en la fachada sur, a 
través de miradores en el sober-
ado correspondientes a espaci-
os de la biblioteca. En el patio   
se    desarrollará un tratamiento 
de suelos cultivables/transit-
ables  a través de las terrazas 
asociadas a los viveros, los que 
se proyectarán hacia el exterior 
con una zona de huertos que los 
estudiantes podrán utilizar para 
el cultivo personal de productos.

ÁREA DOCENTE
Una serie continua de espacios 
comunes entre las aulas son los 
lugares que se convierten para 
que los estudiantes jueguen, 
estudien y socialicen. Esta serie 
de espacios espontáneos vin-
culados se considera como un 
“circuito educativo”, donde se 
lleva a cabo una gran cantidad 
de enseñanza informal e inter-
acción entre los estudiantes. 
Este paseo actúa como la co-
municación, la supervisión y la 
arteria social estrechamente 
vinculada a las aulas y a los espa-
cios verdes de los viveros, que al 
mismo tiempo, marcarán conex-
iones entre el patio (producción 
rural) y el paisaje urbano (vistas 
sur) a través de miradores. 

Los viveros son diseñados para 
cultivar árboles y productos 
hortícolas con un sistema de rie-
go por canaletas hasta que estén 
listos para ser plantados en su 
sitio final, permitiendo que las 
semillas lleguen en buen estado 
al suelo, y que allí encuentren 
buenas condiciones para germi-
nar y crecer. Se utiliza el sistema 
de cultivos en vivero principal-
mente para que los estudiantes 
puedan aprender a producir sus 
propios alimentos durante todo 
el año y también debido a que 
la clasificación del tipo de suelo 
en el área a intervenir no admite 
cultivos intensivos al exterior. 27

27 La superficie se subdivide en 
suelos de aptitud ganadera, forestal y arable 
o cultivable. En cuanto a la aptitud de uso 
del suelo, 35% - 40% de la superficie total 
de Chiloé (345.000 há) cuenta con aptitud 
agropecuaria, con suelos de textura arenosa 
y Ph alto. El 58% de éstos se clasifican como 
Clase V y VI, con aptitud ganadera, 40% son 
de Clase IV, con severas limitaciones de pen-
diente y drenaje, y menos de 2.000 há son 
de clase III, aptos para ser cultivados http://
pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnabu557.pdf

3.11                   PARTIDO GENERAL

Esquema: Elaboración propia.

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos91/
proyeccion-socio-economica-plantaciones-propaga-
cion-vegetativa/image034.jpg
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Una búsqueda para determinar 
la materialidad del proyecto 
concluye  en  que  la madera  
representa una   tradición  con-
structiva, técnica   y  materiali-
dad local. Sin embargo, hoy en 
día este material es un escaso 
recurso y las exigencias de pro-
tección del medio ambiente son 
cada vez más importantes. 

Se propone un sistema estruc-
tural con el cual se logre diseñar 
espacios permeables, que se 
interrelacionen y se superpon-
gan., por lo que se opta por un 
sistema de pilar, viga y cercha en 
madera laminada, conformado 
por cerramientos en tabiquería. 
Este sistema de cerramiento se 
trabaja en función del acondi-
cionamiento climático, ambi-
ental, térmico y lumínico. Los 
revestimientos exteriores son 
de planchas de acero galvaniza-
do e interiores con cartón-yeso 
y maderas nativas que no se 
encuentran en riesgo según la 
norma28, incluyendo especies 
como coigüe, ciprés cordillerano 
continental, raulí y lenga. Para 
el gimnasio de utilizarán marcos 
de madera laminada,  que per-
miten mayor volumen de aire.

28 LEY NÚM. 20.283 LEY SOBRE 
RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y 
FOMENTO FORESTAL Esta ley tiene como 
objetivos la protección, la recuperación y 
el mejoramiento de los bosques nativos, 
con el fin de asegurar la sustentabilidad 
forestal y la política ambiental. Bosque na-
tivo  de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos 
y formaciones vegetales no corresponden 
a las categorías de preservación o de con-
servación y protección, y que está desti-
nado preferentemente a la obtención de 
bienes y servicios maderables y no mad-
erables. http://www.conaf.cl/wp-content/
files_mf/1368741650LibroLey_Bosque_Na-
tivoReglamentos.pdf

Uno de los beneficios del uso de 
la madera laminada, es que per-
mite salvar grandes luces ya que 
es un material versátil, siendo 
posible obtener elementos que 
no se limitan en cuanto a sec-
ción, longitud o forma. Además, 
este sistema permite un fácil 
desmontaje del edificio en caso 
de requerirlo en el futuro.

El sistema estructural deberá 
contar con  uniones mediante 
pletinas metálicas y losas de 
hormigón armado con placas        
colaborantes,    a través de un 
sistema modular de 6.5 x 6.5 m 
en aulas, permitiendo un creci-
miento por etapas, consideran-
do altos niveles de aislación en 
muros y protección de toda la 
estructura de madera con pin-
turas intumescentes, proyectán-
dose vestíbulos con exclusas de 
doble puerta para una mejor 
concentración del calor. Para 
techos y muros (con pendientes 
no menores a 30%) el reves-
timiento será de planchas de 
acero galvanizado texturado, 
recibiendo igual tratamiento ya 
que cumplen la misma función, 
aislar las aguas. Este material,  
como las tejuelas, responde a la 
identidad colectiva de la zona.

Es el lenguaje de las techumbres 
y la fachada de acceso mediante 
el manejo de miradores en el 
soberado, el que presenta may-
or importancia a nivel expresivo. 

Con tal de que el proyecto tra-
baje mejor ante un cuadro sísm-
ico, se propone la realización de 
juntas de dilatación entre los 
dos volúmenes que se posicion-
an en diferentes direcciones.

PROPUESTA MATERIAL Y ESTRUCTURAL          3.12
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Se trabajará principalmente 
con elementos pasivos que 
aprovechen    los   recursos   ex-
istentes en  el  lugar, consider-
ando la orientación, el asoleam-
iento, la ventilación, y los 
materiales, con tal de   otorgar 
mediante el diseño, la calidad 
lumínica, acústica y   térmica 
óptima para la realización de las 
actividades del liceo.

La influencia del clima  hace 
necesaria una sobreprotec-
ción de las fachadas norte para 
lograr un buen escurrimiento de 
las aguas, incluyendo postigos 
para las ventanas. Mientras que 
en la fachada sur, al ser la facha-
da protegida, pasa lo contrario, 
pudiendo generarse aperturas y 
mejores vistas.

Se pone especial énfasis   en   
orientar en su totalidad los re-
cintos docentes y dormitorios 
hacia el norte para aprovechar 
al máximo los beneficios del 
asoleamiento, proyectándose 
galerias al norte que  permitan 
que el impacto de la lluvia y el 
viento no sea en forma directa. 

Se desarrolla una planta com-
pacta para disminuir las superfi-
cies expuestas en la envolvente 
del edificio, controlando el 
tamaño de los vanos, la ilumi-
nación natural, y ventilación de 
todos los recintos. Para calefac-
cionar se proyecta un sistema 
de calefacción a través de cal-
deras, el que podrá ser com-
plementado por boscas en las 
zonas de mayor uso (biblioteca, 
comedor)

Con respecto al acondicionami-
ento climático, los invernaderos 
al estar ubicados al norte,  per-
mitirán obtener una ganancia 
térmica suficiente para clima-
tizar las aulas  naturalmente 
durante 8 horas en invierno y 14 
horas en verano, lo que comple-
mentará el sistema de calefac-
ción por calderas.

La volumetría del proyecto se 
basa en cubiertas a dos aguas 
que recogen la tradición del 
lugar, y son consecuentes con 
el clima     de   precipitaciones 
permanentes. Por esta razón 
se proyectan   canales     de   
recolección de aguas lluvias 
al exterior del edificio, las que 
serán destinadas al riego de los 
invernaderos y para el consu-
mo de agua de los alumnos del 
liceo. Considerando que este 
consumo asciende a 20 litros 
diarios por alumno aproximada-
mente y teniendo en cuenta que 
la matrícula del liceo es de 240 
alumnos, el gasto diario de agua 
corresponde a 4800 litros que 
podrían suplirse con este siste-
ma de recolección en estanques 
bajo tierra.

3.13        PROPUESTA DE SUSTENTABILIDAD  
      Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Esquema: Elaboración propia.
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PROPUESTA DE GESTIÓN                    3.14

ECONÓMICA

Parte del fundamento del 
proyecto se basa en la actual 
reforma educacional, por lo que 
se contempla que el proyecto 
sea financiado por el estado. 
Sin embargo, considerando que 
esta reforma comenzaría a im-
plementarse desde el año 2016, 
se maneja la opción de que el si-
tio, un terreno privado en venta, 
sea adquirido en una prime-
ra instancia, por el Municipio. 
Actualmente, para financiar el 
proyecto sería necesario postu-
lar a fondos por parte del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), o a través del Programa 
de Mejoramiento Urbano del 
Gobierno Regional de los Lagos 
que financia proyectos de in-
fraestructura y equipamiento o 
a través de los fondos concursa-
bles del gobierno, del Ministerio 
de Agricultura con “Proyectos 
de Innovación” (CORFO) o del 
Ministerio de Educación con 
“Fondo de Fomento al Desarrol-
lo Científico y Tecnológico”.

Con respecto a la gratuidad de 
los colegios, el Ministerio de 
Educación publicado a través de 
Proyecto de ley de fin al lucro, 
la selección y el copago, plantea 
lo siguiente: Los recursos para 
la educación aumentan pro-
gresivamente a medida que se 
avanza en la Reforma. De esta 
manera, en algunos años más el 
proyecto podría financiarse.

i. Como resultado final 
del término del Financiamiento 
Compartido, los recursos que 
aportará el Estado -en adición a 
los derivados del aumento de la 
Subvención General- duplicarán 
lo que hoy pagan las familias al 
sistema (que llega en torno a los 
US$600 millones). 

ii. Aumentar los aportes 
del Estado de manera progresi-
va, empezando por los sectores 
más vulnerables. 

iii. Sólo por Aporte de Gra-
tuidad y SEP los colegios públi-
cos recibirán más de US$ 460 
millones frescos al tercer año de 
vigencia de la ley29.

SOCIAL

El liceo se plantea con una es-
trecha relación entre la comu-
nidad y los liceos locales, sobre 
todo aquellos que imparten 
carreras técnicas, permitien-
do encuentros, intercambios 
de estudiantes, etc. Además 
existirá un vínculo con las em-
presas locales del área agrícola 
o silvícola, las que participarán 
del sistema dual, aportando de 
manera temprana con temáticas 
específicas para la complemen-
tar las clases que se imparten en 
el liceo y posteriormente, en sus  
prácticas profesionales.

29 http://reformaeducacional.
mineduc.cl/
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Planta NPT + 6.50
Escala 1:500
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Escala 1:500
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Planta contexto
Escala 1:1000
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El Plan Los Lagos ha sido orde-
nado en 5 ejes según las me-
didas contenidas en él, acá se 
presentan 2 de ellos, los cuales 
se relacionan con el proyecto y 
justifican su realización. Pode-
mos observar en base a esta in-
formación que tanto a nivel co-
munal como regional existe un 
interés en fomentar áreas que 
hoy corresponden al sustento 
económico de muchos chilotes. 

PLAN LOS LAGOS 2010- 2014

Eje Desarrollo Productivo y 
Empleo

1. Aumentar Competitividad 
Ganadera
2. Aumentar Competitividad 
Agrícola y Forestal
3. Potenciar el Turismo
4. Fortalecer las Pesquerías Ar-
tesanales
5. Recuperar la Industria 
Acuícola

Eje Educación

1. Mejorar la Calidad de la Edu-
cación
2. Aumentar la Cobertura de 
formación técnica

ZONA CHILOÉ

Objetivo de Desarrollo:

Para el año 2020 la zona de 
Chiloé se consolidará con una 
oferta turística de tipo cultural y 
patrimonial, fortalecida con una 
conectividad intermodal tanto 
dentro como fuera del territo-
rio.

PLAN DE DESARROLLO 
EDUCATIVO MUNICIPAL

- Visión

“Queremos una educación pú-
blica de calidad para los es-
tudiantes de la comuna de 
Castro, incorporando los va-
lores propios de nuestra iden-
tidad histórica y cultural con 
profesores comprometidos 
con la excelencia en sus prác-
ticas.”

Las áreas que se busca fomentar 
corresponden principalmente 
a las áreas silvo-agropecuarias, 
acuícola y turismo, de acuerdo 
con la realidad económica de 
Chiloé y la Región de los Lagos. 
Debido a esto es que dentro de 
las estrategias de desarrollo de 
la X Región,3 se establece que 
las principales actividades se 
relacionan con un pujante turis-
mo cultural. 

De esta manera el programa del 
proyecto se amarra a una reali-
dad  regional y responde a una 
carencia provincial.

El panorama educacional en 
Chiloé se ajusta a su realidad de 
Provincia esencialmente rural, 
siendo el grupo     más     repre-
sentativo aquél que sólo alcanza 
Educación Básica. 4

3 Estrategias de Desarrollo Region-
al de Los Lagos 2009-2020. GORE Los Lagos, 
2009.
4 Cifras http://reportescomunales.
bcn.cl/ 2012
Gráficos: Elaboración propia en base a 
reportes comunales 2012

5.1               PLAN REGIONAL Y COMUNAL
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NORMATIVA                       5.2

CARGA DE OCUPACIÓN PARA DESTINO EDUCACIONAL 
4.2.4 O.G.U.C (M2 X PERSONA)
Salones y Auditorios: 0.5 
Salas de uso múltiple: 1.0 
Salas de Clase: 1.5 
Camarines, gimnasios: 4.0 
Talleres, Laboratorios, Bibliotecas: 5.0 
Oficinas Administrativas: 7.0 
Cocina: 15.0 

RESUMEN DE DISPOSICIONES PARA LOCALES ESCOLARES
Y HOGARES ESTUDIANTILES 4.5.1 O.G.U.C
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
% Superficie del Recinto Docente:
Iluminación: 20% evitando efecto “cebra” (vanos translúcidos y opacos)
Ventilación: 8%
% Superficie de Recintos en Internado:
Iluminación: 8%
Ventilación: 6%

VOLUMEN DE AIRE: 3 m3/al.
Salas de Clases y Actividades: 1.1 m2/al. 
Talleres y Laboratorios: 1.5 m2/al. 
Biblioteca: 2 m2/al.   
Dormitorios: 5 m2/al.   

PATIO
Superficie total de patio exigible a ser cubierta e incremento:
Hasta 270 al. 70m2

SS.HH.
Los SS.HH deben estar diferenciados tanto para el uso de personal 
docente y administrativo y personal de servicio, respecto del de los alumnos.
2 lavamanos >60 alumnas, incremento 1 lavamanos cada 40 alumnas
2 lavamanos >60 alumnos, incremento 1 lavamanos cada 40 alumnos
2 inodoros    >60 alumnas, incremento 1 inodoro cada 40 alumnas
2 inodoros    >60 alumnos, incremento 1 inodoro cada 40 alumnos
1 ducha         >60 alumnas, incremento 1 ducha cada 60 alumnas
1 ducha         >60 alumnos, incremento 1 ducha cada 60 alumnos

CIRCULACIONES HORIZONTALES
Con recintos en un lado. 1.8 m, 2.40 con circulaciones a ambos lados, 
con incremento de 0.15m por cada 30 al.

ESTACIONAMIENTOS
1 cada 25 alumnos.
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CALIDAD AMBIENTAL AL INTERIOR DE LAS AULAS
Acústica Inteligibilidad de la palabra con STI mayor a 0.6

Ventilación: CO2 permanentemente bajo 900 ppm

Iluminación: Asiento de alumno sin deslumbramiento 
         250 LUX en asiento de la fila más alejada

Confort Térmico: entre 18 - 20° al interior

NORMATIVA APLICABLE AL TERRENO
ZC3 ZONAS CENTRALES DE NERCÓN, TEN TÉN Y LLAU LLAO, ZH1 ZONA 
HABITACIONAL DE NERCÓN Y TEN TÉN Y ZE1 ZONA DE ORILLA DE MAR.

USOS DE SUELO PERMITIDOS

ZC3
Residencial
Equipamiento Científico, Comercio, Culto y Cultura, Deporte, 
Educación, Esparcimiento, Seguridad, Servicios y Social.
Salud

ZH1
Residencial
Equipamiento Científico, Comercio, Servicios, Educación 
(equipamiento menor)

ZE1
Infraestructura
Espacio Público
Áreas verdes

NORMAS ESPECÍFICAS   C3  H1

Superficie Predial Mínima  300m2  800m2
Coeficiente Constructibilidad  0.8  0.5
Coeficiente Ocupación de Suelo  2.0  1.0
Agrupamiento   Aislado y pareado Aislado
Altura Máxima Edificación  De acuerdo al Artículo 2.6.3 de la O.G.U.C
Antejardín          3m  5m

__________________________________________
Para el proyecto se aplica ZC3, mientras que para el embarcadero 
se aplica ZE1.
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