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RESUMEN
A base de los estudios que demuestran como la imple-
mentación de naturaleza en el cotidiano de las perso-
nas tiene efectos positivos en torno a la cognición y la 
emoción (Grinde & Patil, 2009), así como la constante 
necesidad de crear estos espacios en entornos urbanos 
(Yate Calvo, 2021). En este proyecto se busca diseñar 
una alternativa que motive a buscar estos espacios en 
entornos naturales, entendiendo que son espacios exis-
tentes sin necesidad de inversión en materia de vege-
tación y con abundancia de esta, como una alternativa 
viable para la búsqueda de contacto verde.

Esto se realizará en respuesta al estudio de usuarios 
interesados en conectarse con naturaleza, evaluando 
aspectos en torno al habitar urbano y el habitar natural, 
estimando sus diferencias, aspectos negativos y positi-
vos para crear un sistema que logre optimizar los reque-
rimientos y necesidades para una inmersión en la natu-
raleza capaz de conectar a los usuarios con su entorno.

Así, se propone un sistema de piezas para la confec-
ción de espacios habitacionales, de carácter modular y 
prefabricado, que busca generar una oportunidad ase-
quible de relacionarse con el entorno natural y pensa-
do para sacar el mayor provecho de esta interacción. 
Se busca, además, minimizar el impacto en el terreno y 
mantener el ecosistema intacto, entendiendo esto como 

Palabras Claves: Sistema de piezas, biofilia, entorno na-
tural, espacio habitable

un cohabitar responsable entre las personas y la natu-
raleza.  

Así mismo, la implementación del sistema permitirá al 
usuario, con asesoría, diseñar este espacio acorde al 
entorno y sus gustos, considerando aspectos como la 
conservación, contemplación e inmersión en el terreno 
como elementos fundamentales del proyecto, lo que es 
posible gracias a la flexibilidad morfológica y visual del 
sistema propuesto.
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ABSTRACT
Based on studies that show how the implementation of 
nature in people’s daily lives has positive effects on cog-
nition and emotion (Grinde & Patil, 2009), as well as the 
constant need to create these spaces in urban environ-
ments (Yate Calvo, 2021). This project seeks to design 
an alternative that motivates the search for these spa-
ces in natural environments, understanding that they are 
existing spaces without the need for investment in vege-
tation and with an abundance of it, as a viable alternative 
for the search of green contact.

This will be done in response to the study of users in-
terested in connecting with nature, evaluating aspects 
around urban and natural habitat, estimating their diffe-
rences, negative and positive aspects to create a system 
that manages to optimize the requirements and needs 
for an immersion in nature capable of connecting users 
with their environment.

Thus, a system of modular and prefabricated pieces for 
the construction of living spaces is proposed, which aims 
to generate an affordable opportunity to interact with the 
natural environment and designed to make the most of 
this interaction. It also intends to minimize the impact on 
the land and keep the ecosystem intact, understanding 
this as a responsible cohabitation between people and 
nature.

 Likewise, the implementation of the system will allow the 
user, with guidance, to design this space according to 
the environment and their tastes, considering aspects 
such as conservation, contemplation and immersion in 
the terrain as fundamental elements of the project, which 
is possible thanks to the morphological and visual flexi-
bility of the proposed system.

Key words: System of parts, biophilia, natural environ-
ment, habitable space.
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Cuando se habla de “habitar” se hace referencia a la 
búsqueda de un lugar capaz de resguardar y proteger 
al individuo que lo habita, pero también, que le permita 
relacionarse y llevar a cabo las actividades cotidianas 
necesarias para subsistir.

Como lo explica la etimología de la palabra, habitare en 
latín, que significa “ocupar un lugar” o “vivir en él”, ha-
bitar es, en retrospectiva, el lugar en el que vivimos. En 
torno a esto, el habitar, se vuelve un aspecto imprescin-
dible a tomar en cuenta para un óptimo desarrollo en la 
vida de las personas. 

Es por ello que históricamente esta necesidad de un 
lugar en el que vivir llevó al ser humano a la construc-
ción de espacios capaces ayudarles a desenvolverse 
de mejor manera en su cotidiano, en otras palabras, un 
espacio habitable. Pero entender esta necesidad de ha-
bitar va más allá que solo factores prácticos, como la 
protección ante factores del entorno, habla de una co-
nexión con el lugar, a través de la experiencia, los valo-
res estéticos, la cognición, la cultura, así como de otros 
factores en torno psiquis de las personas y como estas 
se relacionan con el espacio. Podemos ver esto a través 
de aspectos en torno a los sentimientos y emociones, 
representados por la organización, el amueblamiento y 
la ornamentación del espacio (Villar, 2016).

En torno al habitar y la naturaleza, el ser humano, desde 
sus orígenes, ha demostrado una inclinación por vivir en 
entornos verdes, siendo parte vital de nuestra evolución 
como especie.

Hoy esta convivencia ha quedado de lado, la urbani-
zación, en pos de una optimización de los recursos y 
el tiempo, ha marginado el contacto natural fuera de 
nuestro vivir diario, pese a los estudios que demuestran 
como la vegetación circundante puede traer grandes 
beneficios para el desarrollo y bienestar de las perso-
nas. Es en respuesta a esto que nace el concepto de 
biofilia, que hablan de esta inclinación innata por rela-
cionarnos con entornos naturales, y la necesidad de in-
troducir estos espacios verdes al cotidiano urbano para 
satisfacer el déficit de contacto natural. Pero que pese a 
los esfuerzos por enmendar esta situación, al menos en 
el panorama de Chile, está muy lejos de solucionarse.

En este proyecto sé abordarán estas necesidades de 
habitar y contacto verde como una oportunidad de dise-
ño para fomentar la búsqueda por una vida más conec-
tada con la naturaleza y nuestras raíces como especie.

Introducción
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FIGURA 1: Esquema resumen del vinculo entre los conceptos principales 
para la elaboración del proyecto, Elaboración propia.

Introducción
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En Chile el Sistema de Indicadores y Estándares del De-
sarrollo Urbano (SIEDU) estipula un mínimo de 10 m2 
de superficie verde urbana por habitante. Pese a esto, 
actualmente el promedio se encuentra en 3,3 m2 a ni-
vel nacional (Monasterio Blanco, 2019), donde de 117 
comunas estudiadas por el INE, solo 18 cumplen con 
dichos estándares mínimos (INE, 2018), lo que muestra 
un déficit importante en esta materia.

Este problema se ha evidenciado aún más producto de 
la llegada de la pandemia en 2020. Dadas las norma-
tivas de seguridad para la prevención del contagio, la 
movilidad urbana se vio restringida en gran medida, res-
tringiendo la posibilidad de salir de la ciudad y visitar 
entornos naturales fuera de la urbe.

Esto, en parte, ha generado un creciente estrés (urbano) 
y malestar en la vida de las personas.”Pía Mora, sociólo-
ga e investigadora del Centro UC de Políticas Públicas, 
señala que la falta de acceso a este tipo de espacios, o 
que no cumplan con buenos estándares de calidad, in-
fluye fuertemente en la calidad de vida de las personas, 
sobre todo en aquellos que viven en ciudades.” (Monas-
terio Blanco, 2019)

ESCASEZ DE ÁREAS VERDES

PROBLEMÁTICA

FIGURA 2: Problematicas y oportunidades, Elaboración propia.
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SALUD MENTAL

Tras un estudio realizado por la Asociación Chilena de 
Seguridad y la Universidad Católica durante el mes de 
abril del año 2021 (contexto de pandemia), de un total 
de 1400 personas encuestadas entre los 21 y 68 años, 
se desprende que un 32,8% de los encuestados pre-
sentan síntomas asociados a problemas de salud men-
tal. Comparado esto con las estadísticas de noviembre 
del año 2020, cuando Chile se encontraba desconfiado, 
es posible apreciar un incremento del 6%. Por otro lado, 
un 46,7% presentaron sospechas de síntomas asocia-
dos a la depresión producto de la pandemia. 

Tras un análisis por zona se puede apreciar que la zona 
sur de Chile presenta el menor porcentaje en torno a 
problemas asociados a salud mental, con un 28,6% de 
los casos, mientras que la zona norte del país un 39,7%. 
La zona central se mantiene alrededor del promedio con 
un 33,8% (Scheggia & Garrido, 2021).

Esta variación entre las diferentes zonas del país, se 
podría atribuir a la cantidad de vegetación circundante 
respecto del territorio, donde es evidente que la zona 
norte del país presenta un déficit de este tipo de am-
bientes, mientras que la zona sur tiende a una abundan-
cia de esta.

COSTO VIVIENDA

Otro factor a considerar es el alza del valor de la vivien-
da en espacios urbanos, entendiendo que el 86,3% de 
las personas vive en este tipo de entornos (INE, 2017), 
que para el caso de la Región Metropolitana, se aprecia 
un aumento del 36% en promedio a lo largo de los últi-
mos 5 años (2015-2020) (Flanlate, 2020). Lo que se tra-
duce en una dificultar por la búsqueda de un lugar ha-
bitable óptimo, capaz de satisfacer los requerimientos y 
necesidades del usuario, además de generar conexión 
propia con este.

JUSTIFICACIÓN - Problemáticas
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Como fue mencionado anteriormente, la naturaleza ha 
sido un factor clave en el desarrollo de nuestra especie 
y sociedad, desde los alimentos y el aire limpio que nos 
entrega y que nos han permitido subsistir, a los recursos 
que han permitido el desarrollo las diferentes culturas, 
aportándonos una identidad propia, las ciudades que 
permiten la vida en comunidad, en un territorio con ac-
cesibilidad a todo tipo de bienes y servicios, los medios 
de transporte y las redes, promoviendo la conectividad 
y expansión, entre muchas otras cosas. En retrospecti-
va, todo lo que nos rodea es fruto del uso de los recur-
sos que nos entrega él plantea. Lamentablemente, estos 
recursos son finitos, o bien, necesitan tiempo para reno-
varse. Aun así, la constante búsqueda por el progreso 
y la sobrepoblación ha llevado a una sobreexplotación 
de los recursos, dejando de lado la conexión innata que 
alguna vez hubo con la naturaleza a cambio de un de-
sarrollo tecnológico/urbano acelerado, y generado un 
deterioro del hábitat natural del planeta. 

El abuso de los bienes naturales ha llegado a tal nivel 
que se ha hecho imposible de ignorar. La comprensión 
de esta situación a nivel sociedad ha generado que 
la conciencia medioambiental este cada vez más pre-

OPORTUNIDAD
sente. Lentamente, la sociedad ha dejado este anhelo 
destructivo de progreso, por un desarrollo responsable 
con la naturaleza, entendiendo la importancia de esta 
y buscando formas de coexistir en sociedad sin dañar 
nuestro entorno. 

En los últimos años, el planeta ha dejado de ser visto, a 
mirada de muchos, como solo un banco de recursos, se 
ha comenzado a expandir la idea y necesidad de cuidar 
el lugar que habitamos. Así, la conciencia o inconscien-
cia de la conexión del ser humano con la naturaleza ha 
ido ganando terreno, creando nuevas formas de desa-
rrollo sostenible, métodos verdes para la construcción, 
promoviendo el reciclaje y el uso óptimo de los recur-
sos, a la vez de dejar en evidencia y tomando acción en 
contra de entidades que, en búsqueda de un beneficio 
propio, han sobreexplotado el uso de los bienes del pla-
neta.

Estos nuevos paradigmas, en torno al cohabitar respon-
sable con el medioambiente, han originado un creciente 
interés por sistemas bío-amigables y que permitan mi-
nimizar y enmendar la situación actual en esta materia.

CONCIENCIA VERDE
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Como bien explica el concepto de biofilia, la necesidad 
de relacionarse con los entornos naturales es impres-
cindible para desenvolvimiento humano óptimo. Pese a 
esto, el panorama urbano actual de Chile, muestra un 
déficit importante en relacion a este tema, donde las 
áreas verdes per cápita ronda los 3 m² por habitante de 
un estándar óptimo de 10 m².

Así, se presenta la posibilidad crear nuevas oportuni-
dades que acerquen, motiven y fomenten el contacto 
natural en usuarios urbanos, para brindar una mejora en 
su bienestar fisiológico y psicológico, además de aliviar 
el estrés que se vive en la urbe, alejándolo de otros fac-
tores como la contaminación sonora y atmosférica que 
precarizan la vida de los habitantes urbanos.

NECESIDAD DE CONTACO NATURAL

CRISIS SANITARIA

Producto del COVID-19 se logró evidenciar problemas 
críticos del desarrollo social urbano. Por un lado está la 
elevada demografía de las ciudades, que en contexto 
de pandemia resultó contraproducente para contener el 
virus dada a la alta congestión de espacios públicos 
como supermercados o el transporte, a lo que se suma, 
el encierro y la reducción de movilidad como medida de 
precaución ante los altos niveles de contagio en contex-
tos urbanizados. Si bien esta fue una medida necesaria 
para controlar la el virus, puso otros problemas sobre 
la mesa. La falta de libertad y del contacto natural en 
personas que no tenían acceso a esta clase de espa-
cios en sus recintos privados, llevó a una precarización 
de la salud mental de los residentes urbanos (Scheggia 
& Garrido, 2021), desencadenado un interés en el con-
sumidor por dejar la ciudad en busca de lugares con 
entornos naturales (Urroz, 2020).

Pero pese a las adversidades que el COVID-19 trajo 
consigo, hubo grandes avances en materia de conec-
tividad. Las redes tomaron un rol de suma importancia 
para mantener las relaciones entre personas, tanto la-
boral, académica como personales, permitiendo la con-
tinuidad de actividades pese al encierro y la situación 

JUSTIFICACIÓN - Oportunidad
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sanitaria. Si bien, los resultados de la conectividad no 
fueron los mejores en varios casos, se logró potenciar 
aspectos como el teletrabajo, clases remotas y rela-
ciones interpersonales, planteando el uso de las redes 
como una forma de desenvolverse desde cualquier lu-
gar con acceso a internet, que, de asentarse y confor-
me se mejoren los sistemas utilizados, la posibilidad de 
asentarse en espacios naturales (manteniendo la cone-
xión) se vuelve una opción viable para desarrollarse, de-
jando a la vez, las adversidades de la vida urbana.

Analizando datos en torno a la busqueda de nuevas 
viviendas, al comparar las estadísticas entre el tercer 
trimestre de los años 2019 y 2020 se muestra un au-
mento del 136,5% en las cotizaciones para la región de 
Arica y Parinacota, 114,7% para la región de Los Ríos, 
108,5% para la región de Los Lagos y un 99,5% para 
la región de Tarapacá (Urroz, 2020). Lo que se podría 
interpretar en un mayor interés por dejar la congestión 
de territorios urbanos como Santiago o Concepción, a la 
vez de priorizar lugares con mayor abundancia de na-
turaleza. Daniel McCleary, director de portalinmobiliario.
com, agrega “Las razones son variadas: la búsqueda 
de tranquilidad o mejor calidad de vida. Otro aspecto es 
la belleza de los paisajes, con amplios parajes verdes, 
situación que comienza a escasear en otras regiones 
por las prolongadas sequías. Finalmente, creemos que 

la masificación del teletrabajo podría influir en aumentar 
aún más este interés.” (Urroz, 2020)

JUSTIFICACIÓN - Oportunidad
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OBJETIVOS
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Facilitar a usuarios urbanos la conexión con entornos 
naturales a través de un espacio habitable evolutivo y 
proyectual, hecho a base de un sistema de piezas mo-
dulables capaces de adecuarse al medio y a la situa-
ción particular del usuario

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1- Analizar al usuario en torno al habitar urbano y su necesidad de relacionarse 
con espacios verdes.

2- Identificar la relación que existe entre la naturaleza y el humano, y como este 
la percibe, para reconocer los beneficios que trae esta interacción.

3- Determinar los requerimientos y parámetros necesarios para involucrar al 
usuario en el entorno natural de manera responsable.

4- Diseñar un sistema de piezas para la confección de espacios habitables ca-
paz de conectar a sus usuarios con el entorno natural y de manera responsable.
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La fase de investigación del proyecto buscó entender cuál es la relación existente entre 
las personas y la naturaleza en torno al diseño biofilico y desde un punto de vista gene-
ral. Además, se identificaron los beneficios que trae esta interacción al cotidiano de las 
personas, así como la relación entre salud mental, contacto verde y el entorno construi-
do. A partir de esto se realizó una encuesta que busca vincular la información del marco 
teórico con situaciones particulares, rescatando cuál es la   de los encuestados a la hora 
de relacionarse con entornos naturales y urbanos, para entender de mejor manera esta 
relación humano-naturaleza. 

Con base en los resultados de la encuesta, un análisis del estado del arte y un estudio 
de los componentes necesarios para la realización del proyecto, se continúa con la eta-
pa de diseño y modelado, implementando los aspectos rescatados de las fases recién 
mencionadas. 

Con una idea general del diseño, se discutió la factibilidad del sistema con arquitectos, 
asumiendo que la discusión interdiciplinaria en un proyecto de esta índole debería ser 
necesaria, retomando el desarrollo proyectual con un mejor entendimiento de temas, 
como la estructura y la habitabilidad espacial.

Posteriormente, se realizará una maqueta a escala de los componentes estructurales de 
la vivienda con un fin demostrativo. Además de la realización de renderizados que entre-
guen una aproximación real de la estética, espacial, visual y del entorno.

Finalmente, se realizó una cotización del costo de fabricación de los componentes del 
sistema, seguido de un presupuesto aproximado del costo por módulo y metro cuadra-
do, comparándolo con la opinión de los usuarios encuestados y otras opciones similares 
presentes en el mercado.
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BIOFILIA Y DISEÑO
El concepto de biofilia aparece por primera vez en 1964 
en el apéndice El credo humanista del texto El corazón 
del hombre de Erich Fromm, psicólogo social, quien es-
cribió en él:

“Creo que el hombre que elige el progreso puede en-
contrar una nueva unidad a través del desarrollo de 
todas sus fuerzas humanas, que se producen en tres 
orientaciones. Estas pueden presentarse por separado 
o juntas: biofilia, amor por la humanidad y la naturaleza, 
e independencia y libertad.” (Fromm, 1964)

Dos décadas después, el biólogo Harvard Edward O. 
Wilson, en su libro Biophilia de 1984, definió el término 
como “las conexiones que los seres humanos buscan 
subconscientemente con el resto de la vida” (Wilson, 
1984), haciendo referencia a la atracción innata del ser 
humano a relacionarse con la naturaleza, lo que dio ca-
bida a la popularización de la palabra.

Si bien el origen del concepto nace de una idea roma-
nizada de la conexión entre humano y naturaleza, las 
pruebas científicas actuales revelan la importancia y 
complejidad de esta conexión, con definiciones como la 
“inclinación inherente a afiliarse a la Naturaleza” (Grinde 
& Grindal Patil, 2009), que hacen referencia a cómo la 
interacción entre la naturaleza y el humano está directa-

El diseño biofílico es una rama del diseño que busca 
un reenfoque en torno a la creación y he implementa-
ción de bienes y servicios de forma responsable desde 
un punto de vista medioambiental y social, procurando 
evitar la degradación ecológica con el fin de promover 
un progreso sostenible. Esto se propone en respuesta 
a la biofilia, implementando la naturaleza en el diseño 
y creación de nuestro entorno construido, fomentando 
la conexión entre las personas y el entorno natural, de 
modo de sacar provecho de los beneficios de esta inte-
racción (Wolfs, 2015).

DISEÑO BIOFÍLICO

mente relacionada con el bienestar físico, psicológico y 
cognitivo, así como de la salud en general (Wolfs, 2015).
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BIOFILIA Y SOCIEDAD
Es propio de la conducta humana el relacionarse con 
otros seres vivos, ya sea como apoyo para realizar ta-
reas, compañía, en el caso de las mascotas, o bien 
como fuente de recursos para subsistir. Es por esto que 
la naturaleza ha sido y sigue siendo fundamental para la 
vida de las personas, ya que no solo nos aportan bienes 
materiales para nuestra vida cotidiana, sino que también 
es capaz de mejorar nuestro bienestar. En respuesta a 
esto, y teniendo en cuenta que en Chile un 86,3% de la 
población vive en entornos urbanos (INE, 2017), existe 
una necesidad de generar espacios verdes en entornos 
urbanos, como es el caso de parques, plazas o patios 
de casa. Un ejemplo de esta búsqueda por el cohabitar 
natural y urbano son los casos de personalidades como 
Ebenezer Howard, Le Corbusier, Frank Lloyd Wrigth y 
Daniel Hudson Burnham y sus propias visiones urbanas 
utópicas, quienes trataron de unir los aspectos positivos 
tanto de entornos naturales como urbanos en un solo 
espacio y minimizando las adversidades propias de 
cada tipo de entorno (Van Den Berg et al., 2007).  

Por eso hoy el concepto de biofilia se hace tan relevan-
te. Entender la importancia de la relación entre el huma-
no y otros seres vivos, como una normalidad, es crucial 
para el mundo de hoy. La sociedad, por varios factores, 
ha ido dejando este vínculo de lado. La falta de opor-
tunidades, por ejemplo, ha causado un incremento en 

HABITAR URBANO

la migración de personas hacia territorios urbanos, en 
busca de una vida más fácil en lugares donde la ac-
cesibilidad y conexión se ve potenciada, pero que en 
consecuencia ha provocado un continuo aumento en la 
población de dichos territorios. Esta sobrepoblación ha 
generado un deterioro de la calidad de vida en la urbe, 
donde aspectos como la congestión, el hacinamiento y 
el estrés urbano están cada vez más presentes (Doran-
tes Rodríguez & Matus García, 2002).

Si bien la urbe está pensada para optimizar los recursos 
y el tiempo, como un sistema que busca la sostenibi-
lidad, en pos de minimizar y contrarrestar los proble-
mas que se han evidenciado en las últimas décadas en 
materia de medioambiente (Van Den Berg et al., 2007), 
entendiendo la sostenibilidad como la capacidad de un 
sistema para “satisfacer las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de generaciones futu-
ras para satisfacer sus propias necesidades”(CMMAD, 
1987), esto claramente no se ha logrado. La compaci-
dad de la ciudad, que buscaba solucionar estos pro-



25

FIGURA 3: Elaboración propia. Indicador cumplimiento de metros cuadra-
dos de áreas verdes por comuna en Chile, SIEDU, INE 2018.

blemas, mejorando la accesibilidad, la cohesión social 
y la equidad y a un menor coste, se ha visto frustrado 
debido a una mala gestión urbana (Van Den Berg et al., 
2007), lo que, en consecuencia, ha precarizado la vida 
en la ciudad. La contaminación ambiental, la contami-
nación acústica, los riesgos sanitarios y la segregación 
social, siguen siendo parte del panorama urbano pese 
a los intentos por enmendarlos, además de aportar en 
gran medida al problema medioambiental actual. Por 
otra parte, la falta de espacio y el hacinamiento se han 
hecho cada vez más presentes, lo que afecta directa-
mente al bienestar de las personas, el aumento del es-
trés y la precarización de la vida en general. Esto, ade-
más, se ha traducido en una falta de las áreas verdes en 
sectores urbanizados.

Hoy existe una creciente preocupación por fomentar el 
contacto con la naturaleza. Las ciudades y entornos ur-
banos nos han privado de una parte imprescindible de 
nuestra evolución como especie.

Es por esto que el diseño biofílico toma un rol tan im-
portante, pero si bien  este concepto habla de fomen-
tar “la integración de la naturaleza en nuestro entorno 
construido como estrategia para restablecer una fuerte 
conexión entre los seres humanos y su entorno natural, 
así como para mejorar la salud y el bienestar humanos” 
(Wolfs, 2015), cuando se analizan las estadísticas en 
cuanto a la distribución del territorio, en Chile, resulta 
contradictorio pensar en introducir la naturaleza en el 
entorno construido y no viceversa.

Contextualizando, el catastro nacional de usos de la tie-
rra y formaciones vegetacionales de la Corporación Na-
cional Forestal (CONAF) en su informe anual de abril de 
2022 establece que de un total de la superficie del país, 
estimado en 75.729.163 Ha, un 36,1% de la superficie 
corresponde a praderas y matorrales, siendo la super-
ficie más abundante del país, un 23,8% está cubierto 
de bosques, tanto nativos como plantaciones y mixtos, 

COHABITAR NATURAL

MARCO TEÓRICO - Biofilia y sociedad
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y que sumado al 4,3% destinado a territorio agrícola y 
el 1,1% de los humedales conforman la superficie pro-
vista de naturaleza abundante en Chile, que equivale al 
65,3% del territorio. El resto correspondería a la superfi-
cie cubierta de agua (1,9%), nieves y glaciares (4,3%), 
zonas sin vegetación (27,2%) y el territorio urbano, el 
cual solo abarca un 0,7% del total (INE, 2018).

Esto, sumando a la comparación de las cifras de po-
blación urbana versus población rural en Chile, y su 
densidad poblacional, resulta más lógico pensar en la 
integración de las personas en el medio natural y no a 
la inversa.

FIGURA 4: Diagrama explicativo. Introducción del espacio habitable en 
el entorno natural existente, en vez de introducir la naturaleza al entorno 
construido. Elaboración propia.

FIGURA 5: Indice de poblacion urbana versus poblacion rural en base a las 
cifras de los censos de Población y vivienda de 1952, 1960, 1970, 1982, 
1992, 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

FIGURA 6: Indice de densidad poblacional por región en base a las cifras 
de los censos de Población y vivienda de 1952, 1960, 1970, 1982, 1992, 
2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

MARCO TEÓRICO - Biofilia y sociedad
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Pero para lograr esto, en torno a la tematica del proyec-
to, cabe tener en consideración que “el crecer de ma-
nera sostenible y vivir en comunión con la naturaleza im-
plica dejar de ser indiferentes a la actual problemática 
ambiental y proponer alternativas al elevado consumo 
de energía en la construcción” (Yate Calvo, 2021), en 
adherencia a tomar las medidas necesarias, en materia 
del cuidado del medio ambiente, a la hora de relacionar-
se con los entornos naturales, entendiendo esto como 
un cohabitar responsable entre dos entidades, perso-
nas y naturaleza, en busca de un beneficio mutuo.

Esto se desprende de varios estudios que han demos-
trado cómo el contacto con este tipo de ambientes es 
beneficioso para el bienestar de las personas, ayudan-
do a la recuperación del estrés y la fatiga mental en 
comparación a entornos urbanizados, además de con-
tribuir a un mejor desarrollo físico, psicológico y cogniti-
vo, capaz de mejorar el rendimiento humano, entre otros 
factores. (Van Den Berg et al., 2007)

MARCO TEÓRICO - Biofilia y sociedad
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Estudios como el realizado por la universidad de Michi-
gan “The Cognitive Benefits of Interacting With Nature”  
y el realizado por el Dr. Marc G. Berman “Interacting with 
Nature Improves Cognition and Affect for Individuals 
with Depression“, demuestran que el contacto con la 
naturaleza tiene efectos positivos en el bienestar de las 
personas.

Es posible apreciar esto en diferentes aspectos de la 
vida, como es el caso de la concentración y la memoria, 
donde el Dr. Berman logró comprobar cómo los partici-
pantes de su estudio con solo 20 minutos de caminata 
al aire libre comenzaron a mostrar una mejora en este 
aspecto, en comparación a quienes caminan por la ciu-
dad. En parte, esto se debe a que los estímulos de la 
ciudad exigen una mayor atención dirigida, como en el 
caso del tráfico. Este estudio también demostró como, 
en personas con depresión, la naturaleza actúa como 
un agente que ayuda a combatir la enfermedad, tras 
mostrar mejoras en la autoestima y capacidad cognitiva 
de los pacientes luego de realizar paseo por áreas ver-
des por aproximadamente 1 hora. También es posible 
apreciar que el hacer ejercicio al aire libre mejora la ca-
lidad del sueño, y por ende, mejora el estado de salud, 
ya que dormir es fundamental para mantener una vida 
sana, como menciona en su blog el Dr. Francisco Javier 
Mejuto (Fundación San Rafael, 2018).

NATURALEZA Y BIENESTAR

FIGURA 7: 5 beneficios del contacto con la naturaleza (Fundación San 
Rafael, 2018).
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Está comprobado que el contacto con la naturaleza ayu-
da a liberar estrés. Esto se debe a que ayuda a la reduc-
ción del cortisol, hormona que libera el cuerpo cuando 
se está en situaciones de tensión. Si bien el cortisol nos 
ayuda en ocasiones, mejorando nuestro rendimiento 
bajo situaciones de estrés, la constante secreción de 
esta hormona es muy perjudicial para la salud cognitiva 
y física, como son el insomnio y la hipertensión. Ade-
más, estos problemas son transmitidos a nuestras futu-
ras generaciones, ya que daña el material genético de 
las personas. (Harting et al., 2014)

Otro punto importante es la vista. La Dra. Sara Bueno, 
profesora del grado de Óptica y Optometría de la Uni-
versidad de CEU San Pablo, afirma que estar al aire libre 
ayuda a prevenir problemas relacionados con la visión, 
como la miopía y la fatiga a causa del exceso del uso de 
la visión de cerca. (Rose et al., 2008)

Además de lo ya mencionado, otro estudio de la Uni-
versidad de Harvard demuestra que el contacto con la 
naturaleza ayuda a mejorar la esperanza de vida de las 
personas. En dicho estudio se compararon datos entre 
mujeres que vivían cerca de entornos verdes frente a 
otras que no, donde se pudo apreciar una disminución 
de la tasa de mortalidad del 12% en aquellas que están 
en mayor contacto con la naturaleza.

Es por esto que, para poder sacar provecho de esta 
interacción es imprescindible comprender la situación 
actual sobre medio ambiente y explorar alternativas que 
permitan lograr un beneficio recíproco entre las perso-
nas y el entorno natural.

MARCO TEÓRICO - Naturaleza y bienestar
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MEDIOAMBIENTE
Cuando se habla de medioambiente, por lo general se 
hace referencia a todo lo que comprende el entorno na-
tural, o bien al conjunto de todos los componentes que 
rodean a los diferentes organismos, donde participan, 
de forma conjunta, elementos vivos, como las plantas, 
animales y microorganismos, y abióticos, como los sue-
los, el aire, el agua, entre otros. No obstante, la interven-
ción del humano ha generado una desnaturalización de 
este tipo de ambiente, lo que se podría denominar en-
tornos construidos, que comprenden todos los factores 
hechos por el hombre de manera artificial, pero que, en 
retrospectiva, también formar parte de lo que se deno-
mina medioambiente (Essien, 2015).

En el presente documento, se abarca principalmente el 
concepto de medioambiente natural o naturaleza, con 
relación a la importancia de su cuidado y protección a 
la hora de relacionarnos con esta, entendiendo que ha 
sido, y sigue siendo, parte fundamental del desarrollo, 
no solo de nuestra especia, sino que de toda la vida del 
planeta.

Esto se evidencia en diferentes aspectos de la natura-
leza, pero principalmente, porque se encarga de la pu-
rificación del aire, permitiendo la vida en el planeta, así 
como ser la fuente principal de energía para los seres 
vivos, pero adicionalmente, porque brinda refugio y re-

cursos que son claves para subsistencia y evolución de 
nuestra especia y muchas otras. (INE, 2022).

Por oro lado, además de los aspectos materiales y tan-
gibles que brinda la naturaleza, varios estudios han de-
mostrado como el relacionarse con el medioambiente 
natural a un nivel cognitivo puede aportar un gran be-
neficio para el vivir diario de las personas (Wolfs, 2015).

Como establece el concepto de biofília, el humano tien-
de a buscar la interacción con entornos naturales. Po-
demos ver ejemplos de esto en el cotidiano de nuestra 
sociedad, a través de la presencia de parques y plazas 
en los sectores urbanos, o bien en el cotidiano particu-
lar, como los patios de casa o las plantas de interior, 
amenizando los espacios en los que se desenvuelven 
las personas. Pero, esta necesidad de integrar el verde 
en nuestro entorno construido no es algo nuevo, sino 
que ha sido parte de la sociedad desde ya más de 2000 
años, como es el caso de las tumbas egipcias y las rui-
nas de Pompeya, donde se han encontrado vestigios de 
que sus habitantes ya habían introducido plantas a sus 
hogares y jardines (Manaker, 1997).

Así, entendiendo el concepto de biofilia y la importancia 
que tiene la naturaleza para el desarrollo y subsistencia 
de ser humano, se vuelve imprescindible la conserva-
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ción y resguardo de los entornos naturales con los que 
uno se relaciona.

Hoy, además del COVID-19 que sacudió al mundo reve-
lando problemáticas graves en la sociedad, existen fac-
tores como el cambio climático y la constante degrada-
ción del medioambiente que han marcado el panorama 
global durante ya varias décadas, dando alerta de una 
realidad poco alentadora. El descuido de los recursos 
naturales ha llegado a tal punto, que, de no adaptarse a 
los nuevos paradigmas en torno la conservación, cuida-
do y protección del medioambiente como sociedad, las 
repercusiones pueden llegar a ser irreversibles.

Sobre el estado del suelo, en la actualidad, se ha visto 
afectado considerablemente por factores como la pro-
ducción de alimentos, la generación de energía y la ex-
plotación de recursos como la madera y las fibras, lle-
gado a abarcar más de un 70% de los suelos libres de 
hielo (IPCC, 2019), con el fin de poder abastecer la ele-
vada cantidad de habitantes que existen hoy en el mun-
do, y que va en aumento (INE, 2022). La Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) estableció en su reporte 
del estado del suelo del año 2015 que del total de tierras 
en uso, un 33% están en un estado de degradación y 
con una tendencia hacia una condición media, baja o 
muy baja, además de estimar que para el año 2050 este 

número puede escalar a un 90% (FAO & ITPS, 2015). 

FIGURA 8: Grafico de temperatura promedio anual entre los años 1976 y 
2020, elaboración propia, INE 2018.

En cuanto al cambio climático, definido por el Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como: 
“un cambio de clima atribuido directa o indirectamen-
te a la actividad humana”, que, sumado a la variabili-
dad natural del clima, se traduce en una alteración de 
la composición atmosférica mundial, lo que implica un 
aumento de las temperaturas y aportar a la degradación 
de los suelos (IPCC, 2014).

CAMBIO CLIMATICO

MARCO TEÓRICO - Medioambiente
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En el panorama país, la Dirección Meteorológica de Chi-
le realizó una simulación a futuro del territorio para el in-
tervalo de años 2030 y 2050, lográndose apreciar como 
el cambio climático afectaría las zonas climáticas del 
territorio (INE, 2014), lo que se podría traducir en una 
modificación de la geografía, aumento de la sequía, un 
desequilibrio de los ecosistemas, entre otras repercu-
siones.

FIGURA 9: Mapa de simulación de cambio climático en Chile, elaboración 
propia, INE 2018.

MARCO TEÓRICO - Medioambiente
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CONSTRUCCIÓN VERDE

Con la modernización se comienza a pensar el desarro-
llo de la sociedad de forma más racional, la planifica-
ción y sistematización de los procesos, en todo ámbito, 
se establece como una manera de enfrentar las circuns-
tancias en las que vive el humano moderno.

Esta racionalización derivó en la creación de métodos 
que lograran mejorar el rendimiento general de las ac-
tividades cotidianas, ayudando a reducir los costes y  
tiempos. Además, potenciado el desarrollo de nuevas 
tecnologías más eficientes que simplificarán la vida en 
muchos aspectos.

La prefabricación para la habitabilidad nace en res-
puesta a varios factores. Las demandas sociales, am-
bientales y económicas de la época, influenciadas por 
la revolución industrial y los avances tecnológicos que 
marcaron una nueva forma de hacer diseño y arquitec-
tura, derivan en nuevas formas y soluciones de resolver 
el déficit habitacional, entre otros problemas de la socie-
dad (Benitez Eggers, 2012).

Se instauran nuevos y más eficientes métodos de cons-
truir, con sistemas que elaboran sus componentes de 

SISTEMAS PREFABRICADOSRespecto a la búsqueda de llevar a las pesronas, y por 
ende el espacio construido, a entornos naturales, con el 
fin de aprovechar los beneficios de esta convivencia, y 
considerando además el constante aumento de la po-
blación, el hacinamiento urbano y la necesidad de nue-
vos espacios para el desarrollo humano, se requiere de 
nuevos sistemas constructivos que logren satisfacer es-
tas necesidades sociales. Pero, teniendo en cuenta las 
problemáticas medioambientales, así como el impacto 
que la intervención humana podría llegar a tener en este 
tipo de espacios y los ecosistemas, es primordial que 
estos nuevos sistemas constructivos ayuden a disminuir 
el daño de los suelos y el cuidado de la vida silvestre. 
(Yate Calvo, 2021)

Del mismo modo, estos sistemas deben buscar pro-
mover la conexión entre las personas y la naturaleza, 
como una forma de acercar al los individuos a espacios 
capaces de suplir sus necesidades fisiológicas y psi-
cológicas del contacto verde, entendiéndolo como una 
necesidad innata y que trae múltiples beneficios para la 
salud de las personas. (Wolfs, 2015)
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manera previa a la instalación y en espacios pensados 
para optimizar el rendimiento de los recursos materiales, 
del capital humano y el tiempo. Así, es posible minimizar 
las adversidades de los procesos que podrían generar 
factores como el clima o la dificultad de acceso al lugar 
de instalación definitiva. 

La cantidad de labor que se tenga que realizar en el 
lugar para el que el proyecto está definido determinará 
qué grado de prefabricación tiene el sistema, habien-
do algunos más o menos prefabricados, lo que puede 
influir en factores como el tiempo, el costo o la mano 
de obra que requiera el sistema constructivo (Benitez 
Eggers, 2012).

La prefabricación, en países como Chile, se instaura en  
un comienzo en respuesta al déficit habitacional, como 
una forma de suplir esta necesidad social en menor 
tiempo y a un costo más asequible.

Algunos beneficios de los sistemas prefabricados son:

Construcción: 

- Tiempo de construcción reducido
- Cumplimiento de fechas
- Precisión dimensional
- Construcción controlada
- Terminaciones precisas
- Planificación:
- Coordinación de actividades
- Planificación financiera

Costos:

- Estandarización de costos
- Optimización de materiales
- Optimización del tiempo
- Simplificación del proceso constructivo (mano de obra 
no especializada)

Medioambiente:

- Reducción de impacto en el terreno
- Reducción de residuos y malgasto de material

MARCO TEÓRICO - Construcción verde
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ESPACIO HABITABLE
Con el fin de lograr una inmersión de las personas en el 
medio natural es imprescindible la creación de espacios 
habitables que logren refugiar a los usuarios de las ad-
versidades del entorno,

La palabra refugio es sinónimo de asilo, de 
acogida o de amparo, pero también se aso-
cia a la palabra cobijo o cobijar que se en-
tiende por “refugiar, cubrir de la intemperie 
o de situaciones incómodas” (Wordreferen-
ce).

Para lograr esto es necesario tomar en cuenta múltiples 
factores a la hora de diseñar un espacio que sea apto 
para el habitar.

“Si se considera que las características concretas de 
una vivienda dependen del clima, el terreno, el espacio, 
los materiales disponibles, de las técnicas constructi-
vas que se utilicen, entre otros factores, así como los 
recursos económicos de sus propietarios, la combina-
ción coherente de estos elementos puede dar lugar a 
condiciones óptimas de habitabilidad.”(Falls Valdivieso 
& Chaos Yeras, 2018)

ESPACIO HABITABLE

USUARIO

ENTORNO NATURAL

Por otro lado, para lograr una conexion existosa con la 
naturaleza, es preciso fomentrar la motivacion de los 
usuarios a travez de un espascio habitable que sea ca-
pas de adaptarse a sus necesidades y requerimientos 
personales. Con el fin de crear una conexion, no solo 
con el entorno, sino que sumando el espacio habitable 
como parte del conjunto, en pos de lograr una simbiosis 
entre las partes.

FIGURA 10: Diagrama de simbiosis entre usuario, entorno natural y espa-
cio habitable. Elaboración propia.
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BRIKAWOOD

La propuesta de Brikawood 
es crear un sistema de ladri-
llos ensamblables con madera 
como su materia base.  Este 
método no necesita de ad-
hesivos ni uniones como cla-
vos o tornillos. Además, tiene 
propiedades aislantes tanto 
acústicas como térmicas su-
periores a algunas que se en-
cuentran hoy en día en el mer-
cado.

Su idea principal es ahorrar en energía que se consu-
miría en aislantes térmicos y calefacciones para el in-
terior. Se estima que una edificación que empleé este 
método podría ahorrar un 90% de la energía que utiliza-
ría un edificio construido con métodos convencionales, 
sin criterios de eficiencia en estos ámbitos. Los ladrillos 
de Brikawood son 100% naturales y reciclables, ya que 
está compuesto por cuatro tipos diferentes de made-
ra. El valor de la construcción con esta técnica es de 
25.000 euros por un espacio de 200 metros cuadrados. 
Los espacios son completamente personalizables y el 
tiempo que demora en construir es sumamente rápido. 
La construcción de una casa puede reducirse a solo 15 
días de trabajo. 

FIGURA 11: BRIKAWOOD, 
https://ecoinventos.com/bri-
kawood.

FIGURA 12: Sistema BRIKAWOOD, https://ecoinventos.com/brikawood.

FIGURA 13: Casa hecha en base al sistema BRIKAWOOD, https://ecoin-
ventos.com/brikawood.

ESTADO DEL ARTE
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CASA AMPLIABLE

Una solución a los desafíos del espacio es el modelo 
de Urban Rural Systems. Este sistema permite que el 
diseño del edificio se configure de manera flexible para 
cumplir con las necesidades y patrones fluctuantes de 
consumo y uso de recursos. La ciudad de Batam fue 
nombrada en 2015 como la ciudad de crecimiento más 
rápido debido a los altos niveles de inmigración. Está en 
constante desarrollo que se refleja en la arquitectura del 
lugar, por lo que resultaba necesario crear un sistema 
urbanístico que se adaptara de manera rápida y fácil a 
estos cambios.

La planificación del proyecto de casas ampliables con-
templa 4 elementos principales; crecimiento vertical, 
densidad doméstica, sistemas energéticos descentrali-
zados y paisajes productivos.

FIGURA 14: Imagen ejemplo de Casa Ampliable, https://www.plataformaar-
quitectura.cl

FIGURA 15: Diagrama de desarrollo de Casas Ampliables,  
Urban Rural Systems, https://www.plataformaarquitectura.cl

ESTADO DEL ARTE
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PULL 

Refugio portátil desplegable. Este sistema fue creado 
por el arquitecto boliviano Jonathan Balderrama con el 
objetivo de crear refugios fácilmente en momentos de ur-
gencia o necesidad humanitaria. Estos módulos pueden 
anclarse unos con otros bajo la idea de crear comuni-
dades en espacios donde se necesite protección frente 
a factores meteorológicos principalmente cálidos. Estos 
refugios sobre ruedas no son solo fáciles de transportar, 
sino que se caracterizan por su técnica sumamente fácil 
de desplegar y armar.

FIGURA 16: Transporte y despliegue del sistema PULL, https://www.plata-
formaarquitectura.cl

FIGURA 17: Diagrama de coheción modular del sistema PULL, https://
www.plataformaarquitectura.cl

ESTADO DEL ARTE
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ARMONÍA

Para una habitabilidad óptima es ideal que las técnicas 
que se ocupen para su desarrollo sean completamen-
te funcionales. Los requerimientos de hoy precisan que 
estos sistemas resuelvan múltiples aspectos como la 
climatización, ventilación, aislamiento y eficiencia ener-
gética. Así, el desarrollo de nuevas técnicas que logren 
suplir estas necesidades es fundamental, consideran-
do además que existen instancias que otros elementos 
como la materialidad no pueden solucionar.

Cuando se habla de habitar, el espacio toma un rol en 
torno al refugiar, es decir, aislar al usuario del entorno 
conteniéndolo en un habitáculo. Por esto, la materiali-
dad cumple un rol crucial. Este factor puede influir en 
múltiples aspectos, como el que un espacio esté mejor 
o peor aislado, la calidez del ambiente interior, etc. La 
madera es una materia coherente con este objetivo. Es 
por ello que ha sido utilizada desde los inicios del se-
dentarismo hasta la sociedad moderna de hoy. Es un 
material es ligero, con una excelente propiedad mecá-
nica y térmica, y fácil de trabajar, presentándose en for-
matos versátiles y variados. 

TÉCNICAS

MATERIALES

Pero además de la madera, es común la utilización de 
otros materiales en la construcción de espacios habita-
cionales, como metales o concreto, que pueden otorgar 
otras cualidades a la construcción. Pero donde la made-
ra destaca por su carácter sustentable.

Una característica coherente a emplear en este tipo de 
construcciones es la armonía. Esta habla de un uso y 
cohesión óptimo de los recursos a disposición. Esto no 
solo hace referencia a aspectos constructivos, también 
toma en cuenta las características del entorno y la situa-
ción particular de las personas que habitaran el espa-
cio, tomando en cuenta factores como su situación eco-
nómica, su cultura o el modo en el que se desenvuelven 
en el cotidiano.

ESTADO DEL ARTE
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Con el propósito de complementar la información resca-
tada en el marco teórico de esta investigación, se rea-
lizó una encuesta que busca entender la percepción y 
relación de los usuarios con el entorno natural, el entor-
no urbano y su espacio habitable. Las preguntas fueron 
pensadas para complementar la resolución de los obje-
tivos específicos del proyecto.

Se logró un catastro de 106 participantes, a los cuales 
se le realizaron preguntas generales en torno a la te-
mática planteada, y que posteriormente se dividió en 3 
grupos:

- Habitantes urbanos interesados en una vida fuera de la 
urbe y en conexión con la naturaleza

- Habitantes urbanos no interesados en una vida fuera 
de la urbe y en conexión con la naturaleza

- Personas que viven actualmente fuera de la urbe y en 
conexión con la naturaleza

Para poder distinguir y analizar porque se genera esta 
diferencia de intereses, rescatando las características 
de cada grupo con relación a la percepción del entorno 
natural y urbano.

Además, esta separación del grupo de encuestado ayu-
dó a evaluar que porcentaje del total podrían llegar a 
interesarse en el sistema que propone el proyecto, y, 
como posibles usuarios, comprender cuáles son los as-
pectos que más llaman su atención al relacionarse con 
entornos naturales.

Por otro lado, también permitió asimilar que factores 
causan una desmotivación de relacionarse con espa-
cios verdes, o bien si esto se debe simplemente a una 
preferencia por la vida en la urbe, y que fundamenta 
esta decisión.

Finalmente, el testimonio de personas que actualmente 
vive en entornos naturales, sirve de ejemplo y experien-
cia en torno a la transición a una vida en conexión con 
la naturaleza, fundamentado a la vez la implementación 
del proyecto como una posibilidad viable.

DESCRIPCIÓN ENCUESTA
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CONTACTO NATURAL
En torno a los resultados de la investigación que afirman 
como el ser humano tiene una necesidad innata por co-
nectarse con la naturaleza, además de otorgar múlti-
ples beneficios a su salud y bienestar. Por medio de la 
encuesta se quiso, además de validar la necesidad de 
contacto verde, inferir a que grado las personas están 
consientes de esta necesidad, de relacionarse con la 
naturaleza, que actividades frecuentan en su cotidiano 
como forma de suplir esta necesidad y si, pese al déficit 
de vegetación en entornos urbanos expuesto anterior-
mente, los usuarios perciben esta falta.

A base de los resultados de las preguntas 1,2 y 3 pese 
a que un 76.4% de los encuestados frecuentan el centro 
urbano en su vivir diario, solo un 3,8% afirmó no tener 
prácticamente contacto con vegetación, donde se man-
tuvo una tendencia a un contacto medio. De esto se po-

Pregunta 1: ¿Qué tipo de entornos frecuenta en su cotidianidad?

Pregunta 2: ¿A cuánta naturaleza circundante CREE estar expuesto en su 
cotidianidad?

Pregunta 3: En su situación actual, ¿Siente que le hace falta más contacto 
con la naturaleza?
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dría inferir que pese a la falta de vegetación en espacios 
urbanos, esta no es una falta excesiva. Pese a esto, y 
asumiendo que el 17,9% de las personas que afirma-
ron que no les hace falta contacto natural en su coti-
diano está representado principalmente por el 17% de 
personas que dice frecuentar entornos naturales, prácti-
camente no intervenidos, aproximadamente el 100% de 
las personas que frecuenta el entorno urbano percibe 
una falta de espacios verdes.

Como respuesta a esta falta, es posible notar en las res-
puestas de la pregunta 4, que todas las personas en-
cuestadas realizan alguna actividad con el fin de suplir 
este déficit de contacto natural. Un 57.5% de los usua-
rios dice salir a caminar/tomar aire con frecuencia como 
forma de conectar con la naturaleza, siendo esta la al-
ternativa más popular, seguido de disfrutar la naturaleza 
a través de la contemplación por parte de un 56.6% de 
los participantes.

Cabe destacar también la búsqueda del contacto por 
medio de introducir plantas al hogar propio, donde un 
43,4% afirma tener de patios con abundante vegetación 
y un 20.8% abundante plantas de interior, lo que válida 
la postura del diseño biofilico por medio de integrar la 
naturaleza a nuestro entorno construido como una forma 
de fomentar el contacto natural.

Otro punto importante es que un 18.9% del grupo afir-
ma tener una segunda vivienda, campo, o terreno con 
abundante vegetación.

En la pregunta 5 se consultó a los usuarios por el interés 
de buscar un mayor contacto natural por medio de esta 
interacción fuera de la urbanidad.Pregunta 4: En lo que se refiere a la búsqueda de contacto con la naturale-

za, ¿Con cuáles de estas opciones se ve representado?

ENCUESTA - Contacto natural
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Pregunta 5: ¿Ha pensado en vivir en un entorno natural, más conectado 
con la naturaleza y alejado de la urbanidad?

Esta pregunta se encarga de dividir el grupo total en los 
3 grupos mencionas en la descripción de la encuesta, 
donde un 61,3% afirmó estar interesado en salir de la 
urbe en busca de una conexión más profunda con la 
naturaleza, un 27,4% no y un 11,3% expuso que ya vive 
en estas condiciones.

Es importante recalcar el elevado interés por salir de la 
urbe, o bien por buscar un contacto verde más significa-
tivo, es espacios donde prima la vegetación de manera 
natural, respecto a la validación del proyecto.

En este punto se continúa con preguntas en torno a la 
búsqueda de contacto verde, pero dividiendo el seg-
mento de encuestados interesados y no interesado por 
salir de la urbe en busca de una mayor conexión con el 

entorno natural. Los grupos se dividen en 65 y 29 en-
cuestados respectivamente.

INTERESADOS

Pregunta 6: ¿Qué le motiva a pensar en vivir en un entorno natural y alejado 
de la urbe?

Al consultar a usuarios interesados cuáles eran los mo-
tivos que los retenían de vivir en el entorno natural, se 
expuso principalmente que esto se debe a la falta de 
oportunidades laborales (36,9%) en zonas alejadas de 
la urbe, lo que podría ser contraproducente para el ob-

ENCUESTA - Contacto natural
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jetivo del proyecto, pero que aspecto como el teletraba-
jo, y su alza en el uso cotidiano, podrían enmendar en 
cierto grado en un futuro no muy lejano. A esto se suma 
además aspectos similares como las clases online.

El otro punto que se destacó fue la dificultad de llevar 
a cabo, haciendo referencia al traslado, coordinación, 
tiempo y gastos que conlleva una transición de esta ín-
dole. Así, el optar por sistemas que faciliten estos pro-
cesos puede ayudar a motivar la búsqueda de contacto 
verde, siendo un ejemplo de esto los sistemas prefabri-
cados, reduciendo el tiempo de ejecución, facilitando el 
traslado, etc.

Pregunta 7: En el caso hipotético de tener hoy los recursos para vivir óp-
timamente en un entorno natural, ¿optaría por esta opción?, interesados.

Tras deducir que la falta de recursos o empleo (fuera de 
la urbe) sería un factor recurrente que frena la posibili-
dad de salir en búsqueda del contacto natural, se con-
sultó a las personas interesadas la pregunta 7, la cual 
demostró que un 90,8% de las personas se inclinan por 
optar vivir fuera hoy si tuviesen los recursos necesarios, 
pero un 7,7% lo prefiere como segunda vivienda y un 
32,3% como vivienda principal, pero manteniendo una 
residencia urbana, el 50,8% restante lo haría sin más.

Solo un 9,2% afirmó que aún no tomaría esta decisión 
pese a tener los recursos, pero que si existe la posibili-
dad a futuro. No hubo abstinencias.

ENCUESTA - Contacto natural
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NO INTERESADOS

Pregunta 8: En el caso hipotético de tener hoy los recursos para vivir ópti-
mamente en un entorno natural, ¿optaría por esta opción?, no interesados.

En la pregunta 8 se repite la pregunta 7 pero esta vez 
a usuarios no interesados con el fin de analizar las dife-
rencias entre los grupos.

Sorpresivamente, pese a no mostrar interés en la pre-
gunta 5, un 37,9% afirma que, de tener los recursos, 
tendría una segunda vivienda en un entorno natural, un 
24,1% se iría a vivir fuera de la urbe, pero manteniendo 
una residencia urbana y un 10,3% responde que dejaría 
la vida urbana y se iría a vivir al entorno natural direc-
tamente. Solo un 17,2% de los encuestados, pese a no 
haber mostrado interés en un principio, se negó a la po-
sibilidad de vivir en el entorno natural.

Esta información resulta de gran importancia, ya que 
demuestra como la viabilidad económica del proyecto 
podría influir drásticamente en fomento de la búsqueda 
del contacto verde, así como el interés por el sistema.

ENCUESTA - Contacto natural
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PERCEPCIÓN VERDE Y URBANA
En la presente sección se pretende entender la percep-
ción del usuario respecto a la naturaleza, el contacto 
con esta y que motiva o desmotiva la idea de relacio-
narse con este tipo de ambientes. Asimismo, se buscó 
compara la percepción entre entorno urbano y natural, 
con el propósito de rescatar los aspectos positivos y ne-
gativos de cada uno.

Tras consultar a la generalidad del grupo si disfruta-
ba del contacto natural, de un rango del 1 al 5, el 80% 
respondió el valor máximo, que representa un muy alto 
disfrute de esta interacción, el 15,1% se refirió a un dis-
frute alto y por ende existe una tendencia a apreciar la 
naturaleza en gran medida del 95%. Solo un 1,8%, equi-
valente a 2 personas, expresó que no disfruta o disfruta 
poco del contacto verde.

Pregunta 9: ¿Disfruta del contacto con la naturaleza?

Pregunta 10: ¿Siente que el contacto con la naturaleza tiene efectos posi-
tivos en su bienestar?

Con el fin de validar los postulados sobre biofilia, diseño 
biofílico y bienestar natural, se consultó a los usuarios si 
perciben efectos positivos por medio del contacto ver-
de. Se logró demostrar que la mayoría de personas si es 
capaz de captar una mejora en su calidad de vida por 
medio de relacionarse con la vegetación del entorno. 
Por otro lado, se confirmó que, al menos para el seg-
mento de encuestados, la percepción del beneficio ver-
de es una característica consiente de las personas.

Los postulados de las preguntas 9 y 10, demuestran 
que el proyecto podría genera interés en las personas 
al acercarlos a un medio que disfrutan y trae beneficios 
para su salud y bienestar.
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A través de las preguntas 11 y 12 se inquirió en las di-
ferencias que tienen los entornos natural y urbano, en 
base la clasificación de cada uno entre 10  pres de ca-
racterísticas opuestos entre sí. Se les dio un máximo 
de 10 respuestas por tipo de entorno para ver cuáles 
características son las más destacadas de cada uno y 
poder hacer una comparación objetiva.

Pregunta 11: ¿Cuáles de los siguientes aspectos CREE que DEFINEN MÁS 
el entorno URBANO?

Pregunta 12: ¿Cuáles de los siguientes aspectos CREE que DEFINEN MÁS 
el entorno NATURAL?

Los aspectos más definitorios del entorno urbano fue-
ron, en primer lugar, la contaminación (77,4%), conexión 
(76,4%), ruido (71,7%) y estrés (68,9%). De esto se lo-
gra apreciar que existe una tendencia hacia aspectos 
negativos cuando se habla de entornos urbanos, a lo 
que se suma la delincuencia (57,5%) y la falta de áreas 
verdes (50%), por sobre el 50% de las respuestas. Pero 
a la vez se destacan aspectos con relación a la conec-
tividad entre personas, y facilidad de acceso a bienes 
y servicios. Predominando la conexión (76,4%) ya men-

ENCUESTA - Percepción verde y urbana
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cionada, la vida social (56,6%), la accesibilidad (54,7%) 
y el entretenimiento (46,2%).

En cuanto al entorno natural, se aparecieron valores aún 
más definitorios, donde aire limpio se destacó con un 
92,5% seguido del relajo (89,6%) y el silencio (76,4%). 
Lo que habla de un vínculo entre naturaleza y bienes-
tar, tanto físico (aire limpio) como psicológico (relajo/
silencio). Se destacan también la libertad (67,9%), las 
áreas verdes (65%) y la desconexión (51,9%) por so-
bre el 50% de respuestas, demostrando que el entorno 
natural tiene una connotación mucho más positiva que 
los entornos urbanos. Cabe mencionar los resultados 
de estrés (0%), ruido (0,9%) y delincuencia (0,9%), los 
cuales fueron los valores negativos más destacados de 
la urbanidad y que en el caso de la naturaleza son prác-
ticamente nulos.

Estos valores legitimizan los resultados de la investiga-
ción y permiten estipular que el juicio de que el entor-
no natural está mejor valorados que el entorno urbano 
para una habitabilidad en torno al bienestar, no solo se 
aprecia a un nivel de estudio o académico, sino que se 
comparte con la opinión de las personas.

A continuación se analiza que aspectos motivan o des-
motivan a los encuestados por grupo.

INTERESADOS

Pregunta 13: ¿Qué le motiva a pensar en vivir en un entorno natural y aleja-
do de la urbe?, interesados.

Los interesados exponen una inclinación por relacionar-
se con la naturaleza (86,2%) que destaca del resto de 
respuesta, seguido de buscar dejar aspectos negativos 
de la urbe como el estrés urbano (61,5%), la contami-
nación acústica (61,5%) y la contaminación atmosférica 
(58,5%). También muestra un aprecio por la contempla-
ción (53,8%).

ENCUESTA - Percepción verde y urbana
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NO INTERESADOS

Pregunta 14: ¿Qué lo desmotiva a pensar en vivir en un entorno natural y 
alejado de la urbanidad?, no interesados.

VIVE EN UN CONTEXTO NATURAL

Pregunta 15: ¿Qué le motivó a vivir en el entorno natural?, vive en un con-
texto natural.

Los no interesados se ven desmotivados principalmente 
porque ven la vida urbana como una forma más fácil de 
desenvolverse (44,8%), así como una falta de oportuni-
dad laboral y la dificultad de llevar, ambas con un 41,4%. 
Es propio mencionar que ninguna de las respuestas se 
destaca especialmente, ya que ninguna superó el 50% 
de respuestas. Además, las desmotivaciones principa-
les no hablan de aspectos negativos del entorno natural, 
más bien se enfocan en la dificultad de los procesos, en 
contraparte a las cualidades de la urbe que los facilitan. 
Solo hubo 2 de 29 respuestas que afirman una dificultad 
al convivir con la naturaleza.

Por ende, la ideación de sistemas que promuevan una 
simpleza y factibilidad a la hora de establecerse en en-
tornos verdes podrían motivar a este tipo de usuarios a 
optar por una vida en conexión con la naturaleza.

La gente que actualmente vive rodeada de naturale-
za, afirma que fue esta la alternativa que más motivó 
su transición (75%). En general se repite una tendencia 
similar a la de los usuarios interesados.        

ENCUESTA - Percepción verde y urbana
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REQUERIMIENTOS Y PARÁMETROS
A partir de este punto se realizaron preguntas que pre-
tenden rescatar aspectos que podrían facilitar o dificul-
tar la transición a un entorno natural. Recaudando datos 
específicos en torno la creación o compra de un espa-
cio habitable.

Al consultar que aspectos eran los más importantes para 
asentarse en el entorno natural, se destacó la necesidad 
de contar con servicios básicos (76,4%), lo cual era una 
respuesta esperada, y que pese a la importancia de es-
tos servicios, un 23,6% no la marco como algo primor-
dial. Hubo solo otras 2 respuestas más que superaron el 

Pregunta 16: ¿Cuáles de los siguientes aspectos son los MÁS IMPORTAN-
TES PARA USTED a la hora de crear un espacio habitable óptimo para el 
entorno natural y fuera de la urbanidad?

50%, el entorno (54,7%), asiendo referencia al paisaje, 
la vista, la vegetación, entre otros elementos de este, 
y el mantener la conectividad (53,8%). Esto represen-
ta un reto, ya que existen diferentes tipos de entornos, 
con características propias de su tipo de suelo, clima 
o vegetación, por lo que el sistema que se proponga 
deberá poder adaptarse a las diferentes situaciones. En 
cuanto a la conectividad, entendiendo que este es uno 
de los temas más importantes de la actualidad, no se 
considera un problema, tomando en cuenta los avances 
tecnológicos en torno a esta materia. 

Otras respuestas a destacar en torno a la temática del 
proyecto son el tamaño, distribución y personalización 
(32,1%), el cuidado del medio ambiente (30,2%) y la 
protección ante factores del ambiente (29,2%). Estos 3 
factores alcanzaron un 30% aproximado de respuestas.  
Esta cifra se considera relevante, debido a lo cual se 
deberá tomar en cuenta estos aspectos al diseñar un 
sistema para la confección de espacios habitables en el 
entorno natural.

A partir de aquí se consultó por cifras concretas respec-
to al tamaño y valor que un espacio habitacional debería 
tener para que su usuario logre desenvolverse de mane-
ra óptima en el medio natural.
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Pregunta 17: ¿Cuántos metros cuadrados (interior) mínimos CREE que de-
bería tener este espacio habitacional para un óptimo vivir en un entorno 
natural?, entendiendo que está situado en un lugar con amplio espacio 
exterior.

Pregunta 18: Independiente de su situación económica, ¿cuánto capital 
CREE que es necesario invertir para comprar/hacer un espacio habitacio-
nal óptimo para vivir en un entorno natural?  (independiente del valor del 
terreno, mobiliario, objetos, etc.).

A partir de los datos recaudados se estima, en prome-
dio, que, a base de la percepción de los encuestados, 
un espacio habitacional óptima para vivir en el entor-
no natural debería tener un mínimo de 100 m² y costar 
aproximadamente 90 millones de pesos. Aun así, esto 
es solo es un término medio, ya que los datos muestran 
una amplia gama de valores y metraje respecto a la per-
cepción de las diferentes personas que participaron en 
la encuesta. 

Un 24,5% de los encuestados estiman que un espacio 
óptimo mínimo ronda entre los 100 y 150 m², a la vez que 
un 19,8% cree que este espacio debería abarcar una 
superficie de entre 50 y 75 m², lo que es prácticamente 
la mitad del valor anterior.

Inclusive, hubo personas que creen que este espacio 
puede tener solo entre 25 y 50 m² mientras que otras 
afirmaron un mínimo de 200m².

Respecto al valor de la vivienda, la mayor tendencia fue 
un 24,5% que cree necesario invertir un monto de en-
tre 100 y 150 millones de pesos para la elaboración de 
un espacio habitacional óptimo. Aun así, se repite la si-
tuación del metraje, habiendo respuestas muy variadas, 
con valores que rondan los 25 millones y sobre 250 mi-
llones, 10 veces el valor recién mencionado.

ENCUESTA - Requerimientos y parametros
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Esto nos demuestra que para el mercado inmobiliario 
no existe una respuesta concreta, la adaptabilidad de 
tamaño es primordial para elaborar un sistema que bus-
ca generar espacios habitacionales, así como la posi-
bilidad de que estos espacios se adapten al capital de 
los usuarios interesados. Logrando abarcar así la mayor 
cantidad del mercado en pos de un sistema que sea 
económicamente viable tanto para el fabricante como 
para los clientes.

ENCUESTA - Requerimientos y parametros
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FIGURA 18: Render en 
perspectiva de la pro-
puesta conceptual, ha-
bitáculo confeccionado 
con el sistema propues-
to. Elaboracion propia

PROPUESTA
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ARGUMENTO
La búsqueda de territorio es parte de la naturaleza que 
define al ser humano. La necesidad de un espacio habi-
table en busca de subsistir. Gracias a la modernización 
de la sociedad, estos espacios se han concentrado en 
las grandes ciudades alrededor del mundo. Se ha crea-
do un sistema en torno a la urbanización, concentrando 
las necesidades de las personas en un mismo territorio 
para optimizar tiempos y producción. Sin embargo, esta 
focalización se ha dado a costa de un déficit natural en 
la vida de las personas. En Chile, solo un 12,2% de la 
población vive en zonas rurales, concentrando el 87,8% 
en zonas urbanas (Toloza, 2020).

Actualmente, con lo que significó la pandemia del CO-
VID-19, se ha evidenciado en mayor medida como la 
centralización y la urbanización son contraproducentes 
para un apto vivir. Se demostró cómo la restricción de 
movilidad y el encierro afectan directamente a la salud 
mental de las personas, así como la falta de espacios 
recreativos y la ausencia de contacto con la naturaleza. 
Sin embargo, estos factores lograron generar concien-
cia en cuanto a la importancia de los espacios mencio-
nados y la necesidad de relacionarse con la naturaleza 
en la cotidianidad. El aislamiento por la cuarentena tra-
jo consigo un incremento del uso del teletrabajo como 
opción viable de desenvolverse y subsistir, evitando el 
contacto estrecho entre personas, descongestionando 

las calles y dando la posibilidad de trabajar desde cual-
quier lugar con acceso a las herramientas digitales ne-
cesarias.

Este proyecto nace en respuesta a la carencia de espa-
cios naturales y la alta congestión demográfica que se 
produce en sectores urbanos. Por esto, se propone una 
alternativa que sea capaz de acercar al usuario al entor-
no natural, del que ha sido desprovisto producto de los 
factores mencionados. 

El objetivo de esta investigación es entregar una herra-
mienta que permita el cohabitar entre humano y natura-
leza, donde el usuario pueda desenvolverse, tanto en 
armonía, como de manera responsable en el entorno 
natural. Las emociones protagonistas son la inmersión y 
la contemplación, siempre en concordancia con los re-
querimientos de hoy en cuanto al cuidado del medioam-
biente y el diseño biofílico.
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A través de una propuesta pensada alrededor del dise-
ño biofílico, se propone fomentar y motivar la iniciativa 
por una vida natural en las personas interesadas en este 
tema. Para esto se pretende generar una oportunidad 
de conectarse con la naturaleza, creando un nexo a tra-
vés de la contemplación e inmersión.

Se diseñará un sistema capaz de adecuarse a múlti-
ples ambientes y situaciones, como una alternativa para 
usuarios que buscan invertir en un espacio habitable 
en entornos naturales y que entiendan el panorama 
medioambiental actual. Así, en torno a un cohabitar, re-
lacionarse con la naturaleza de manera responsable, a 
fin de lograr un beneficio en el bienestar propio, cuidan-
do el lugar con el que uno se relaciona.

En este contexto se entiende que los usuarios serían 
personas que, además del contacto verde, aspiran a 
dejar los acelerados ritmos de la ciudad, enfocándose 
en reducir el estrés causado por las adversidades del 
panorama urbano y en un espacio para desenvolverse 
de forma tranquila, orgánica y segura. Individuos con 
perspectiva, que buscan poder reconectarse y volver a 
las raíces.

El proyecto no busca un enfoque etario específico, ya 
que una de sus ideas principales reside en su cualidad 

adaptativa, permitiendo abarcar diferentes situaciones 
de los clientes. Desde jóvenes en busca de un escape 
rural, con una motivación por crear un espacio personal 
o colaborativo, capaz de evolucionar conforme a sus 
necesidades y ambiciones, hasta adultos mayores, que 
anhelan un lugar, tranquilo y armónico, donde poder ju-
bilarse y vivir rodeado de naturaleza. 

En retrospectiva, el público objetivo reside en personas 
que quieran resolver un habitáculo lejos de la ajetreada 
vida urbana, donde poder relajarse, desarrollarse y cre-
cer de forma conjunta con el espacio y la vegetación del 
entorno.

Por otra parte, además del usuario particular, el proyec-
to se plantea como una alternativa para el desarrollo de 
otros emprendimientos e instancias en terrenos natura-
les, como hoteles o lugares de retiro, con una visión eco-
lógica que busquen expandirse por etapas y por medio 
de una construcción de bajo impacto.

PERFIL DE USUARIO
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La adaptabilidad será entonces un factor primario den-
tro del desarrollo de la propuesta, como una herramienta 
que otorga maleabilidad al sistema, tanto morfológica/
visual como situacionalmente. Además de generar una 
técnica constructiva que contribuya con la disminución 
del impacto ambiental a través del uso óptimo de los 
recursos y una baja intervención en el entorno.

CUALIDAD ADAPTATIVA Por ende, para poder aprovechar estos entornos aleja-
dos de la urbe se necesita un lugar donde el usuario 
pueda establecerse, estar protegido y habitar, o en otras 
palabras un espacio habitable. De este modo, se podrá 
crear una conexión entre usuario y naturaleza, mediante 
la inmersión en el medio, aprovechando y respetando 
los elementos naturales circundantes en el paisaje. Es-
tos elementos serían los protagonistas al posicionar este 
espacio construido alrededor de la contemplatividad, 
logrando el lazo biofílico esperado. Sin embargo, para 
conseguir una experiencia completamente inmersiva 
también debe haber un nexo con el espacio habitado. 
Por eso, el sistema ofrece, con la asesoría necesaria, la 
personalización y participación del usuario en la crea-
ción de un espacio dedicado a sus gustos y necesida-
des.

FIGURA 19: Diagrama de adaptabilidad. Elaboración propia.

El proyecto se basa en generar una oportunidad de vi-
vienda que sea capaz de conectar al usuario con la na-
turaleza, para esto se tomó como prioridad que el siste-
ma fuera capaz de adaptarse al terreno y su entorno sin 
afectar las propiedades de este. Se buscó entonces que 
los módulos del sistema fueran capaces de aclimatarse 
a todo tipo de terrenos, evitando la deforestación y la in-
tervención excesiva con el suelo y los alrededores. Así, 

ADAPTABILIDAD ESPACIAL

ADAPTABILIDAD
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Finalmente, se buscará implementar al sistema la facul-
tad de moldear su transparencia, logrando destacar los 
elementos claves del lugar, y así, lograr integrar, a través 
de la contemplación, estos elementos a la habitabilidad 
interior del espacio, generando una conexión entre el 
usuario y estos elementos del exterior verde.

los cimientos del espacio habitable se conforman por 
un sistema de pilotes que elevará la base de la vivienda 
buscando evitar el contacto directo con el suelo (a ex-
cepción del punto de apoyo de los pilotes) protegiendo 
la integridad del suelo natural. Además, el sistema de 
pilotes permite regular el piso del habitáculo, evitando 
complicaciones estructurales en terrenos desnivelados 
y agrestes. Por otra parte, se podrá mantener una altu-
ra adecuada evitando la humedad propia de suelos en 
este tipo de contexto.

Otro punto importante de resolver fue cómo se desenvol-
verá el espacio en el entorno sin intervenir previamente 
en el terreno, entendiendo que la naturaleza no sigue un 
patrón establecido, y la posibilidad de encontrar obstá-
culos como árboles o rocas tiene una alta probabilidad. 
Por eso se optó por un ancho acotado para la vivienda, 
intentando no superar los 5 m de ancho. A la vez, el 
espacio deberá poder desplazarse por el terreno, evi-
tando e integrando los elementos propios de cada tipo 
de ambiente. En resumen, el sistema se configuró de 
manera que sea capaz de adaptarse a las irregularida-
des del lugar, tanto en el eje horizontal como vertical, 
tomando estos elementos obstructivos como elementos 
a destacar como parte del ecosistema natural, en vez 
de eliminarlos. Mantener el estatus virgen del terreno 
natural.

ADAPTABILIDAD ECONÓMICA

El factor económico se tomó como una prioridad se-
cundaria, pero no menos importante. Los datos de la 
encuesta demuestran que las personas tiene opiniones 
muy variadas en cuanto al capital de inversión a la hora 

ADAPTABILIDAD USUARIA

Gracias a las características ya mencionadas, la idea es 
poder ajustar la morfología y visualidad del habitáculo, 
en cohesión con el entorno natural pero con relación al 
gusto y los requerimientos del usuario. Esté, además, 
podrá participar en la etapa proyectual del espacio 
construido con el fin de generar una conexión, no solo 
con el paisaje y la vegetación, sino que también con el 
ambiente interior por medio de la personalización de la 
construcción.

PROPUESTA - Adaptabilidad
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de pensar en un espacio habitable. Considerando las 
dificultades económicas de hoy, como el alza de precios 
y el elevado coste de la vivienda en Chile, se trató de 
reducir el costo del sistema sin comprometer los demás 
aspectos que lo caracterizan.

Con base en la maleabilidad morfológica descrita, exis-
te la posibilidad de modificar el espacio en torno al pre-
supuesto de los clientes, siendo una opción viable para 
usuarios con un presupuesto acotado. 

Y finalmente, el sistema tendrá la capacidad de adaptar-
se de forma integral, dando la posibilidad de crecer la 
vivienda en diferentes periodos de tiempo o por etapas, 
y sin necesidad de una intervención excesiva. Así, el 
usuario será capaz de moldear su habitáculo de acuer-
do a su panorama económico.

PROPUESTA - Adaptabilidad
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Este otorga la capaz de adaptarse al contexto de mane-
ra física y visual, variando su morfología y transparencia 
conforme a las características del entorno y las necesi-
dades del usuario. Para esto, sus piezas serán reempla-
zables y móviles, pudiendo ajustarse al contexto y en 
concordancia con los objetivos del usuario.

FIGURA 21: Croquis de exploración. Sistema de piezas para la elaboracion 
de un espacio habitable. Elaboracion propia

FIGURA 22: Croquis de exploración. Adaptabilidad visual por medio del 
reemplazo de la vachada por transparencias sistematizadas. Elaboracion 
propia

Para cumplir estos objetivos se ideó un sistema de pie-
zas de materiales bío-amigables para la confección del 
espacio habitable.

FIGURA 20: Modelado representativo. Sistema de piezas explorativo para 
la construcción de espacios habitacionales. Elaboracion propia

SISTEMA DE PIEZAS
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FIGURA 23: Croquis de exploración. Ejemplos de adaptabilidad morfologi-
ca del sistema. Elaboracion propia

La geometría del espacio y la contemplación serán los 
puntos claves del proyecto, en la búsqueda por generar 
un espacio donde el usuario sea capaz de sentirse rela-
jado, cómodo y acogedor; un refugio.

Por tratarse de un sistema de piezas significa que es 
de carácter prefabricado, lo que ayuda a minimizar el 
daño del terreno y el tiempo de construcción. Este as-
pecto es clave para construcciones expuestas a facto-
res medioambientales no controlados.

FIGURA 24: Fabricación a escala de piezas prefabricadas, maqueta proto-
tipo. elaboración propia

Esto se planteó con el fin de aprovechar los recursos ya 
existentes, entendiendo que Chile es un país provisto de 
abundantes espacios naturales y una amplia variedad 
de climas.

PROPUESTA - Sistema de piezas
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FIGURA 25: Croquis de exploración. Modulación del espacio habitable. 
Fachada frontal de dos arcos a partir de dos circunferencias que compar-
ten un mismo radio y para contener un primer y segundo piso. Elaboración 
propia.

FIGURA 26: Croquis de exploración. Modulación del espacio habitable. 
Repetición de los arcos de la fachada frontal y división del espacio interme-
dio en secciones iguales para resolver el sistema de ventanas. Elaboración 
propia.

Para lograr esto de mejor manera se optó por un diseño 
con base a una tecnología de piezas prefabricadas ca-
paces de conformar módulos habitacionales replícales 
y acoplables entre sí, con el fin de abarcar la superficie 
que se estime conveniente.

PIEZAS MODULABLES
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La idea nace a partir de la lógica del diseño de pro-
ductos, abordando distintas necesidades cotidianas de 
las personas, como el contacto con la naturaleza y el 
habitar, y que se traducen en el desarrollo de un siste-
ma de piezas modulables entre sí. La unión entre estas 
piezas conforma un espacio habitable que, por medio 
de su naturaleza modular, tiene la capacidad de adap-
tarse a diferentes ámbitos y situaciones, adecuándose a 
las condiciones del entorno natural, y así, generando un 
vínculo entre este y el usuario.

Si bien el habitar es un elemento que está asociado en 
mayor medida a la arquitectura, en este proyecto se 
trabajará desde una mirada centrada en el diseño, en 
la objetualidad y función de las partes que conforman 
la vivienda. Se presenta como un sistema de piezas y 
uniones, que permite una versatilidad en cuanto a forma 
y espacio, así como al factor económico.

FIGURA 27: Croquis de exploración. Modulación del espacio habitable. 
Repetición consecutiva de los arcos de la fachada frontal creando un sis-
tema replicable. Elaboración propia.

PROPUESTA - Piezas modulables
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FIGURA 28: Croquis de exploración. Modulación del espacio habitable. 
acoplamiento de modulos. Elaboración propia.

FIGURA 29: Croquis de exploración. Modulación del espacio habitable. 
Rotacion del espacio por medio de modulos en angulo. Elaboración propia.

Se pensó así, ya que la definición del espacio por módu-
los permite variar la superficie que abarca el espacio de 
forma controlada y sencilla, pero también gracias a que 
el espacio vertical también se secciona, la posibilidad 
de estandarizar el uso de ventanas de diferentes tama-
ños, pudiendo variar su ubicación, permitirá adaptarse 
de forma visual con el entorno.

El sistema modular y por piezas, además, en la cons-
trucción tiene varias ventajas que favorecen la naturale-
za del proyecto.

PROPUESTA - Piezas modulables
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FIGURA 30: Ejemplo de reserva de piezas a escala para la elaboracion de 
espacios habitables. Pilares maqueta final. Elaboración propia.

Por medio de la industrialización de los procesos y la 
estandarización de los componentes que conforman el 
espacio habitacional, se reduce el impacto que genera 
la construcción tanto a la hora de fabricar, como de im-
plementar el proyecto en el entorno natural, ayudando a 
la conservación de la vegetación y el paisaje.

De este modo, al trabajar con este tipo de sistemas y 
en un ambiente pensado para la fabricación, es posi-
ble controlar de mejor manera el espacio de trabajo 
que en construcciones realizadas en terreno, evitando 
contratiempos y adversidades causados por eventos no 
controlables, como el clima, que podrían entorpecer el 
desarrollo de actividades, a la vez que se optimizan los 
procesos, la organización de tareas, el tiempo y la viabi-
lidad económica.

Se buscó además trabajar en torno a los materiales que 
ofrece el mercado, así, por medio de la estandarización 
de las piezas, se diseñó acorde a los formatos ya es-
tablecidos, buscando aprovechar el material en su to-
talidad. Del mismo modo, al tratarse de un sistema de 
piezas estandarizadas, es posible reutilizar el material 
sobrante en la fabricación de piezas para futuros pro-
yectos, o bien, existe la posibilidad de manufacturar 
las piezas previamente a definir un proyecto específico, 
manteniendo una reserva de los elementos del sistema 

para reducir el tiempo de ejecución de nuevos proyec-
tos.

PREFABRICACIÓN
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Por demás, se suma a esto la posibilidad de reinterpre-
tar los espacios ya construidos, ampliándolos, modifi-
cándolos o realizando mantenciones, de forma rápida y 
eficiente, a la vez que se conserva un mismo lenguaje 
respecto al espacio habitacional original. A esta cuali-
dad del sistema se le denominó construcción evolutiva, 
ya que permite a los usuarios la creación del espacio 
por etapas, pudiendo planificar su desarrollo de la ma-
nera, y en los plazos, que mejor se adapte a la situación 
particular de cada uno.

Cuando se habla de entorno natural se hace referencia 
a terrenos donde la mano del humano no ha afectado 
la morfología ni los paisajes en gran medida, y, por lo 
tanto, el acceso a este tipo de lugares se ve dificultado 
por factores como los caminos no pavimentados, la ubi-
cación y el follaje.

En respuesta a esto, el sistema se pensó de manera que 
sea capaz de implementarse en estos sitios de difícil ac-
ceso. Su naturaleza prefabricada y por piezas permite 
trasladar los componentes del sistema por tandas y en 
transportes de carga de tamaño mediano, ya que sus 
piezas, no superarán un largo máximo de 4,8 m, ade-
más de ser en su mayoría elementos verticales con un 
ancho acotado de no más de 1,2 m.

TRANSPORTABILIDAD

PROPUESTA - Prefabricación
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Este sistema, si bien propone la creación de un 
espacio habitable, en primera instancia no busca 
resolver la habitabilidad de este espacio. El objeti-
vo es dar a los usuarios la posibilidad, con la ase-
soría necesaria, de resolver la morfología y visua-
lidad de este habitáculo de la forma que mejor se 
adapte a sus gustos y necesidades. Manteniendo 
su enfoque principal en la contemplación y cone-
xión con el entorno, por medio de las diferentes 
opciones de transparencia y módulos que ofrece. 
Destacando así, los elementos y espacios icónicos 
del lugar de manera responsable con el medioam-
biente.

Un proyecto a base de este sistema se podría planificar 
contemplando un espacio equivalente a 25 módulos, 
incluso si el cliente hipotético no cuenta con el capital 
para su realización total. A partir de esto, en una primera 
etapa se construirá un espacio que solo use 10 de los 
módulos del proyecto original, el cual el cliente ahora si 
es capaz de costear. Luego se habilitará para poder ser 
habitado. Posteriormente, tras 5 años de uso y de apro-
vechar las ventajas del entorno, se agregan 5 nuevos 
módulos, ampliando la capacidad del espacio y reutili-
zando la fachada del habitáculo ya construido. 10 años 
después de la primera intervención en el terreno, ahora 
que el cliente tiene una mejor estabilidad económica, se 
completa el proyecto que se planificó en un principio, 
nuevamente se reutilizan las fachadas del complejo ya 
construido y se habilita el uso del espacio final.
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EVOLUCIÓN FORMAL



71

La idea del proyecto nace a partir de la participación 
en un proyecto de arquitectura como colaborador en el 
área proyectual.

COBIJO + PEPINO

El proyecto consistía en la creación de un refugio natural 
a base de cuadernas (pilares) de madera con forma de 
arco, capaces de confeccionar un espacio habitable.

FIGURA 31: Modelado 3D en perspectiva del proyecto Cobijo + Pepino, 
elaboración propia.

FIGURA 32: Prototipo pepino y cuadernas de madera, elaborado por Patri-
cio Gerra, autor origiginal del proyecto Cobijo + Pepino.

Tras integrarse al desarrollo de actividades, se trabajó 
en reconfigurar los planos originales del proyecto y la 
técnica constructiva.

EVOLUCIÓN FORMAL
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Se comenzó por un estudio y análisis de la distribución. 
Se hicieron modelados y planimetrías explorativas que 
ayudaran a tener un mejor entendimiento del espacio y 
los componentes de la vivienda con el fin de reconfigu-
rar los elementos optimizando el proyecto original.

FIGURA 33: Ejemplo del análisis de distribución del proyecto Cobijo + Pe-
pino. Elaboración propia.

FIGURA 34: Planimetría superior del proyecto Cobijo + Pepino. Elaboración 
propia.

Posteriormente, se trabajó en mejorar el sistema cons-
tructivo, con el objeto de simplificar su fabricación, a la 
vez de facilitar su traslado e instalación en entornos de 
difícil acceso. Se trabajaron estos puntos en concreto 
porque el sistema estaba pensado para la configuración 
de viviendas en entornos naturales.

En este punto, se ideó el sistema de módulos explicado 
en la propuesta con la intención de resolver los puntos 

EVOLUCIÓN FORMAL
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recién mencionados, pero que decantó, además, en un 
sistema que permitía la personalización de la fachada 
de la vivienda, y la extensión del espacio, al acoplar 
nuevos módulos al complejo.

FIGURA 35: Croquis del sistema modular de ventanas. Elaboración propia.

FIGURA 36: Modelado del sistema modular de ventanas propuesto. Elabo-
ración propia.

EVOLUCIÓN FORMAL
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FIGURA 37: Modelado de uno de los módulos de ventana. Elaboración 
propia.

Así, se siguió avanzando en torno a los objetivos pro-
puestos, se mejoraron los sistemas y agregaron nue-
vos módulos que permitían una mejor personalización y 
configuración del espacio y la contemplación.

FIGURA 38: Vista en perspectiva superior del espacio del Cobijo. Elabo-
ración propia.

En este puto la 
colaboracion en 
el proyecto llega 
a su fin debido a 
una diferencia de 
intereses.

FIGURA 39: Vista en corte del espacio cen-
tral del Cobijo. Elaboración propia.

EVOLUCIÓN FORMAL
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Con el fin de recuperar el capital intelectual invertido 
en el proyecto Cobijo + Pepino, se decidió reformular el 
espacio habitable en torno a la creación de un proyec-
to propio de la misma índole y libre de la influencia de 
otras fuentes.

REFORMULACIÓN

FIGURA 40: Estudio de forma para la reconfiguración de la cuaderna en un 
nuevo arco. Elaboración propia

Los aspectos rescatados fueron:

 - La capacidad de variar en forma y tamaño

 - El sistema modular de transparencias y puertas

 - El aspecto ecológico

 - La prefabricación de partes y piezas

 - El diseño biofilico para la inmersión en el medio

El único aspecto que se mantuvo respecto al Cobijo + 
Pepino, fue la configuración del espacio en torno a pi-
lares repetitivos, ya que esta tecnología era necesario 
para implementar el sistema de módulos propuesto.

El mayor reto de este punto fue repensar como reem-
plazar la cuaderna (pilares curvos de madera), porque 
cumplían un rol imprescindible en el sistema que se ha-
bía ideado hasta ese punto. Además, era propiedad in-
telectual de otra persona.

Para esto se hizo un estudio de forma en torno a la cua-
derna con el fin de crear un arco propio.

FIGURA 41: Nuevo arco de dos aguas, para la confección del espacio 
habitable. Elaboración propia

EVOLUCIÓN FORMAL
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RECONFIGURACIÓN

Con el nuevo arco fue posible retomar el el diseño del 
proyecto. Aun así, antes de retomar el proceco creativo, 
se decidio reconfigurar los postulados de la propuesta 
con el fin de dalre una nueva identidad, en torno a una 
idea original que rescatara los aspectos mencionados 
en la etapa de reformulación.

Aquí se comenzó con la etapa de investigación, la for-
mulación de los objetivos del proyecto y el desarrollo de 
la propuesta planteada.

FIGURA 42: Croquis de 
la reconfiguración de la 
propuesta, reinterpre-
tación del sistema de 
módulos con el nuevo 
arco y evaluación de 
las aguas y altillo del 
espacio. Elaboración 
propia.

FIGURA 43: Croquis de la reconfiguración de la propuesta, evaluación de 
la maleabilidad morfológica y adaptabilidad al entorno. Elaboración propia.

En una secuencia de iteraciones del 
proyecto en cuando a forma, sistema 

constructivo y adaptabilidad, se realizó 
una maqueta explorativa y múltiples 

modelados 3D hasta llegar a la 
propuesta final.

EVOLUCIÓN FORMAL
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FIGURA 44: Vista en perspectiva de las diferen-
tes iteraciones modeladas para el diseño del 
proyecto. Elaboración propia.

MODELADO 3D
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FIGURA 45: Celaje del proceso de 
elaboración de maqueta explicativa. 
Elaboración propia.
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ARMADO DE MÓDULO
El armado del sistema comienza por la instalación de 
los pilotes. Cabe aclarar que el sistema utilizado para el 
anclaje de estos al suelo no se especifica dado que no 
es la materia de expertís de un diseñador y existen múl-
tiples opciones en el mercado que pueden solucionar 
en esto. Lo mismo sucede con el revestimiento.

Luego se prosigue con la instalacion y fijacion de los 
pilares.

Tambien se puede pareciar la viga 
superior la cual se fabrica unida al 
pilar de mayor altura, apernada en 
un solo punto de su parte superior, 
lo que le permite rotar.
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En este punto se instalan las vigas, se aprecia como la 
viga superior, que es la única a una altura compleja de 
trabajar, rota desde su punto de anclaje para facilitar el 
armado y evitar la necesidad de maquinaria pesada que 
pueda dañar el terreno y el entorno natural.

PROPUESTA FORMAL - Armado de módulos
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Esta sería la estructura básica del mó-
dulo. Se logra apreciar como se forma el 
volumen interior del espacio entre vigas 
y pilares, pero también un pasillo exterior 
conformado por las vigas, las cuales atra-
viesan el pilar de mayor tamaño.

En la imagen pequeña se muestra como la viga puede 
rota, permitiendo configurar el pasillo en el extremo 
opuesto del espacio habitable, dándole más flexibili-
dad al sistema para formar diferentes recorridos que 
se adapten de mejor manera al entorno y a los reque-
rimientos del usuario, esta vez atravesando el pilar de 
menor tamaño.

PROPUESTA FORMAL - Armado de módulos
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Rotando la estructu-
ra en 90°, ahora se 
acopla una segunda 
estructura básica a 
110 cm de distancia, 
luego viguetas se fijan 
a las perforaciones 
tanto de los pilares 
como de las vigas, es-
tructurando el módulo.

PROPUESTA FORMAL - Armado de módulos
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Aquí ya se ve la estructura del módulo completa y se 
podrán acoplar nuevos módulos a sus extremos. Los 
módulos siguientes solo necesitarán un juego de pila-
res y vigas, ya que se acoplan directamente a uno de 
los extremos ya construidos.

PROPUESTA FORMAL - Armado de módulos
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Antes de finalizar la sección del armado de la estructura 
es necesario agregar que también existen módulos que 
permiten la rotación del habitáculo. Serán necesarios 9 
módulos para una rotación de 90° y esta podrá ser en 
ambos sentidos. Además, se estudió la posibilidad de 
que la estructura varíe su altura, por medio del acople 
de las viguetas a un nivel de diferencia entre los pilares 
de diferentes módulos (solo en la sección recta del es-
pacio).

PROPUESTA FORMAL - Armado de módulos
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SISTEMA DE TRANSPARENCIAS
Para el funcionamiento del sistema de ventanas se estandari-
zó una distancia entre las divisiones de las vigas y pilares, es-
tos elementos vienen listos para la instalación de viguetas en 
estas divisiones. Las viguetas que se agreguen, en conjunto 
a los elementos estructurales del sistema, formaran marcos 
donde se instalaran las diferentes transparencias. La idea es 
dar la posibilidad de ubicar estos elementos en torno a los 
hitos del lugar, con el fin de potenciar la contemplación del 
entorno desde el interior del habitáculo y conectar al usuario 
con el paisaje natural.
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En estas imagenes se muestra como 
funciona la instalacion de una trans-
parecia de techo. Primero es nece-
sario remover dos de las viguetas 
estructurales para luego fijar el mar-
co a las mismas perforaciones que 
utilizaban los elementos retirados.

PROPUESTA FORMAL - Sistema de transparencias
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A partir de aquí se muestran ejemplos de la instalación de trans-
parencias (y puerta), y como podría variar una misma sección del 
espacio habitable gracias a la flexibilidad del sistema.

PROPUESTA FORMAL - Sistema de transparencias
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FIGURA 46 : Vista frontal de espacio habitacional 
confeccionado por el sistema propuesto. Elabora-
ción propia. Para finalizar en las sigueintes imagenes se muestra el 

renderizado de un espacio habitable hecho en base a 
este sistema.

PROPUESTA FORMAL
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FIGURA 47: Vista superior de espacio habita-
cional confeccionado por el sistema propuesto. 
Elaboración propia.

FIGURA 48: Vista de lado de espacio habita-
cional confeccionado por el sistema propuesto. 

Elaboración propia.

PROPUESTA FORMAL
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REFLEXIONES
La disciplina de diseño cuenta con muchas herramien-
tas capaces de aportar al desarrollo  de la construcción 
para la habitabilidad. La visión del diseñador, que bus-
ca solucionar problemas sociales y particulares de las 
personas, se presenta como una oportunidad para el 
desarrollo del ambiente construido en torno a la optimi-
zación.

Esto se puede traducir en sistemas que reduzcan los 
tiempos de fabricación, los materiales, el capital econó-
mico y el tiempo, pero también, pueden ayudar a resol-
ver de mejor manera como se desenvuelven las perso-
nas en su entorno. 

El diseño de servicios y la ergonomía, por ejemplo, son 
aspectos primordiales del diseño industrial que buscan 
promover una interacción adecuada con los lugares y 
los elementos de uso cotidiano.

Aplicando estos conceptos al desarrollo espacial para el 
habitar humano, se abre la posibilidad de crear métodos 
para que los usuarios se desenvuelvan de forma armó-
nica y orgánica con su entorno. Sistemas que permitan 
la personalización del espacio se podrían transformar 
en herramientas claves para las personas se conecte a 
un mayor grado con ambiente.

El módulo de Le Corbusier habla de esto, explicando 
como el espacio se puede adecuar para un óptimo vivir. 
Así, la interdisciplina entre arquitectura, diseño e incluso 
la ingeniería, podrían derivar en la estandarización de la 
búsqueda por perfeccionar el espacio habitable en pos 
de una mejor calidad de vida al alcance de todos.

Si bien el proyecto descrito intenta plantear como se po-
dría resolver esta idea, es indispensable la adición de 
otras visiones académicas para una ejecución real, te-
mas como la estructura y habitabilidad no son aspectos 
que un diseñador pueda resolver solo. Esto se eviden-
ció tras las conversaciones con diferentes arquitectos 
en el desarrollo del sistema de piezas propuesto.

La suma de experiencias de distintas disciplinas, siendo 
algunas más generales, como la ingeniería, y otras más 
acotadas o específicas, como el diseño, pueden ayudar 
a abarcar un rango mucho mayor en la ideación de nue-
vos proyectos.

En cuanto al medioambiente, esto podría ayudar a en-
mendar situaciones en las que, por falta de manejo de 
ciertos temas, se llevan a cabo ideas que perjudican el 
ecosistema natural, y por ende, a todas las entidades 
que se relacionan con él.
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En torno a esta materia, cabe destacar que el desarrollo 
de nuevas tecnologías, no puede dejar de lado el cui-
dado y protección de la naturaleza. Es necesario que 
toda disciplina que se vincule a ella se haga respon-
sable de entender, fomentar y resolver, como revertir el 
deterioro del planeta y no viceversa. La economía no 
puede seguir marcando el ritmo del desarrollo social, lo 
que no significa que haya que hacerla a un lado, ya que 
es parte indispensable de nuestra estructura colectiva, 
pero la moderación de su influencia en el cotidiano de 
las personas debe ser una prioridad. 
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COTIZACIÓN
Se realizó una cotización aproximada para evaluar el 
costo de fabricación de espacios en torno al sistema 
propuesto. Se calculó solo el valor de los materiales 
para su construcción, a lo que se sumó el aislado com-
pleto con base en el sistema de la empresa AislaCel, 
quienes ofrecen un servicio de aislante de celulosa. Se 
eligió este sistema debido a que está pensado para 
combatir el cambio climático al tratarse de un material 
reciclado (85% - 90%), pero que además cuenta con 
excelentes propiedades térmicas, acústicas, contra la 
humedad y para la protección contra insectos y plagas, 
que son perfectas para la inmersión en el medio natural 
y los objetivos de este proyecto.

También se consideró el revestimiento del habitáculo por 
medio del Panel CD 408 de la empresa HunterDouglas, 
el cual es un panel de traba lineal de Aluzinc que cuenta 
con una instalación rápida y flexibilidad morfológica que 
va a juego con los objetivos del proyecto y permite el 
trabajo por etapas. Por otra parte, también cuenta con 
excelentes propiedades contra vientos y lluvias, lo que 
puede ser muy beneficioso para el desarrollo de espa-
cios habitables en entornos naturales.
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