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Hoy en día, debido a su geografía única, Chile posee un extenso sistema de 
transmisión de alta tensión que se extiende desde la frontera norte del país 
con Perú hasta la Región de Los Lagos en el sur, contando en total con aproxi-
madamente 32.221 kilómetros de líneas de transmisión de alta tensión que uti-
lizan cerca de 88.000 hectáreas. Estos corredores provocan un gran impacto 
ambiental, ya que se perturba la vegetación y la vida silvestre, a causa de las 
diferentes intervenciones que se realizan en el entorno al momento de cons-
truir y manejar las líneas de transmisión. (Martínez, 2018)

En la actualidad Chile es parte de la revolución energética por la incorpora-
ción masiva de energías renovables a la matriz energética, proceso que re-
quiere la construcción de miles de kilómetros de nuevas líneas de transmisión 
a futuro. En los próximos años, el sistema de transmisión chileno experimenta-
rá un crecimiento a un ritmo mayor que en el pasado. Esto tiene tres causas 
principales: la primera razón es que el crecimiento previsto de la demanda 
para todo el país se concentrará en la zona centro-sur del país; la segunda 
razón es que para satisfacer el crecimiento previsto de la demanda, se cons-
truirá una importante capacidad de energía solar y eólica en las regiones del 
norte de Chile, la cual producirá energía que tiene que ser transportada a los 
centros de consumo ubicados en el centro-sur del país; por último, la tercera 
razón son los cambios regulatorios promulgados en 2016 que tendrán el efecto 
de aumentar la tasa de expansión del sistema de transmisión. (Martínez, 2018)

Esta situación crea una paradoja, ya que ecologizar la matriz energética tiene 
impactos significativos en el medio ambiente a causa del incremento de la 
construcción de líneas de transmisión. Por esta razón es categórico mejorar la 
huella ambiental de los proyectos de transmisión. (Martínez, 2018)

CONTEXTUALIZACIÓN

A partir de la escasez de conectores entre los elementos de Infraestructura 
Verde que posee el Gran Santiago es que surge la problemática del proyecto. 
Existe la necesidad de conectar la naturaleza con lo urbano a través de movili-
dad activa, vinculando a su vez elementos del paisaje que se encuentran frag-
mentados debido al crecimiento urbano y generando una serie de servicios 
ecosistémicos que ayuden a responder a problemáticas sociales existentes. 

Una respuesta a esta situación son las diferentes tipologías de corredores ver-
des e intervenciones que se pueden crear utilizando las líneas de transmisión 
eléctrica de alta tensión, caracterizadas por su morfología lineal, las numero-
sas hectáreas que abarcan sus franjas de servidumbre y la amplia conectivi-
dad que proporcionan entre diferentes localizaciones en el territorio.

El uso de las líneas de transmisión eléctrica como corredor se puede apreciar 
en casos internacionales y también en diversas guías de buenas prácticas. 
Con esta información existente es posible aplicar en Santiago estas diferentes 
tipologías de intervención dependiendo de la función que cumplan las líneas 
de transmisión eléctrica dentro del Sistema de Infraestructura Verde de San-
tiago (SIV). 

Para determinar que líneas poseen un mayor potencial y que tipologías de 
intervención se aplicarán a cada una, es necesario realizar un análisis a nivel 
espacial y social, pues las características de la localización de estos corre-
dores son determinantes en la o las funciones que cumplirán dentro del SIV. 
Estas funciones pueden ser de movilidad, pues se vincula espacios a través de 
senderos de recreación y de trasporte; socioambiental, ya que mejora el de-
sarrollo y la calidad de vida, a través de la organización de las comunidades y 
de la puesta en valor de los beneficios que pueden brindar los espacios verdes 
en zonas urbanas; y ecológica, porque lleva a cabo acciones de restauración 
y de sensibilización ambiental. 

PROBLEMÁTICA
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ARQUITECTURA DEL PAISAJE

El concepto Paisaje, posee una alta complejidad debido a la gran cantidad de 
disciplinas que se han encargado de su estudio, entre ellas las artes, la inge-
niería, la geografía, la filosofía, la arquitectura, etc. Por esta razón no existe solo 
una definición del término, ya que prácticamente la totalidad de estas espe-
cialidades han desarrollado una definición propia, nacidas desde sus técnicas 
y principios. (Zubelzu y Allende, 2015)

Según Moreno (2009) a lo largo de la historia la práctica y la academia del pai-
saje se han enfocado desde al menos tres perspectivas paralelas. La primera 
perspectiva, define el Paisaje como una categoría estética, pues el término 
landscape (paisaje) se designaba a un género pictórico del Renacimiento en 
el norte de Europa, que tuvo su apogeo con la pintura al aire libre de la escuela 
de Barbizón y con los Impresionistas, en el siglo XIX.

El segundo punto de vista proviene de las ciencias ambientales y sostiene que 
el paisaje conforma un modo de organización de los componentes bióticos y 
abióticos de la superficie terrestre, considerando los procesos geomorfológi-
cos y la distribución de la flora y fauna en el espacio geográfico, a lo largo del 
tiempo. “Un ejemplo de esta perspectiva es la Ecología del paisaje, rama de las 
ciencias ambientales que estudia la estrecha interacción entre las matrices 
espaciales y los procesos ecológicos, orientada hacia la comprensión de las 
causas y consecuencias que generan la heterogeneidad espacial a lo largo 
de diversos rangos escalares” (Moreno, 2009, p.8). 

Este enfoque científico del paisaje es fomentado por especialidades como la 
botánica, la zoología, la biogeografía y la ecología, por lo que su valor estético 
y su rol social y cultural, poseen menos protagonismo. En la praxis esta espe-
cialidad ha originado nuevas metodologías de planificación y gestión territo-
rial, aportando técnicas precisas en el modelamiento de procesos ambien-
tales y estrategias de intervención dinámicas que se encuentran en armonía 
con las variables complejas del territorio. 

La tercera posición es la Arquitectura del Paisaje, la cual se encuentra entre las 
concepciones que se mencionan anteriormente. Esta se sustenta a partir de 
los discursos y experiencias que provienen de los campos de la arquitectura 
y el urbanismo. El comienzo de esta disciplina se le atribuye a Frederick Law 
Olmsted, creador del Central Park en Nueva York y de la noción de Parque Na-
cional, aplicado a Yosemite National Park. 

Olmsted utilizo el término Landscape Architect para reemplazar al de Lands-
cape Gardener, porque de este modo se hace mayor hincapié a la idea de 
una construcción del espacio público moderno a través del concepto de par-
que, dejando atrás la aspiración a una naturaleza sublime contenida en el 
paisajismo de jardines. A través de este enfoque se pone en valor la presencia 
activa de la naturaleza en la ciudad y en el territorio.

Gracias a esta visión del arquitecto del paisaje las prácticas y discursos se en-
cuentran evolucionando hacia una mayor sensibilización de los profesionales 
del paisaje ante problemáticas ambientales y sociales presentes en el hábitat 
urbano. De este modo la Arquitectura del Paisaje permite determinar estrate-
gias y acciones para contrarrestar aquellos inconvenientes originadas a partir 
del crecimiento urbano, la fragmentación del paisaje, el cambio climático y las 
problemáticas sociales que afectan a las diversas comunidades. 
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TERCER PAISAJE

A nivel internacional existen diversos profesionales que presentan una amplia 
gama de proyectos que crean nexos entre la dimensión estética, social y am-
biental de la Arquitectura del Paisaje. Entre ellos se encuentra el jardinero, pai-
sajista, botánico y ensayista francés Gilles Clement, que ha sido profesor de la 
Escuela Superior del Paisaje de Versalles desde 1980 y es el creador de diversos 
parques y espacios públicos. Es autor de numerosos libros relacionados con 
el paisajismo, además de novelas, ensayos y otras publicaciones escritas en 
colaboración con artistas. (AODpaisajes, 2019)

Uno de sus libros es “El Manifiesto del Tercer Paisaje”, en el cual, Gilles Clement 
habla sobre el concepto de Tercer Paisaje y plasma una nueva forma de ver e 
interpretar los residuos urbanos; en otras palabras, aquellas áreas degrada-
das, abandonadas, desechadas, olvidadas, perdidas o subutilizadas localiza-
das principalmente en las periferias urbanas, en el ecotono entre el territorio 
antrópico planificado y el territorio natural aún no ocupado por el hombre. Es-
tos residuos territoriales, han tenido una connotación negativa a lo largo de la 
historia, pero esta postura permite entenderlos positivamente, pues los vacíos 
residuales que forman el tercer paisaje componen refugios de biodiversidad 
ecológica y escenarios de expresión sociocultural que construyen y sostienen 
áreas periurbanas, y pueden transformarse en nuevos tipos de espacios ver-
des públicos. (Moreno, 2009)
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ELEMENTOS DEL PAISAJE

La concepción que se ha tenido del término “paisaje” ha evolucionado con el 
paso del tiempo y la síntesis de interpretaciones realizada por Mazzoni (2014) 
establece que:

“El paisaje es un sistema espacio-temporal complejo, abierto y dinámico que 
se localiza en la interfase naturaleza-sociedad. Su configuración espacial, así 
como su estructura y funcionamiento son producto de la interacción entre los 
componentes naturales, técnico-económicos y socio-culturales presentes y 
pasados. El paisaje es, también, la representación que la cultura se hace de 
éste, la percepción individual y social que genera (Nogué y Vela, 2011). Esta 
componente sensorial, subjetiva, incluida en el concepto de paisaje no está 
presente en otros términos similares como “ambiente” o “territorio”. El paisaje 
es, entonces, un elemento de identidad y un patrimonio de valores naturales, 
ecológicos e histórico-culturales, como así también un potente recurso para 
el desarrollo económico. Por sus propiedades y características, el paisaje se 
considera un capital territorial fundamental para el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida de la población.” (p. 74)

Para poder comprender de mejor forma el paisaje es necesario conocer el 
concepto de mosaico. Este mosaico puede estar conformado, en cualquiera 
de sus escalas, por tres elementos espaciales básicos: los parches o fragmen-
tos, que son las diferentes unidades morfológicas que se pueden diferenciar 
en el territorio; los corredores, en otras palabras, las tiras o franjas que conec-
tan los diversos fragmentos; y por último la matriz, que es el complejo formado 
por parches y corredores. Estos elementos se distinguen gracias a las diferen-
cias en el sustrato, la dinámica natural y la actividad humana. (Vila et al. 2006)

Figura 1. Mosaico de paisaje

Modificado a partir de Ministerio del Medio Ambiente (2015)

Corredor

Parche

Matriz
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CORREDORES

Según Forman (1995) los corredores pueden ser creados por la naturaleza, 
como por ejemplo arroyos, crestas y senderos de animales; o también por el 
hombre, como es en el caso de carreteras, tendidos eléctricos, zanjas y sen-
deros para caminar. Es importante señalar que los corredores cumplen un 
papel fundamental, puesto que permiten la interconexión entre fragmentos, 
reduciendo así el efecto distancia que determina una menor presencia de 
cantidad de especies en los fragmentos más apartados. También facilitan la 
conectividad, en otras palabras, la capacidad de los organismos para des-
plazarse entre parches separados de un determinado tipo de hábitat. (Vila et 
al. 2006)

Como lo indica Forman (1995) los corredores poseen cinco funciones. En pri-
mer lugar, se encuentra la función de hábitat, que permite brindar un refugio 
donde realizar sus funciones vitales a diversas especies y también permite 
diferenciar entre corredores lineales (dominados por especies de borde) y co-
rredores de franja (suficientemente ancho para albergar especies de interior 
predominantemente en su zona central). En segundo lugar, continúa la función 
de conducto, que es la que facilita el flujo de energía o materiales a lo largo del 
corredor. En tercer lugar, la función de filtro o barrera impide el paso de espe-
cies entre parches. En cuarto lugar, la función de fuente permite la expansión 
de especies y servicios ecosistémicos desde el corredor a la matriz, causando 
efectos en ella. Por último, en quinto lugar, se encuentra la función de sumide-
ro, ya que absorbe especies y elementos de la matriz. (Vila et al. 2006)

CORREDOR EN LA RED ECOLÓGICA

Los corredores ecológicos conectan grandes áreas centrales de hábitats na-
turales, también conocidas como núcleos, formando puentes entre ellas. En la 
Figura 2  se pueden apreciar los diferentes elementos que componen la red 
ecológica y también los diferentes tipos de corredores en cuanto a su morfo-
logía.

A. Núcleo
B. Corredor lineal
C. Corredor tipo stepping stone
D. Corredor de paisaje
E. Zona de amortiguamiento
F. Áreas de uso sustentable

Fuente: Modificado de Bennet & Jo (2004) y Ćurčić y Đurđić (2013)

Figura 2. Corredor en la red ecológica
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TIPOS DE CORREDORES

A partir del Manual de planificación del corredor de conservación a nivel de 
paisaje realizado por el United States Department of Agriculture (1999) y el ar-
tículo realizado por Ćurčić y Đurđić (2013) se realizó la Figura 3 que resume las 
tipologías de corredores ecológicos nombradas en ambos documentos.

TAMAÑO ORIGEN

Corredores regionales

Corredores de cuenca 
hidrográfica

Corredores agrícolas

Corredores ambientales

Corredores remanentes

Corredores introducidos

Fuente: Elaboración propia a partir de Ćurčić y Đurđić (2013) y USDA NRCS (1999)

Figura 3. Corredor en la red ecológica

MORFOLOGÍA

Corredores perturbados

Corredores regenerados

Corredores archipiélago 
o stepping stone

Corredor de paisaje

Corredores lineales
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LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COMO CORREDOR ECOLÓGICO

Los corredores de las líneas de transmisión eléctrica tienden a ser largos y 
relativamente rectos, con un ancho constante y abruptos en sus límites, estas 
son un corredor de perturbación. Las líneas de transmisión eléctrica utilizan 
alrededor de dos millones de hectáreas en Estados Unidos y sus corredores 
por lo general están cubiertos tanto por especies de borde como por especies 
generalistas. (Forman, 1995)

La emisión de sonido por parte de las líneas, especialmente en climas húme-
dos, puede ser un factor importante en la función de filtro de estos corredores. 
Algunos estudios comprueban que ciertas especies de animales se ven impe-
didas de cruzar este tipo de corredores, como por ejemplo algunas especies 
de aves y mamíferos, sapos, artrópodos, gusanos de tierra y caracoles. Otro 
estudio realizado en Maryland reveló que pequeños mamíferos cruzan un co-
rredor cubierto de arbustos de 10 a 34 veces más que un corredor cubierto 
de hierbas, pero por otro lado el tipo de vegetación no afecta la frecuencia 
de cruce de mamíferos de tamaño mediano. Los insectos y mamíferos se ven 
más afectados por las líneas de transmisión eléctrica que aves y humanos, 
por la sensibilidad a la longitud de onda particular del campo electromag-
nético. Las poblaciones de borde de la matriz cercana también pueden verse 
afectadas por los campos electromagnéticos. (Forman, 1995)

Las aves migratorias mueren al golpear torres y líneas eléctricas, especial-
mente con cables delgados conectados al suelo. El efecto de sumidero gene-
ral de esto parece ser menor, pero en algunos lugares puede ser significativo 
para ciertas aves acuáticas y otras especies de humedales. (Forman, 1995)

El manejo de los corredores de las líneas eléctricas generalmente se enfoca 
en prevenir el crecimiento de árboles que podrían interferir con las líneas, para 
este fin las principales técnicas utilizadas son los herbicidas, el corte y el fuego. 
Estudios de William Niering y colegas indican que mantener una cobertura y 
alta riqueza de especies nativas ofrece varios beneficios. En algunos paisa-
jes esto puede lograrse con matorrales semi-estables que rodean parches 
de cobertura herbácea. Además, el movimiento de los animales a través de 
los corredores eléctricos se puede mejorar mediante la cobertura de arbus-
tos, bordes suaves curvilíneos y conexiones de vegetación natural entre lados 
opuestos. (Forman, 1995)



22 23

INFRAESTRUCTURA VERDE (IV)

El concepto “infraestructura verde” posee múltiples definiciones, pues ha sido 
adoptado por diversas disciplinas, lo que provoca que estas difieran tanto en 
la escala en que se aplica el término como en los beneficios que se le atri-
buyen. Sin embargo, estas definiciones poseen características comunes im-
plícitas entre sí, como por ejemplo la multifuncionalidad, la conectividad y la 
conservación inteligente. (European Environment Agency, 2011)

Desde el punto de vista de Benedict & McMahon (2006), que brindan una de-
finición más amplia del concepto, la infraestructura verde es “una red interco-
nectada de áreas naturales y otros espacios abiertos que conserva los valores 
y funciones de los ecosistemas naturales, mantiene el aire y el agua limpios y 
brinda una amplia gama de beneficios a las personas y la vida silvestre. Utili-
zada en este contexto, la infraestructura verde es el marco ecológico para la 
salud ambiental, social y económica; en resumen, nuestro sistema natural de 
sustento de la vida.” (p.1)

SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y SUS COMPONENTES

En la literatura no se encuentran amplias diferencias entre los términos infraes-
tructura verde y sistemas de infraestructura verde, pero este último concepto 
se puede entender como la red formada a partir de la interconexión espacial 
entre los componentes de infraestructura verde (Jara, 2017). En relación a su 
estructuración, según el Proyecto Santiago + Infraestructura Verde (2019) un 
Sistema de Infraestructura Verde se encuentra compuesto por Núcleos, Nodos 
y Corredores, cuya disposición se puede apreciar en la Figura 4.

Núcleo Núcleo

Núcleo

Núcleo

Núcleo

Nodo

Nodo

Corredor

C
orredorC

or
re

do
r

Corredor Corre
dor

Corredor

Corre
dor

Corredor

C
or

re
do

r

Figura.4  Componentes de un Sistema de Infraestructura Verde 

Fuente: Modificado de CEA (2014), Jara (2017) y Proyecto Santiago + Infraes-
tructura Verde (2019)
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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE BRINDA UN SIV

La multifuncionalidad es una de las principales cualidades de la Infraestructu-
ra verde, en otras palabras, su capacidad para llevar a cabo diversas funcio-
nes (ambientales, sociales y económicas) y de brindar una amplia variedad 
de beneficios dentro de una misma área. (Comisión Europea, 2012) Estos be-
neficios que las personas obtienen de los ecosistemas, se denominan servi-
cios ecosistémicos. (Millenium Ecosystem Assessment, 2005)

La Millenium Ecosystem Assessment (2005) clasificó los servicios ecosistémi-
cos dentro de cuatro categorías (Ver Figura 5) : servicios de aprovisionamien-
to, servicios de regulación, servicios culturales y servicios de soporte.

Figura 5. Servicios ecosistémicos

Fuente: Modificado de Millenium Ecosystem Assessment (2005).y WWF (2016)
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.CORREDORES VERDES DENTRO DE UN SIV

Las características de los corredores verdes y de las áreas verdes urbanas, 
provocan que estas no provean productos físicos directos, razón por la cual 
el servicio ecosistémico de provisión tiene menos relevancia este tipo de ele-
mentos. (Aedo, 2016)

Según Benedict & McMahon (2002) los enlaces, en otras palabras, los corredo-
res, son aquellas conexiones que permiten la conformación de un sistema y el 
funcionamiento de las redes de infraestructura verde. Estos autores nombran 
algunas tipologías de corredores dentro de un Sistema de Infraestructura Ver-
de, que se diferencian entre sí por su tamaño, función y propiedad.

Figura 6. Características y funciones de los corredores de un SIV

Vínculos de Paisajes

Corredores de Conservación

Grandes áreas naturales pro-
tegidas que conectan par-
ques, reservas o áreas natura-
les existentes.

Áreas protegidas lineales me-
nos extensas, como corredores 
de ríos y arroyos.

• Permite el desarrollo de flora y fauna 
en su interior mientras conecta eco-
sistemas y paisajes.

• Proporciona espacios protegidos 
para sitios históricos.

• Brinda oportunidades recreativas.

• Son utilizados como conductos bioló-
gicos por la vida silvestre

• Brinda oportunidades recreativas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Benedict & McMahon (2002)

Vías Verdes

Cinturones Verdes

Amortiguadores arbolados li-
neales.

Son espacios de carácter lineal. 
Corredores de tierra protegidos.

Tierras naturales protegidas o 
tierras de trabajo.

Cinturones Ecológicos

• Son gestionados para la conserva-
ción de recursos.

• Brinda oportunidades recreativas.

• Sirven como marco para el desarrollo
• Preservan los ecosistemas nativos y 

granjas.

• Alivian la zona de tensión entre los 
usos de la tierra urbana y rural.

• Brindan beneficios ecológicos y so-
ciales para los residentes urbanos y 
rurales.
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Hoy en día debido a que la electricidad aún no puede ser almacenada en 
grandes cantidades, esta tiene que ser generada en tiempo real y transporta-
da de forma constante a los usuarios que la consumen. Una vez producida la 
electricidad en una central eléctrica, es transportada a través de las líneas de 
transporte de alta tensión, cuya capacidad en Europa se encuentra entre los 
110-750 kv, para llevar grandes cantidades de electricidad a largas distancias 
hasta las subestaciones. Desde las subestaciones, las líneas de distribución de 
media tensión, cuya capacidad es de 1 a 60 kv, y baja tensión, cuya capacidad 
es menor a 1 kv, trasladan la electricidad a los centros de consumo, que por 
lo general se encuentran cercanos a estas instalaciones. (Comisión Europea, 
2018)

En este caso la investigación se centrará en las líneas de transmisión eléctri-
ca de alta tensión, puesto que es un elemento dentro de la red que, como ya 
se mencionó en el párrafo anterior, se encarga de transportar la electricidad 
desde donde se produce hasta donde se distribuye, razón por la cual poseen 
una gran extensión en el territorio y por lo tanto producen diferentes reaccio-
nes en su entorno tanto positivas como negativas. (Gonzalez-Longatt, 2016) 
La energía eléctrica se puede transportar por medio de tendidos eléctricos 
aéreos, suspendidos por torres o postes, o también por tendidos subterráneos, 
utilizados especialmente en zonas urbanas o sensibles. Una de las principales 
ventajas que poseen las líneas áreas por sobre las líneas soterradas es que 
estas últimas poseen costos de construcción mucho más elevados. En suma, 
las líneas eléctricas aéreas poseen una alta vida útil de hasta 80 años. (Comi-
sión Europea, 2018) Sin embargo, “los tendidos eléctricos aéreos tienen efectos 
específicos en la biodiversidad, la salud y el paisaje diferentes de los de las 
líneas eléctricas subterráneas.” (Comisión Europea, 2018, p.43)

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

EFECTOS NEGATIVOS

Este tipo de instalaciones pueden provocar impactos negativos, tanto 
medioambientales como socioculturales, a escala local o regional, depen-
diendo del largo de las estructuras. Debido a su carácter lineal sus efectos 
se concentran dentro o cerca del derecho de vía, en otras palabras, la franja 
de terreno en la cual se sitúan las estructuras, cuya magnitud del impacto es 
directamente proporcional al voltaje de la línea, puesto que, a mayor voltaje, 
mayor es el tamaño de las estructuras de soporte y derechos de vía, y a su vez 
mayores serán los impactos operacionales. (Banco Mundial, 1991)

Debido a las largas distancias que cubren las líneas de transmisión estas pue-
den afectar áreas protegidas u otros análogos. “Adicionalmente la energía es 
transportada a niveles de tensión altos, y se producen campos electromagné-
ticos que pueden afectar algunas de las poblaciones presentes en estos am-
bientes naturales.” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015, p. 9). En relación 
a lo anterior la Comisión Europea (2018) realiza un resumen de los efectos más 
frecuentes producidos por este tipo de línea, entre los cuales se encuentran: la 
pérdida, degradación o fragmentación del hábitat; la perturbación y despla-
zamiento de las especies, el riesgo de colisión y electrocución de la avifauna y 
los murciélagos; y por último el efecto barrera provocado por las estructuras 
de las líneas.
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EFECTOS POSITIVOS

Si bien es sabido que las líneas de transmisión de alta tensión provocan una 
serie de impactos negativos directos e indirectos en su entorno, existen estu-
dios que demuestran los beneficios que las líneas brindan a ciertas especies.

Entre ellos se identificaron tres, estos son:

• El gran potencial que posee la red de líneas de transmisión de energía para 
adaptarse como corredor tipo stepping stone para la pequeña fauna. Es 
más, las líneas al estar establecidas en los mismos lugares donde hay frag-
mentación de los hábitats, debido a que los cambios de uso de suelo es 
mayor, brinda la posibilidad de construir una red de conectividad a escala 
continental para animales de dispersión limitada. (Ferrer et al. 2020)

• Estas paradójicamente pueden traer beneficios para la avifauna (Tryja-
nowski et al. 2014), entre ellos: lugares para la nidificación, debido a la falta 
de sitios para este propósito como lo son árboles y acantilados; postes 
para posarse, descansar y cazar, ya que brindan espacios más protegidos, 
del clima y depredadores, y además ofrece a especies rapaces puntos con 
mayor visibilidad para la caza; y las servidumbres de paso pueden propor-
cionar un hábitat continuo para especies en declive que necesitan de una 
vegetación baja. (Comisión Europea, 2018)

• La llegada de las líneas de transmisión a ciertas comunidades no solo trae 
consigo una mejor calidad de vida para las personas, sino que también 
puede venir acompañada de programas sociales y de educación ambien-
tal, que ayuden  a las comunidades locales,  con la seguridad, la protección 
del medio ambiente y la economía. 

CASOS INTERNACIONALES

El análisis de de casos internacionales permite establecer una base que brin-
da nociones tanto del proceso de planificación como del proceso de mate-
rialización de propuestas bajo las líneas de transmisión eléctrica. Hoy en día 
queda en evidencia la existencia de intervenciones realizadas en las franjas 
de servidumbre de las líneas de transmisión eléctrica que generan impactos 
positivos a nivel ambiental, social y económico.

A continuación se muestra una síntesis de los aspectos más importantes res-
catados de los casos analizados, que sirven de ejemplo para la situación na-
cional:

LIFE ELIA-RTE - enfoque ecológico - Realizó acciones para restaurar y sensi-
bilizar sobre la relevancia de la biodiversidad., las cuales son llevadas a cabo 
bajo una rigurosa planificación y gestión.

ENERGÍA PARA LA PAZ - enfoque socio.ambiental - Presta ayuda a las comu-
nidades que se han visto afectadas por el conflicto armado a través de la 
recuperación de sus territorios, llevando a cabo acciones para el desarrollo de 
infraestructura y otras iniciativas de fortalecimiento del tejido social e institu-
cional.

HUERTOS EN LÍNEA - enfoque socioambiental - Se implementaron huertos bajo 
las líneas de transmisión eléctrica en distritos vulnerables afectados por pro-
blemas sociales como la contaminación y la inseguridad. 

PRADERAS DE VIDA - enfoque socioambiental - Consiste en un jardín de plan-
tas medicinales productivo ubicado bajo las líneas de transmisión eléctrica.

SENDEROS - enfoque movilidad - Corresponden a corredores de movilidad ac-
tiva ubicados bajo las líneas de transmisión eléctrica. 
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Figura 7. Corredores de movilidad bajo las líneas.

Nota. Horsham Power Line Trail [Fotografía], por TrailLink, s.f., Trai-
lLink, (https://www.traillink.com/trail/power-line-trail-(pa)/).

Nota. Preston Ridge Trail [Fotografía], por TrailLInk, s.f., TrailLInk, (ht-
tps://www.traillink.com/trail/preston-ridge-trail-(dallas)/)

Horsham Power Line Trail

Skippack Township Trail System

Nota. Katy Trail [Fotografía], por Madison, 2020, Running No-
mad, (https://runningnomad.com/how-to-run-the-katy-trail-
in-dallas/).

Nota. Preston Ridge Trail [Fotografía], por TrailLInk, s.f., TrailLInk, (ht-
tps://www.traillink.com/trail/preston-ridge-trail-(dallas)/)

Nota. Springwater Corridor trail [Fotografía], por TrailLInk, s.f., 
TrailLInk, (https://www.traillink.com/trail/springwater-corridor/).

Nota. Pepco Trail [Fotografía], por John Riker, 2021, Runwashington, 
(https://www.runwashington.com/2021/01/25/off-the-beaten-pa-
th-powerline-trail/).

Katy trail Preston Ridge Trail

Springwater Corridor trail Pepco Trail
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NORMATIVA

Debido a las posibilidades de intervención que poseen las franjas de servi-
dumbre de las líneas de transmisión eléctrica aéreas se llevó a cabo una bús-
queda más específica de normativas que hagan referencia a ellas.

En la “Guía de orientación para los estudios de franjas de transmisión eléctri-
ca” hecha por el Ministerio de Energía (2018) revisada anteriormente, se hace 
mención de la “Ley de Transmisión”. De acuerdo con esta ley el Ministerio de 
Energía debe determinar cuáles de las obras nuevas incluidas en la planifica-
ción anual de la transmisión, se someterán a estudios de franjas y cuáles no. 
En el caso de no someterse a un estudio de franjas, estas obras pasaran direc-
tamente al proceso de licitación, por lo que el titular del proyecto será quien 
determine su ubicación. Por ejemplo, aquellas líneas que tengan un mayor 
probabilidad de causar repercusiones en elementos ambientales sensibles 
tendrán una mayor posibilidad de ser sometidas a un estudio de franjas. Este 
instrumento es relativamente nuevo para Chile, pero en otro países es una 
práctica habitual. (Ministerio de Energía, 2018)

Uno de los principales cuestionamientos de esta investigación es ¿Qué tipos 
de intervención se pueden realizar en el espacio que brindan las franjas de 
servidumbre?. Para buscar una respuesta a esta pregunta se realizo una bús-
queda de normativas que indicaran o que hicieran referencia a lo que se pue-
de o no realizar bajo las líneas de transmisión eléctrica. Algunos artículos en-
contrados indican lo siguiente.

ARTÍCULO 2.1.17 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 

“Las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de pro-
tección de obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, heli-
puertos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gasoductos, 
u otras similares, establecidas por el ordenamiento jurídico vigente.” (Orde-
nanza General de Urbanismo y Construcciones, 2017, Artículo 2.1.17)

ARTÍCULO 5.1.9 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

“No se autorizarán construcciones de ningún tipo debajo de las líneas de alta 
tensión ni dentro de la franja de servidumbre de las mismas.” (Ordenanza Ge-
neral de Urbanismo y Construcciones, 2017, Artículo 5.1.9)

CIRCULAR ORD. N° 230 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO 
DE VIVIENDA Y URBANISMO, DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2002 (DDU 212)

En relación con las materias tratadas por la citada circular y para efectos de 
determinar las franjas de protección de las torres de alta tensión y sus corres-
pondientes tendidos de redes eléctricas, para la aplicación de lo dispuesto en 
los artículos 2.1.17. N°4 y 5.1.9, inciso segundo de la Ordenanza General de Urba-
nismo y Construcciones, se deberá estar a la normativa que sobre la materia, 
establece el organismo competente, y cuando los tendidos de alta tensión se 
localicen al interior del límite urbano, el ¡instrumento de planificación territorial 
deberá reconocer dichas fajas o zonas de protección determinadas por la 
normativa vigente y destinadas a áreas verdes, vialidad o a los usos fijados 
por dicha normativa, conforme a lo establecido en el artículo 2.1.29. del preci-
tado cuerpo reglamentario.(Circular Ord. N° 230 de la Dirección de Desarrollo 
Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2009)
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ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN CHILE

Para poder abarcar y describir de una forma más el estado actual de la In-
fraestructura Verde existente a nivel nacional se dividirá este capítulo en dos 
secciones: Espacios Verdes Naturales, donde se hablará sobre la biodiversi-
dad; y la Infraestructura verde urbana, que se centrará en los espacios verdes 
que se encuentran inmersos en el área urbana.

ESPACIOS VERDES NATURALES

La condición de los ecosistemas chilenos en la actualidad se basa principal-
mente en el clima como factor ecológico de la distribución de la vegetación, 
con lo que se definen formaciones y pisos vegetales. Estos últimos correspon-
den a “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegeta-
les zonales con estructura y fisionomía uniformes, situados bajo condiciones 
mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a 
lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal especí-
fica” (Luebert y Pliscoff, 2006).

Esta propuesta ha sido utilizada por el Ministerio del Medio Ambiente en varias 
ocasiones como representaciones de los ecosistemas terrestres de Chile y es 
utilizada como referencia. Esta considera 19 formaciones vegetales, es decir, 19 
ecorregiones terrestres, entre ellas formaciones de bosques, matorrales, her-
bazales, una formación del desierto y una de dunas aerófitas. También se in-
cluye una categoría de áreas sin vegetación, las que en su mayoría se refieren 
a áreas rocosas, nieves o hielos. (SINIA, 2020) En la Figura 8 se puede distinguir 
que las ecorregiones de bosque se observan principalmente en la zona centro 
y sur, y que los ecosistemas de matorral se muestran mayormente en la zona 
centro y norte, además de su presencia en la cordillera de los Andes.
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Desierto absoluto

Sin vegetación

Figura 8  Ecorregiones terrestres 

Fuente: Modificado a partir de SINIA (2020)
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AMENAZAS

Una forma de definir el nivel de riesgo de colapso o grado de amenaza que 
presentan los ecosistemas terrestres (Figura 9) es la aplicación de la metodo-
logía de las listas rojas de ecosistemas de la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN), la cual consiste en evaluar cinco criterios 
basados en los síntomas de riesgo de perder características representativas. 
Estas se pueden apreciar en la Figura 10.

A partir de la aplicación de esta metodología se concluye “que existe una ma-
yor reducción de la superficie de los ecosistemas de la zona central de Chile, 
específicamente en la costa y en el área central. Los resultados presentan 12 
ecosistemas en categoría CR, distribuidos entre las regiones de O’Higgins y Los 
Lagos, dos ecosistemas en categoría EN, entre las regiones de O’Higgins y Los 
Ríos y cinco ecosistemas en la categoría VU, entre las regiones de Valparaíso 
y Ñuble.”(SINIA, 2020, p. 300)

Figura 10. Mecanismos del colapso del ecosistema y síntomas del riesgo de 
colapso

Fuente: Modificado a partir de Ministerio del Medio Ambiente (2015)

Figura 9. Estructura de las categorías de la Lista Roja de la UICN

Fuente: Modificado a partir de UICN (2019)
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PRESIONES QUE AFECTAN A LA BIODIVERSIDAD

El Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, 
por su sigla en inglés) define las presiones que actúan sobre la biodiversidad. 
Estas son el cambio de uso de suelo (pérdida del hábitat), contaminación, ex-
plotación directa de los recursos, las especies invasoras y el cambio climático. 
A estas presiones se añadieron las que se presentan particularmente en Chile, 
como los incendios forestales y la fragmentación del hábitat y los ecosistemas 
(SINIA, 2020)

1210
Especies 

clasificadas
según estado de

770
Especies
amenazadas
(CR, EN, VU)

19
Ecosistemas

amenazados
(CR, EN, VU)

17
Especies en
Extinción
(EX, EW)

PRESIONES

ESTADO ACTUAL

Fuente: Modificado a partir de Ministerio del Medio Ambiente (2015)

Figura 11. Presiones



44 45

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA

SUPERFICIES DE ÁREAS VERDES PUBLICAS

El proceso de urbanización del territorio que se está produciendo en el país 
transforma los ecosistemas naturales en seminaturales y semiartificiales, 
amenazando su función y estructura. Por otro lado, el crecimiento de la vida 
urbana demanda mayores beneficios de los ecosistemas naturales. En otras 
palabras, el impacto de las ciudades en el medio ambiente afecta el bienes-
tar de las personas que viven en las ciudades, por lo que existe la necesidad 
de armonizar el crecimiento urbano con los ecosistemas naturales, para con-
servarlos y beneficiarse de los servicios ecosistémicos que brindan. Un medio 
para lograr esto es la implementación de infraestructura verde urbana. (SINIA, 
2021)

El SINIA (2020); en su Informe del Estado del Medio Ambiente (IEMA) 2020, espe-
cíficamente en el capítulo de Infraestructura Verde; muestra el promedio de 
la superficie de áreas verdes públicas por habitantes (m2/Hab) dentro de las 
capitales regionales y sus conurbaciones mayormente urbanizadas. 

A nivel nacional, las capitales regionales con mayor número de parques y pla-
zas per cápita se hallan principalmente en las zonas sur y austral del país, 
donde Valdivia y Punta Arenas son las capitales regionales que cumplen con 
el estándar de 10 m2/Hab propuesto por el Consejo Nacional de Desarrollo Ur-
bano. Sin embargo, las ciudades del norte cuentan con una menor cantidad 
de áreas verdes públicas por habitante como por ejemplo Arica, Iquique y An-
tofagasta, exceptuando La Serena que cuenta con 8.0 m2/Hab. 

2 4 6 8 10 12 140

Arica
Iquique  - Alto Hospicio

Antofagasta
Copiapó - Tierra Amarilla
La Serena - Comquimbo

Gran Vaparaíso
Gran Santiago

Rancagua - Machalí
Talca -Culenar

Chillán - Chillán Viejo

Gran Concepción
Temuco - Padre de  Las Casas

Valdivia
Puerto Montt - Puerto Varas

Coyhaique
Punta Arenas

Figura 12. Estado de la infraestructura verde urbana en las capitales regiona-
les y sus conurbaciones secun superficie de parques y plazas por habitante 
(m2/hab) 2018

Fuente: Modificado a partir de SINIA (2020)

Superficie de Área Verde por habitante (m2/hab) 
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ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA

COMPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

La cobertura vegetal dentro de la ciudad se distribuye de acuerdo con los in-
gresos de las personas, por lo tanto, en la región metropolitana, las comunas 
con mayores ingresos tienen mayor cobertura. Esta asociación con el ingreso 
económico también ocurre con la riqueza de especies, debido a que las co-
munas de mayores ingresos también tienen una mayor diversidad de plantas. 
(SINIA, 2020)

En general la estructura de la vegetación en los ecosistemas urbanos tiende a 
estar dominada por árboles y hierbas. Los arbustos, en general se encuentran 
en los jardines de las viviendas y en menor medida en los parques.  Los árboles 
dominan en cuanto a cobertura y distribución espacial. Estos se encuentran 
en las calles, parques, plazas y en los patios y jardines de las viviendas. Las 
especies dominantes en general son exóticas y varían de acuerdo con las 
distintas urbes del país. Por tanto parece necesario implementar políticas que 
incentiven la plantación de especies nativas al interior de la ciudad con el 
objeto de establecer un mayor vínculo e integración con el medio geográfico.

La Figura 13 muestra la distribución espacial de la densidad de especies inter-
polada al interior de Santiago. La ciudad exhibe diversos focos (área en rojo) 
donde la diversidad es alta en términos relativos (cercano a una especie/m2). 
Estos focos se encuentran distribuidos en todos los sectores de la ciudad, aun-
que preferentemente se localizan en sectores periféricos de la ciudad. (Castro 
et al, 2018)

Figura 13. Interpolación IDW de la densidad de todas las especies de plantas 
al interior de la ciudad de Santiago.

Fuente: Extraído de Castillo et al (2018).
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FAUNA

En relación con la fauna urbana, varios estudios coinciden en que el número 
de especies de fauna disminuye en zonas urbanas. En efecto, se identificó que 
el centro de Santiago muestra bajos valores para el índice de riqueza poten-
cial de fauna (IRPF), mientras que las zonas cercanas a la Cordillera de los An-
des, y más alejadas del centro de la zona urbana, son aquellas con un mayor 
IRF. Consecuentemente, presentaron un mayor IRPF las comunas de Lampa, 
Lo Barnechea, Vitacura, y Peñalolén, seguidas de San Bernardo, Puente Alto, 
Pudahuel, Las Condes y Quilicura. (Flores et al, 2013)

Figura 14. Áreas favorables para la riqueza de fauna vertebrada.

Fuente: Extraído de Flores et al (2013).
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El Área Metropolitana de Santiago (AMS) es una conurbación que comprende 
36 municipalidades dentro de la Región Metropolitana de Santiago, los cuales 
son administrados de manera autónoma por gobiernos locales con su propio 
alcalde, consejo y presupuestos. No existe un límite administrativo que defina 
a Santiago de Chile como ciudad y entidad territorial. Si bien existe un plan de 
ordenamiento territorial del Área Metropolitana de Santiago (PRMS, Plan Re-
gulador Metropolitano de Santiago), la realización de infraestructuras y obras 
públicas depende principalmente de diversos ministerios y departamentos, 
mientras que las normas urbanísticas locales dependen de los municipios. 

Durante las últimas décadas se ha generado una ciudad de cobertura regio-
nal, pues se ha expandido horizontalmente, principalmente hacia las zonas 
ubicadas al norte. Este desarrollo trae cambios drásticos en la dinámica eco-
lógica y social, contribuyendo a la fragmentación urbana presente en San-
tiago. Existen dos principales dinámicas de cambio de uso de suelo, una es 
el reemplazo de vegetación natural y seminatural, por urbanización de baja 
densidad dominada en la parte oriental de Santiago; y la otra es la cobertura 
de la tierra de cultivo por urbanización de alta densidad en las franjas de ur-
banización sur y oeste.

Las ciudades fragmentadas, caracterizadas por tener una alta complejidad 
espacial y estructural como Santiago, surgen a partir de cambios globales 
que afectan el desarrollo urbano de América Latina, siendo las transformacio-
nes económicas y políticas los principales factores. Una mayor heterogenei-
dad y complejidad urbana se expresa en un patrón insular o celular, con “islas” 
urbanas asociadas a centros financieros y de micro comercio generalmente 
materializados en plazas y centros comerciales, urbanizaciones cerradas para 
clases medias y altas ubicadas en municipios de bajos ingresos, y proyectos 
de vivienda social mal conectados e informalmente separados. 

. 

SITUACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO

Este proceso de fragmentación que ha afectado a Santiago se ha traducido 
en una disminución de las distancias físicas entre áreas inhabitadas por dife-
rentes clases socioeconómicas, lo que en consecuencia produce una reduc-
ción de la escala espacial de la segregación urbana. Sin embargo, en esta 
ciudad existe una correlación entre la localización de los grupos socioeco-
nómicos y las condiciones ambientales, en aspectos como la distribución de 
áreas verdes, islas de calor y servicios básicos.
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ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE SANTIAGO

En Santiago, a escala regional existen una gran cantidad de elementos de 
infraestructura verde, que en su mayoría se encuentran asociados a Sitios 
Prioritarios para la Biodiversidad, Conservación de la Reserva Natural, Parques 
Naturales, ríos, humedales, terrenos agrícolas, lagos y bosques remanentes. No 
obstante, en entornos urbanos también se pueden incluir otros tipos de com-
ponentes del paisaje de origen artificial que soportan importantes procesos 
ecológicos. (Vásquez et al. 2016) 

Algunos ejemplos de Componentes de infraestructura verde presentes en 
Santiago a escala de ciudad y local son: Cerros Islas, Parques Metropolitanos, 
campus universitarios, cementerios-jardín, jardines, plazas, parques y canales 
de riego. Como se menciona el marco teórico los componentes de la infraes-
tructura verde por lo general se clasifican en núcleo, nodos y corredor utilizan-
do un enfoque basado en el modelo matriz de parche-corredor desarrollado 
en la ecología del paisaje.  (Vásquez et al. 2016)

. 

Figura 15. Áreas favorables para la riqueza de fauna vertebrada.

Fuente:Modificado a partir de MMA - ONU Medio Ambiente (2020.

Núcleos

Zonas de amortiguación de los Núcleos

Nodos

Corredores principales

Zonas de amortiguación 50 m de los Corredores principales

Corredores secundarios

Zonas de amortiguación 50 m de los Corredores secundarios

Áreas protegidas e Iniciativas de protección

SIV

Cuerpos de agua

Glaciares

Zonas de conflicto

Límite comunal
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Cordillera

Maipo

Santiago

Melipilla

Talagante

Chacabuco

Río Mapocho

Río Maipo

Figura 17. Red hidrográficaFigura 16. Infraestructura gris

Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia

Subestaciones
Líneas de Transmisión eléctrica
Red Ferroviaria
División Comunal
Equipamiento de transporte

Cursos de Agua
Cuerpo de agua
División Comunal
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50 - 1350

1350 - 2650

2650 - 3950

3950 - 5250

5250 - 6550

Afloramientos rocosos
Cajas de río
Ciudades, pueblos y zonas industriales
Derrumbes sin vegetación
Glaciares
Lagos, lagunas y embalses
Matorral
Matorral arborescente
Matorral con suculentas
Matorral pradera
Minería industrial
Mixtos
Nativo

Nieves
Otros sin vegetación
Otros terrenos húmedos
Plantaciones
Praderas
Praderas anuales
Ríos
Rotación cultivo pradera
Suculentas
Terrenos de uso agrícola
Vegas
Vegetación herbácea en orillas de ríos

Figura 19. RelieveFigura 18. Usos de Suelo

Fuente: Elaboración propia.Fuente: elaboración propia
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Figura 20. Superposición de capas del Sistema de Infraestructura Verde y la red de líneas de transmisión.

Existe cercanía entre las 
líneas y los corredores 
verdes propuestos por el 
SIV;  por lo que es posible 
la generación de nuevos 
anillos o corredores den-
tro del sistema que cum-
plan diversas funciones.

. Las líneas de transmisión 
se encuentran posisiona-
das en o paralelas a vías 
importantes. Además ge-
neran la oportunidad de 
poder conectar las áreas 
urbanas de la región

La red de corredores ge-
nerados por las líneas de 
transmisión se encuen-
tran en las subestaciones 
repartidas por el territorio. 
De esta forma funcionan 
como nodo dentro del SIV.

Figura 21. SIV + Elementos Naturales +  Líneas de transmisión

Figura 22. Áreas urbanas + Líneas de transmisión

Figura 23. Nodos

Fuente: Elaboración propia
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ROL DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL SIV DE SANTIAGO 

Como ya se mencionó anteriormente la ciudad de Santiago se ha visto afec-
tada por problemas como: la segregación social, el déficit de áreas verdes, la 
contaminación atmosférica, la escasez hídrica y la pérdida de la biodiversi-
dad. Adicionalmente la institucionalidad actual es bastante fragmentada, por 
lo que las iniciativas y competencias son poco coordinadas respecto a las 
áreas verdes. (Giannotti et al. 2021) 

Por esta razón el Plan Stgo + Infraestructura Verde busca desarrollar un Sis-
tema de Infraestructura Verde para Santiago, cumpliendo la función de un 
“instrumento indicativo que permite la coordinación y conducción de los es-
fuerzos de actores públicos, privados y de la sociedad civil, que hasta ahora se 
realizan de manera fragmentada.” (Giannotti et al. 2021, p.364)

Este proyecto ha contemplado la realización de seis etapas, de las cuales la 
etapa cuatro es la más relevante para esta investigación, ya que se puede 
cruzar esa información con la de las líneas de transmisión; donde se elabora la 
definición de la estructura espacial de la ciudad de Santiago, que está confor-
mada tanto por elementos naturales como por urbanos. “Dentro de los prime-
ros, podemos encontrar los cerros islas y el cordón montañoso, ubicados prin-
cipalmente en los alrededores de la ciudad y los elementos hidrográficos, ejes 
que atraviesan el territorio urbano. En los elementos urbanos, se reconocen 
dos anillos: el del centro y la circunvalación de Américo Vespucio. A esto, se 
suman los paños verdes de mayor área, los cuales se dispersan heterogénea 
mente por la ciudad.” (Proyecto Santiago + Infraestructura Verde, 2019, p. 58)

Estos elementos estructurantes nombrados en el párrafo anterior son aque-
llos que el Plan de Infraestructura Verde de Santiago busca unir y potenciar, 
sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente los corredores son 
escasos y poco desarrollados, por lo que el flujo de energía y materia se ve 
limitado. (Proyecto Santiago + Infraestructura Verde, 2019)

1. Centro
2. Área desvinculada por accidente geográfico
3. Área consolidada
4. Área de diversidad social
5. Área precordillerana
6. Área prioritaria
7. Área agrícola
8. Área poniente
9. Área norponiente
10. Área de expansión norte
11. Área ribereña sur

Figura 24. Áreas de trabajo

Fuente: Modificado de Proyecto Santiago + Infraestructura Verde, 2019
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Como componentes lineales del paisaje, las líneas de transmisión eléctrica 
pueden cumplir un rol fundamental en la conexión de los demás elementos 
del sistema, brindando así una mayor continuidad espacial al Sistema. Ade-
más, las líneas, pueden tener diferentes funciones dependiendo de su ubica-
ción, de los bienes ambientales que conecta y de sus características propias.

Para poder ver que líneas de transmisión eléctrica pueden ser incorporadas 
al SIV de Santiago, es necesario situarse dentro del marco de la propuesta y 
entender su estructuración (Figura 5), conformada por tres anillos, el del cen-
tro de la ciudad, el de Américo Vespucio y aquel que vincula a los elementos 
naturales y que se conecta con los otros anillos a través de ejes.

Observando el mapa con las áreas de trabajo (Figura 6) se aprecia que esca-
sean los corredores verdes propuestos por el SIV de Santiago que lleguen has-
ta las áreas: de diversidad social, precordillerana, norponiente, de expansión 
norte y agrícola. Si se superponen los diferentes mapas de los elementos del 
paisaje ya existentes, el SIV de Santiago y las líneas de transmisión eléctrica, 
como en la Figura 7, se puede apreciar que estas últimas se presentan como 
una oportunidad para conectar estos sectores aislados.

Figura 25. Propuesta: Anillo Periurbano Vinculante

Elementos naturales del territorio: 
ríos, cordón montañoso y cerros 

isla.

Anillos concéntricos urbanos: centro 
de la ciudad y Américo Vespucio.

Tercer anillo periurbano vinculante 
de elementos naturales y conecta-
do con los otros dos anillos a través 

de ejes.

Propuesta de zonificación de áreas 
de trabajo para ayudar en la imple-

mentación del plan.

Fuente: Modificado de Proyecto Santiago + Infraestructura Verde, 2019
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CARACTERIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELECCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A INTERVENIR

Para determinar cuales de las líneas de transmisión eléctrica son candidatas 
para cumplir este rol conector dentro del Sistema de infraestructura Verde de 
Santiago se eligieron diferentes tramos según la ubicación de cada uno y los 
diversos factores que se desprenden de ella, entre los cuales se encuentran:

• La conexión de áreas verdes, parques prioritarios y zonas prioritarias dentro 
del SIV.

• La cercanía con corredores verdes propuestos por el SIV.
• La creación de nuevas conexiones entre la periferia y el centro de la ciudad.
• La posible generación de nuevos anillos o corredores dentro del sistema.
• La cercanía con otros componentes lineales del paisaje ya existentes, na-

turales o artificiales.
• El potencial que poseen algunas líneas para cumplir funciones ecológicas, 

socioambientales o de movilidad.

De los tramos analizados, se seleccionó la línea de alta tensión Lo Aguirre – 
Cerro Navia 2×220 kV, debido que conecta un nodo, al cual llegan otras líneas 
que a su vez unen otros elementos importantes dentro del SIV; y un parche, 
que en este caso es el Parque Laguna Carén. 

Esta línea comienza en la Subestación de Cerro Navia y termina en Lo Aguirre, 
tiene 16 kilómetros de largo e incluye un túnel de 1,5 km y 2 km de diámetro 
ubicado a 9 metros de profundidad. Sobre este túnel se construyó un espacio 
de áreas verdes y equipamiento recreativo. Esta línea marca un hito tanto en 
innovación en métodos constructivos como en estándares socioambientales. 
Cabe destacar que sus torres pasaron a ser torres reticuladas a ser postes 
urbanos que utilizan una superficie 90% menor.

Fuente: Elaboración propia

Figura 26. Selección de línea de transmisión.
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UBICACIÓN DE LA PROPUESTA

Fuente: Elaboración propia

Figura 27. Lugares cercanos a la propuesta

La línea seleccionada comienza en la Subestación de Cerro Navia, cruza la 
zona urbana de Cerro navia, la zona urbana de Pudahuel y el área rural de 
Pudahuel. 

1. Parque Javiera Carrera 
2. Parque La Hondonada 
3. Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez
4. Enea
5. Club de Golf Mapocho
6. Río Mapocho
7. Estero Colina
8. Cerro Amapola
9. Parque Laguna Carén Universidad de Chile 
10. Cerro Lo Aguirre
11. Mina Lo Aguirre
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PUDAHUEL

En la actualidad, la comuna de Pudahuel es la puerta de entrada al Gran San-
tiago por la presencia del Aeropuerto Arturo Merino Benítez y de la ruta 68. La 
comuna está conformada tanto por área urbana como por área rural, si bien 
es mayor la superficie ocupada por la segunda, la primera considera sólo un 
10% de la superficie comunal y concentra un 97% de la población.

El área urbana comunal se divide en los sectores de Pudahuel Norte y Pu-
dahuel Sur, y se encuentra delimitado por la presencia de la ruta 68. Junto a la 
antigua trama urbana se encuentran los núcleos residenciales de la Ciudad 
de los Valles y Lomas de lo Aguirre, de iniciativa privada, los cuales constituyen 
sectores consolidados que funcionan como isla con un perfil socioeconómico 
medio-alto diferente al habitante de Pudahuel original.

Esta comuna tiene elementos naturales importantes, como el Río Mapocho y, 
en general, los distintos valores hidrográficos que alberga. El río Mapocho atra-
viesa la comuna de Pudahuel, y la “divide” entre el sector suroriente y el sector 
norponiente. Considerando el Parque Metropolitano definido por el PRMS y el 
Proyecto Mapocho 42K, la ribera del Río Mapocho es una ventaja comparativa 
para la comuna en términos socioambientales.

Los problemas territoriales que presenta Pudahuel son:

• Falta de accesibilidad vial interna de la trama urbana (norte-sur) y externa 
con las comunas cercanas, como Maipú, Estación Central o Quinta Normal. 

• Falta de equipamientos de escala mayor e intermedia para la población 
local, que origina viajes hacia las comunas de Maipú y Santiago. 

• Alto porcentaje de hacinamiento debido a la falta de vivienda y condición 
socioeconómica de la población de la comuna de Pudahuel.

• Déficit de áreas verdes en relación con el tamaño de la población.

Específicamente en el ámbito medio ambiental y de sustentabilidad, también 
existen ciertas problemáticas y preocupaciones, como:

• Contaminación atmosférica en el área urbana proveniente de diversas 
fuentes contaminantes.

• Contaminación acústica en el área urbana por transporte.
• Presencia de canteras en área rural y urbana. 
• Presencia de microbasurales y vertederos ilegales. 
• Déficit de áreas verdes consolidadas.

A
AV
AVUP
B
C
CE
D
E
F
G
H
I
INF
J
K
L
M
N
N1
N2

Simbología

Fuente: Elaboración propia a partir del PRC de Pudahuel.

Figura 28.  Plan regulador Comunal de Pudahuel + Línea
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Áreas de Preservación Ecológica

Áreas de Protección Ecológica de Desarrollo Controlado

Áreas de Rehabilitación Ecológica

De Interés Agropecuario Exclusivo

De Interés Silvoagropecuario Mixto

De Riesgo Geofísico Asociado a Remoción en Masa

De Inundación; a.1. Las de Causas Naturales; a.1.1. Recurrentemente Inundables

De Inundación; a.2. Napas Freáticas

De excavaciones y Laboreos Mineros

De Riesgo Geofísico Asociados a inundación Recurrente

Centro de Estudios Nucleares de Lo Aguirre: b.1. Zona de Exclusión

Centro de Estudios Nucleares de Lo Aguirre: b.2. Zona de baja densidad

Aguas Claras

Lo Boza

Campo Alegre

Carén

El Noviciado

Las Casas

Las Lilas 

Lo Aguirre

Peralito

Villa Campo Alegre

Simbología Simbología Simbología

Figura 29. PRMS rural 1994 Figura 30. Riesgos Figura 31. Localidades Rurales

Fuente: Elaboración propia a partir del PRC de Pudahuel
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CERRO NAVIA

La comuna de Cerro Navia se ubica en el sector nor-poniente de la ciudad de 
Santiago, en el borde del área urbana consolidada. Tiene una superficie de 11,1 
km2 donde un 81% de ella se encuentra urbanizada y consolidada con usos ne-
tamente urbanos. Cerro Navia limita con la comunas de Renca, Quinta Normal, 
Lo Prado y Pudahuel, no obstante aunque la comuna no colinda con el área 
rural, es en la practica una comuna de borde con carencias de relaciones la-
terales y una fuerte dependencia radial de Santiago. 

En la actualidad Barreras como el Río Mapocho, La Hondonada y la proximidad 
al aeropuerto del Fundo Santa Elvira aminoran el crecimiento de esta comuna, 
que presenta un equipamiento disperso, una estructura vial desmembrada 
respecto a la conectividad local y una actividad productiva de baja escala 
que no resuelve la demanda laboral local. 

En cuanto a las Áreas verdes estas se encuentran construidas y mantenidas, 
de las cuales una gran parte corresponden a las fajas de restricción de las 
líneas de alta tensión. Dentro de las principales problemáticas en relación a 
este tema se encuentran:

• El antiguo y deficiente mobiliario existente en plazas y parques. 
• Los malos usos que se desarrollan en estos espacios.
• El consumo de drogas.
• La instalación de rucos de personas en situación de calle.
• La poca mantención de árboles.
• La desconexión resultante de la Población Santa Clara, donde no existirían 

colegios o centros de salud, debiendo concurrir su población a los servicios 
de la comuna de Pudahuel, además de no poder aprovechar este espacio 
verde por falta de conectividad.

• La falta de una ruta que una los parques,

Área verde existente
DAV
ED
ED
E
EE
EI
ES
H1
H2
HE
HT
Parque Carrascal
Parque del Río Mapocho
Parque Javiera Carrera
RD
ZM

Simbología

Fuente: Elaboración propia a partir del PRC de Cerro Navia

Figura 32.  Plan regulador Comunal de Cerro Navia + Línea



76 77

PROPUESTA CORREDOR DE TRANSMI-
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Se eligió esta línea para expandir la red de ciclovías hacia las áreas rurales, 
evaluando al mismo tiempo, las posibles funciones que puede cumplir una 
línea de transmisión eléctrica en el marco de un Sistema de Infraestructura 
Verde, que se caracteriza principalmente por tener continuidad espacial. De 
esta manera esta línea de transmisión forma parte de una red, donde cumple 
el rol de corredor ecológico y de movilidad activa. 

Este corredor en específico une un nodo y un parche. El nodo, es la subesta-
ción eléctrica de Cerro Navia a la cual llegan otras líneas de transmisión que 
conectan con otros elementos del sistema; y el parche, es el Parque Laguna 
Carén, alberga una reserva ecológica y zonas de diversas actividades de in-
vestigación, innovación, recreación, cultura y esparcimiento.

Las franjas de protección de las líneas de transmisión eléctrica funcionaran 
como un corredor que facilite el desplazamiento entre ambas comunas. Se 
beneficiará a la población con la conexión de las diversas Áreas verdes exis-
tentes, combatiendo así problemáticas como el déficit y la poca accesibilidad, 
que afectan a Cerro Navia y Pudahuel. 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA

NODO

La subestación de Cerro Navia es el punto de encuentro de múltiples corredo-
res. Este nodo presenta una muralla continua, razón por la cual la forma de in-
tervención más adecuada es un generar un anillo a su alrededor que conecte 
las otras líneas de transmisión entre sí. El propósito de esta intervención es 
mantener la continuidad entre los flujos de personas y especies que transiten 
por el sistema. 
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CORREDOR

TRAMO 1 - PARQUE JAVIERA CARRERA

Este tramo se encuentra delimi-
tado por las vías Santos Luis Me-
del, Ankara, Ankara Sur, Mapocho 
Sur, Avenida La Estrella, Mapocho 
Norte y Rodas.

Ubicación

Características del tramo

• Los anchos oscilan entre los 91 
y 34 metros.

• Se ve interrumpido por múlti-
ples calles.

• La línea de transmisión se en-
cuentra soterrada gran parte 
del tramo.

• Posee senderos sinuosos.
• Existe una alta presencia de 

equipamiento deportivo.
• Las áreas verdes son extensas.
• Hay juegos infantiles.

Características del contexto

• En este sector se ejecutó el 
Proyecto de Revitalización 
Paisajística del Parque Javie-
ra Carrera en el marco de la 
construcción de la línea Lo 
Aguirre – Cerro Navia.

• Se llevó a cabo; junto a veci-
nos de la comuna, el munici-
pio y Fundación Mi Parque; el 
mejoramiento de 3.800 m2 en 
el entorno de la subestación 
eléctrica Cerro Navia.

Situaciones espaciales
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TRAMO 2 - AVENIDA LA ESTRELLA – PARQUE LA HONDONADA

Este tramo se encuentra delimita-
do por las vías Avenida La Estrella, 
Mapocho Norte, Mapocho sur y La 
Hondonada.

Ubicación

Características del tramo

• Su ancho oscila entre los 18 y 
20 metros.

• Se ve interrumpido por múlti-
ples calles.

• Las áreas verdes comienzan a 
tener menos presencia a me-
dida que se acerca el tramo al 
Parque La Hondonada.

• Hay estacionamientos frente 
al colegio CREE.

• El mobiliario se encuentra de-
teriorado.

Características del contexto

• En este sector existen múltiples 
proyectos habitacionales de-
bido a la incorporación de la 
zona poniente de usos agríco-
la al crecimiento de la ciudad, 
para otorgar mayor espacio 
para la vivienda social.

• Destacan dos equipamientos, 
el colegio CREE y el lote muni-
cipal que alberga el Estadio de 
Cerro Navia, el Gimnasio Muni-
cipal y la Piscina comunal.

Situaciones espaciales
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Situaciones espacialesTRAMO 3 – PARQUE LA HONDONADA – RÍO VIEJO

Este tramo atraviesa el Parque La 
Hondonada, cruza el Río Viejo y 
termina en Avenida J. Pérez. 

Ubicación

Características del tramo

• Cruza una zona de futuras 
áreas verdes de gran enver-
gadura.

• Las líneas de transmisión se 
interceptan con los sende-
ros del Parque La Hondonada 
y pasan cerca de su equipa-
miento deportivo.

• Se encuentran paralelas al 
curso del Río Viejo. 

Características del contexto

• En la actualidad este paño no 
posee ningún proyecto a de-
sarrollar, por lo que existe una 
mayor libertad para intervenir. 

• Se encuentra cerca de una ex-
tensa zona mixta de industria, 
equipamiento y hospedaje.

• El tramo recorre parte del Par-
que La Hondonada también 
llamado Parque Río Viejo, el 
cual es un lugar al aire libre 
multifuncional.
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Situaciones espacialesTRAMO 4 – ENEA

Este tramo se encuentra delimi-
tado por las vías Avenida J. Pérez

Ubicación

Características del tramo

• Su ancho es de 40 metros.
• Posee vegetación de baja al-

tura ubicada de forma lineal.
• Luego el corredor se ve in-

terrumpido por la Autopista 
Vespucio Norte y la Costanera 
Norte.

• Entre Avenida La Oración y 
Avenida el Parque se observan 
.áreas verdes con vegetación 
trabajos de suelo, ciclovías, 
senderos y mobiliario.

Características del contexto

• Esta zona se caracteriza por 
ser la ubicación de un núcleo 
empresarial cercano al Aero-
puerto Arturo Merino Benítez. 

• Se encuentra rodeado por vías 
estructurantes como Autopis-
ta Central, Costanera Norte, 
Américo Vespucio y Ruta 68, 
que conectan a Enea con los 
puertos de San Antonio y Val-
paraíso.
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TRAMO 5 – CLUB DE GOLF - PARQUE LAGUNA CARÉN

Comienza en el  Club de Golf Ma-
pocho, cruza el Río Mapocho, la 
zona agrícola, el camino a Novi-
ciado y el Estero Colina, para re-
matar en el Cerro Amapola ubi-
cado al interior del Parque Laguna 
Carén. 

Ubicación

Características del tramo

• Pasa por dentro del Club de 
Golf Mapocho.

• Cruza dos cursos de agua.
• Se ve interrumpido por vías ru-

rales.
• Las líneas de transmisión eléc-

trica suben por el Cerro Ama-
pola y recorren el Parque La-
guna Carén. 

Características del contexto

• Este tramo termina en el Par-
que Laguna Carén que posee 
el cuerpo de agua más gran-
de de la Región. Este parque 
es descrito como un punto 
caliente de biodiversidad.

• En el sector del Cerro Amapola 
se plantaron 1.000 ejemplares 
de diferentes especies endé-
micas.

Situaciones espaciales
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO

TRAMO 5

TRAMO 4

TRAMO 3

TRAMO 2

TRAMO 1
Corredor de 

movilidad  activa.
Simplificación de 

la trama.
Conexión entre 

las canchas.

Conexión el 
corredor con el 

Parque 
La Hondonada.

Creación de 
espacios lúdicos 
frente al colegio 

CREE.

Potenciar el 
equipamiento 

deportivo.

Renaturalización 
del Río Viejo

Creación de un 
puente sobre el 

Río Viejo

Conexión del 
corredor con el 

Río Viejo.

Establecimiento 
de comercio Áreas deportivas

Zona de 
descanso

Huertos 
comunitarios

Descanso para 
ciclistas

Acceso al 
Parque Laguna 

Carén
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PARCHE

Este parque se encuentra ubica-
do en la comuna de Pudahuel. Con 
1.022 hectáreas, superficie que equi-
vale al de una comuna. Actualmen-
te, cuenta con una red de servicios 
básicos con un alto estándar para 
proveer de facilidades a las zonas 
de emplazamiento de diversas ac-
tividades de investigación, innova-
ción, recreación, cultura y esparci-
miento. Cabe destacar que posee el 
cuerpo de agua más grande de la 
Región: la Laguna Carén.

El Parque Carén sirve de hábitat 
para numerosos animales, hongos 
y plantas, que dan forma a un eco-
sistema muy poco representado en 
el Sistema Nacional de Áreas Silves-
tres Protegidas del Estado (SNASPE) 
y cada vez más presionado por el 
cambio de uso de suelo y el creci-
miento urbano de los valles de Chile 
central.

FAUNA
FLORA

 PR
OPUESTA ARQUITECTONICA



104 105

ACCESO CERRO AMAPOLA

El sector del cerro amapola ubicado 
en Parque Laguna Carén, es aquel 
que se desarrollara con mayor pro-
fundidad, debido al gran potencial 
que posee y al punto estratégico en 
el cual se encuentra inserto. 

La idea fuerza de esta propuesta es 
la de crear un nuevo acceso peato-
nal hacia el parque.

El hecho de que las líneas de trans-
misión traspasen este cerro isla, per-
mite conectar sus senderos con el 
corredor, creando así distintas ins-
tancia y dificultades en su recorrido. 

También el espacio que brinda el 
terreno puede ser utilizado con pro-
gramas de educación ambiental.
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