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Inicialmente, mi cercanía con 
el espacio rural y la agricultura, 
motivaron un fuerte interés personal 
en la búsqueda de ampliar el 
conocimiento que se tiene hoy 
respecto a los alcances de estos 
temas desde la perspectiva de nuestra 
disciplina. 

La profundización de estos temas 
comenzó con el seminario de 
investigación, específicamente en 
la exploración de lineamientos de 
diseño pasivo, asociados a bodegas 
de vinificación, donde el objetivo  fue 
generar un patrón de diseño para 
complejos agroindustriales asociados 
al sector vitivinícola. 

Posteriormente, en la búsqueda 
de un tema conducente al 
proyecto final, ahondé en aspectos 
pertenecientes al rubro agrícola que 
de forma inimaginable me llevaron al 
desarrollo del presente proyecto final 
y que me permitieron entender con 
mayor profundidad y fundamentos 

los desafíos y deficiencias del sector;
en cuanto al tamaño de las empresas
y cómo entorno a su capacidad
agroproductiva se evidencia un
contraste importante respecto a
las oportunidades de desarrollo
productivo del empresariado, donde
el panorama actual exhibe en los
territorios rurales una persistente
situación de desequilibrio y 
desigualdad de oportunidades.

El caso particular del sector
olivícola, con gran crecimiento en los
últimos diez años se han reconocido
necesidades y deficiencias crecientes
en  el caso de pequeños productores
olivícolas, que podrían menoscabar el
impulso potencial del sector olivícola,
que hoy  a pesar de su incipiente
desarrollo, posee altos niveles
de vulnerabilidad e inequidad a
diferencia de las empresas de mayor
tamaño que en su mayoría se dedican
a la exportación.

MOTIVACIONES.



La vinculación de la arquitectura 
entorno a esta problemática señalada
puede ser clave para desarrollar 
nuevas actividades en la continuación
de la cadena productiva del sector 
olivícola, pasando de ser productores 
de oliva a continuar la cadena 
productiva de elaboración de aceite 
de oliva generando un producto con 
valor agregado.

El desarrollo de arquitectura 
agroindustrial en territorios rurales ha 
tenido su mayor desarrollo de la mano 
de  inversión privada y su capacidad 
de gestionar y desarrollar una imagen 
corporativa a partir del diseño 
incorporado en sus instalaciones. 
Como se dio en los a principio de 
los noventa  con el desarrollo de 
complejos agroindustriales como 
Packins y Bodegas de Vino. 

Sin embargo, en el polo opuesto, la 
pequeña empresa,  tiene importantes 
desafíos,  ya que en términos de 
gestión, la vialidad de desarrollar 

arquitectura asociada a ciertos
procesos,  pasa primero por solucionar
necesidades básicas transversales
asociadas a la pobreza y calidad
de vida de los productores, donde
actualmente la economía social juega
un rol importantísimo, a partir de la
reinserción del modelo cooperativista
y cómo a partir de este punto se puede
dar paso a una arquitectura al servicio 
de enclaves agro productivos donde
se encuentran entre sus actores micro
y pequeños productores agrícolas,
para contribuir al desarrollo local 
sostenido del territorio.



...No sólo canta el vino,
también canta el aceite,
vive en nosotros con su luz madura
y entre los bienes de la tierra
aparto,
aceite,
tu inagotable paz, tu esencia verde,
tu colmado tesoro
que desciende
desde los manantiales del olivo...  
      Pablo Neruda
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Cuando se habla del contexto 
espacial más allá de los límites urbanos, 
el concepto de hábitat no solo se ciñe 
al espacio habitado por poblaciones 
localizadas en comunas rurales. El 
hábitat rural abarca por sobre todo el 
espacio que la sociedad ha organizado 
para vivir y ejercer las actividades 
necesarias para el conjunto de sus 
requerimientos espirituales y materiales 
para el desarrollo sustentable de su 
comunidad, por lo que existe una 
interdependencia de los diferentes 
sistemas presentes en el hábitat sobre 
todo si miramos el territorio desde una 
perspectiva ecológica. Habitat- territorio
en su conjunto.1

En la actualidad existe conciencia 
global de la importancia de visualizar 
el hábitat rural desde la perspectiva de 
la sostenibilidad y la importancia de 
los actores que componen el contexto 
territorial rural. Por ello los actores y 
las actividades productivas asociadas 
1.  Véace en  Artículo hábitat y territorio: coherencia para el ordenamiento 
territorial. El caso de la provincia de Colchagua, chile. Carlos muñoz parra.2010, 
pag 10

al medio rural deben desarrollarse 
considerando mantener con equilibrio 
social económico y ambiental los 
territorios rurales en el tiempo. 2

En nuestro país, a pesar de no contar 
con planificación territorial vigente 
entorno a estos temas los cambios de 
mentalidad global han influenciado a 
los actores del territorio, pasando de 
una visión del espacio rural como mero 
insumo o variable, a la comprensión 
del territorio como un soporte donde 
el fenómeno económico sucede y es 
posible, donde son los territorios y no 
solamente la empresas son las que 
compiten en los mercados3. Lo que ha 
permitido consolidar zonas agrícolas 
con un perfil definido, como es el caso 
de las Denominaciones de Origen de 
los productores de vinos en el país.

La estructura agrícola en nuestro 
país comenzó una importante 

2.  Conceptos e ideas asociadas en los territorios al concepto teorico del  “uso 
multiple sostenido” . Carlos Parra

3. , MUÑOZ C. 

Hábitat y territorio rural: 
Transformación de la 
estructura agrícola. Inequidad y 
condiciones de vulnerabilidad.

INTRODUCCIÓN.



11INTRODUCCIÓN: HÁBITAT Y TERRITORIO. TRANSFORMACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA AGRÍCOLA. INEQUIDAD Y CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.

transformación con la fragmentación del 
latifundio a partir de la Reforma Agraria 
en los años sesenta y posteriormente
con la inclusión del modelo neoliberal 
se dio comienzo a la transformación de 
la Estructura Agrícola en Chile. 

El  paso de la agricultura al modelo
exportador trajo consigo nuevas formas 
de producción y procesamiento de 
materias primas, con lo cual hubo 
una fuerte industrialización del 
campo, a partir de la masificación de 
cultivos y equipamientos asociado a 
la manufactura de productos para la 
exportación, por medio del cual se 
dio paso aun amplio desarrollo de 
arquitectura de tipo agroindustrial, 
siendo pieza clave para el desarrollo 
de productos alimentarios, poniendo 
el diseño al servicio de los procesos 
productivos en donde el diseño ha 
sido influenciado fuertemente por la 
concientización global sobre generar 
productos amigables con el medio 
ambiente, manejando variables técnicas

y ambientales con responsabilidad 
buscando siempre un equilibrio con el 
ecosistema en el cual se inserta.

Entidades estatales como CORFO, 
INIA, INDAP, FIA, entre otras, trabajan en 
conjunto desde diferentes escalas para 
incentivar el desarrollo y crecimiento 
del sector agrícola con los objetivos 
de  mejorar la calidad de los productos 
incorporando nuevas tecnologías, 
a través de programas estatales que 
fomentan la capacidad de riego y la 
inserción de nuevos cultivos, acorde 
a los nuevos mercados. Generando 
especialización agrícola y por ende la 
masificación de algunos cultivos (uva 
vinífera), incorporando valor agregado 
a los productos exportados por medio 
de la promoción de las cualidades del 
territorio que proviene el producto.  
Fenómeno que tuvo lugar en regiones 
con condiciones agroecológicas que 
favorecían el desarrollo de cultivos para 
la exportación, como lo fue en con la 
fruta y la vid vinífera en la zona centro sur 
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del país en la década de los noventa y 
que ha continuado con nuevos cultivos 
incorporados en lo que podría ser una 
segunda etapa de crecimiento desde
hace unos 15 años hasta hoy, con el 
crecimiento de cultivos de berries y oliva,
en este ultimo caso para la elaboración 
de aceite de oliva.

En cuanto a las dinámicas entre
los nuevos actores empresariales del 
territorio se comenzaron a formar 
nuevas cadenas productivas donde 
los pequeños productores (mipyme)  
comercializan  su producción a los
exportadores (pyme),  de manera que 
también se ha evolucionado en la 
incorporación de valor agregado. Es 
decir,  transitamos desde la exportación 
de productos alimentarios básicos
(manzanas y uvas frescas), hacia 
productos denominados “Premium”4

(vinos, aceite de oliva y berries)(2).

Con ello se consolidó una interacción
4. Véace documento: El sector cooperativo en Chile: balances y desafíos. Ernesto 
Pérez Arocas, Gabriela Martini Armengol y Mario Radrigán Rubio Pro-Asocia, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, pag 49.

dinámica entre los actores empresariales, 
generando economías de escala que 
dieron estabilidad socioeconómica 
y mayor calidad de vida a pequeños 
productores.

El aumento de los cultivos  sin control 
trajo consigo sobreoferta de materias 
primas y con ello el desequilibrio de 
cadenas de producción consolidadas,
como el caso de los pequeños viticultores. 
Este antecedente pone de manifiesto la 
vulnerabilidad y desequilibrio constante 
con que se desarrollan estas actividades
agrícolas siendo un antecedente al 
camino que podrían seguir los nuevos 
cultivos asociados a productos Premium.

Este punto marca el  inicio para la
determinación de problemáticas aun 
más específicas entorno al aumento 
de la brecha que separa a pequeños
y grandes productores de un mismo 
territorio y que poseen herramientas 
para la competitividad desiguales. 
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El proyecto de “Amazara Comunitaria
Colchagua” es una respuesta a las 
observaciones planteadas entorno a las 
condiciones de inequidad y desigualdad 
presentes para el caso especifico de 
pequeños productores olivícolas del 
Valle de Colchagua, condición que se 
configura como una oportunidad para 
el desarrollo de una respuesta desde el 
ámbito nuestra disciplina para ponerse 
al servicio de los requerimientos de un
rubro incipiente y con gran potencial 
a partir de las cualidades encontradas 
en el territorio en que se emplaza, un
valle con una delimitación geográfica
característica y  un agroclimática 
excepcional, definiendo por medio de 
sus actores y sus productos Premium
una identidad agrícola con reputación 
y reconocimiento internacional.

A partir de este nuevo equipamiento 
para la comunidad olivarera, se quiere 
contribuir a generar un medio a través 
del cual los pequeños olivareros tengan
la posibilidad de acceder a herramientas
que posibiliten su desarrollo productivo 

integral, y la concretización de un 
producto de excelente calidad y en 
consecuencia competitivo  en todos los 
mercados.



       Capítulo 1 :                                               tema de investigación  
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El problema se basa en el crecimiento 
de la brecha que existe entre pequeños 
productores olivícolas, con los grandes 
productores, específicamente en el 
ámbito de la producción de aceite de 
oliva.

En la actualidad el sector olivícola 
se encuentra en pleno crecimiento, 
especialmente entorno a la exportación, 
expandiéndose considerablemente 
la superficie de cultivos de olivo en 
los últimos diez años a nuevas zonas
agrícolas del país donde no se tenían 
precedentes de esta actividad, como 
el caso de la zona de secano del valle
de Colchagua, que trajo junto con el 
masivo crecimiento de los cultivos, la 
introducción de avances tecnológicos 
de última generación para los procesos 
productivos, utilización de mano de 
obra capacitada y apertura hacia nuevos 

mercados nacionales e internacionales. 

Sin embargo estos beneficios y la 
bonanza económica que ha generado 
la actividad olivícola-oleícola1 no se 
distribuye de manera igualitaria a 
todos los productores. Los pequeños 
productores vieron una oportunidad de 
desarrollo en el fomento estatal al cambio 
de uso del suelo de cultivos tradicionales 
(maíz, trigo hortalizas) a cultivo olivícola 
en el valle buscando repetir un modelo 
la cadena productiva similar al existente 
en el sector vitivinícola2 , ya que también 
hubo interés de empresas exportadoras 
de aceite de instalarse en la zona para 
invertir y producir aceite de oliva.

1.  Olivicola: referente a la producción agricola de oliva. Oleícola: producción 
de aceite de Oliva.

2. Modelo Agroproductivo donde los pequeños productores comercializan su 
producción de uva como materia prima a las Bodegas elaboran y Exportan vino.. 

1.1 PROBLEMATICA
1.1.1 Descripción del Problema.
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No obstante hoy la estrategia de 
implementación del negocio de 
oliva en Colchagua se encuentra 
concentrando en empresas integradas,
es decir, que se autoabastecen con sus
propias producciones, de esta manera 
aseguran la calidad del producto, por lo
que producir olivas para ser procesadas 
por terceros  parece ser poco viable y 
ha provocado mayor vulnerabilidad e 
inequidad para los nuevos pequeños 
productores olivícolas3. 

Esto ha afectado a grupos de pequeños 
olivareros que ven en  la producción 
y comercialización de este fruto una 
nueva oportunidad de desarrollo.

Las principales causales de este 
problema que afecta a los productores 
son:

3. Producción Integrada para Obtención de Aceite de Oliva en Pequeña Unidad 
Productiva Proyecto de Innovación en la VI Región de O’Higgins, FIA 2009.
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1. Inequidad en las condiciones 
comerciales de la cadena productiva:
cadena continúa de producción 
de aceite de oliva impuesta por 
grandes productores, no permite a 
pequeños productores comercializar su 
producción competitivamente.

2. Bajos volúmenes de producción, 
costos de producción de aceite de oliva 
a menor escala muy altos. Proyectos 
de FIA a pequeña escala en la zona
lo comprobaron que la producción a 
pequeña escala tiene baja rentabilidad.

3. Falta de apoyo en tecnología y 
herramientas de gestión para desarrollar 
las etapas de postcosecha

4. Baja oferta de capacitación 
especializada para el manejo de los 
cultivos y en proceso de postcosecha. 
Desconocimiento del tratamiento a 
cultivos y procesos de elaboración de 
aceite de oliva por ser una actividad 
agrícola nueva en la región.

5 Inestabilidad comercial por la falta de 
organización de sus productores como 
“empresas” y desconocimiento como el 
precio y la competencia.



Capitulo 1: - TEMA DE INVESTIGACIÓN18

El escenario mundial de la olivicultura 
y su crecimiento  siempre ha estado 
ligado a zonas del mediterráneo. Su 
origen según diferentes hipótesis 
está unido a Siria, Irán o Afganistán, y 
es  una de las plantas leñosas de más 
antiguo cultivo junto con la vid, el dátil, 
la palmera y la higuera(14) y también ha 
tenido un desarrollo económico similar 
a la vid. En los últimos tres siglos se 
propagó siendo una especie cultivada 
en los cinco continentes.

“El olivo crecerá y se arraigará, allá 
donde el sol lo permita”4

4. Refrán español

1.2 OLIVICULTURA  Y 
EL   DESARROLLO DE LA 
AGROINDUSTRIA OLEÍCOLA.

1.2.1 Olivicultura, panorama general 
de un rubro incipiente en Chile.
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Una vez descubierto el aceite, este fue 
teniendo diferentes usos al alimentario 
(combustible, crema protectora, 
afrodisiaco, etc.),  sin embargo poco 
a poco su extracción fue cada vez
mas asociada al sector alimentario 
por sus cualidades organolépticas y 
los beneficios nutritivos asociados a su
ingesta.

Actualmente, la expansión de los 
cultivos de oliva se ha concentrado
en zonas donde no se tienen mayores
precedentes históricos de este cultivo, 
Como es el caso de nuestro país, que
en los últimos años ha cuadriplicado 
la extensión de superficie destinada a 
olivar; Portugal, donde en los últimos 10
meses se han destinado a la explotación
de olivar más de 15 mil ha; o Marruecos,
donde se han liberado recientemente 

40 mil ha.5 (1principales países 
productores) y distribución del cultivo 
de oliva en el mundo.

La actividad Olivicola en nuestro país, 
comenzó Inicialmente en las regiones 
del norte(Azapa y Huasco), asociado 
al consumo fresco de aceituna lo 
que evolucionó posteriormente a 
mediados de la década del noventa, 
con la incorporación de las principales 
variedades aceiteras6 en el mundo 
como por ejemplo arbequina, frantoio, 
koroneiki, entre otras. 

Esto significó que la concentración 
de cultivos destinados a la producción 
de aceite se quintuplicara, teniendo 
5. : La evolución general de dicho cultivo supone un incremento de entre 
150.000 a 300.000 ha por campaña lo que implica un crecimiento de entre 35 a 
45 millones de plantones u olivos por año. Fuente: Producción de nuevos cultivos 
olivícolas en el mundo. Consejo Oleícola Internacional. 2009

6.  Las variedades aceiteras poseen mayor concentracion de aceite en comparación 
con la oliva de mesa,. Lo que implica ademas cualidades organolépticas especifi cas 
otorgadas según la variedad, respecto al arom,a, color, y acidez.
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Fig1. Distribución geográfi ca del cultivo del olivo. Fuente: Consejo Oleícola Internacional y elaboración propia, 2009.

Fig2. Principales paiises productores de aceite de oliva Fuente: http://www.aceiteoliva.info
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como objetivo satisfacer el mercado 
externo y nacional consecuencia del 
aprovechamiento de las singularidades
de la zona productiva y el aislamiento 
geográfico que otorgan características 
únicas a la producción oleícola nacional7.

A partir del año 1997 la superficie se 
incrementó considerablemente, donde 
el 90% de los cultivos corresponde a 
variedades destinadas a la producción
de aceite.

En el 2004 Chile poseía 3.700 
hectáreas plantadas, con 20 Almazaras8

que producían unas 1.500 toneladas 
de Aceite de Oliva Extra Virgen. Sólo 
Extra Virgen y ninguna otra categoría. 
Por lo que la industria nacional  ha 
sido reconocida por la calidad de su 

7. Fuente.: Producción nacional y consumo de aceite de oliva. INIA tierra 
adentro.

8. Nombre que se le da a las instalaciones que albergan la elaboración de aceite.
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producción9

El crecimiento de los cultivos olivícolas 
con  variedades especiales para 
producir aceite de oliva se expandió a 
nuevas zonas agrícolas teniendo lugar 
lugar principalmente en las regiones 
de Atacama, Maule y O’higgins. (ver 
Gráfico 2.)

Estas dos últimas se destacan dentro 
del marco de nuevas zonas productoras 
de aceite de oliva para la exportación 
y donde en paralelo a la expansión 
de cultivos, también se comienzan a 
instalar gran numero de Almazaras, con
un desarrollo arquitectónico mas allá de 
una simple bodega,  es decir, con rasgos 
de diseño de interés, asociados a los 
procesos productivos y la incorporación
de una imagen de marca. Como es el 
caso de Olisur en Marchigue, Vi región 
9.. Sobre la evolución de la Actividad oleicola en Chile. Fuente:: CHILEOLIVA

y Siracusa, en la región del Maule, 

En estas circunstancias se prevé que 
la actividad tiene gran potencial, por 
lo que se hace necesario visualizar las
debilidades y problemas que se han 
ido gestando en paralelo a la inserción 
del rubro y que presenta particulares 
consecuencias en cada región olivícola 
del territorio nacional.
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La primera experiencia en el  sector 
olivícola en el valle de Colchagua 
se insertó como proyecto piloto
con microproductores de una zona 
campesina con condiciones de secano y 
que luego se masificaría por el fomento 
estatal al cambio de uso del suelo al 
cultivoolivícola en el valle.

 Con ello se buscó repetir la cadena 
productiva existente en el sector 
vitivinícola, ya que también hubo interés 
de empresas exportadoras de aceite 
de instalarse en la zona para invertir y 
producir aceite de oliva.  Lo que se vino 
asociado a la instalación de nuevas 
plantas de Elaboración de Aceite 
(Almazaras), principalmente en comunas 
del valle de Colchagua pertenecientes a 
zonas de secanocostero.10

10 Para mayor información revisar Anexo sobre Almazaras visitadas.

Representativos son los casos existentes 
por ejemplo en las comunas Marchigue  
Pumanque y Peralillo, donde se destacan  
los casos de  Bethania en Peralillo, 
Olisur y Pobeña en Marchigue. Estas 
instalaciones son relativamente nuevas 
ya que fueron desarrolladas dentro de 
los últimos 10 años, trayendo consigo 
última tecnología para los procesos. por 
lo que en esencia son instalaciones que 
poseen un perfil caracteristicamente 
agroindustrial. 

1.2.2 Desarrollo Olivícola en el Valle 
de Colchagua.
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Como se plantea en la Problemática 
inicial, el caso especifico, de inserción de 
cultivos de oliva en zonas de secano del 
valle de Colchagua, enfrenta problemas 
y desafíos importantes asociados al sector 
de la micro y pequeña empresa olivarera, 
que se encuentra en condiciones de 
vulnerabilidad e inequidad de desarrollo, 
en contraposición con lo que sucede 
con la empresa exportadora de aceite 
de oliva que se encuentra en el mismo 
territorio.
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Imagenes :Vistas del paisaje Agrícola delValle de Colchagua. Fuente Imagenes: 
www.fl ickr.com. 
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El adelanto de la extracción de 
aceite de oliva también está ligada al 
crecimiento de los cultivos pero más
específicamente a las necesidades 
propias del proceso de extracción que 
tiene lugar en las Almazaras11; espacio 
que alberga las instalaciones para hacer 
posible la elaboración de aceite.

La evolución arquitectónica de las
Almazaras, a lo largo del tiempo se ha 
transformado lentamente sin embargo, 
distan  mucho de lo que fueron en su
origen12. 

Con la industrialización de la agricultura 
estas instalaciones han tenido que 
adaptarse al nuevo escenario global,
con el objetivo de extraer aceite de oliva 
de calidad, asegurando la inocuidad
11. La palabra almazara proviene del árabe (al-ma’sara) y signifi ca «lugar donde 
se exprime» (en referencia a la aceituna u oliva). Con este mecanismo se obtiene, 
principalmente, aceite de oliva.
12. Extracción en base a molinos de piedra y prensas hidráulicas.

del producto que se obtiene. El actual
panorama nacional, se enmarca en 
el contexto de una nueva etapa de 
expansión de cultivos a nuevas regiones 
del mundo, con un desarrollo de 
Almazaras de carácter agroindustrial. 

El avance en los procesos de 
extracción tuvo eco en lugares con 
intensa actividad olivícola, como lo fue 
el caso de Andalucía en España donde 
a principios del siglo XVIII las almazaras 
consistían principalmente en espacios 
cerrados contenidos en torno a un 
patio donde el área principal albergaba 
el molino de piedra y alrededor zonas 
de guarda y bodegas de insumos (21).  

La modernización de los procesos de 
extracción tuvieron un lento desarrollo 
en el tiempo, siendo en el último siglo, 
especialmente en las últimas tres décadas, 

 1.2.3 Evolución de los procesos de 
elaboración de aceite de oliva y su 
efecto en las Almazaras.
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su mayor desarrollo tecnológico en 
cuanto a la modernización de técnicas 
de extracción (sistemas continuos de 
dos y tres fases), acordes a la misma 
necesidad de hacer que los procesos 
de extracción fueran más eficientes y 
aseguraran la calidad del producto final. 

En consecuencia de la modernización
del proceso,  la configuración espacial 
de estos conjuntos se reestructuró 
acorde a las necesidades de los sistemas
continuos de extracción, transformando 
a las almazaras a complejos 
agroindustriales de alto rendimiento 
capaces de procesar altos volúmenes 
de oliva en poco tiempo.

Llama la atención una característica 
recurrente observada en estos nuevos 
complejos, la necesaria delimitación 
espacial de los procesos para 

asegurar la inocuidad del producto, 
dependiendo directamente de las
etapas de producción, asociada a la 
maquinaria usada en cada una de 
ellas, la cual está basada en sistemas de 
centrifugado ampliamente implantados, 
que se componen de tres pasos bien 
diferenciados. 

El primero, es la preparación de la 
pasta de aceituna, que engloba el 
proceso de Molienda y el proceso de 
Batido. El segundo, es la separación 
solido-liquido que actualmente la realiza 
una maquinaria llamada Decanter, y 
finalmente el tercer paso es la Extracción 
líquido-líquido, en la cual se lava el aceite 
para retirar las partículas solidas que 
lleva, acción que realiza la Centrífuga 
vertical13. 

13. fuente: Proceso de extracción de aceite de oliva y su evolución. Análisis desde 
la diversidad del conocimiento, pag 156.
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Esto repercutió espacialmente de 
diferentes formas en los recintos 
Almazareros, ya que además de albergar 
el proceso de extracción, también 
requerían recintos para la maduración 
del aceite y su posterior embotelladlo 
y empaquetado. (4 Esquema general 
dani de etapas por las que pasa de olivo 
a aceite)

FIG 3.  Transformación de la materia prima (olivo) en producto fi nal (aceite).

olivoolivapasta
molidamolida

aceite
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La expansión de la actividad oleícola
en el último decenio en nuestro país
trajo consigo la última generación en 
procesos de extracción y elaboración 
de aceite de oliva, por lo que la mayoría 
de las Almazaras existentes, cuenta con
tecnología suficiente para la obtención
de aceite de oliva de gran calidad (aceite 
de oliva extra virgen) proceso basado 
en la extracción continua en dos y tres 
fases y que en conjunto con todas las 
etapas productivas serán estudiadas 
con el objetivo de buscar lineamientos
asociados al diseño arquitectónico de 
las Almazaras actuales.
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Actualmente la extracción de aceite 
en una Almazara se constituye de los 
siguientes procesos:

Recepción: esta etapa se refiere al 
momento en que la fruta es acogida en 
la almazara para lo cual se selecciona y 
pesa para su posterior limpieza.

Lavado: la oliva pasa a piscinas de 
lavado automatizadas, donde se separa 
principalmente la maleza del fruto.

Molienda: proveniente del lavado, 
la fruta  pasa a un molino de discos 
donde es triturada completamente, 
donde se trata de romper para que 
posteriormente puedan soltar el aceite 
que llevan dentro de sus células

Batido: Una vez obtenida la pasta por 
molienda, es objeto de batido, con el 
objetivo de sacar el aceite de las células 
y que este aceite vaya creando gotas 
de mayor tamaño por agregación. Las

batidoras tienen unas palas o algún 
otro sistema que mueve de manera 
lenta pero continua la pasta en unos 
recipientes semicilíndricos.

Extracción continua por centrifugación 
(extracción continua puede ser de dos o 
tres fases) 

Existe otro procedimiento en lugar 
del prensado y que actualmente es más 
utilizado a nivel industrial por resultar 
más eficiente y económico. En él, la 
pasta, una vez batida, se centrifuga, 
siempre sin añadir productos químicos 
ni calor. Gracias a la distinta densidad 
de los líquidos, los productos extraídos 
se separan en niveles, quedando en la 
parte más exterior de la centrifugadora 
los más pesados (agua y orujo) y, más 
hacia el centro, los menos pesados 
(aceite).

1. 2.4 Elaboración 
de aceite de oliva. 
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Se denominan sistemas continuos 
porque al contrario que el tradicional 
en el que la prensa tiene que parar 
para descargarse y cargarse de nuevo, 
en estos la obtención es continua, la 
centrífuga no para de ser alimentada 
por un extremo y por el contrario sale el 
aceite y los subproductos.

Dentro de este sistema de centrifugado 
se distingue:

Uno más tradicional denominado de 
tres fases (aceite, alpechín y orujo). En 
este sistema a la mezcla obtenida del
batido se le añade agua y posteriormente 
se centrifuga, obteniendo así: aceite, 
alpechín y orujo. El alpechín es el
agua de vegetación que contenía la 
aceituna, más cierta cantidad añadida. 
Se separa del aceite por decantación 
o centrifugación. El orujo es la parte 

sólida, y está formada por huesos, pieles 
y pulpa de aceituna.

Sistema de dos fases: En este sistema 
la mezcla obtenida del batido de la 
molienda se centrifuga directamente, 
en él los residuos sólidos y líquidos de la 
molienda salen juntos, formándose una 
pasta que se denomina alperujo. En este 
sistema de dos fases, el residuo es mucho 
más difícil de gestionar, porque tiene un
75% de agua y para deshidratarlo hay 
que aplicarle temperaturas muy altas, del 
orden de los 1.200 °C. Por el contrario, 
es un proceso de obtención de aceite 
que utiliza mucha menos agua que el 
de tres fases.

La pasta que resta es aún rica en aceite 
y se exprime de nuevo hasta tres veces 
más. Los residuos se conocen con el 
nombre de orujo. El aceite de la primera 
presión es el más valorado, y según se 
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va exprimiendo de nuevo se obtienen 
aceites de diferentes calidades. Para 
obtener un litro de aceite de primera 
extracción se necesitan unos cinco kilos 
de aceitunas. El consumo durante el 
primer año asegura que sus cualidades 
estén intactas. Estos aceites se conocen
con el nombre genérico de aceite de 
oliva virgen.

Los restos sólidos (una especie de 
pasta) son conocidos como orujo, y 
los líquidos, denominados alpechín, 
procedentes de la extracción del aceite 
de oliva, son aprovechados como 
combustibles, siendo de alto poder 
calorífico o como abonos orgánicos.

Guarda o almacenaje: luego 
del proceso de extracción, el aceite 
se almacena en  estanques de acero
inoxidable, para continuar su proceso de 
elaboración, aquí, se termina el proceso 

natural de decantación dejándolo 
reposar por un tiempo prolongado, 
(6 a 8 meses), se hacen mezclas de 
aceite (blends) de diferentes variedades 
y se somete a mayores temperaturas 
(no superiores a 28°) para manejar y 
controlar sus cualidades organolépticas.

Embotellado: en esta etapa el aceite 
luego de su maduración se embotella 
por medio de maquinaria de envasado 
y etiquetado automatizada, para luego 
ser almacenada y despachada al 
comercio.
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Fig. 5 Cadena maquinarias de transformación que sigue la elaboración de aceite pasando secuencialmente por cada una de las maquinarias necesarias en el proceso de elaboracion 
continuo de dos fatces.

Fig. 4 esquema sintesis del proceso de 
elaboración de aceite de oliva.
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La  modernización a partir de la 
implementación de maquinaria 
automatizada en cada etapa del proceso 
define un proceso continuo, una linea 
secuencial desde su origen la oliva hasta
su final el aceite. 

Se desprende de este analisis ademas, la 
importancia de reducir el impacto sobre 
el medio de los desechos provenientes 
del proceso. Si bien, a diferencia de otro
tipo de Agroindustria como la del vino, 
que utiliza gran cantidad de agua, en 
este caso esto puede reducirce a partir 
de el sistema continuo de dos faces, 
que actualmente se perfila como el mas
ecologico por reducir la cantidad de 
agua utilizada en los procesos y ademas 
generar como subproducto Alperujo, 
que al secarce puede ser reutilizado 
como biocombustible o abono natural.

Respecto a los procesos en su 
globalidad, cada uno esta ligado a 
una maquinaria especializada,  lo que 
define el rol del personal principalmente 
al monitoreo de los procesos y por 
ende al correcto funcionamiento 
de la maquinaria para asegurar un
producto de calidad. la estricta cadena 
de procesos y la búsqueda de un uso 
claro y eficiente de los espacios que 
albergan los servicios industriales anexos 
configura un funcionamiento estricto y 
de carácter rígido.

Por ende la configuración espacial 
de una sucesión de etapas que en su 
conjunto permiten la transformación 
de un fruto a un producto final, 
configura el layout principal de la planta 
de elaboración de aceite de oliva, la 
Almazara impactando fuertemente en 
su Diseño.

Fig 6. Esquema de la relación secuencial de tranformación de la Oliva a Aceite de oliva por medio de los actuales medios de elaboración.. Elaboración Propia.

1.2.5 Conclusiones entorno al proceso 
de Elaboración
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La idea es generar un enclave 
que permita Producir aceite de oliva 
asociativamente en una cadena lineal 
de producción con asistencia estatal. Y 
que permita ampliar el conocimiento 
del rubro oleícola en la elaboración 
de aceite de oliva. de manera que el 
proyecto de arquitectura se ponga  al 
servicio de la problemática existente, 
siendo una herramienta más para 
aportar en el desarrollo integral del 
territorio y sus actores, siendo una
respuesta a las variables analizadas en la 
investigación previa.

Teniendo como principales ejes 
conductores:

- Dar factibilidad técnica al 
desarrollo productivo en etapa de 
post cosecha a una agrupación de 
productores  por medio de modelos 
innovadores de emprendimiento 

asociativo, ya que en Chile, a pesar de las 
cifras macroeconómicas, la inequidad 
en la distribución del ingreso, los 
desequilibrios regionales y territoriales, 
siguen siendo problemas no resueltos

.
- Consolidar un nuevo nodo de 

afluencia turística en la red de servicios 
preexistentes en el valle,  siendo un hito 
de actividad productiva visitable, que 
complementará la actividad turística 
entorno al vino,  ampliando la oferta 
turística más allá de lo vitivinícola, 
consciente  de la difusión y divulgación 
de las actividades propias de este 
territorio.

1.3.1 Descripción idea de proyecto.
Propuesta -Proyecto

1.3 Hacia la formulación de 
una Propuesta de proyecto 
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La actividad de las Cooperativas 
Agrícolas comprende desde la 
producción, industrialización y 
comercialización de productos hasta
el aprovisionamiento de insumos 
para el sector agropecuario. Poseen y 
desarrollan un capital social y cultural 
que permite canalizar y gestionar las
necesidades locales, trabajan para crear 
valor de uso y riqueza colectiva por y 
para los miembros de su comunidad.14

El caso particular del micro y pequeño 
productor olivícola, se enmarcaría 
dentro de las cooperativas agrícolas 
y es de interés, porque con el cambio 
de uso del suelo en el secano costero, 
pasó de la agricultura de subsistencia de 
pequeñas explotaciones hortofrutícolas 
y productos de ciclo productivo corto, 
14. Para mayor información véace: El modelo empresarial cooperativo “Un aporte 
a los desafíos del desarrollo económico y social de Chile” Unidad de Fomento, 
Departamento de Cooperativas (DECOOP) Subsecretaría de Economía, Ministerio 
de Economía 2007. Pag 8.

a explorar en el sector mas dinámico y 
competitivo de la industria agrícola. Esto 
quiere decir que se encuentra en una 
etapa de transición al rubro terciario y 
junto con ello requiere de la capacitación
de los productores en manejo olivícola 
tanto en procesos de pre y post cosecha, 
donde la evolución del rubro hacia 
la especialización e innovación de los 
procesos de elaboración de productos 
de calidad requiere instalaciones de tipo 
agroindustrial y motiva la necesidad de
que los pequeños productores MIPES 
se asocien en un contexto económico 
desigual, competitivo y globalizado.

El cooperativismo como manifestación 
de la economía social debe articular un
discurso y una práctica que le diferencien 
de la típica empresa capitalista y del 
sector público, asumiéndose como lo 
que es: un factor democratizador de la 

1.3.2  Cooperativa Olivícola
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economía de mercado15

Las instituciones estatales como 
INDAP, CORFO, INIA Y SERCOTEC son 
fundamentales para el desarrollo de la 
pequeña agricultura en este ámbito, 
a través de diversos instrumentos 
de fomento productivo, entre los 
que destacan programas de crédito, 
programas de gestión y asistencia 
técnica, y acciones de desarrollo 
organizacional, que serán la base para 
que este grupo de olivicultores logre 
asociarse y posteriormente crear un 
proyecto común, como lo es es una 
Almazara Comunitaria, que concentra 
espacios para el procesamiento y 
elaboración de aceite de oliva junto con  
la capacitación en manejo olivícola de 
sus integrantes  y a futuro de personas 
interesadas en el rubro, de esta forma 

15. El sector cooperativo en Chile: balances y desafíos. Ernesto Pérez Arocas, 
Gabriela Martini Armengol y Mario Radrigán Rubio Pro-Asocia, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Chile, pag 49.

se contará con personas capacitadas en 
un rubro recientemente insertado en el 
valle de Colchagua, esperando mejor la 
calidad del producto (oliva y aceite de 
oliva) en el tiempo.

En consecuencia bajo este 
modelo cooperativo, se contribuye a 
salvaguardar el desarrollo local desde 
la óptica del desarrollo sustentable, 
incrementando el bienestar de 
la población local e incentivar la
redistribución de las ganancias; en 
esencia se disminuye la brecha de la 
inequidad existente en nuestro país bajo 
un escenario de creciente globalización.
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El enclave vendría a sumarse dentro 
de la trama de relaciones asociadas,  a 
la consolidada imagen turística que ha 
obtenido el valle entorno a las viñas, y 
al crecimiento de la oferta de servicios 
turísticos en núcleos urbanos con mayor 
desarrollo. 

El proyecto no solo abastecerá la 
necesidad productiva sino también 
abrirá un canal que complementará el 
escenario turístico preexistente, abriendo 
un espacio para el conocimiento y 
difusión de la actividad olivícola existente 
en el valle, pero que sin embargo ha 
mantenido sus puertas cerradas al 
turismo, por lo que un proyecto como 
este, con origen social, es decir que tiene 
su origen en la organización local de 
micro productores, potenciaría con más
fuerza su perfil comunitario ampliando 
parte del circuito turístico del lugar.

La labor de difusión determina la 

existencia de un programa de extensión, 
que estructurará las relaciones 
programáticas con el entorno paisajístico 
de la Almazara, considerando la labor 
productiva y su relación indisoluble 
con el paisaje rural, para converger en 
espacios que permitan la vinculación 
con el paisaje y la actividad productiva.

Insistir en este aspecto significara 
establecer la difusión de la actividad 
olivícola como aspecto clave del diseño 
programático del enclave, sin dejar de 
lado el rigor que requieren los espacios 
productivos (inocuidad alimentaria).

La Difusión se sustentará en el 
recorrido para el conocimiento en 
profundidad de las etapas productivas, 
junto con la interacción visual con 
el paisaje, incluyendo servicios para 
conocer el producto.

1.5 Modelo de gestión

1.3.3 Difusión de la actividad 
olivícola.
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Colchagua Tierra premium. El turismo existente entorno a la promocion del vino 
es la base para nuevas actividades turísticas asociadas a la olivicultura.
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A partir de la organización entre 
productores, que permitan la 
creación de la cooperativa Olivícola 
de Colchagua, se genera un capital
inicial para el proyecto, que es 
conformado además por inversionistas 
externos a la cooperativa y por fondos
concursales referidos a fomento para la
innovación, productividad y a la calidad 
principalmente. Durante el  desarrollo 
del proyecto la cooperativa del proyecto 
debe seguir incorporando socios, de 
manera de poder seguir creciendo 
como empresa.

Respecto a los actores principales del
proyecto  se propone el trabajo conjunto 
con la integración del organismo estatal 
a partir de instituciones que promueven 
la investigación y el desarrollo del sector 
olivícola como es el caso de Inia, Instituto 
de Investigaciones Agropecuaria y la 

participación de los micro productores 
asociados, (asociación de olivareros del 
Colchagua), como usuarios principales 
del proyecto.

Las instalaciones responden en primera 
instancia a la necesidad de contar con 
un equipamiento agroindustrial para 
la etapa de postcosecha de olivas, 
para la elaboración de aceite de oliva, 
aportando cada productor con su 
producción de olivas para crear un
producto común.

 El proyecto en cuestión concreta 
la prestación de servicios de 
una planta de procesamiento y 
capacitación e investigación para 
transferir conocimientos y tecnologías 
estratégicas para la innovación en la 
actividad olivícola. Otorgando el servicio
de procesamiento a productores 

1.3.4 Modelo de Gestión
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organizados, enmarcándose como una 
Almazara comunitaria y que además  
contará con programa asociado para 
promover y divulgar el conocimiento
del aceite de oliva producido en el valle
de Colchagua.

Fig 7. Esquema de Modelo de Gestión Propusto. Elaboración Propia.
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Cooperativa Olivícola de Colchagua:
corresponde a la agrupación de micro 
y pequeños productores olivícolas  que 
gestores del proyecto. El uso de las
instalaciones se ciñe al área industrial de 
la almazara, a partir de la elaboración 
de aceite de oliva y el uso de áreas 
administrativas y capacitación. (12
productores, capacidad productiva
inicial: total 240há de olivo.)

Funcionarios área Inia (): Pertenecen 
al grupo de personas  del área de 
Investigación y transferencia tecnológica
asociada al desarrollo de la actividad 
olivícola.

Personal industrial: corresponden al
agrupo de personas que monitorean la 
actividad industrial del procesamiento 
de oliva en sus diferentes etapas. 
Si bien las instalaciones industriales 

procesan la producción de oliva de la 
cooperativa, se requiere la presencia 
de personal especializado que velará 
por el buen desarrollo de los procesos 
de elaboración, este grupo de personas 
puede ser personal externo contratado 
o también personas que pertenecen a 
la misma cooperativa. Entre ellos son 
necesarios, Operarios de Monitoreo 
Industrial (asistencia de la maquinaria 
automatizada y control en embalaje de 
productos terminados),  un Maestro de 
Almazara que controla y vigila todos los 
procesos de elaboración  y un Asistente 
de Laboratorio que en conjunto  
monitorean la calidad del aceite en las
diferentes etapas, específicamente en la 
etapa de guarda que concentra mayor 
tiempo y requiere monitoreo constante 
de temperatura y acidez de los mostos. 
Cabe destacar que el número de 
operarios industriales puede aumentar 

1.3.5 Perfil de Actores 
involucrados

El perfil de usuarios que concentrará 
la almazara puede dividirse en las
siguientes categorías.
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en época de cosecha en los procesos 
de acondicionamiento de materia 
prima, control de carga en recepción 
(pesaje y traslado). Además la presencia 
de la almazara en la comuna de peralillo 
puede ser un nexo para realizar prácticas
agrícolas asociadas al colegio técnico
agrícola presente en la comuna.

Funcionarios administrativos y 
extensión: corresponde al grupo
de personas que dirige la gestión y 
administración de todas las actividades
que se desarrollan en la almazara. 
Se requiere de un área a cargo de 
administrar, controlar y gestionar los
procesos industriales, las actividades
de capacitación y el área de difusión.
Por lo que su estancia en el lugar será
prolongada debido a la asistencia 
que requieren las instalaciones para 
su funcionamiento. Los Funcionarios 

extensión: el personal  concentra la labor
de difusión por lo que está asociado 
a los servicios de restorán y recorridos 
grupales guiados por la Almazara.

Visitantes: Serán todas aquellas 
personas que lleguen por interés 
propio, motivados por el circuito 
turístico que incluye la almazara y los 
cultivos que la rodean y aquellos grupos
de escolares como parte de programas 
de educación agrícola quieran conocer 
las instalaciones. En resumen, serán
todas aquellas personas atraídas por 
el programa de extensión y el entorno 
paisajístico de la almazara.
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Fig 8. Esquema Usuarios involucrados en el Proyecto segun su Perfi l Elaboración Propia.F 8 E U P P E P
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El valle de Colchagua como tal se 
estructura geográficamente en parte 
de la provincia de Colchagua y algunas 
comunas pertenecientes a la provincia 
de cardenal caro, que en su conjunto 
conforman un corredor territorial con
predominante actividad agrícola. 

El desfase existente entre el estamento
político administrativo más allá de la 
división provincial y la morfología del 
territorio,  tiene su raíz en la actual
concepción de los territorios geográficos 
donde la potencialidad de un espacio 
se ciñe a su capacidad y buen uso 
productivo. 

Hoy el valle de Colchagua responde 
a una caracterización territorial que 
se define a partir de sus cualidades 
agroclimáticas diferenciadas y una 
dinámica relación entre sus pequeños 
núcleos urbanos y la actividad agrícola. 

2.1 Territorio Rural con 
Identidad.
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FIG.1  Denominación de Origen Valle de Colchagua. Fuente: www.colchaguavalley.com
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2.2 Conformación territorial.

El corredor agrícola existente está 
definido entre la delimitación norte 
sur de dos cordones transversales que 
recorren el valle de oriente a poniente 
y la alimentación hídrica de la cuenca, 
que divide en dos mitades el valle (norte 
y sur) el rio Tinguiririca que abastece al 
sector norte y el estero Chimbarongo 
que riega los cultivos aledaños al 
cordón transversal sur. Esta estructura 
geográfica es la que define en gran
parte la extensión de las zonas agrícolas 
que pertenecen al valle de Colchagua, 
definiendo hacia el extremo poniente 
del valle zonas de secano en  comunas
como Peralillo, Pumanque y Marchigue
en los cuales comienza a vislumbrarse la 
creciente actividad Olivicola implantada 
en el valle.

FIG.4  Cuenca del Valle de Colchagua,. Conformación territorial de cordones de cerros transversales y la alimentación hídrica del valle.. Fuente elaboración propia
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FIG.5  Valle de colchagua y sus núcleos urbanos. Fuente elaboración propia.
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A partir de esta estructura se comienza 
a armar la trama de relaciones artificiales 
creadas entorno a la actividad agrícola 
y el turismo. 

Es de vital importancia la comprensión 
de las dinámicas productivas y la actividad 
turística existente para enmarcar dentro 
del territorio la ubicación del proyecto. 
Por ello se tomó en cuenta la idea de 
integrar la consolidada ruta enoturística 
existente, junto con una ubicación 
necesariamente cercana a los cultivos 
olivícolas como dos variables estratégicas 
en la ubicación de la Almazara tanto 
por el potencial turístico del proyecto 
como por la eficiencia de los procesos 
productivos.

La ruta enoturística existente se ubica 
considerando lo antes descrito, la 
conformación morfológica del valle, 

la actividad vitivinícola, el conjunto de 
viñas y servicios existentes ordenándose 
todas estas variables a partir de la red 
vial principal que estructura el recorrido 
del valle desde oriente a poniente y que 
une en su extensión todos los núcleos 
urbanos principales de la cuenca. 
Imagen de servicios ruta del vino

2.3 Distribución de comercio 
y servicios turísticos entorno al 
vino en el valle.
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FIG.6 Servicios y comercios ofrecidos por la Ruta del Vino de Colchagua. Fuente elaboración propia. en base al la información sugerida aa a a a en eeee www.valledecolcchagh ua.aaacl cccclcllclclcclcclcclclccccccccccc
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La Distribución de la actividad olivicola 
de pequeños productores pudo definirce
a partir de informacion de catastro 
personal y conversación previa con un 
conjunto de agricultores que poseen
cultivos de oliva que van entre los 2,5 a 
10 há y que se encuentran concentrada 
en zonas de secano costero de Peralillo 
(localizada en sectores de Rinconada 
de Molinero y Santa Victoria) ademas 
de Pumanque sectores aledaños a la 
Peralillo en la comuna de Pumanque.

La Distribución de la Agroindustria 
Exportadora en el Valle se encuentra 
concentrada principalmente en zonas 
de secano costero correspondientes a 
las Comunas de Marchigue y Peralillo. 

Se analizan las variables plantiadas con
el objetivo de buscar un terreno que 
cumpla con una aproximacion que lo

posicionarce cercana a los productores 
catastrados y que este dentro de la 
proximidad de la Ruta Turística existente.

Este contexto  es una oportunidad 
clave en el desarrollo de un proyecto 
de este tipo, ya que la Almazara 
Comunitaria podría consolidar y ofrecer 
algun tipo de servico turístico asociado, 
por encontrarce dentro de la malla de 
relaciones desarrolladas entorno al vino, 
integrando a la zona agrícola actividades 
compatibles , complementarias  y 
variadas como lo es el vino y el aceite 
(comparten la utilización de maquinaria 
similar en procesos de cosecha y 
potenciable turismo gastronomico) ,  ya 
que las cualidades agroclimáticas son 
propicias para ambas actividades.

2.4  Distribución de la 
pequeña actividad oleícola.
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FIG.7 Servicios y comercios de la Ruta del Vino de Colchagua. Fuente elaboración propia. en base al la información sugerida en www.valledecolchagua.cl 
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El terreno elegido, responde 
principalmente  a las observaciones 
planteadas para emplazar el proyecto, 
ubicándose  en la Comuna de Peralillo 
perteneciente al valle de Colchagua y 
que se encuentra en el extremo poniente 
del valle, donde la actividad enoturística 
está asociada al recorrido sectorizado 
de viñas y donde el desarrollo de 
servicios asociados al turismo es bajo, 
respondiendo principalmente a un
perfil comunal con predominio rural 
agrícola, a diferencia de comunas más 
desarrolladas en cuanto a servicios, 
como Santa Cruz

La localización dentro de esta comuna 
seria estratégica porque potenciaría la 
elaboración de aceite de oliva (relación 
de cercanía entre cultivos y almazara, 
para el traslado eficiente de la fruta) 
que también permitiría definir al 

proyecto como un punto de referencia 
intercomunal en la consolidación de 
la actividad olivícola en el imaginario 
colectivo de quien recorre el valle.

- Comuna de perfil rural con 
bajo desarrollo urbano donde se ha 
incentivado el cultivo de olivo como 
una oportunidad de desarrollo para 
pequeños productores y además en 
paralelo ha tenido un importante 
desarrollo de actividad vitivinícola. 
Comuna 

- Estratégicamente conecta vialmente 
con comunas rurales pequeñas del 
secano costero como Pumanque donde 
también se han desarrollado cultivos de 
olivo.

- La vía jerárquica más importante 
del valle atraviesa la comuna tanto 
por zonas rurales como por su centro 
urbano. 

2.5 Elección del terreno
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FIG.8 Límite Comunal.
Fig. 9 zona urbana, proximidad al terreno legido.. Elaboración propia.

FIG. 10  Terreno elegido se encuentra en la zona rural de la comuna de 
Peralillo.. Fuente elaboracón propia.

- Y el Terreno elegido está inserto 
en la zona periurbana de la comuna 
de peralillo, contiguo a la vía de mayor 
importancia que conecta el valle en 
toda su extensión.
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TERRENO PARA EL 
EMPLAZAMIENTO DE LA 
ALMAZARA

Dirección: Ruta del Vino i-50 s/n
Superficie: 16.300 m2
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Fig. 11 Vista hacia el oriente desde la carretera. Elaboración propia.

Fig. 12Vista hacia el poniente desde  predio. Elaboración propia.
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En la actualidad de comuna de 
peralillo cuenta con un plan regulador 
solo para su area urbana por lo que 
solo existe una determinación de limite 
urbano.

A la falta de normativa señalada para 
la zona rural donde se propone el 
emplazamiento del proyecto se deben
aplicar las disposiciones generales 
contempladas en la Ley de Urbanismo 
y Construcciones; y su Ordenanza. 
Ademas por encontrarse en la zona rural 
debe requerir la autorización del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG). La  falta de 
antecendetes por ser un terreno rural 
se restringe principalmente a la ley de 
Impacto Ambiental, principalmente por 
el impacto ecológico de por eliminación 
de desechos en un entorno rural.

Acorde al uso de suelo “Equipamiento 
predial agrícola” que se propone para el 
terreno y su ubicación en el area rural 
de la comuna, se requiren los siguientes 
estudios de documentos:

- Permiso de la dirección nacional de
vialidad referida a los accesos vehiculares 
del predio
-  Patente municipal
-Presentar estudio ambiental

a ser evaluado por la 
CONAMA,principalmente poe el 
impacto ecológico por eliminación de 
de desechos, uso de aguas y proceso 
productivo.
- Presentación previa al SESMA, quienes

administran la normativa, autorización 
y fiscalización para una empresa con 
un proceso productivo, en especial 
para aquellos destinados al consumo 
humano (aceite de oliva).

2.5.1 Legislación vigente y 
antecedentes legales 
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La búsqueda de ejemplos para 
este caso, previo al análisis climático 
especifico  de la zona, fue determinada 
de igual manera por la ubicación de 
ejemplos seleccionados que responden 
mayoritariamente a emplazamientos de 
características climáticas similares a los 
descritos en la zona del proyecto, ya
que todos pertenecen a zonas donde 
el olivo y la vid son cultivadas y que 
por ende han desarrollado algún tipo 
de arquitectura entorno a los procesos 
productivos y el turismo.

Si bien la condición de arquitectura
industrial es algo a lo que el proyecto 
estará sometido a causa del proceso 
de elaboración, sus dimensiones y 
proyecciones de uso apuntan a un flujo
diversificado de usuarios, involucrando 
al personal como también al visitante, 
condición propuesta por el proyecto sin 

ningún tipo de referente exacto previo
en la arquitectura a nivel nacional. 

El único desarrollo de arquitectura
agroindustrial de similares características 
en Chile,  tuvo una evolución 
importante entorno a las bodegas de 
vino, asociando el proceso productivo a 
un programa que permita el acceso de 
visitantes para difundir la actividad. 

Se tomará como referencia entonces 
la relación del proceso productivo y el 
turismo desarrollado en bodegas de 
vinificación donde se quiere involucrar 
al visitante recorriendo las dependencias 
industriales, como es el caso de la Viña 
Matetic, donde se separó el programa 
industrial del recorrido turístico para 
no entorpecer los procesos propios de 
la planta, por lo que el visitante recorre 
desde un nivel paralelo visualizando 

3.1 Referencias de 
arquitectura agroindustrial 
en zonas rurales (perfil agro 
productivo)
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desde lo alto los espacios productivos.
(fig matetic). Otra bodega de interés en 
cuanto a la disposición de los espacios 
industriales en la pendiente y el proceso
gravitacional es Ventolera Winery yay
que posee una orientación similar al 
emplazamiento del proyecto.

En cuando a referentes de Almazaras 
cabe destacar el caso internacional de 
la Almazara Campopineda en España, 
donde el interior del complejo está 
pensado como un espacio expositivo 
que puede ser recorrido de forma 
continua para tener una visión 
global del proceso de elaboración y 
degustación del aceite de oliva. En el 
exterior, el edificio ofrece una respuesta 
rotunda y compacta a la carretera, y un 
diálogo abierto y generoso al paisaje 
circundante de olivares.

FIG1. Bodega Matetic relacion del espacio productivo y el visitante.

FIG.2  emplazamiento vista del conjunto de intalaciones de Bodega Vnetolera Winery, San antonio, referente de orientacion  y uso de la pendiente en proceso gravitacional.
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Por otro lado el desarrollo de 
almazaras nacionales, ha respondido 
principalmente a la adecuación del 
diseño a las necesidades del proceso y no 
tiene mayor referencia de importancia 
en cuanto a un programa turístico 
anexo. Sin embargo son referentes en 
cuanto a posicionamiento en el terreno, 
su  relación con el paisaje y materialidad 
los casos de Olisur en marchihue sexta 
región y Siracusa en la séptima región, 
por su desarrollo arquitectónico en 
cuanto a las etapas productivas y la 
condición del espacio arquitectónico 
como “contenedor”, que protege la 
elaboración de aceite.

Fig 3,4 y 5 Almazara Campopineda, Almería, España Fuente: www.aceitescampopineda.com
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Fig 6 y 7 Almazara Olisur Fuente: www.plataformaarquitectura.cl

Fig 8 y 9 Almazara Siracusa, Fundo San Alfonso, VII región. Fuente: www.estudiovaldés.cl
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El Valle de Colchagua, corresponde a 
la formación natural del Rio Tinguiririca, 
que nace en la cordillera de los Andes, 
en la base del Volcán Tinguririca, que 
tiene una altura de 4.300 mt., y después 
de recorrer100 Km., desemboca en 
el Lago Rapel, el que posteriormente 
desemboca en el océano pacífico.
La conformación geográfica del valle
de Colchagua, típica de los valles 
transversales de la zona central de Chile. 
Este – Oeste (Cordillera de Los Andes – 
Océano Pacífico), se diferencia del resto, 
porque cuenta con dos estribaciones
de la Cordillera de Los Andes, cadenas 
continuas de Cerros al Norte y Cadena 
de Cerros al Sur, separadas a una 
distancia promedio de 35 Km., las que 
delimitan naturalmente su cuenca, 
generando un corredor entre Cordillera 
y Mar, condición que no se repite en 
otros valles de la zona central del país.

Otra de las características geográficas 
especiales, es que la Cordillera de la 
Costa que enfrenta al Valle de 
Colchagua, tiene una muy baja altura, 
inferior a los 500 mts., lo que permite la 
entrada e influencia de las frías brisas del 
Océano Pacífico hacia su interior, y que 
el macizo de la Cordillera de Los Andes 
frente al Valle tiene una altura promedio 
de 4.700 mts., la que permanece con 
nieve durante gran parte del año. La 
distancia entre el Océano Pacífico y la 
Cordillera de Los Andes a través del Valle 
de Colchagua es de120 Km, creando 
una condición única en Chile, lo que 
genera un clima muy especial y variado 
de Este a Oeste” (4).

3.2 Perfil geográfico-climático 
del emplazamiento.
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El valle de Colchagua como se 
mencionó anteriormente es un valle 
transversal, donde las variaciones 
climáticas se acentúan en dirección Este-
Oeste más que en dirección norte- sur, 
por la influencia del océano pacifico en 
el corredor formado por los cordones 
transversales cordilleranos que forman 
el valle. 

El Valle de Colchagua queda 
circunscrito entre  la Zona Central Interior 
CI y Centro Litoral, ambas zonificaciones  
por si solas no definen completamente 
las  características tan especiales antes 
mencionadas de la zona, esto se debe 
a que el valle sobrepasa en extensión 
estas características generales, por lo 
que se debe superponer ambas zonas 
para comprender  además  la influencia 
oceánica que también interviene 
en la producción agricola, en Lolol, 

Fig 12Vista poniente del corredor que conforman los cordones transversales. fuente. google earth.

Fig. 11Vista de valles con cultivos de olivo en el valle de colchagua.. Fuente elaboración propia.

Fig 13Vista oriente del corredor que conforman los cordones transversales, infl uencia de vientos desde el poniente. 
fuente. google earth.
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Marchigue, Peralillo, entre otros.

Zona Central Interior CI: se
encuentra ubicada en el valle central, 
comprendiendo entre la zona NL y la 
precordillera de los Andes por bajo de 
los 1000 m. Por el norte comienza con
el valle del Aconcagua y por el sur llega 
hasta el valle del Bío−Bío, excluido. Las
ciudades que la constituyen son: San 
Felipe, Los Andes, Santiago, Rancagua, 
Curicó, Talca, Linares, Cauquenes y 
Chillán. Sus características generales 
son:

• Zona de clima mediterráneo.
• Temperaturas templadas. 
• Inviernos de 4 a 5 meses. 
• Vegetación normal. 
• Lluvias y heladas en aumento hacia 

el sur. 
• Insolación intensa en verano 

especialmente hacia el noreste. 

• Oscilación diaria de temperatura 
moderada, aumentando hacia el este. 

• Viento del suroeste.

Para la situación específica de 
este valle es necesario analizar los 
antecedentes climatológicos de la 
VI región, actualmente se maneja 
información  instantánea a través de 
estaciones agroclimáticas en la zona, 
un proyecto fomentado por el Instituto 
Nacional Agrícola, que facilita la toma 
de decisiones en el agro a partir de 
información climática de la zona.

El valle central se ha dividido en 
dos sectores, zonas con influencia de 
marina que regulan el comportamiento 
climático, a través de  la llegada de 
brisas marinas o por efecto Foehn(5) en 
las zonas donde la cordillera de la costa 
es más pronunciada. El Valle central 
interior corresponde a sectores donde 
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el clima tiene carácter continental. Las
macrozonas señaladas corresponden 
a una agrupación de distritos 
agroclimáticos similares.

Según los informes agroclimáticos
(4) la región de O’ Higgins se divide en 
cuatro macrozonas climáticas de este a 
oeste:

• Litoral, 
•  Valle central con influencia marina,  
•  Valle central interior  
•  Pre cordillera. 
 segun lo expuesto el lugar de 

emplazamiento del proyecto se 
encuentra dentro de la macrozona 
perteneciente al valle central con
influencia marina ligada al clima litoral.

Fig 14 Fuente. Boletín agroclimático VI región, www.agroclima.cl
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.Si bien el entorno agrícola es un
precedente de la alteración que ha 
sufrido el medio natural, sigue siendo 
un sitio dominado por el paisaje 
rural dentro de un valle con perfil 
predominantemente agrícola.

La disposición del proyecto en el terreno 
no solo considera las instalaciones
sino también un entorno rodeado de 
plantaciones de olivo que pertenecen a 
la almazara comunitaria para aumentar
el volumen de producción de aceite. 
Esta situación requiere de una estrategia 
que logre  generar un circuito de uso 
y mantención constante tanto del 
espacio que cobija las maquinarias 
de extracción como su relación con el 
entorno cercano. 

La arquitectura además de asegurar 
el correcto funcionamiento de los 

procesos, debe adecuar su respuesta 
al entorno inmediato, buscando 
aprovechar las condiciones del terreno 
en beneficio del proceso, en este caso 
la extracción de aceite, dentro de 
márgenes permitidos por  el diseño y 
la técnica, disminuyendo así el impacto 
ambiental que instalaciones industriales 
de este tipo puedan tener sobre el 
medio ambiente.

Es por esto que la decisión de ubicar 
la planta en un terreno con pendiente, 
se justifica principalmente por buscar 
una solución funcional y a la vez 
armónica en su implantación. El uso  de 
la pendiente natural del cerro facilita 
un ahorro energético importante, ya 
que de esta forma se logra disminuir los 
costos de producción, facilitando un tipo 
de extracción gravitacional que imita el 
flujo natural del aceite, evitando así el 

3.3 Sobre las condiciones para 
la creación de una Almazara 
Sustentable
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gasto excesivo en bombas de impulsión, 
aprovechando una condición natural
del emplazamiento a través de decisiones 
bioclimáticas pasivas que definen desde
el inicio la concepción arquitectónica de 
las instalaciones.

En sumatoria las decisiones respecto 
a estos temas, son fundamentales 
para los procesos y pueden disminuir 
o diversificar las fuentes energéticas, 
influyendo considerablemente en 
las decisiones de acondicionamiento
ambiental de los recintos industriales y 
de servicios.

 Es de suma importancia recalcar que 
el proyecto no representa una respuesta 
definitiva al problema, sino que 
responde a las variables investigadas 
respecto al proceso productivo industrial 
y la posible relación que este pueda 

establecer entre el visitante y el entorno 
natural, pudiendo llegar a establecer 
conductas de mayor sostenibilidad, que 
inciten el  manejo sustentable de los 
recursos agrícolas y el territorio..

Para comprender el proceso en su 
totalidad se hace necesario entender los 
requerimientos espaciales derivados del 
proceso productivo en la almazara, los 
cuales ayudan a definir cada una de las 
etapas que demandan la materialización 
de un espacio definitivo que contenga 
los procesos.
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Fig 15 . Análisis de las etapas de producción de aceite de oliva de una Almazara: recinto/función agrupación de procesos por afi nidad de manejo industrial.. Elaboración propia.
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A partir de los procesos  previamente 
descritos y el análisis de varias almazaras
visitadas (ver anexos) se desprende el 
siguiente análisis espacial respecto a los
recintos requeridos y su función que 
evidencian la secuencia consecutiva 
de etapas o espacios necesarios para la 
elaboración de aceite de oliva 

  Fig.16 Esquema conclusivo sobre las etapas que engloba el proceso de Elaboración de Aceite de Oliva. Elaboración propia.
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4.1. Factores que influyen en la 
propuesta

El proyecto arquitectónico pretende
responder las problemáticas identificadas 
en un comienzo, principalmente aquellas 
relacionadas al desarrollo productivo 
olivícola, asociadas a la falta de equidad 
en la cadena de producción, falta de 
apoyo tecnológico, herramientas de 
gestión y la baja oferta de capacitación
en el manejo de cultivos, principales
dificultades que deben enfrentar los 
pequeños productores de esta nueva 
actividad agrícola.

A su vez pretenderá ser un eje 
de propagación del conocimiento 
olivícola-oleícola en una zona 
predominantemente  vitivinícola, la cual 
ha gestado una amplia red de oferta 
y servicios en torno al vino, atrayendo 
una cantidad considerable de visitantes 
durante todo el año. Es en este escenario 
que el proyecto tiene factibilidad 
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vinculándose y complementando la 
plataforma de servicios preexistentes, 
ofreciendo al visitante interesado, 
una nueva alternativa a partir de un 
programa de difusión que permita 
acercar la creciente actividad olivícola a 
los mercados y al mundo.

Al ser esta una actividad en aumento,
se hace necesaria la participación
de profesionales que contribuyan a 
transferir conocimientos asociados a la
investigación agropecuaria en torno 
al olivo, aportando a la seguridad y 
calidad alimentaria con miras a obtener
un Aceite de Oliva de elevada categoría 
y de estándares internacionales, que 
pueda llegar a competir e internarse 
en los mercados mundiales; al existir un
apropiado manejo de los cultivos, se 
asegura una mayor calidad del fruto y 
por ende una mejor calidad en el aceite. 

Mas tarde,

Las vasijas,

El milagro,

El aceite. 

(Pablo Neruda)
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4.2 Objetivos del Proyecto

 Los objetivos generales del proyecto, 
como indicadores de la expresión
final del conjunto, giran en torno a 
tres puntos esenciales: el proceso 
productivo, la difusión de la actividad 
olivícola y su relación intrínseca con el
paisaje, que determinará la expresión
arquitectónica final y que se detalla en 
los siguientes puntos:

• Garantizar espacios adecuados 
para el proceso de elaboración de 
aceite de oliva posibilitando su correcto 
funcionamiento.

• Generar espacios de difusión, 
que permitan el intercambio de 
conocimiento entre la cultura olivícola 
y el consumidor de aceite de oliva. 
Abogando por espacios que permitan 
mayor conocimiento de los procesos de 

elaboración y su relación con el entorno
agrícola donde se encuentra el origen 
del aceite.

• Permitir una producción 
arquitectónica que refleje un dialogo 
respetuoso y eficiente con el entorno 
natural, abogando al uso de distintas 
tecnologías que permitan un equilibrio, 
convirtiendo al objeto arquitectónico 
en un elemento que logre adecuarse 
dentro del ecosistema presente.

• Adecuar la respuesta a un uso 
racional de los recursos y acatar las
condiciones climáticas y del entorno 
inmediato, la situación topográfica del 
terreno y los cultivos circundantes.

a) Objetivos Generales
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b) Objetivos Específicos: Dentro de las tareas específicas, 
quisiera indicar como fundamentales en 
el proyecto:

• Generar nuevos espacios de 
procesamiento de olivas para la 
producción de pequeños olivicultores.

• Generar nuevos espacios de 
educación agrícola para la capacitación
de olivicultores y nuevos profesionales 
del área.

• Desarrollar actividades que 
permitan aumentar el conocimiento 
de la actividad olivícola en el valle de 
Colchagua, que generen una relación 
acorde con el turismo existente en la 
zona.

• Crear un vínculo permanente 
con la comunidad local sumándose 
no solo a las actividades turísticas, 
sino contribuyendo a ser un polo de 
desarrollo productivo comunitario.

• Generar un producto de calidad 
y coherente con el medioambiente, que 
permita en su comercialización a nivel 
nacional e internacional.

• Que el proyecto arquitectónico 
asegure espacios de confort asegurando 
la habitabilidad de los recintos interiores 
y una relación armónica con el entorno 
tanto para el personal como para el 
visitante.
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La  propuesta  se   concentra 
básicamente en tres bloques
programáticos que dan cuenta 
del carácter del edificio: el proceso 
industrial, el programa  de transferencia 
tecnológica y el programa de extensión. 

El proceso industrial da cuenta de 
una serie de etapas por las cuales la 
respuesta arquitectónica debe acoger el 
uso de la cadena de maquinarias que 
son parte del proceso, considerando 
factores como el ahorro energético y 
nivel de impacto sobre el medio local. 

El programa de transferencia 
técnologica esta asociado a crear 
espacios para traspasar al agricultor, el 
conocimiento asociado a investigación 
entorno al olivo, por medio de Inia que 
se instalará en la Almazara.

Por la otra parte, el programa de 
extensión contempla la visita de 
personas a las instalaciones industriales. 
No obstante, es también este programa 
una instancia clave en la relación 
existente con el paisaje local, recorriendo 
y abriéndose caminos visuales entre el 
proceso industrial, que es producto del 
olivo endémico de la zona y los valles 
que se imponen a los alrededores del 
sitio del proyecto.

4.3 Propuesta programática y 
distribución del proyecto.
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Fig.6 Esquema organizacion sobre la idea  de continuidad del recorrio que atraviesa los volumenes y su relacion con el entorno. Fuente: Elaboración propia.

Fig.5 Esquema de grupo de actividades que conforman el programa. fuente: Elaboración propia.

De esta manera, se plantea que 
el programa de extensión, asociado 
también a una serie de servicios anexos
al recorrido de visita por el cual se 
justifica, es el nexo entre el paisaje y 
el proceso industrial de extracción 
de aceite de oliva, generando una 
cadena de factores que dan cuenta de 
las diversas escalas en que es posible 
visualizar el fenómeno del olivo de la 
zona. Aceite - olivo- paisaje (y viceversa).

Es el paisaje local el que entrega las
condiciones para obtener este producto 
(el aceite). Es de considerarse que la 
propuesta arquitectónica de cuenta no 
solo del proceso de producción, sino 
además una sensibilidad con el entorno 
que permite tal producto.
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Propuesta Programática

Sector Unidad de Programa
Modulos e 

Instalaciones
Superficie Total m2

Acceso Principal, Público y Personal

Explanada de Acceso Hall de Acceso
Informaciones
Servicios Higienicos

250 m2

2 m2

15 m2

267 m2

Administración

Oficina administración general Oficina Jefe Almazara
Contabilidad
Oficina jefe Laboratorio
Laboratorio pruebas de   calidad

18m2

15 m2

10 m2

13 m2

181 m2

Planta de Elaboración de Aceite 
Industrial (240há) 

Patio de Maniobras
Recepción

Elaboración

Guarda de Aceite

Embotellado y Despacho

Circulaciones y servicios industriales

Acceso Materia Prima
Pesaje, Limpieza, Molienda

Batido, decantacion, flitrado.

Área depósitos almacenaje

Línea Embotellado y Acopio Producto
Terminado

200 m2

660 m2

300 m2

735 m2

331 m2

100 m2

367.5m2

2703.5 m2

Investigación y Desarrollo Productivo  
INIA

Administracion. Area de investigación
Productiva

Area de Capacitacion y gestion de
proyectos

Reuniones y conferencias

Oficinal Administracion Inia

Laboratorios
Aula Capacitacion
Archivo y documentacion

Sala de reuniones Asoc. Oliveros de 
Colchagua.
Sala de reuniones y conferencias
Servicios higiénicos

12 m2

12m2

35 m2

25 m2

30 m2

35 m2

15m22

164 m2
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Sector Unidad de Programa Modulos e 
Instalaciones

Superficie Total m2

Servicios de Extención

Tienda de AceitesTi d d A it
Contemplacion del paisaje
Sala de Degustaciones
Restaurant

circulacion visitantes

Comedor
Cocina
Servicios HIgienicos

35m35 22

300m2

50 m2

110m2

495 m2

Servicios Complementarios Personal

Casino

Servicios higiénicos

Comedores generales
Cocina General

Sala de baño y duchas

40m2

25m2

35m2

100m2

Esparcimiento y Anexos
(fuera instalaciones generales)

Senderos de Recorrido Cultivos

Tratamiento y Gestion de Riles

---------

--------

Carga usuarios:

Funcionarios (13)
Asociacion de agricultores (10)
Alumnos capacitaciones (20 aprox.)

Visitantes: Variable ,turista (recorrido turistico 
15 personas proceso productivo) y areas de 
extencion.
Invitados (charlas y seminarios).      Escolares: 
Practicas tecnicas, colegio tecnico agricola.

TOTAL DE LAS INSTALACIONES AGRUPADAS              3910 M2
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4.4 Propuesta Arquitectónica: 
Partido General

5.4. Partido General

Las condiciones del partido general 
estarán alineadas según los aspectos
anteriormente señalados.

La idea que fundamenta el partido 
general es la reinterpretación de la 
secuencia de etapas productivas 
propuestas1 previamente  que se 
logran evidenciar como un solo gesto 
proyectual en la materialización de la 
Almazara, (ver Fig. 1)   siendo necesario
establecer directrices generales que 
sustenten los criterios de diseño 
arquitectónico seleccionados para el 
proyecto, entre los cuales podemos 
encontrar:

1  Ver fi gura 16.  Esquema conclusivo sobre las etapas que engloba el proceso de 
Elaboración de Aceite de Oliva Capítulo 4:  

Fig.1 Esquema sobre la idea gestora del Partido General.
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a) Terreno y condiciones 
medioambientales.

• Aprovechar la morfología del 
terreno en el proceso de elaboración 
de aceite, respondiendo a un 
requerimiento de sustentabilidad tanto 
en la funcionalidad del edificio como 
de la actividad propiamente tal,  la cual 
requiere de un espacio protegido y 
tranquilo con el necesario control solar 
para asegurar la estabilidad y el fluir del
aceite. 

• Hacer uso de las condiciones 
bioclimáticas respecto de las variables 
de soleamiento y ventilación, para la
contribución del acondicionamiento
ambiental de los recintos, condicionando 
el carácter hermético del edificio.

Fig.2 Esquema que relaciona 
el proceso productivo con 
su emplazamiento a partir de 
un proceso gravitacional y 
su condición de hito sobre la 
pendiente..

Fig. 3 pendiente y condiciones  
de soleamiento que dirigen la 
orientacion del conjunto.
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b) Vinculación del usuario con 
el proyecto.

En el funcionamiento de la almazara
se involucran diferentes tipos de usuario, 
para los cuales se debe asegurar 
condiciones mínimas de habitabilidad 
y confort, especialmente para los 
funcionarios del recinto. Sin embargo, 
se hace necesario también destacar 
la presencia de otro tipo de usuario 
a partir del cual se establecen criterios 
fundamentales  involucrados en el 
diseño del proyecto. 

En primer lugar se intentará buscar
la vinculación de este usuario con el 
entorno y el proceso productivo, a fin 
de que exista una comprensión global 
del proceso, para lo cual se  propondrá 
al visitante un recorrido a través de un 
eje conductor, una línea abstracta que 
se materializa en la visualización del 
proceso y la ramificación de las vistas 
hacia el paisaje, a fin de que exista una 
apropiación del espacio por el visitante.

Fig.4 Relacion de elementos clave en el desarro del Partido General.

Fig. 5 Esquema eje organizador que atravieza el conjunto,permitiendo el 
traspaso de las etapas y la etension del recorrido hacia el paisaje.

Fig. 6 Esquema de confi guraciones de los bloques de programa entorno a la idea 
de un recorrido que atraviesa las instalaciones y se conecta con el paisaje.
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La propuesta volumetrica  responde 
a la idea del gesto de fragmentacion 
de las etapas productivas y su 
conexion por medio de un eje que las
recorre, estableciendo puntos visuales 
intermedios con el entorno paisajistico.

Si bien el gesto del recorrido
estructura la conexion entre los bloques
del proceso y la visualizacion de las 
etapas, en paralelo organiza y divide 
las circulaciones propias de la planta 
industrial y el programa de extension.

El gesto formal y diseño serán 
resultado de:

1. Las condiciones del partido general

2. Relacion de bloques programaticos

3. Particularidades del terreno en 
pendiente y su aprovechamiento para 
el proceso .

4.5 Propuesta 
Volumétrica-Formal.

Fig.7 Boceto del conjunto de volumenes posados sobre la pendiente

del proooocesc o atratravesadoadadaaad s por orororrorrr orrr unaunaunaunaunaunaunaunaaunaanauna cicc ccc ccc cntantantantantantantaanta qq que las recccecccecccecorrrrorrorrorrorrorrorrrrorrrreee.e.e.e.e.ee.ee.efi g 88888. 8. 88. 88888 Bo Bo Bo B Bo Bo BoBBoBoBocetcetcettos os oos deldedel cococococ njujujuntontotntot  enenentortoo no no o a la la la ia ia deadede  dedededededeede evevevideididencincinciciiar arar rra laslaslaslaslaslaslaslaslaslaslalas et et et etet et e et et etapas ds ds dee
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Planta Nivel 1
La planta del primer nivel corresponde 

al nivel de acceso principal que distribuye 
al programa de servicios administrativos, 
transferencia tecnologica y el recorrido
de visitantes, finalizando en el programa 
de extensión asociado a la tienda de 
aceites y restorant. Recepción industrial.

40
25

51
5

52
5

52
5

2100

* Planta sujeta a cambios, ultima actualización, corrección 07-11-12.
Se desprende de la corrección sugerencias respecto a enfatizar la apertura del 
recorrido hacia el exterior y el remate del recorrido debe resolver el encuentro 
fi nal con el paisaje.
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Planta Nivel 1

* Planta sujeta a cambios, ultima actualización, corrección 07-11-12.
Se desprende de la corrección sugerencias respecto a enfatizar la apertura del 
recorrido hacia el exterior y el remate del recorrido debe resolver el encuentro 
fi nal con el paisaje.
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Sección 

CORTE AA

* Secciones sujetas a cambios, ultima actualización, corrección 07-11-12.
Se desprende de la corrección sugerencias respecto a enfatizar la apertura del 
recorrido hacia el exterior y el remate del recorrido debe resolver el encuentro 
fi nal con el paisaje.
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La materialidad del proyecto consistirá 
en gran medida al uso de maderas 
laminadas como estructura general, 
soporte de las grandes luces y de la 
envolvente que gesticula la protección 
de las instalaciones. Al igual que en 
los ejemplos en capítulos anteriores  
el soporte de la envolvente debe ser 
flexible en su diseño para controlar la 
penetración solar y ventilación.

Se considera la madera como un 
elemento de diseño, ya que enriquece 
la espacialidad de recintos indutriales 
como estos de gran escala y amplitud y 
porque posee mayor sensibilidad con el 
entorno natural.

En cuanto a las zonas en contacto 
directo con la pendiente se requiere de 
un sistema de terrazas semi enterradas, 
sobre el cual se posa la estructura de 
madera laminada que sobresale de la 
pendiente.

4.5 Propuesta Estructural

fi g. 9 Ejemplo de materialidad de fachada y control solar. fuente: 
www,plataformaurbana.cl
fi g. 10, 12 y 13 Proyecto de referencia en madera y hormigon www,plataformaurbana.
cl

fig 9 Martin Hurtado Colegio 
Sn. Fransisco Javier.

fig. 12Martin Hurtado Colegio
Sn. Fransisco Javier.

fig. 11 Ejemplo de Gimnacio techado. www.lignotrend.
de

fig. 13 Martin Hurtado Colegio
Sn Fransisco Javier. 

Guillermo Hevia. Almazara Olisur. 

fig. 10 Guillermo Hevia. Almazara 
Olisur.

Materialidad e imagen 
objetivo.



             Capitulo  5                        criterios bioclimaticos             
              generales del proyecto     
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Los criterios bioclimáticos, responden 
al adecuado uso de soluciones 
arquitectónicas tomando en cuenta las
condiciones climáticas de un lugar.

La implantación actual de arquitectura
industrial en un entorno natural,
requiere de la concientización entorno 
al aprovechamiento de las condiciones 
propias del lugar a partir de criterios
de diseño pasivo, con el objetivo de 
hacer más eficiente energéticamente el 
funcionamiento del conjunto.

El clima del Valle de Colchagua en 
su zona de secano posee soleamiento 
intenso y un clima con influencia 
marítima intermedia. Esta condición 
define las decisiones que se tomarán
entorno a las variables que influyen 
directamente en el funcionamiento de 
los procesos, Soleamiento, Ventilación 
y el Acondicionamiento ambiental del 
proceso.

En este caso particular, las decisiones 
entorno a lineamientos de diseño de 
carácter pasivo son muy importantes, 
ya que configuran y dirigen el diseño, 
desde la decisión inicial de posar el 
proyecto en un terreno con pendiente 
y su relación con el entorno a partir de 
su condición de hito que mira hacia el 
paisaje.

Criterios Bioclimáticos del 
Proyecto

Fig. 1 esquema  ipartido general, entorno al proceso productivo y su relacion con el paisaje
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Para el análisis de estas dos variables se 
debe considerar las etapas involucradas 
en la creación del producto final, junto 
al recorrido propuesto para los visitantes, 
considerando los siguientes puntos:

1- El aprovechamiento de la pendiente 
para la transformación de la oliva en 
aceite. Sucesión de etapas continuas
contra cota.

2- Búsqueda de una orientación que 
permita proteger las etapas del proceso 
de los efectos del sol en los espacios 
productivos (oxidación del aceite por 
efecto de la temperatura >25°) y que a
su vez permita una conexión coherente 
con el entorno paisajístico.

El soleamiento  intenso  influye 
sobre los módulos productivos de 
forma individual por lo que se exige la 
necesidad de analizar los efectos del sol 
sobre cada uno de los módulos para 
disminuir los aspectos negativos en la 
totalidad del conjunto (orientación nor-
poniente), lo que se manifiesta con una 
arquitectura de carácter hermético para 
las zonas industriales.

fi g 2. Soleamiento y direccion de los vientos en el emplazamiento del proyecto. 
elaboracion propia.

Soleamiento y Ventilación
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A continuación se expone un análisis 
esquemático respecto a las posibles 
orientaciones del conjunto entorno a las 
variables anteriormente mencionadas
con el objetivo de disminuir el area de 
fachada total expuesta al soleamiento 
norte.

FIG. 1 ESQUEMA DE SOLEAMIENTO DE UN MÓDULO MOVIMIENTO 
DEL SOL Y SU INFLUENCIA  DESDE EL NORTE RESPECTO A SU 
ANCHO Y LARGO  EN LA ENVOLVENTE.

FIG. 2 Y 3 ESTUDIO ORIENTACION DEL CONJUNTO EN EL 
EMPLAZAMIENTO, POSIBILIDADES DE ORIENTACION DE LOS 
VOLUMENES SEGUN  LA DISMINUCIÓN DEL TOTAL DE SUPERFICIE 
DE FACHADA EXPUESTA AL SOLEAMIENTO NORTE.

FIG. 4 PROPUESTA FINAL DE ORIENTACION FINAL SEGÚN LAS 
VARIABLES DESCRITAS.

FIG.2

FIG.3

FIG.4
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La influencia marina significa en la 
práctica, vientos provenientes del sur-
poniente, esto define la orientación del 
conjunto aprovechando esa condición 
para permitir la ventilación cruzada en 
los recintos de  producción.

Las aberturas de la envolvente 
buscan el soleamiento que permita 
luz homogénea no directa sobre la 
maquinaria de producción para evitar 
la oxidación del aceite, por lo que 
en su mayoría las fenestraciones se 
encuentran en dirección de los vientos 
y en zonas altas de los paramentos 
verticales o en su defecto en la quinta 
fachada.

Importancia de internarse en el 
terreno.

La apropiación de un terreno en
pendiente, contra cota, responde a un
proceso productivo lineal y escalonado
en diferentes niveles para acoger
un sistema de gravedad y asumir
arquitectónicamente las pendientes
del terreno. Además de ayudar a la
estabilización de las temperaturas
internas, al aprovechar la inercia térmica
del terreno para el acondicionamiento
ambiental.

Las decisiones entorno a estas variables
han sido consideradas inicialmente en
el partido general en la búsqueda de
disminuir el gasto energético de las
instalaciones y a una relación armónica
con el entorno.

fi g. 3 Esquema necesidades propias de los espacios de elaboracion

T°int 
20°C

Elaboración.

T°int 
20-24°C
(Guarda)

fi g 1 Dirección oriente- poniente  proceso gravitacional
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Entregas y Correcciones

al comenzar la busqueda del 
desarrollo del proyecto de arquitectura 
se barajaron varias posibilidades 
entorno a inquietudes personales 
sobre el desarrollo agroproductivo. Se 
anexan las láminas en formato 60x90 
de las corrección más importantes de la 
primera etapa para la formulación del 
tema.

Las correcciones y entregas durante 
el año se concretaron en promedio 
cada dos semanas de ellas se hizo una 
selección que corresponde a las que 
influyeron en el desarrollo formal de la 
propuesta arquitectónica a partir de la 
entrega de Pase de Titulo que estructuró 
posteriormente el desarrollo de diseño.

Se hace hincapié en que aqui se 
expone parte del proceso que llevó 
al proyecto final, y no contempla la 
resolución final   del proyecto. 

CALENDARIZACION DEL AÑO ACADÉMICO

Primer Semestre:  Formulación del Tema de Proyecto

18/04/12
25/04/12 Corrección 1: Primera Aproximacíón al tema
18/05/12 Corrección 2: Formulación de Problemáticas  

   entorno al espacio agricola.
16/05/12 Correccion 3 Elección de terreno
07/06/12 Corrección 4 Eleccion de terreno
20/06/12 Correccón 5 
27/06/12 Corrección 6 
11/07/12 Correccón 7 Cambio de Programa, Desarrollo  

   productivo olivicola. Almazara

Segundo Semestre
 
18/07/12 Pase de título.
09/08/12 Corrección
13/09/12 Corrección.
26/09/12 Corrección.
17/10/12 Entrega.
07/11/12 Entrega.

Proceso de desarrollo del 
Proyecto de Titulo
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Corrección n° 1 Corrección n° 2
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Corrección n° 3 y 4 sobre la elección del terreno
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Corrección n° 7 Sobre las ideas previas al partido general
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18/07/12 Pase de título. 
Idea: Etapas de producción + recorrido 

de visitantes.
La entrega de pase de titulo fue la 

instancia para concretar una idea de 
proyecto asociado a la producción de
aceite de oliva, ya que previo a esta 
entrega se barajaron opciones entorno 
a desarrollar un centro de desarrollo 
productivo que tuviera tres ejes 
producción (oliva, vino y ciruelas.)

El partido general propuesto hacia 
hincapié en relacionar las etapas 
productivas de la elaboración de aceite 
con el visitante y el paisaje, a partir de un
eje que recorriera las instalaciones de 
la almazara. Evidenciando en el gesto 
formal del edificio las etapas productivas

(Imágenes pase de titulo), maqueta.
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13/09/12 Corrección. 
Primera aproximación planimetría. 

Búsqueda de una ley geométrica.

Comentarios y sugerencias: Se
hacen sugerencias sobre estudiar una 
geometría que permita leer el proceso 
productivo y el recorrido para visualizar 
las etapas productivas, más allá de la 
típica bodega agroindustrial.

PLANOS REFERENCIALES SIN ESCALA
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MAQUETAS DE ESTUDIO ENTORNO A LA 
IDEA DE EVIDENCIAR EN LA PROPUESTA
FORMAL LAS ETAPAS PRODUCTIVAS Y UN 
RECORRIDO QUE VISUALIZA EL PROCESO
DE ELABORACIÓN DE ACEITE
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26/09/12 Corrección. 
Segunda aproximación.

Gesto que permita leer la vinculación
del visitante con el proceso y el paisaje 
circundante.

Comentarios y sugerencias: Relación
entre espacio productivo  y recorrido 
no es coherente con el partido general, 
débil en su propuesta formal y la relación 
propuesta con el entorno.

PLPLPLPLPLPLLLANANANANNANANANANTATATATAATATATATA NNN NNNNNNIVIVIVVIVIVVELELELELELELEE  1

PLANTA EMPLAZAMIENTO

PLANOS REFERENCIALES SIN ESCALA
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17/10/12 Entrega.
Tercera aproximación. 

Se recapitula indagando nuevamente
las posibilidades que entrega el partido
general como eje director del diseño.
Se indaga en exponer las etapas de
producción, evidenciando el espacio
productivo fragmentado por la
irrupción del paisaje a partir de un eje
estructurador que recorre los espacios
de la almazara y se proyecta hacia el
paisaje.

Comentarios y sugerencias: Avance
coherente con la idea de partido
general, definir como se vincula con el
paisaje el recorrido y buscar un diseño
constructivo acorde a lo propuesto.

PLANOS REFERENCIALES SIN ESCALA
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MAQUETA DE ESTUDIO ETAPAS+RECORRIDO
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07/11/12 Entrega. 
Cuarta aproximación. 

Comentarios y sugerencias: se 
aconsejan cambios formales en la 
conformación del remate del recorrido, 
aun no resuelto.

Se cuestionan decisiones macro 
entorno a la proyección del recorrido 
turístico hacia el paisaje, se pone en 
manifiesto que la resolución es débil y 
sin consistencia espacial ni programa. 
Buscar el desarrollo de un recorrido que 
resuelva no solo la vinculación con las 
etapas sino que también la forma en 
que se conecta con el entorno agrícola, 
bajo un circuito al aire libre que conecte 
con el remate del recorrido de las etapas 
productivas. 
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ALMAZARA Olisur
Ubiicación: Marchigue, Sexta Región.
Superficie construida: 2.800 m2

Fuente imagenes  y planos: referenciales www.plataformaurbana.cl
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Fuente imagenes  y planos: referenciales www.plataformaurbana.cl
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ALMAZARA Siracusa.Fundo don 
Alfonso

Ubiicación: Ruta K-40, Sagrada
Familia, VII region.

Fuente imagenes: www.estudiovaldes.cl
Fuente planos: https://www.e-seia.cl/archivos/.pdf
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ALMAZARA Olisol.
Ubicación: Ruta Peralillo- Pumanque,
Comuna de Pumanque. Vi Región.

Fuente imagenes: Elaboración propia, visita en mayo 2012
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ALMAZARA Bethania
Ubicación: Ruta Peralillo- Pumanque,    

Sector Rinconada de Molineros
Comuna de Peralillo. Vi Región.

Fuente imagenes: Elaboración propia, visita en  Mayo 2012
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ALMAZARA Pobeña

Ubicación: Comuna de Marchigue. Vi
Región.

Año de Construcción 2012

Fuente imagenes: Elaboración propia, visita en Julio 2012
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ALMAZARA Oliwe

Ubicación: Comuna de Marchigue. Vi
Región.

Año de Construcción 2012

Fuente imagenes: Elaboración propia, visita en Julio 2012
 www.oliwe.cl
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Plan Regulador Comunal Peralillo



BICLIOGRAFÍA 121

• José Cruz Ovalle : hacia una nueva abstracción // Editorial ARQ. Autores:
Elizabeth Bennett y Alejandro, año 2004.

• Arquitectura industrial. // Editorial Gustavo Gili, Barcelona, Año 2003.

• La idea Construida. // Editorial Nobuko. Autor: Campo Baeza

• Alberto Campo Baeza: Works and Proyectos// Editorial Gustavo Gili.
Autores:Antonio Pizza. Barcelona, Año 1999.

• Sol y Arquitectura. // Editorial Gustavo Gili. Autor: Patrick Bardou. Año: 1984

• Hábitat y Territorio: Coherencia para el Ordenamiento Territorial. El caso de la 
Provincia de Colchagua.// Autor: Carlos muñoz parra.  Revista INVI..2010.

• La Modernización de la agricultura chilena. Pobreza y medio ambiente después 
de la reestructuración productiva.// Autores: JAIME ROSENBLITT, MARTIN .
CORREA y ERNST R. HAJEK .  Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias
Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

• EL sector cooperativo en Chile: Balance y Desafíos. // Autores:  Ernesto Pérez
Arocas, Gabriela Martini Armengol y Mario Radrigán Rubio Pro-Asocia, Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

Publicaciones

BIBLIOGRAFÍA

Articulos y Revistas



BIBLIOGRAFIA122

• Producción Integrada para Obtención de Aceite de Oliva en Pequeña Unidad 
Productiva // Proyecto de Innovación en la VI Región de O’Higgins, FIA 2009.a

• Patrimonio Oleícola. Análisis desde la Biodiversidad del Conocimiento. // 
Autores: Juan Vilar Hernández, Pilar Higueras Gallardo, Mª del Mar Velasco 
Gámez, José García Vico, Raquel Puentes Poyatos y Pilar Moreno Doménech. 
Grupo de desarrollo rural de la Sierra Mágina. Andalucía. Año 2010.

• Producción nacional y consumo de aceite de oliva. // Artículo INIA Tierra adentro a
septiembre - octubre 2008.

• Memoria de título: Centro de producción y difusión Vitivinícola del valle del 
Maule. Facultad de Arquitectura y Urb. U. de Chile. Autor: Soledad Valdivia. 
Año 2000.

• Memoria de título: Centro de Investigación , Producción y Difusión de la Palta. 
La Cruz. // Facultad de Arquitectura y Urb. U. de Chile.  Nicolás Miranda. Año 
2008.

• Memoria de título: Centro de desarrollo e Investigación Olivícola, Valle de Azapa 
Arica. // Facultad de Arquitectura y Urb. U. de Chile.  Autor: Rodrigo Rojos. Año 
2011.

• Almazara Olisur // Innotec No. 2 (sept. 2008) p.30
www.chileoliva.cl



BICLIOGRAFÍA 123

www.indap.cl
www.inia.cl
www.rutadelvino.cl
www.valledecolchagua.cl
www.colchaguavalley.cl
www.olisur.cl
www.sercotec.cl
www.corfo.cl
www.europaconcorsi.it

Sitios Web




