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‘‘El actual desafío de la Arquitectura está en entender el mundo rural’’1

Rem Koolhaas

01. Rem Koolhaas. Conferencia: Arquitectu-
ra, cambio de clima, Pamplona, España,  Junio 2016
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Abstract

El ejercicio indaga en medios naturales desapercibidos en la arqui-
tectura moderna, sistemas de captación de agua pluvial…

¿Es posible desarrollar una solución arquitectónica para una pro-
blemática medioambiental, como lo es la escasez de agua, a través de 
sistemas captación de agua pluvial? 

La interrogante surge mediante el estudio de como el agua se ex-
presa en el territorio nacional, específicamente en contextos rurales. 
Atendiendo ciertos indicadores y proyecciones a futuro sobre el ac-
ceso y disponibilidad hídrica, se gesta un caso de estudio sobre el 
cuál, se propone una intervención que de repuesta a las necesidades 
técnicas y al mismo tiempo, respetar las condiciones del contexto 
específico y la estética arquitectónica. Estos sistemas denominados 
‘’Acueductos’’, son un componente fundamental del espacio co-
mún habitable en zonas rurales, permitiendo abastecer de agua no 
solo a pobladores y a la población flotante, sino que también brin-
dar apoyo a infraestructuras públicas distribuidoras de este recurso. 
En esta misma línea, se propone una intervención en comunidades 
rurales carentes de agua, lejanas a los territorios urbanos y conexio-
nes viales principales que permita recolectar, encauzar y almacenar 
agua pluvial. Finalmente se pretende diseñar desde una perspectiva 
que permita la autonomía de estos ‘’acueductos’’ a partir de todos 
sus componentes y ponga en valor, el respeto a los atributos cultu-
rales locales.

Conceptos clave: Agua, Rural, Captación, Acueducto, 
Autonomía.
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Imagen 01: Elaboración propia
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Prefacio

Sin agua no hay vida. Sin agua no hay Arquitectura. 

Esta hipérbole, nace de lo que nos acontece, como proble-
mática de estudio urgente hoy en día, sobre la escasez hídrica 
producto del cambio climático, y como, mediante nuestra 
profesión, podemos abordar soluciones que podrían amor-
tiguar el avance de una posible catástrofe. Las actividades 
asociadas al ser humano y sus impactos ecosistémicos, han 
puesto en peligro el orden medio ambiental. Un claro y gran 
ejemplo es nuestro país, que lamentablemente sus políticas 
públicas, no dan brazo a torcer ante una buena administra-
ción del agua. Los ríos se secan, las regiones poco a poco van 
quedando sin agua, los animales mueren y la tierra cada vez 
da menos cosecha. El ciclo del agua es directamente propor-
cional con todo lo que pasa en el planeta, y esta varia a medi-
da que el cambio climático avanza, provocando fenómenos 
meteorológicos en lugares donde nunca se habían visto.

La disponibilidad de agua en nuestro país es de grandes can-
tidades, mostrándose en mayor cantidad en su zona austral. 
Sin embargo, no solo ante las políticas públicas el manejo de 
las aguas es irregular, si no que, su geografía y sus condiciones 
climáticas, hacen que en ciertas regiones aparezcan en mayor 
cantidad y se exprese de distintas formas, o a menor escala, 
que localidades están más desabastecidas.

¿La escasez hídrica es un tema que puede ser abordada me-
diante la Arquitectura? 

Claramente sí. Este cuestionamiento nace a partir que mu-
chas soluciones, y su mayoría en total, por lo menos en nues-
tro país, se abordan desde una perspectiva ingenieril o me-
diante políticas públicas, pero muy rara vez, la asociamos en 
nuestra profesión. 

El caso de Chiloé es interesante, su condición insular la di-
ficulta aún mas el poder auto sustentarse de agua, lo que la 
hace depender exclusivamente de las precipitaciones. Esta 
condición ha permitido a su vez la conservación de las distin-
tas actividades que ocurren en la isla. Chiloé es la cosmovi-
sión del turismo, y nos trae con ella diversidades de activida-
des, atractivos turísticos, patrimonios, colores, etc,, propios 
de un lugar único y mágico. Sin embargo, existen localidades 
que poseen estos atractivos, en menor cantidad, pero que di-
fícilmente son visualizados y visitados por la gente, abando-
nados de igual manera por su logística municipal.

Ambos mundos nos llevarán a comprender mediante su es-
tudio, como será posible abarcar el desabastecimiento de es-
tos territorios incógnitos, que llevan consigo, un interesante 
punto de partida para abordar una solución ante el desabas-
tecimiento del agua y su abandono social.
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Hipótesis

Frente a este escenario se plantea…

¿Bajo qué criterio/os es posible configurar un sistema hídrico 
autosostenible que valore e integre los componentes del con-
texto, tanto ambiental como cultural, para luego convertirlos 
en un proyecto de arquitectura?, ¿Cuáles son las estrategias 
territoriales y arquitectónicas que permiten comprender su 
ubicación y transformación a un proyecto físico que recolec-
ta, encausa y almacena agua pluvial para luego distribuirla?, y 
¿Qué programas son necesarios? 

Dado que Chiloé tiene un alto porcentaje de agua desperdi-
ciada de agua pluvial, es relevante responder a las necesidades 
técnicas y éticas, que nos ayudarán a comprender a como in-
tervenir y abastecer mediante la arquitectura, a las comunas 
más críticas/desabastecidas de agua, al aumento de la pobla-
ción flotante en época estival y,  a las actividades realizadas 
en la zona como actividades deportivas, religiosas y de cam-
ping, potenciando el desarrollo sustentable, construyendo y 
amortiguando las afectaciones que se dan en esta localidad 
producto del cambio climático a nivel mundial.

Es posible que, al momento de insertar una estructura de 
las características mencionadas, se pueda abrir el debate de 
promover soluciones sostenibles en la arquitectura, en zonas 
donde el recurso abunda, pero que, sin embargo, no es utili-
zado. En segundo lugar, el aspecto educativo a quienes prac-
ticamos la profesión y a las personas en general, considerar 
que, mediante cualquier elemento o intervención, podemos 
promover el cuidado de los distintos ecosistemas y el medio 
ambiente.

Imagen 02: Por Turismo Chiloé
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Propuesta Metodológica

Se propone una metodología de investigación que aborda 
dos instancias específicas: lo teórico (ambiental, técnico, cul-
tural) y, lo territorial. Estas dos temáticas, nos ayudarán a 
comprender, recopilar y construir a través de la información 
adquirida, las características de un contexto en específico, 
permitiendo estudiar y determinar cuál de las problemáticas, 
falencias o necesidades, nos llevará a una posible solución 
desde una perspectiva arquitectónica.

Para lograr una investigación efectiva y consciente, se desa-
rrollan mediante la recopilación de información, las distintas 
capas/componentes que nos serán de utilidad para mantener 
la articulación y el orden del proyecto.

De manera complementaria, se estudiaron las distintas fuen-
tes de información local, y documentaciones provenientes 
de distintas entidades confiables, vinculados a lo territorial, 
cultural y lo técnico en materia de lo que sería la captación, 
almacenamiento y distribución de agua pluvial.
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Capítulo 01: El agua como un derecho para la vida

¿Cuál es el panorama del agua en el mundo?

El agua está totalmente vinculada a los territorios y los seres 
vivos. El planeta y sus distintos ecosistemas funcionan debi-
do a como este otorga este recurso equitativamente para el 
funcionamiento de los distintos reinos que existen en él, dán-
dole un funcionamiento a esta compleja máquina natural.

Es importante reflexionar y entender que el agua puede ser 
un recurso limitado debido al uso que se le está otorgando, 
y es irónico bajo esa perspectiva, ya que nuestro planeta está 
cubierto por un 70% de agua, de la cual solo el 2,5% es agua 
dulce2. Lo cierto es que como el agua se presenta de una ma-
nera dinámica, nos muestra y permite comprender que en 
algunos sectores y momentos hay sistemas vivos que se nu-
tren de esta, mientras que, en otros lugares, se presentan desa-
bastecimientos y catástrofes naturales producto del estrés 
hídrico. Producto de lo mencionado, se comprende como 
objetivo general de esta investigación, diseñar un modelo 
autosostenible en el tiempo que logre acopiar, almace-
nar y distribuir de manera efectiva agua, cuando las re-
servas naturales o artificiales no estén al alcance de los 
pobladores.

La desaparición del agua en un lugar con el pasar del tiem-
po, provoca de manera negativa grandes impactos en el te-
rritorio, mega sequías, aluviones, grandes precipitaciones, u 
fenómenos desconocidos en sectores donde nunca se habían 

presenciado. Estos impactos son provocados principalmen-
te a la mala administración de algunos sectores como lo son 
la agricultura y las industrias, que son aquellas que extraen 
más del 80% de este recurso, impactando fuertemente diver-
sos lugares en el mundo, sin dejar de lado a diversas zonas de 
nuestro país3.

Actualmente, 2.100 millones de personas a nivel global vi-
ven sin disponibilidad de agua potable, además que, según 
estudios de la ONU, el 25% de la población mundial viven 
en zonas con escasez de agua4 y, proyectándose para el año 
2050, más del 40% de la población mundial vivirá en zonas 
de escasez hídrica severa5.

Hoy en día, según estudios de World Resources Institute 
(WRI) 17 países a nivel global enfrentan estrés hídrico extre-
madamente alto6, es decir que la demanda del agua, es mucho 
mayor que la cantidad de recursos disponibles, dicho esto, 
hoy Chile, se posiciona en el puesto número 18, siendo el 1 
más afectado en America Latina7.

02. Carrión M.  ¿Cuánta agua hay en el planeta?,  El Ágora diario. [en línea]  2020. 
https://www.elagoradiario.com/agorapedia/cuanta-agua-planeta/#:~:text=La%20Tierra%20
tiene%20una%20disponibilidad,35%20millones%20de%20kil%C3%B3metros%20c%C3%BA-
bicos).

03. Instituto de recursos mundiales. [prensa digital] 2019.  
https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2019/08/06/chile-
lidera-el-indice-de-alto-riesgo-de-estres-hidrico-en-el-mundo.html

04. Pobres de Agua, Radiografía del agua Rural en 
Chile: Visualización de un problema oculto. Fundación 
Amulén. [libro] Santiago, 2019.

05. Organización para la Cooperación y Desarrollos eco-
nómicos. [en línea] 2012.

06. Hofste, R. W. 17 Countries, Home to One-Quarter 
of the World’s Population, Face Extremely High Water 
Stress. World Resources Institute.[en línea] 2019. https://
www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-po-
pulation-face-extremely-high-water-stress

07. Periodistas: Roxana Alvarado (FAU) y Francisca de 
la Vega (Campus Sur). Chile: el país más afectado por la 
crisis hídrica en América Latina. Universidad de Chile. 
[en línea] Marzo, 2022. https://www.uchile.cl/noticias/184820/
chile-el-pais-mas-afectado-por-la-crisis-hidrica-en-america-la-
tina#:%7E:text=En%20este%20informe%2C%20Chile%20se,-
que%20ocupa%20el%20puesto%2024.
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Chile y su código de aguas: un legado de la Dictadura                  

Chile geográficamente de caracteriza por poseer desde el de-
sierto más árido del mundo en su zona norte, hasta las tempe-
raturas más bajas en el extremo sur, esto provoca que, en sus 
distintas zonas intermedias, aparezca una homogeneidad de 
climas, diversos ecosistemas, distintas formas de vivir y cons-
truir.

El panorama actual en nuestro país es desalentador para un 
futuro no muy lejano. Actualmente Chile el marco legal y 
normativo que maneja el uso del agua, es el Código de Aguas 
creado en dictadura el año 1981. Este documento considera 
el agua ‘’como un bien nacional de uso público y bien eco-
nómico’’8 , esto significa de tal manera que este recurso se 
reconoce como un patrimonio colectivo y, su administración 
queda sujeto a las normas de la propiedad privada. Bajo esta 
premisa, nuestro país es el único que consagra de manera ex-
plícita la propiedad privada sobre los derechos de aprovecha-
miento de las aguas9. Más del 90 % del uso de nuestras aguas 
está a manos de privados, principalmente en las industrias 
mineras y agrícolas10.

En el norte de nuestro país, las irregularidades de la gestión 
del uso y entrega de las aguas, ha llevado a los diversos conflic-
tos entre las comunidades y las empresas mineras que ocupan 
de maneras exageradas este escaso recurso en la zona debido a 
no encontrar una solución para abastecerse.

08. Código de Aguas de Chile. [libro] 1981, Título II, Art 5.

Imagen 04. Código de Aguas. 1981.

09. Otarola, A. Estudio identifica a Chile como el 
único país con expresa propiedad privada de derechos 
de agua. Ingeniería UC. [web]  Marzo, 2021 https://
www.ing.uc.cl/noticias/estudio-a-92-constituciones-identifi-
ca-a-chile-como-el-unico-pais-con-expresa-propiedad-priva-
da-de-derechos-de-agua/#:%7E:text=%E2%80%9CDe%20
las%2092%20constituciones%20analizadas,natura-
les%E2%80%9D%2C%20destac%C3%B3%20la%20acad%-
C3%A9mica.

10. Mundaca, 2012.
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Empresas en las zonas intermedias y sur de nuestro país, han 
explotado exageradamente las reservas de aguas tanto sub-
terráneas como superficiales, provocando en ciertas partes 
sequias extremadamente severas, afectando de forma directa 
los sectores rurales. En la zona central, evidente es el caso de 
las comunidades de La Ligua y Petorca, donde las reservas 
de agua son casi nulas asociado al monocultivo de paltos, los 
que han consumido gran parte del agua superficial y subte-
rránea del lugar, y día a día se lleva una preocupante disputa 
por obtener agua. En la zona sur, el pueblo Mapuche se ha 
visto perjudicado y ha llevado una lucha de más de un siglo 
por sus territorios, y uno de sus puntos es la toma de terrenos 
por forestales, que afectan no solamente sus tierras, si no que 
absorben y contaminan las aguas, perjudicando a las activida-
des pesqueras, turísticas, etc.

‘’El error consistió
En creer que la tierra era nuestra

Cuando la verdad de las cosas
Es que nosotros somos de la tierra’’11

                     Nicanor Parra 

   

11. Nicanor Parra. Ecopoemas, Poesía Política [libro] 1983.

Imagen 06. Sequía Laguna 
Aculeo2018 2019

Imagen 05. Sequía Laguna 
Aculeo2015 2017
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Agua en sectores Rurales
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47%
de la Población Rural en Chile, 
no cuenta con un abastecimiento 
formal de agua potable

se abastece desde pozos

se abastece de ríos, esteros, cana-
les o vertientes

se abastece de camiones aljibes

58,8%

25,8%

14,4%
11. Pobres de Agua, Radiografía del agua Rural en 
Chile: Visualización de un problema oculto. Fundación 
Amulén. [libro] Santiago, 2019 .(pág. 10-11)
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Capítulo 02: ¿Cómo se abastecen de agua en la Rurali-
dad?              

De lo Rural

Hoy en día la ‘‘tierra incógnita’’ es el campo / rural12, lo 
cual tiene una ocupación del 98% se la superficie de la tierra. 
Es entendida como todo lo que está fuera de los límites urba-
nos, se diferencia en densidad, ecosistemas, equipamientos y 
complace en ocasiones, necesidades individuales.

Existe una conexión estrecha entre los recursos naturales y la 
ruralidad debido a poca intervención humana, donde, ade-
más, distintos ecosistemas predominan en estas zonas menos 
densas.

 Esto define lo rural, dependencia de lo natural, estos concep-
tos van de la mano, y no existiría uno sin el otro. El 50 % de 
la población mundial habita en estos sectores y, depende ex-
clusivamente de los recursos que existen en él, como el agua. 
Si este sistema logra tener un quiebre relevante, la población 
puede sufrir consecuencias de cualquier índole, afectando la 
estabilidad de individuos que han poblado la ruralidad prác-
ticamente toda la vida.

El agua en el sector rural es un recurso sensible, que requiere 
de disponibilidad, almacenamientos, mantenciones, elemen-
tos que, en la mayoría de las ocasiones, producto de la escasez 
de herramientas y tecnología, no se puede esperar una ayuda 
externa (probablemente obtenida de zonas urbanas), si no 

que deben ser resueltas in situ, y muchas veces estas resolu-
ciones suelen ser pintorescas/artesanales, otorgándoles un 
carácter único y especial.

Estas comunidades rurales se dividen de acuerdo con su den-
sidad poblacional, están puede dividirse en tres categorías: 
concentradas (constituida por una población entre 100/150 
y 3.000), semiconcentradas (mínimo de 80 habitantes y con 
una densidad de a lo menos 8 viviendas) y dispersas13. 

El abastecimiento de agua en las localidades concentradas 
tiene una cobertura del 100%, el 41% para localidades semi 
concentradas mientras que el resto se abastece de pozos, ríos 
esteros, lagos o camiones aljibes. Estas localidades dispersas 
no poseen APR como fuente de abastecimiento14.

12. Rem Koolhaas, Estudios sobre (lo que en su momento 
se llamó) la ciudad. [libro] 2012. (pág. 121)

13. Pobres de Agua, Radiografía del agua Rural en 
Chile: Visualización de un problema oculto. Fundación 
Amulén. [libro] Santiago, 2019. (pág. 26)

14. Ministerio de Obras Públicas. Programa APR

Ríos, pozos, lagos, esteros o camión aljibe

A P R

ABASTECIMIENTO
IRREGULARCOMUNIDADES SEMI-

CONCENTRADAS

COMUNIDADES
DISPERSAS

Imagen 07. Elaboración propia
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De las fuentes de agua y su almacenamiento

Chile a lo largo de su territorio, se abastece de distintas reser-
vas de agua dependiendo de la ubicación que tenga cada una 
de estas y la forma en la que se expresan (ríos, lagos, esteros, 
humedales). Los habitantes de estas zonas rurales deben de 
cierta forma, crear prototipos, elementos que intervienen el 
paisaje, pero que son elementos que pueden ser solución para 
la obtención de este recurso, adquiriendo un carácter simple 
y noble a partir de la materialidad utilizada; estos elementos 
pueden ser captadores de agua pluvial o humedad (por ej la 
Camanchaca), la excavación de pozos para la extracción de 
aguas subterráneas al igual que los sistemas APR.

‘’La periferia rural chilena, con toda su 
aparente precariedad, es la materia de tra-
bajo para estas obras, las construidas y las 
dibujadas. Contrariamente a un proceso 
gentrificador,	 estas	 obras	 consolidan	 unos	
modos y formas desde dentro de la propia 
tradición, echando mano a los mismos re-
cursos y técnicas que han construido, a través 
de los años, el paisaje del campo chileno. Ar-
quitectura hecha de maderos, clavos, telas y 
planchas metálicas, levantada por maestros; 
tal como la mayor parte de lo que se constru-
ye en Chile’’15.    
       
       Eduardo Castillo

Su almacenamiento debe estar posicionado de tal forma en 
que la gravedad pueda conducir el agua a estos receptáculos. 
La mayoría de estos sistemas de almacenamiento están po-
sicionados en una mayor altura con respecto a su lugar de 
consumo, en caso de los almacenadores artesanales. Al estar 
elevada, se crea una presión que permite un flujo continuo 
del agua para luego ser utilizada de la manera que estime 
quien la recibe. 

Poco se habla del tamaño de estos elementos, que muchas ve-
ces, sobrepasan la escala humana, convirtiéndose en objetos 
de escala monumental, los que nos lleva a un cuestionamien-
to de como estos artefactos deben expresarse y posicionarse 
en el paisaje, además, que determinación tomar al momento 
de diseñarlos.

15. Eduardo Castillo, Desde la memoria hecha material. 
[libro] Ediciones Arq. 2012. (pág. 121)
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De la disponibilidad de agua y elección del caso de es-
tudio

Desde la perspectiva de la falta de agua a lo largo de nuestro 
país, se establecen diversas situaciones y análisis de cómo ob-
tener un recurso tan esencial para la vida humana.

Cuando fuentes de agua (natural o artificial) es escasa en las 
zonas rurales del país y el 47% de la población no posee abas-
tecimiento de forma segura16, recurriendo a pozos de aguas 
subterráneas, lagos, ríos o camiones aljibes, el desarrollo y cre-
cimiento de la población puede tener un impacto negativo si 
hablamos del crecimiento de estas localidades. Esta carencia 
no solo afecta este punto, si no que otras dimensiones, como 
la economía y la educación. La Región de La Araucanía y Los 
Lagos, son las zonas con más viviendas pobres multidimen-
sionales que carecen de agua, afectando en su mayoría a quie-
nes habitan en la ruralidad, dejando en evidencia que vivir sin 
agua es sinónimo de pobreza.

16. CENSO, 2017.

Arica - Parinacota / 910

Tarapacá / 1.106

Antofagasta / 861

Atacama / 1.817

Coquimbo / 4.974

Valparaíso / 6.789

Metropolitana / 9.718

O’Higgins / 3.086

Maule / 8.818

Ñuble / 7.920

Bíobío / 10.641

  La Araucanía / 23.838

 Los Ríos / 7.170

  Los Lagos / 15.132

 Aysén / 725

  Magallanes / 290

Imagen 09: Elaboración propia
Datos: Casen 2015 y CENSO 2017, Viviendas 
pobres multidimensionales carentes de agua. 
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La necesidad de este recurso da a conocer una homogeneidad 
de variantes en las distintas regiones de Chile. La relación de 
oferta y demanda es crítica17, pues los niveles de uso por so-
bre los niveles de disponibilidad son extremos, siendo el caso 
más extremo de todos, la Región de Antofagasta. Cabe des-
tacar, que estos estudios son a nivel global, dejando de lado 
las particularidades como lo sería, por ejemplo, el caso de Pe-
torca. En dichos casos, estas estadísticas se pueden alterar, y 
la realidad puede ser extremadamente distinta a lo que vemos 
en el esquema (Colocar número de esquema). Las localidades 
de la zona sur, la disponibilidad es mayor y menos desalenta-
dora, lo que no implica que este recurso esté del todo asegu-
rado. Chiloé, por ejemplo, al tener la condición de isla, pierde 
automáticamente una fuente natural de agua provenida del 
deshielo cordillerano, fuente que es de las más importantes 
en las Regiones, Ciudades, Localidades ubicadas en el terri-
torio continental, además, las 10 comunas que posee están 
actualmente en zona de escasez hídrica.

17. Ministerio del Medio Ambiente, Informe del estado 
del Medio Ambiente. [Libro]. 2011.
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Magallanes y de la Antártica Chilena

1
Caudales m3/s

101001.00010.000100.000

Oferta DemandaImagen 10: Elaboración propia
Datos: Banco Mundial, en base 
a los datos DGA, 2011
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En estas zonas rurales, existe como se ha mencionado ante-
riormente, una solución artificial que abastece a localidades 
con un déficit de abastecimiento de agua (APR), que puede 
distribuir a aquellas poblaciones entre 150 y 3.000 habitan-
tes, es decir, localidades semiconcentradas, además, también 
dependerá de la disposición geográfica de dicha localidad.

Analizando toda la disponibilidad de agua en el territorio na-
cional, resulta interesante investigar las regiones sur del país a 
pesar de ser quienes más poseen poder de este recurso, prime-
ro, se prevé evitar y replicar la situación de estrés hídrico total 
de la zona norte de nuestro país, que es evidente, un proceso 
del cual la zona central está pasando hoy en día, y como se-
gundo punto, las precipitaciones, que en la actualidad siguen 
siendo un recurso abundante, que evidentemente alimenta 
a las fuentes naturales, pero también, mediante un análisis 
y un estudio base, la arquitectura puede ser la solución para 
amortiguar el tiempo de avance a la sequía.
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Imagen 11: Elaboración propia
Datos: INE, 2017; Programa APR.
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Capítulo 03: El futuro, Archipiélago de Chiloé              

De la Escasez Hídrica

Chile a lo largo de su territorio, anualmente se abastece de 
agua a través del deshielo cordillerano, esto nos da a entender 
que, geográficamente, todo lo que este separado del conti-
nente, como las islas, no van a poseer esta misma condición, 
por lo tanto, la generación de este elemento vital se producirá 
exclusivamente mediante las precipitaciones. 

El Archipiélago de Chiloé, posee características muy particu-
lares con respecto a otras zonas del territorio dado que, su 
condición de isla, le ha permitido mantener en el tiempo, una 
identidad única.

Chiloé, ubicado en la Región de Los Lagos, nos da a enten-
der, con respecto a su condición territorial y climática, como 
una zona donde el agua parece ser abundante, sin embargo, 
todas las localidades de la isla se encuentran en condición de 
escasez hídrica18. Existen 13.000 personas con problemas de 
acceso de agua potable19, principalmente en zonas rurales 
de las que demarca el mapa, son las comunas de Dalcahue, 
Queilén y Quemchi, es decir, estas 3, ya se ven doblemente 
afectadas.

18. Ministerio del Medio Ambiente, Decreto de Escasez. 
[Web]. 2022.

19. Ministerio del Desarrollo Social, Mapa Territorios 
Vulnerables. [Web].

Quemchi
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Imagen 12: Elaboración propia
Datos: Mapa territorios Vulnerables, Ministerio 
del Desarrollo Social
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Desde comienzos del siglo XXI, han existido hasta la fecha, 
intervenciones de la industria minera y forestal, siento mo-
tivados principalmente por el estado. Estos sectores indus-
triales son los que mayor impacto negativo han provocado 
en la isla y en el país en general, puesto que, son los mayores 
extractores de agua para su propia utilización, explotando 
exageradamente las reservas naturales y, perjudicando de ma-
nera directa a los ecosistemas y a los pobladores. Dicho esto, 
el Pompón, se puee utilizar en viveros, aislantes térmicos, 
filtros, etc, y, durante estos últimos 20 años, la demanda de 
este elemento ha ido en ascenso debido a sus características, 
siendo explotado y comercializado principalmente por la in-
dustria agrícola23. Esta explotación y extracción del pompón 
de las turberas, se torna en un tema de gran preocupación, ya 
que, en la actualidad, no existe una regularización estatal que 
prohíba la extracción de este, por lo que, mientras no exista 
una norma, la degradación de tan importantes filtradores y 
productores de agua será cada vez mayor.

23.  Noticias UAch, Chiloé está perdiendo sus más impor-
tantes reservorios de agua dulce. [web] Agosto, 2020. https://
diario.uach.cl/chiloe-esta-perdiendo-sus-mas-importantes-reservo-
rios-de-agua-dulce/

Imagen 14: Humedales Chiloé, 
Contaminación Salmoneras al 
ecosistema

Imagen 15: Humedales Chiloé, 
Extracción Pompon de los hume-
dales de chiloé

Imagen 16: Ilustación Mico, 
Crítica a la extracción y explota-
ción minera

Imagen 17:  El Mostrador, pro-
testas en chiloé contra la explota-
ción minera y forestal
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Imagen 18: Elaboración propia / Esquema de 
flujos	de	agua	superficial	y	subterránea
Datos: Estrategia de Recursos Hídricos, Chiloé
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Imagen 20: Elaboración propia / Esquema de 
funcionamiento APR.
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Sobre los Sistema Scall

Este sistema, se avista principalmente en zonas de abundante 
lluvia, como una solución artesanal y un modelo de capta-
ción autónoma. Se adaptan fácilmente a los problemas de 
sequía en diferentes regiones. Para la construcción de estos 
elementos se aplican diversos materiales, como madera de 
soporte base, diferentes tipos de filtros y un estanque plásti-
co de variantes volúmenes para el almacenamiento del agua 
pluvial.

Imagen 21: Elaboración propia / Esquema de 
funcionamiento Sistema Scall
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Sobre los camiones Aljibes

Esta forma particular de otorgar agua mediante su traslado 
camiones nace a raíz de la disminución del agua en el mundo, 
específicamente en nuestro país y, muchos municipios se han 
visto en la obligación de implementar este sistema como res-
puesta complementaria a la falta de infraestructura hídrica en 
distintos sectores. La distribución del agua se puede dar dese 
el mismo día a 15 días, según las distancias de las localidades 
de cada región.

En los últimos cinco años, el gasto de camiones aljibe supera 
los 150.000.000.000 de pesos, lo que es equivalente a la cons-
trucción de nueve hospitales de baja complejidad, cuatro de 
mediana complejidad y 2 de alta complejidad superando los 
25.000 m225.

25. Pobres de Agua, Radiografía del agua Rural en 
Chile: Visualización de un problema oculto. Fundación 
Amulén. [libro] Santiago, 2019. (pág. 28)

Imagen 22: Elaboración propia / Esquema de 
funcionamiento de Camiones Aljibes
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Capítulo 04: Chiloé, la semilla del Turismo

De la Arquitectura Local

Chiloé posee una Arquitectura donde observamos una for-
ma del habitar distinta a la habitual del territorio chileno, 
adaptadas a eventuales condiciones climáticas y topográficas, 
sistemas constructivos muy particulares en distintos edifi-
cios, que durante el transcurso del tiempo se han conservado 
y convertido en patrimonio cultural, repitiéndose en toda la 
isla. La madera es predominante en su forma de construir y, 
parte de esta arquitectura va ligado a lo que es su actividad 
terrestre y marítima. Los colores se diferencian entre los del 
territorio y, lo que sus propios habitantes le otorgan. Una vez 
que sale la luz del día, de aprecia una paleta de colores desde 
la lejanía, las cubiertas y sus tejas, dándole una característi-
ca única a cada una28. El color rojo es predominante en estas 
construcciones, ya que, al llegar las embarcaciones, estas pue-
dan visualizar el rojo, que se distingue del mar.

28. María José Vega, Capas de colores. [tesis] 2010.
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Imagen 24: Elaboración propia
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Capítulo 05: La Tierra Incógnita

Del Territorio

‘’El campo es ahora un tejido de tendencias que están fuera 
de nuestra visión de conjunto y fuera de nuestro conocimiento. 
Nuestra obsesión actual solo con la ciudad es sumamente irres-
ponsable, porque no se puede entender la ciudad sin entender 
el campo…’’33.

Las capas sobre las distintas características y actividades que 
se dan en este territorio nos muestran que, la ‘’tierra incógni-
ta’’, es una fiel demostración de lo alejado que esta el campo, 
no solo de lo evidentemente visible, si no que, de falta de in-
tervenciones que comprendan la base de como se desarrollan 
las localidades rurales, o como se denomina, zonas aisladas y 
semi concentradas… y en torno a qué.

Las planificaciones territoriales o soluciones arquitectónicas 
de mayor o menor escala, solo se han llevado a cabo hoy en 
día en las grandes ciudades, zonas donde la vida, ya tiene un 
diseño y estructura más determinante, dejando atrás la rurali-
dad. La arquitectura es adaptable y no necesariamente nace a 
través de una planificación, un concepto o motivación, si no 
que, a través de necesidades básicas o dependencia necesaria. 
Bien lo explica Carolyn Steel en su libro ‘’Hungry City’’, ‘’en-
tre lo urbano y lo rural, que tiempo atrás ha sido simbiótica, se 
ha transformado actualmente en un vínculo de total depen-
dencia, en la que las grandes ciudades sólo pueden funcionar 
con el apoyo de los vastos paisajes rurales e industriales’’34. 

33. Rem Koolhaas, Estudio sobre (lo que en su momento se 
llamó) la ciudad. [libro] (pág. 127)

34. Carolyn Steel, Hungry City. [libro] 
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Capítulo 06: Localización

De Queilén

Queilén o Queilen… sus primeros habitantes indígenas la 
denominaron de esta forma, honorando el significado de el 
Ciprés Colorado. La comuna fue gradualmente asentada por 
españoles que, gracias a los títulos de merced, entregados por 
sus conquistadores, lograron administrar parte de estas tie-
rras que, en su génesis, eran pobladas por Huilliches.

Queilén se ubica en la zona sudeste de la isla, sus límites son 
por el Norte, la comuna de Chonchi y, por el sur, la comuna 
de Quellón. Posee una superficie total de 3300 km2 y, su nú-
mero de habitantes es de 5.38535. Se caracteriza por tener un 
clima templado y lluvioso, donde las precipitaciones oscilan 
entre 2.000 a 2.500 mm/a y, su temperatura abunda entre los 
9 a 12°C. Su economía, se estructura a través de las activida-
des como la pesca, ganadería y actividades agrícola, estas son 
la principal fuente de sustento de las familias Queilinas.

Su hidrografía, está compuesta el Estero de Queilén, exten-
diéndose entre la Isla Tranqui y la cosa sur de sus límites terri-
toriales. Su diversidad de ecosistemas no es muy variable a lo 
que comprende la Gran Isla de Chiloé, pero si es abundante. 
Su flora nos entrega a un territorio siempre verde, y es man-
tenido por la constante humedad; un bosque de Cogüe y de 
Tepa-Tenío, y vegetaciones nativas como: Arbustos de Espi-
no Negro, Canelo, Luma, Olvillo costero, Arrayán, Murtas, 
Calafates, Mañio, Ciruelillo y Nalcas. Lo que es su Fauna, 

podemos encontrar una homogeneidad de especies como: 
Pachancas, Lobos marinos, Pudú, Toninas, Gaviotas, Traile, 
Loro Choroy, Jotes, Golondrinas, Gorriones y, Marítimas 
como Delfines y Ballenas36.

Actualmente Queilén, es una de las localidades que hoy en 
día está en busca de un plan activación y desarrollo turísti-
co-económico, mediante proyectos y actividades que logren 
atraer mayor público.

35. CENSO, 2017 36. Departamento de Turismo de Queilén Imagen 27: Elaboración propia / Arquitectura local

SO
LO

 USO
 ACADÉMICO



46

T

E
T

T

T

T

C

I

T

T
I

I

T

T

T

T

T
I

T

QUEILÉN

Comuna de Queilén

ISLA TRANQUI

AITUY

PUREO

ESTERO COM
PU

O
C

ÉA
N

O
 PA

C
ÍFIC

O

PIOPIO

SANTA 
MARÍA

SAN 
MIGUEL

QUECHU

DETICO

LELBUN

AGONI

A

A

A

A C E I TCuerpos de Agua

Fogón Doña Rosita

Lago Lepue

Cabaña Isla Bruja

Comp. Turístico 
Pumahuén

Domos Vista 
Coordillera

Iglesia Ahoni

Cabañas La Vega

Cabaña Apeche

Cabañas Arralun

Cuerpos de Agua

Cabaña Nido del Chucao

Lago Piopio

Minimarket Río Aituy

Centro Turístico de 
Los Cisnes

Cabañas Chiloé

Cabañas Contuy

Cabañas Enc. del Sur

Lago Coihuin

Camping Pelli

Iglesia Aituy

Iglesia de Pureo

Colegio Terra Nova

Comercio Centro Educativo Iglesia Turismo

Imagen 28: Elaboración propia
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Capítulo 07: Caso Específico

De Aituy

El caso específico de intervención es la localidad rural de Ai-
tuy, que está separada a 8 kilómetros de la zona urbana. Esta 
es de carácter aislada, está compuesta aproximadamente por 
262 personas. Geográficamente se sitúa al norte de la zona 
urbana de Queilén, y las viviendas se encuentran dispersas en 
todo el límite comunal, teniendo como punto de encuentro, 
la Iglesia de Aituy, ubicada entre el río Aituy y el Océano Pa-
cífico. 
 La tendencia de las familias constituidas en esta zona va en 
tendencia sobre la disminución, es decir, que la mayoría de 
los jóvenes deben migrar a la ciudad. Sus actividades econó-
micas de mayor relevancia son fundamentalmente la agricul-
tura, la pesca y la ganadería (incluso fuera de la provincia). Es 
una zona abandonada por algunos servicios básicos, y mu-
chos de estos, son provocados por las malas condiciones de 
las conexiones con las vías principales. Su flora y fauna esta 
caracterizada como se explica en el capítulo 06.
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Imagen 29: Elaboración propia / Ciclo Hídrico
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Imagen 30: Elaboración propia
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Capítulo 08: Estrategia de Ubicación

Del Terreno

‘’…Las	 áreas	 de	 baja	 densidad,	 se	 intensifican	mediante	 la	
construcción de centros de alta intensidad’’37. 

El contexto natural, puede albergar tipos de infraestructuras 
para la activación social hoy en día, y su ubicación no necesa-
riamente se basa en lo que sería el lugar, si no que responde 
a las necesidades de las localidades y, puede otorgar un uso 
social para las distintas organizaciones, y no necesariamente 
estropeará o manchará lo preexistente.

‘‘Las	configuraciones	de	campo	son	conjuntos	unidos	de	forma	
flexible	que	se	caracterizan	por	su	porozidad	y	conectividad	in-
terna’’38. Según los textos de Stan Allen estas configuraciones 
tienen una forma y extención global, bien lo grafica en uno 
de sus esquemas (Imagen 31) , la que define y determina el com-
portamiento de estos lugares, sectores que no siguen una si-
metría o una jerarquía, son un montón de posibilidades que 
dan pie a una Arquitectura más revolucionaria.

37. Rem Koolhaas, Estudio sobre (lo que en su momento se 
llamó) la ciudad. [libro] (pág. 21)

38. Stan Allen, Del objeto al campo. [libro] 1996  (pág. 150) Imágen 31: Esquemas Stan Allen, Del 
objeto del campo, Condiciones de Campo 
en la Arquitectura y el Urbanismo
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De las Preexistencias

Las Iglesias de Chiloé, son la expresión de cosmovisión, sur-
gen como puerta de entrada para comprender el paisaje, su 
contexto y las actividades que se desarrollan en torno a esta, 
y como operan sobre el mismo, ya que todos estos elementos 
conjugan de por sí. Son el primer lugar, como conjunto, una 
lectura territorial sobre como se habita en Chiloé, y luego, 
como traduce una historia en constante producción de la co-
munidad que la habita39.

‘’La	iglesia	no	es	un	edificio	por	sí	solo,	sino	
es parte de una convención o una visión de 
la vida, o sea, el poblado chilote típicamente 
se compone por la iglesia, por una explana-
da frente a la iglesia, por el cementerio, por 
un muelle eventualmente, o sea, conforman 
toda una unidad, muy relacionada con la 
manera de vivir de los chilotes, de los ritos, 
entonces la iglesia no es solamente un templo 
religioso, sino también un lugar de congre-
gación de las comunidades, el lugar que le 
da sentido al poblado, y por tanto es parte 
esencial también del valor que se le da a la 
iglesia’’40.

39. Ministerio de Culturas,  Artes y el Patrimonio, Igle-
sias del Archipiélago de Chiloé. [libro]

40. Mawromantis, Estrevistado por Francisca Lobo. [en-
trevista] Santiago, Noviembre, 2018.

Imágen 32: Iglesia Quicavi, Quemchi

Imágen 33: Capilla Lelbún, Queilén

Imágen 34: Iglesia de Aituy, Queilén
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El conjunto de atributos que se reconocen en la Escuela Chi-
lota41, se organizaron en tres grandes dimensiones: arquitec-
tónica-formal, aspectos constructivos y cultural42.

Los aspectos morfológicos, espaciales y de emplazamiento, 
pueden evidenciarse visualmente en conjunto, caracterizan-
do la Arquitectura de la Escuela Chilota. La composición 
de estos espacios parte por la torre y la fachada de la iglesia, 
distinguiéndose ante sus variables tejas, uso de los pórticos 
y zaguanes. La segunda, el galpón de dos aguas. La tercera, 
la existencia de las tres naves en su estructura, incluso en las 
iglesias más pequeñas. La cuarta, su ubicación costera, en re-
lación con las actividades marítimas. La quinta, la explanada 
que enfrenta al templo. Este quinto elemento del conjun-
to es la base de la investigación para la ubicación del 
proyecto, dado que es el punto de encuentro de todas las ac-
tividades realizadas en el lugar, sobre todo en localidades ais-
ladas, además, un punto de inflexión para las reuniones que 
determinarán del futuro de la localidad. La compartición de 
un espacio entre un patrimonio, y un elemento que nace de 
una necesidad social, puede ser el inicio de un desarrollo in-
tegral social y turístico, además, una base para la activación 
económica del lugar. El sexto, la existencia de una casemita y 
como último, el séptimo, la presencia de un cementerio en las 
inmediaciones del conjunto43.

41. Es una manifestación cultural que se desarrolló en 
Chiloé a partir del s. XIX en el marco de la misión circu-
lar evangelizadora instaurada por los misioneros jesuitas 
[libro]

43. Ministerio de Culturas,  Artes y el Patrimonio, Igle-
sias del Archipiélago de Chiloé. [libro] (pág. 43)

42. Ministerio de Culturas,  Artes y el Patrimonio, Igle-
sias del Archipiélago de Chiloé. [libro] (pág. 44)
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Imágen 35: Elaboración propia / 
Esquema compocisión de la Iglesia 
Chilota
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Capítulo 09: Principios para intervenir el terreno

Dicho esto, sobre el Terreno y las Preexistencias, se propone 
como ubicación del proyecto, el costado poniente de la ex-
planada. Este gran paño frente a la iglesia es un componente 
integral y potenciador ante cualquier intervención o expre-
sión. El proyecto, permitirá amortiguar las irregularidades 
asociadas a las actividades realizadas sobre este espacio, por 
ejemplo, estacionar autos sobre la explanada, lo cual, absor-
ben la importancia de lo que significa el respeto al contexto.

Los principios auto impuestos para la construcción del pro-
yecto son a partir de:

1) Intervención inserta en el conjunto 
rural

Se plantea la instalación de un modelo que  
se integre en el núcleo de la zona que mayor 
agrupa a pobladores y visitantes en los asen-
tamientos rurales aislados. 

2) Uso de Preexistencia para la vincu-
lación directa con la propuesta

El propio lugar permite reconocer lógica de 
funcionamiento local.

3) Aludir a no interceptar las activi-
dades que integran a la sociedad chi-
lota.

4) No interceptar ni una de las cuatro 
caras de la Iglesia

Respetar la distancia y sus fachadas para 
conservar el valor patrimonial y su imagen.               
 

5) El proyecto debe ser Autónomo

Dotar	 la	 Infraestructura	 eficazmente,	 que	
logra integrarse en la sociedad y pueda en-
tenderse como un lugar propio. Las lógicas 
constructivas deben responder a los factores 
climáticos y, lograr mediante esto, la auto-
nomía total del proyecto.

6) Respetar altura máxima de la Igle-
sia

Se toma como referencia, la línea borde del 
galpón.
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Actividades en la explanada / 
Uso informal

Flujos de actividades Altura máxima

Imágen 36: Elaboración propia / Esque-
mas de Estrategia de Proyecto
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Capítulo 10:  Propuesta de diseño y Referencias

El ser humano, ha usado sus conocimientos artesanales e 
ingenieriles para hacer del agua como un elemento propio, 
desde juntar los labios ante la caida del agua, hasta estructuras 
grandes que cruzaban de una localidad a otra para conducir 
el agua. Pero el agua no es solo eso, lleva consigo misma, ca-
racterísticas que la hacen propia, un color, una textura, un 
sonido, capaces de construir atmósferas en un lugar deter-
minado. ‘‘La atmósfera habla a una sensibilidad emocional, 
una percepción que funciona a una increíble velocidad y que los 
seres humanos tenemos para sobrevivir’’43.

Se propone abarcar todo este escenario en una construcción 
insertada en pequeños asentamientos rurales que permitan 
otorgar agua durante el año tanto para casos de extrema ur-
gencia, y también para abastecerse así misma, adaptándose a 
las condiciones extremas que llevan estas zonas aisladas. La 
estrategia de diseño se concentra en tres momentos clave para 
el aprovechamiento del agua: 
Recolectar, Encauzar y Almacenar. 

Este elemento se comprende como un cuerpo vivo, donde 
sus arterias llevaran este elemento vital hacia su corazón, ele-
mento principal para mantenerlo con vida. Se plantea gene-
rar una cubierta que a partir de su diseño, permita recolecar 
el agua proveniente de las precipitaciones, además de resguar-
dar las actividades relacionadas a la comunidad y al turismo, 
lo que permitirá incentivar un mayor desarrollo de estas lo-
calidades.

43. Peter Zumthor, Atmósferas [libro] 2006.

Además, logrará activar un circuito que recorre los bordes de 
este cuerpo, esta transición se dará mediante canaletas diseña-
das para recibir x cantidad de agua en el peak de precipitacio-
nes, encauzando mediante la gravedad hacia los almacenado-
res. Mediante la conducción, depósito y finalmente gracias a 
la delgada capa de estos almacenadores, que permitirán guiar 
la transición del agua, mediante su sonido al momento de 
caer, manteniendo esta sonda durante todo lo que dure la 
caida de agua del exterior, y asi sucesivamente, un cliclo in-
terminable.

El agua es la clave del proyecto. Sin este elemento sus piezas 
no tendrian sentido y,  este dejaría de vivir.
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Imágen 37: Elaboración propia / Esque-
mas Proyectuales.

Recolectar AlmacenarEncauzar
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De Recolectar

Francis Kéré, Pabellón Serpentine Gallery 2017

En el caso de este pabellón, se refleja una estructura comuni-
taria como lo es la cultura de la localidad de Burkina Faso. El 
diseño nace a partir de la observación del arbol y lo que ocu-
rre en torno a el. Es un lugar donde la mayoría de la gente se 
reúne, sus actividades ocurren bajo sus ramas que las cubren 
de la imponente luz del sol. La cubierta esta envuelta en una 
membrana transparente, permite que el sol entre en el espa-
cio, y a su vez, los protege de la lluvia.

Esta última, al momento de manifestarse, cae en la cubierta, 
y es conducida al centro del pabellón, simbolizando la impor-
tancia del agua como elemento fundamental para la vida y el 
desarrollo humano.

Imágen 38: Pabellón Serpentine Ga-
llery, Francis Kéré, Arquitectura viva 
[web] 2017.

Imágen 39: Pabellón Serpentine Ga-
llery, Francis Kéré, Arquitectura viva 
[web] 2017.
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Del Encause

Los Acueductos y Canaletas

Estas megas estructuras, permitían transportar el agua de 
forma continua desde un punto de la naturaleza, en donde 
es posible acceder al agua y, encauzarla hasta la ciudad o po-
blado.

Los asentamientos no se ubicaban cerca de zonas donde se 
pudiese encontrar agua, por lo que la necesidad de traerla 
hacia estas localidades en la antigua Roma era indispensable. 
Por otro lado, la tecnología era escaza y era necesario acceder 
a soluciones para conducir el agua.  

Estas estructuras como cualquier medio que permita el en-
cause del agua, debe considerar la cantidad agua que se va a 
trasladar, para evitar la pérdida, además de la inclinación que 
se debe optar para que el flujo sea mediante el efecto gravi-
tatorio y de forma continua. Para poder diseñarlas, se debe 
tener 4 consideraciones básicas: El Material, las Dimensio-
nes, la Pendiente y la Forma

Normalmente se hacen de material PVC, es una de las 
formas más utilizadas debido a su fácil fabricación e 
instalación.

Sus dos caras forman un ángulo de 90º. Mantiene más 
flujo	de	agua	por	metro	lineal	que	la	canaleta	cuadra-
da.

Tiene	mejor	capacidad	de	flujo	que	todas	las	secciones.	
Sin embargo, usa más material por metro lineal que las 
demás, lo que la hace más costosa.

Es similar a la canaleta cuadrada, pero sus caras for-
man ángulos de 30º. Puede contener mayor cantidad 
de agua debido a su forma.

Propuesta para proyectar. Esta forma lleva una combi-
nación de la sección cuadrada y la de 30º, considerando 
la	capacidad	de	mayor	flujo	de	agua	por	gravedad,	y	
mayor rapidez hacia los almacenadores. 

Imágen 40: Planos de Acueducto de 
Segovia. [web] https://www.miltoncha-
nes.com/acueducto-romano-de-sego-
via-en-revit.

Imágen 41: Elaboración Propia
Datos: Jillian Zankowski, Diseño y 
selección de canaletas para sistemas de 
captación de agua lluvia en techos.
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De Almacenar

Rafael Iglesia, Pabellones Parque Independencia, 
Argentina 2003

El pabellón consiste en proyectar una infraestructura que 
otorgue servicios para el parque, uno destinado a oficinas, 
otro para vestuarios y otro para baños. Este último tiene un 
concepto particular de establecer la ubicación del baño y el 
posicionamiento de sus instalaciones, ya que por lo general 
acostumbramos a observar los baños en sectores más oscu-
ros, sin embargo, el objetivo acá es totalmente lo opuesto, se 
busca que estén expuestos a la luz. Es por esto que propuesta 
del proyecto, se plantea una bajo una distribución similar, 
porque la ubicación de las instalaciones estarán relacionadas 
al posicionamiento de los almacenadores.

Imágen 41: Plano pabellón Parque In-
dependencia, Rafael Iglesia. [web] 2003.  
https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/02-159444/pabellones-parque-in-
dependencia-rafael-iglesia/independen-
cia-p-banos-geometrales
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Canaleta de Aluminio / Conductor de agua
e = 5 mm

Plancha Terciado estructural
18 mm espesor

Panel Cubierta / Instapanel PIT PV-4 Color Negro
e = 2 mm / ancho 3m x largo 6m

Pernos de anclaje
Golilla / hilo 1/2'' x 7''

Costaneras de Mañio nativo vaporizado
2'' x 2''

Plancha OSB estructural
15 mm espesor

Ripio compactado
Según mecánica de suelo

Anclaje a Fundación
5 mm espesor x perno exp

Listones de Mañio nativo vaporizado
1'' x 4''

Fundación
h 25 / para vigas sobre fundación

Estructura lavatorio / hormigón
h 20

Listones de Mañio nativo vaporizado
 1'' x 2''

Viga de Coihue nativo vaporizado
2'' x 4''

Viga Compuesta de Cohiue nativo vaporizado
4'' x 4''

Ventana fija termopanel laminado en marco de madera

Vidrio templado
0,5 mm espesor

LAVATORIO

Almacenadores de agua / BIM
1.000 Litros / 1 m3

Viga de Coihue nativo vaporizado
4'' x 10''

Lavatorio Aluminio inoxidable
e = 10 mm

Cañería de cobre para agua
1/2 '' x 1 m largo

Llave monomando lavatorio

49°

49°

Pilar Compuesto de Cohihue nativo vaporizado
2'' x 8''

Estructura Base pre-fabricada de Coihue vaporizado

Esmalte Rojo Ceresita
Interior / Exterior

Lámpara colgante
Color blanco

2'' x 8''

Verano
21 de Diciembre

Verano
21 de Diciembre

65°

Det 01

Det 09

Det 10

Det 04

Tornillo pasante = tuerca hexagonal, golilla e hilo
2'' x 4''

Porcelanato Súper blanco piso/muro
60 x 60 cm

60

60

60

60

25

55

60

60

35

60

25

55

60

Enfierradura Fundación
Fe = 15 O

Pernos de anclaje
Golilla / hilo 1/2'' x 7''

Plancha OSB estructural
18 mm espesor

Viga de Coihue nativo vaporizado
2'' x 8''

Policarbonato Opal
4 x 1050 x 2900 mm

65°

Invierno
21 de Junio

Invierno
21 de Junio

21°

21°

Det 07

Det 02

Det 06 Det 08

URINARIO

ESTANQUE DEPÓSITO

Ventana fija termopanel laminado en marco de Aluminio

Enfierradura Fundación
Fe = 15 O

Aislante fibra de vidrio - Aislanglass
Rollo 50 x 1200 x 12000 mm

23
0

11
0

15
0

Ripio compactado
Según mecánica de suelo

Tornillo pasante = tuerca hexagonal, golilla e hilo
2'' x 4''

Viga de Coihue nativo vaporizado
2'' x 8''

Pilar de Coihue nativo vaporizado
2'' x 8''

Viga de Coihue nativo vaporizado
4'' x 4''

Costaneras de Mañio nativo vaporizado
2'' x 2''

BIM plástico
dimen. 1m x 1m x 1m = 1m3

Lámpara colgante
Color blanco

Viga de Coihue nativo vaporizado
4'' x 10''

Anclaje a Fundación
5 mm espesor x perno exp

Plancha OSB estructural
18 mm espesor

Plancha OSB estructural
15 mm espesor

Viga de Coihue nativo vaporizado
2'' x 4''

Porcelanato Súper blanco piso/muro
60 x 60 cm

Canaleta de Aluminio / Conductor de agua
e = 5 mmCanaleta de Aluminio / Conductor de agua

e = 5 mm

Viga de Coihue nativo vaporizado
2'' x 4''

Placa de Acero Inoxidable
e = 1 mm

Viga Compuesta de Cohiue nativo vaporizado
4'' x 4''

Esmalte Rojo Ceresita
Interior / Exterior

Fundación
h 25 / para vigas sobre fundación

Listones de Mañio nativo vaporizado
1'' x 4''

Det 03

Det 05

Escantillón Fugado - esc 1/25 VERANO INVIERNO Escantillón Fugado - esc 1/25
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Panel Cubierta / Instapanel PIT PV-4 Color Negro

Estanque de depósito de agua

Plancha Terciado estructural

Fundación corrida

Almacenador de agua / BIM

Conductor de agua / Canaleta aluminio

Ventana fija Termopanel

Ventana proyectante termopanel

Estructura Madera nativa

Estructura deck interior

Ventana fija termopanel

Axonométrica
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Det 01 - esc 1/10 Det 09 - esc 1/10

Corte Det. 09Det 07 - esc 1/10Det 02 - esc 1/10

Det 06 - esc 1/10

Det 08 - esc 1/10

Det 04 - esc 1/10

Viga de Coigue nativo vaporizado
2'' x 8''

Pernos de anclaje
Golilla / hilo 1/2'' x 7''

Placa metálica
Anclaje a fundación /
 e = 5mm x perno exp.

Fundación
h 25 / Para vigas
sobre fundación

Canaleta aluminio
e = 5mm

Viga Coigue
nativo vaporizado
2'' x 8''

Tubo PVC hidraulico
200 mm x 6 m / pn6 c/g

BIM plástico
1 m3 = 1.000 L

Tubo PVC hidráulico
200 mm x 6 m / pn6 c/g

Viga de Coigue nativo vaporizado
2'' x 8''

Viga de Coigue nativo vaporizado
2'' x 8''

Pilar de Coigue nativo vaporizado
2'' x 8''

Pernos de anclaje
Golilla / hilo 1/2'' x 7''

Placa metálica
Anclaje a fundación /
 e = 5mm x perno exp.

Fundación
h 25 / Para vigas
sobre fundación

Viga de Coigue nativo vaporizado
2'' x 8''

Pernos de anclaje
Golilla / hilo 1/2'' x 7''

Pilar de Coigue nativo vaporizado
2'' x 8''

Viga de Coigue nativo vaporizado
2'' x 8''

Pernos de anclaje
Golilla / hilo 1/2'' x 7''

Listones Mañio nativo vaporizado
1'' x 4''

Plancha OSB estructural
15 mm

Plancha OSB estructural
18 mm

Aislante fibra de vidrio
Rollo 50 x 1200 x 12000 mm

Viga de Coigue nativo vaporizado
2'' x 4''

Viga de Coigue
nativo vaporizado

2'' x 8''

Det 03 - esc 1/10

Det 05 - esc 1/25

Estanque depósito
h 25 / 6 m3 = 6.000 L

Viga de Coigue nativo vaporizado
2'' x 4''

Tubo PVC hidraulico
200 mm x 6 m / pn6 c/g

Placa metálica
Anclaje a fundación /
 e = 5mm x perno exp.

Pernos de anclaje
Golilla / hilo 1/2'' x 7''

Fundación
h 25

Viga de Coigue nativo vaporizado
2'' x 4''

Tubo PVC hidraulico
200 mm x 6 m / pn6 c/g

Det 10 - esc 1/10

Viga de Coigue nativo vaporizado
4'' x 10''

Perno de Anclaje
hilo 1/2'' x 5''

Viga de Coigue nativo vaporizado
2'' x 8''

Costaneras Mañio nativo vaporizado
2'' x 2''

Panel PIT PV-4 Color Negro
e = 2 mm / ancho 3m x largo 6m

Costanera Mañio nativo vaporizado
2'' x 2''

Canaleta Aluminio
e = 5 mm

Viga Coihue
nativo vaporizado
2'' x 8''

Viga Coihue nativo vaporizado
2'' x 8''

Plancha OSB
e = 15 mm

Tubo PVC hidráulico
200 mm x 6 m / pn6 c/g

Suelo / Depósito Pilar - Viga / BIM Canaleta / Unión Estructura - Viga MaestraUnión a Fundación
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74

CLIMA

REFERENTES

COORDINADORES

COMUNAS

AMENAZAS

ABASTECIMIENTO

ACTIVIDADES / ECOSISTEMAS 
EN RIESGO

Turberas

Ancud
Quemchi

Dalcahue

Scall

APR Aguas 
Subterráneas

Aguas 
Superficiales

Escasez 
Hídrica

Extracción musgo 
Sphagnum

Industrias

Minera

Pesquera

Agrícola

Desforectación

Incendios 
forestales

Humedales Chiloé

Federación de 
Uniones Comunales

Oficina Nacional de 
Emergencias (ONEMI)

Corporación Nacional
 Forestal (CONAF)

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP)

Centro de información de 
Recursos Naturales (CIREN)

Dirección General 
de Aguas (DGA)

Ministerio de Cultura, 
Artes y Patrimonio

Departamento de 
Turismo Queilén

Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH)

SERNATUR

Asociaciones de APR

Federación Nacional de 
Agua Potable Rural

(FENAPRU)

Cabildos 

Instituto de Ecología y 
Biodiversidad

Ministerio de 
Medio Ambiente

Temperatura
12° media

Precipitaciones
2.000 - 4.000 mm/a

Rafael Iglesia

Rem Koolhass

Peter Zumthor

Stan Allen

Francis Kéré

Acueductos

Carolyn Steel

Eduardo Castillo

Vientos
6 - 23 km/h

Camión 
Aljibe

Abasecimiento formal 
zonas urbanas

Castro

Curaco de Velez

Quinchao

Puqueldón

Chonchi

Queilén

Quellón

Humedales

Bosques 
Nativos

Turismo

Localidades 
Rurales

INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

Imágen 42: Elaboración propia / 
Esquema Conclusión
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