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R E S U M E N

P A L A B R A S  C L A V E :  

 s o s t e n i b i l i d a d ,  e n t o r n o ,  p a r t i c i p a c i ó n ,
b i o c o n s t r u c c i ó n ,  t r a d i c i ó n . 

Este t rabajo pretende hacer v is ible como una arquitectura 
es sostenible en tanto y  como se adapte a los recursos 
que dispone y  a las  t radic iones de la  gente que la  habita. 
Y como la arquitectura vernácula era un c laro ejemplo de 

sostenibi l idad por su lógica y  coherencia construct iva.

Mediante el  encargo de un proyecto que debe ser  de bajo 
coste, f lex ible y  con recursos naturales, recurr imos a técni- 
cas de antaño, propias del  emplazamiento para conseguir 
una arquitectura respetuosa con el  medio ambiente, que 
se adapte al  entorno y  sea aceptada por la  sociedad, y  la 

s ientan suya, haciéndoles part íc ipes.

De este modo, se quiere demostrar  que podemos extraer 
conocimientos de técnicas ant iguas para construi r  arqui- 

tectura contemporánea y  las  ventajas que conl leva.



R E S U M

P A R A U L E S  C L A U :  

 s o s t e n i b i l i d a d ,  e n t o r n o ,  p a r t i c i p a c i ó n ,
b i o c o n s t r u c c i ó n ,  t r a d i c i ó n . 

Aquest  t rebal l  pretén fer  v is ible com una arquitectura és 
sostenible en tant  i  com s ’adapei  a ls  recursos que disposa 
i  a  les  t radic ions de la  gent que l ’habita. I  com l ’arquitec- 
tura vernacla era un c lar  exemple de sostenibi l i tat  per  la 

seua lògica i  coherència construct iva.

Mit jançant l ’encàrrec d’un projecte que ha de ser  de baix 
cost , f lex ible i  amb recursos naturals , recurr im a tècniques 
d’abans, pròpies de l ’emplaçament per aconseguir  una ar- 
quitectura respectuosa amb el  medi , que s ’adapte a l ’en- 
t ron i  s iga acceptada per la  societat , i  la  sent isquen seua, 

fent- los part íc ips.

D’aquesta manera, es vol  demostrar  que podem extreure 
coneixements de tècniques ant igues per construi r  arqui- 

tectura contemporània i  e ls  avantatges que comporta.
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A B S T R A C T

K E Y  W O R D S 

s u s t a i n a b i l i t y ,  s u r r o u n d i n g s ,  p a r t i c i p a t i o n ,
b i o c o n s t r u c t i o n ,  t r a d i t i o n . 

This  work a ims to make v is ible how an architecture is  sus-
ta inable as long as i t  adapts to the resources i t  has, and 
the t radit ions of  the people who inhabit  i t . And as ver-
nacular  archi tecture was a c lear  example of  sustainabi l i ty 

because of  i ts  logic and construct ive coherence.

Through the ass igment of  a  project  that  must  be low-cost , 
f lex ible and with natural  resources, we resort  to techni-
ques of  yesteryear, typical  of  the s i te, in  order to achieve 
an eco-fr iendly  archi tecture that  adapts to the environ-
ment and i t  was accepted by the society, and make them 

feel  i t  i s  f rom their, making them part ic ipants .

In this  way, we want to demonstrate that  we can extract 
knowledge of  ancient  techniques to bui ld contemporary 

archi tecture and the advantages that  i t  entai ls .
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F.1: quebrada verde
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M O T I V A C I Ó N

O B J E T I V O S

La elección de este tema se basa, por una parte, en el  in-
terés personal  de involucrarme en un proyecto que es po-
tencia lmente l levado a cabo, por lo que hay def ini r lo de 
manera di ferente a lo real izado en t rabajos académicos 
habitualmente. 
Y por otra parte, porque dicho proyecto estará planteado 
para construi rse con mater ia les naturales, ut i l izando téc-
nicas propias de países lat inonaméricanos, que no han 
estado presentes en el  temario del  grado de arquitectu-
ra, pero después de mi exper iencia en Chi le y  haberme 
puesto en contacto con éstos métodos de construcción y 
lo que conl leva, ha despertado mi cur ios idad y considero 
que ésta es una oportunidad para indagar más en el  tema, 
aprender y  tener lo en cuenta a la  hora de entender la  ar-
quitectura contemporánea.

El  objet ivo de este Trabajo de Final  de Grado es dar  res-
puesta a un proyecto de bajo coste que t iene como f in la 
construcción de aulas abiertas . 
A su vez, con dicho pretexto, se real iza un estudio de los 
mater ia les locales, de dónde v ienen, cómo se pueden 
aprovechar y   la  manera de construi r  propia del  lugar. Con 
todo esto, se pretende exponer cómo l levar  a cabo un 
proyecto autogest ionado, autoconstruido, senci l lo, que 
represente la  cul tura de un lugar y  requiera la  mínima in-
dustr ia  posible. Pero sobretodo, ref lex ionar  sobre lo ex-
puesto,anal izar  sus caracter ís t icas y  ref lex ionar  sobre la 
posibi l idad de apl icar  éstas técnicas a la  arquitectura ac-
tual . 

“La escasez de recursos obliga a la abundancia de sentido. 
Mientras que la abundancia de recursos puede llevar a una 
escasez de sentido: a hacer las cosas simplemente porque 
puedes”

-Alejandro Aravena
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M E T O D O L O G Í A

La metodología empleada en el proyecto consistirá en el aná-
lisis del emplazamiento del proyecto, con tal de conocer cómo 
se puede trabajar. A partir de éstos datos, se propondrá un pro-
yecto sencillo que permita la construcción de una instalación 
flexible y adaptable. 
Basándose en el diseño de dicho proyecto, se escogerán los 
materiales y se explicarán cómo emplearlos para su construc-
ción. 

 1.Análisis del lugar
En este apartado estudia la ubicación, tanto relieve, vegetación 
clima cómo autores que intervienen en el lugar, así como las 
costumbres, los materiales que emplean... toda información 
que nos ayude a diseñar un proyecto que se adapte a toda al 
emplazamiento.

 2.Investigación bibliográfica.
Una vez las características del lugar son conocidas, se hará una 
investigación sobre los métodos constructivos con materiales 
naturales, arquitectura de bajo coste, que permita una cons-
trucción sin, prácticamente,  personal cualificado. 

 3.Planteamiento del proyecto
Partiendo de estos datos, no se planteará un proyecto como 
tal, sinó un sistema flexible que de respuesta a las necesidades, 
huyendo de toda rigidez , donde prima la forma de construirse 
y la composición, a la definición exacta de espacios

 4.Desarrollo del proyecto
En esta fase se explicarán las características de los materiales, 
la manera que se emplean, nos adentraremos en los detalles 
constructivos.
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C O N T E X T O 
“La t radic ión es la  cadena in interrumpida de todas las  innovaciones, y 

luego, el  indicador más seguro de la  proyección hacia el  futuro”.
Le Corbusier  (1957)
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16F2.Calle Urriola, Valparaiso.



Nos encontramos en la  región de Valparaiso, quinta de 
las  15 regiones que componen el  país  Chi leno, a tan sólo 

100kM de Sant iago de Chi le hacia el  océano pací f ico. 
Su capita l , con nombre homónimo, es una de las  más im-
portantes de la  región puesto que cuenta con un gran 

puerto comercia l  y  e l  edi f ic io del  congreso.

La c iudad cuenta con una población de 251 177 habitan-
tes y  una superf ic ie de 400Km 2 se organizan en forma de 
anf i teatro natural , ya que la  c iudad se dist r ibuye en la  zona 
del  Plan, donde se encuentra el  centro administ rat ivo, co-
mercia l  y  f inanciero Y en 45 cerros que lo rodean, donde 
se encuentra la  zona res idencia l  y  pequeños comercios, 
que se caracter izan por cal les angostas y  empinadas, as-
censores, escaleras e inf in idad de arte urbano, que junto 
a la  r iqueza arquitectónica desarrol lada a f inales del  s iglo 
XIX, hacen que en 2003 fuera declarada Patr imonio de la 

Humanidad por la  UNESCO.

Según la  Clas i f icación de Köppen, Valparaíso posee un 
c l ima Mediterraneo, y  se encuentra dentro de los l ímites 
de zona mesomórf ica. Esto es:  presenta un c l ima templa-
do, debido a la  corr iente de Humboldt , que modera las 
temperaturas. Los veranos secos y  t ibios. Mientras que los 
inv iernos humedos y  templados, con temperatura media 
de 11,8º  y  una media anual  es de 14,5º . Las precipi tacio-
nes se concentran en el  mes de ju l io, y  e l  total  anual  ronda 

los 373mm.

Valparaíso es,como cualquier  c iudad chi lena, muy act iva, 
s ísmicamente hablando, puesto que se encuentra entre la 

placa tectónica de Nazca y  la  placa sudamericana. 
Se calcula que sufre importantes terremotos cada 85 años, 
aunque a lo largo de todo el  País , podemos encontrar  s is -
mos diar iamente, de una magnitud, que puede i r  de los 3 

a los 5ML en la  escala de Ri tcher. 01

V A L P A R A I S O
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18F3. Mirador Quebrada Verde.



Considerado el  pulmón natural  de Valparaíso y  s i tuado en 
su costa sur, consta de 170 hectáreas de geograf ía  hete-
rogénea, condición que se relaciona estrechamente con 
la  naturaleza que for jó su rel ieve:  cambios en el  n ivel  del 

mar y  a lzamiento costero.

De este modo, es posible observar  que algunas áreas del 
predio se emplazan sobre terrenos relat ivamente planos 
mientras que otras áreas presentan pendientes más pro-
nunciadas, que forman pequeñas quebradas y  arroyos que 

culminan en el  Océano. 

Estos cambios en la  topograf ía  local  se relacionan con 
una ant igua terraza de or igen marino (áreas planas)  y  pa-
leoacant i lados (áreas con pendientes) , mientras que por 
debajo del  l inde del  predio se desarrol lan en extenso los 

acant i lados modernos y  afectos a la  acción del  mar.

Adyacente al  fundo Quebrada Verde, se encuentran los 
acant i lados, nombrados como Sit io Pr ior i tar io para la  Con-
servación de la  Biodivers idad de la  Región de Valparaíso 
el  año 2005 y  poster iormente declarada como Santuar io 

de la  Naturaleza el  30 de mayo de 2006.

Además cuenta con 3 humectales, de los cuales, 1 está 
seco por la  grave s i tuación de sequía que sufre la  región 
de Valparaiso. De hecho, el  gobierno de Chi le decretó la 

costera región como zona de catástrofe por sequía. 02

Q U E B R A D A  V E R D E

D E S C R I P C I Ó N
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20
F4. Eucaliptos de Quebrada Verde.



Pese a ser  un lugar que, aparentemente t iene todos los 
requis i tos para estar  en buenas condiciones, la  real idad 
es que Quebrada Verde es terr i tor io muy deter iorado des-
de el  punto de v ista ambiental  (erosión, incendios, fa l ta 
de agua, botadero informal , pérdida de especies locales, 
etc . ) , y  desde el  punto de v ista socia l  ( tomas, robo de 

leña, vandal ismo, robos, población vulnerable) . 03

Por s i  fuera poco, e l  2 de Enero del  año 2017 se produjo 
un incendio en Quebrada Verde, que abarcó aproximada-
mente 300 hectáreas, 10 de las  cuelas correspondieron 
al  Santuar io de la  Naturaleza Acant i lados Feder ico Santa 
María , que se extendieron hasta Playa ancha, quemando 

consigo más de 200 casas. 04

La ampl i tud del  incendio dejó en pel igro a muchas espe-
cies vulnerables. 

Por este abandono y posiblemente por la  fa l ta  de fomento, 
e l  parque es desconocido para la  mayor ía de los porteños 
y  demás habitantes de los a l rededores. Las v is i tas  anuales 
son escasas, a  pesar  de que hay 60 hectáreas abiertas a l 
públ ico en las  que se pueden encontrar  senderos, juegos 

infant i les , miradores y  zona de pícnic . 
Otro de los problemas al  que se enfrenta el  parque es el 
crecimiento descontrolado de Eucal iptos, ya que este ár-
bol , de índole invasiva, absorbe mucha agua del  subsuelo 
e impide el  crecimiento de la  f lora autóctona. Además es 
muy di f íc i l  de acabar con él  porque se expande y crece 

muy rápidamente. 

Q U E B R A D A  V E R D E
P R O B L E M A S
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F5. mapa predio + zonas vegetación F6. mapa predio + zonas vegetación +
zonas afectadas incencio.



QUEBRADA VERDE

ZONA INTERUNIVERSITARIA
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F8. Vista satélite Quebrada Verde.
 Dilimitación predio.

F7.Mapa Chile. 
Delimitación Región de Valparaiso



A C T O R E S

H I S T O R I A

En el  año 2013 se crea la  FUNDACION INTERUNIVER-
SITARIA, por las  Univers idades del  Consejo de Rectores 
de Valparaíso, con el  f in  de Crear  y  Gest ionar  un área in-
terunivers i tar ia  de Innovación, Invest igación y  Desarro-
l lo mediante la  real ización de act iv idades de Educación, 
Divulgación, Extensión y  Adelanto Cient í f ico, enfocadas 
preferentemente a la  Conservación, Preservación, Restau-
ración y  Difus ión de las  r iquezas naturales, patr imoniales 
y  cul turales existentes en el  predio.
Está formado por los rectores de la  Univers idad de Playa 
Ancha, Univers idad de Valparaiso, Univers idad Catól ica y 
Univers idad Feder ico Santa María .
Además de di ferentes profesores de dichas univers idades 
que trabajan en el  campo de la  Ecología, Biología, Arqui-
tectura, Ingenier ía , Geograf ía . . . 05

1 8 6 9

1 9 1 5

1 9 2 5

1 9 5 2

2 0 1 3

2 0 1 8

2 0 1 7

1 9 7 9

1 9 8 1

Federico Santa María compra el  Fundo de Quebrada Verde

Federico Santa María conf ía  el  fundo a la  Junta de Benef i -
c iencia
Federico Santa María Fal lece

La junta de Benef ic iencia se fus iona con otros organismos, 
formando Serv ic io Nacional  de Salud

Creación del  Centro Interunivers i tar io de las  Univers idades 
del  Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV) quien  toma 
una parte del  parque.

Lic i tación de leña, post  incendio. Plantación de 20000 árbo-
les nat ivos.

Incendio Forestal . 

Creación de FONASA (Fondo Nacional  de Salud)
El  fundo pasa a manos de FONASA. Será heredero y  respon-
sable.
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O B J E T I V O S

El  Centro Interunivers i tar io de las  Univers idades del  Con-
sejo de Rectores de Valparaíso busca faci l i tar  la  adminis-
t ración y  gest ión del  terr i tor io “Quebrada Verde” y  sus 
entornos y  a la  vez fomentar  en las  univers idades y  en la 
sociedad, propuestas y  pol í t icas en torno a la  sostenibi -
l idad incluyendo temas de equidad, inclus ión, divers idad 
cultural , mejoramiento de la  cal idad de v ida, esparcimien-
to y  sa lud de la  población, en paralelo a l  desarrol lo de la 
c iencia y  la  tecnología, la  innovación y  la  educación para el 
desarrol lo sostenible.
Se han real izado act iv idades ta les como expediciones eco-
lógicas para niños, plantación con los a lumnos de Inge-
nier ía  c iv i l  ambiental , ta l leres y  seminar ios, construcción 
de miradores, estructura geodésica y  refugio, di ferentes 
workshops de arquitectura, caminatas para hacer reconoci-
miento de f lora, plantaciones. . .
Se basa en cuatro pi lares:  06
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F9. Workshop construcción miradores en Q.V

F11. Interior domo F12. Refugio en Q.V

F10. Aula Verde. Recorrido por Q.V



E D U C A C I Ó N

-Dar a conocer biodi-
vers idad
-Ayudar a proteger f lora 
y  fauna local .
-Poner en valor  e l  lugar
-Proporcionar exper ien-
cias recreat ivas, educa-
t ivas y  lúdicas
-Lugar para invest iga-
c ión en modelo t rans-
versal
-Proporcionar conoci-
mientos práct icos

C O N S E R V A C I Ó N
D E  B I O D I V E R S I D A D

-Preservación de espe-
cies autóctonas, endóge-
nas y  endémicas de f lora 
y  fauna
-Limpieza de caminos y 
cortafuegos
-Plantación de 30000 ár-
boles
-Manejo de eucal iptos
-Reposic ión de especies 
dañadas
-Control  de especies in-
vasoras

S O S T E N I B I L I D A D

-Creación de fuentes de 
energía renovables
-Estudio y  desarrol lo de 
nuevos mater ia les
-Recuperación del  hu-
medal
-Creación de s istema 
acuát ico 
-Uso de mater ia les de 
Descarte para elaborar 
micro centra l .

A R Q U I T E C T U R A 
Y  T E R R I T O R I O

-P lani f icación terr i tor ia l
-Generación de r iesgos 
de Remoción de masas
-Generar  recorr idos in-
teresantes
- Invest igación en pérdi-
das de suelos.
-Construcción de aulas 
abiertas que den sopor-
te a los objet ivos edu-
cat ivos, se invest igue en 
ecoconstrucción
-Proporcionar atract ivo.

25
ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

EN QUEBRADA VERDE



P L A N  M A E S T R O

Dicho consejo t iene entre manos un plan de actuación para 
conseguir  que el  parque se convierta en un lugar de ocio 
agradable, con condiciones ambientales adecuadas.
Consiste en un ordenamiento terr i tor ia l  que parte en los 
s iguientes puntos:

Se basará en dos puntos para l levar  a  cabo el  plan:  sosteni-
bi l idad y  conservación

-Es un lugar deter iorado a mejorar

-La existencia de un patr imonio natural  que forma parte 
del  Santuar io de la  Naturaleza “Acant i lados Feder ico San-
ta María”

-Hay que tener en cuenta r ica biodivers idad tanto en es-
pecies vegetales autóctonas y  endémicas, como en la  fau-
na y  el  va lor  paisaj ís t ico

-La donación de Feder ico Santa María fue con la  s iguiente 
intención:
“Gran parque o lugar  de recreo para Valparaiso y  bosque 
que, [ . . . ]  podrá también producir  entradas por la  venta 
de madera y  de leñas, entradas que se dest inarán pre-
c isamente al  mejoramiento del  mismo parque y  bosque 
o a cualesquiera otros objetos re lacionados con el  mejor 
aprovechamiento y  embel lecimiento de la  propiedad ma-
ter ia  de esta donación”

-El  interés permanente de las  univers idades del  CRUV en 
invest igar  en este terr i tor io y  la  posibi l idad de desarrol lar 
innovación educat iva con aulas abiertas y  demostrat ivas 
para la  divulgación del  conocimiento y  desarrol lo de la 
innovación.
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-Sostenibi l idad:   Según la  ley sobre bases generales del 
medio ambiente de Chi le:

“Desarrol lo sostenible:  Es el  proceso de mejoramiento sos-
tenido y  equitat ivo de la  cal idad de las  v idas de las  per-
sonas, fundado en medidas apropiadas de conservación y 
protección del  medio ambiente, de manera de no compro-
meter  las  expectat ivas de las  generaciones futuras .”

De aquí  que la  zoni f icación del  Plan Mestro propone pocas 
zonas, pero más f lex ibles en sus usos y  más apegadas a 
las  caracter ís t icas del  terr i tor io en sus dimensiones medio 
ambientales, ecológicas y  paisaj ís t icas tomando elementos 
naturales(cuencas, quebradas, c imas. . . ) , como también ele-
mentos art i f ic ia les (caminos, senderos, huel las , etc . . . ) , bus-
cando entrelazar  las  zonas propuestas. 

-Conservación:  Las zonas de conservación son más l igadas 
a las  quebradas, en un ámbito de acción restaurat iva, que 
impl ica la  rehabi l i tac ión de suelos y  f lora, no necesar ia-
mente de manera natural , se centra más en los procesos de 
product iv idad, l levando a cabo proyectos que recuperen 
los espacios a l terados, lo que impl ica acciones concretas 
de reforestación.
Por otra parte, hablamos de preservar, como un concepto 
de amparo, cuidado o defensa de algo con ant ic ipación, 
de manera que se evi ta  el  per juic io o deter ioro, que im-
pl ica mantener su estado actual  restr ingiendo la act iv idad 
humana. 
Esto se apl icará a la  zona del  Santuar io de los Acant i lados, 
donde se acepta el  desarrol lo de t rayector ias  imprevistas 
del  ecosistema. 07
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Z O N I F I C A C I Ó N

Se ut i l iza la  zoni f icación como herramienta para compati -
bi l izar  de manera armónica y  sustentable tanto las  act iv ida-
des univers i tar ias  y  recreat ivas con el  patr imonio ecológico 
y  ambiental  del  predio como las act iv idades en el  ámbito 
económico product ivas.
Además contr ibuir  a  la  integración socia l  de la  divers idad 
socioeconómica del  sector  próximo al  predio. 08

Diferenciaremos 9 zonas di ferentes:

ZONA 1:  Conservación y  Persevación
ZONA 2:  Rehabi l i tac ión y  Restauración
ZONA 3:  Uso intensivo, medio y  bajo
ZONA 4:  Uso de recreación
ZONA 5:  Uso de amort iguación
ZONA 6:  Explotación
ZONA 7:  Santuar io
ZONA 8:  Borde Santuar io Públ ico
ZONA 9:  Conservación y  Persevación

9

7

1

4

2

1
5

8

6
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P L A N E S

Los perf i les  de proyectos a postular  a  fondos concursables 
son los s iguientes:  09

-Centro de acogida, Aula Abiertas y  Equipamiento.
Ya se  real izó la  insta lación del  Domo en la  entrada del  par-
que, as í  como baños secos, construcción de algunos sende-
ros y  provis ión de Electr ic idad. También se proporcionó un 
refugio pr incipal  para guardaparques y  otro en el  sendero. 

-Abastecimiento de Agua:  Ya está completo el  diseño del 
proyecto de redes de abastecimiento de agua potable, re i -
gos e incendio. Así  como la construcción de t res pozos y 
estanques.
 
-P lan de Rehabi l i tac ión Ecológica:  Consiste en la  cosecha 
de Eucal iptos, y  sust i tu i r los por especies nat ivas. Así  como 
organizar  eventos regulares para reforestación y  conserva-
c ión de zonas del  predio. Es necesar io establecer  una es-
t rategia, con elección de lugares y  su pr ior idad .Se preten-
de combinar  el  contrato de una cuadri l la  con jornadas de 
voluntar iado. Para el lo, se ha construido ya un v ivero. 
   
-P lan para un Santuar io Públ ico:  Se está l levando a cabo la 
habi l i tac ión del  borde del  Santuar io, y  construyendo mira-
dores y  red de señales. 
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F14. Mirador en Santuario de los Acantilados F15. Plantaciones.



F L E X I B L EA T R A C T I V O E N T O R N OA M P L I A B L E
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A U L A S  A B I E R T A S

Este t rabajo t iene como f in resolver  e l  apartado de aulas 
abiertas cuyo objet ivo es la  mater ia l ización de hitos , que 
tengan el  papel  de aportar  un valor  añadido al  parque, 

haciéndolo más atract ivo.
Se requer i rá , entonces, crear  espacios y  recorr idos inte-
resantes, que lo empoderen y  a su vez proporcionen a las 
c iudades cercanas un área de acogida para desconectar 

del  barul lo de la  c iudad.
Es muy importante que dichos espacios sean f lexibles, 
adaptables y accesibles , puesto que deberán ser  capaces 
de albergar act iv idades de di ferentes índoles:  desde un 
lugar dónde poder real izar  c lases a l  a i re l ibre, tanto para 
niños, adolescente, adultos o ancianos. Como un lugar 
para dar  char las , real izar  cualquier  t ipo de ta l ler  o as ist i r  a 
una asamblea. Incluso cuando haya ningún evento progra-
mado podrá dar  serv ic io a los vis i tantes  del  parque, ofre-
c iéndoles un lugar donde parar, que s i rva como lugar de 
contemplación y  re la jación para. (Lo cual  ayuda a reforzar 

e l  punto anter ior) .
Por lo tanto, debe ser  una arquitectura senci l la , que co-
labore con la  naturaleza, que se a l íe con el  entorno para 
resal tar lo, que enmarque el  paisaje en vez de tapar lo, de 

manera que nos ayude a valorar lo. 

Por la  misma razón, se buscará una arquitectura que se in-
tegre  a l  máximo, de manera que la  vegetación deberá ser 
un elemento más de ésta. De la  misma forma, se emplea-
rán los mater ia les naturales del  entorno para la  construc-
c ión, de manera que genere el  mínimo impacto posible.

WW 
Por otra parte, puesto que se t rata de una zona gest io-
nada por las  univers idades, ser ía  muy interesante que la 
construcción de dicho espacio fuese lo suf ic ientemente 
senci l la  como para formar parte de un workshop o que los 
a lumnos pudiesen part ic ipar  en su construcción y  adquir i r 

conocimientos práct icos. 10
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D E S A R R O L L O 
“ The most  susta inable and the most  effect ive st rategy for  develop-
ment is  to look at  the potent ia ls  that  you have exis t ing and t ry  to make 
the best  out  of  i t , and not  t ry ing to get  depending on external  factors”

Archi tectura as  a tool  to improve l ives . 
lecture by Anna Her inguer
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16. Hojas de Eucalipto



Con ta l  de proyectar  una arquitectura que se adapte al 
lugar, sea lógica, coherente, aceptada y  part ic ipat iva, rea-
l izaremos un estudio previo a la  arquitectura t radic ional 
chi lena, a  sus costumbres construct ivas y  rev isaremos los 

recursos disponibles y  su val idez construct iva.

-La arquitectura vernácula:  A pesar  de que Chi le es un 
país  muy extenso, con di ferentes cul turas y  t radic iones, se 
hará un repaso a t res t ipologías di ferentes que son muy 
importantes y  representat ivas de la  evolución construct iva 
y  la  importancia del  medio en las  caracter ís t icas de ésta.

-El  uso de recursos naturales:  Puesto que la  construcción 
será mayor i tar iamente de madera de Eucal ipto, se descr i -
bi rá brevemente algunas de sus propiedades para consta-

tar  que es un mater ia l  vá l ido

-Tradic ión:  No podemos dejar  de lado,que hoy en día s i -
guen en pie costumbres de part ic ipación  c iudadana para 
la  construcción de casas, o espacios. Son costumbres v ie-
jas  que, aunque sufra modif icaciones o se adapte a los 
t iempos actuales, se s iguen l levando a cabo. Hablamos 
de la  minga. Un evento en el  que se ayuda al  vecino a 
l levar  a  cabo su construcción a cambio de una comilona 

a cont inuación. 

E S T U D I O S  P R E V I O S
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L A  R U C A
A R Q U I T E C T U R A  V E R N Á C U L A

El  pr imero de los casos estudiados es la  Ruca, la  casa t ra-
dic ional  mapuche.

Se construían en la  parte a l ta  de las  col inas y  ret i radas 
de  los caminos, de manera que podían ver  a sus vecinos 
y  prestarse ayuda mutuamente. Además también era út i l 

para v igi lar  los ganados y  la  l legada de forasteros. 
La ruca se componía por un armazón de madera de Pel l ín , 
por ser  pesada, res istente y  di f íc i lmente atacada por x i ló-

fagos, además se conserva bien enterrada.  
Este armazón sostenía mater ia les de rel leno más l igero 
como paja de cramíneas o ta l los de c iperáceas, que que-

da v isto desde el  inter ior. 

En el  inter ior  todo gira en torno al  “Kutra lhue”, e l  lugar 
donde se encendía el  fuego. Pegado a las  paredes se en-
contraba la  cama y disperso por el  inter ior  e l  mobi l iar io. 
Normalmente, la  ruca era un espacio único, abierto, pero 
algunas tenían subdiv is iones que conformaban habitacio-
nes. En otras aparece el  “Pidei l ”. es  un segundo nivel  para 

guardar el  maíz , e l  a j í  u  otras provis iones. 
Pese a no tener ventanas como tal , que permit iese la  ven-
t i lac ión o el  paso de la  luz, se dejaba un or i f ic io en la  par-

te super ior  que permite la  sal ida del  humo.

Cabe destacar  que la  construcción de la  ruca era comu-
nitar ia , se sol ic i taba la  ayuda de los vecinos a cambio de 
una copiosa comida. A este acontecimiento lo l lamaban 

“Rucan” 11

36

F17 y 18. Ruca



A R Q U I T E C T U R A  V E R N Á C U L A
L A  C A S A  P A T R O N A L

La “casa patronal  chi lena”, fue una t ipología importada 
por los conol izadores, aunque se diseña en relación a los 
mater ia les disponibles y  las  capacidades técnicas del  con-
texto. Los muros son de abobe-t ierra, agua y  paja. Éstos, 
conservan muy bien el  calor  y  mant ienen la  inercia térmi-
ca en contra de las  f luctuaciones de temperatura exter ior, 
por lo que los muros a lmacenan el  calor  que proviene de 
dist intas fuentes durante el  día y  lo l iberan durante la  no-

che a los espacios más f r íos. 

Además se componía de dos pat ios, con corredores inte-
r iores que quedan protegidos de la  importante radiación 
en verano y  recibían calor  en inv ierno cuando las  tempe-

raturas exter iores bajan.
Estos pat ios favorecen a que haya s is tema ópt imo de ven-

t i lac ión cruzada.
El  pr imer pat io s i rve como recepción de inv i tados y  pre-
senta pavimento de piedra o maci l lo, mientras que el  se-
gundo alberga el  huerto y  está dest inado a labores fami-

l iares. 
También se emplea como mater ia l  de construcción la 
quincha, s is tema construct ivo que consiste en un entra-

mado de caña o bambú recubierto con barro.

Esta t ipología abunda en la  parte centra l  del  país  donde 
el  c l ima es templado y las  l luv ias  escasas. 12
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F19. Planta casa colonial F20. Sección casa colonial



P A L A F I T O S

Los palaf i tos son casas de madera y  te juelas de alerce, 
importadas por los colonos alemanas. Se sost ienen sobre 
pi lotes de madera e insta ladas sobre lagos, humedales o 
r íos poco caudalosos. Las maderas más empleadas son el 

mañío, e l  pel l ín  y  e l  a lerce.

Respondía a la  necesidad de unir, por medio del  mar, a 
las  fami l ias  de productores agr ícolas y  madereros con lu-

gares en donde se comercia l izaban sus productos. 
Cuenta de dos f rentes, uno hacia la  cal le , con la  que se 
comunica a t ravés de un puente, y  otro hacia el  canal , que 
posee una terraza super ior  que cumple la  función de un 
pat io y  un nivel  infer ior  que se ut i l iza para t rabajos de 
pesca, de acuerdo a las  horas de marea. En esta parte es 
donde se amarran los botes que acompañan a los is leños 

en su sal ida para pescar. 
Estos modelos se formaban de manera disociada y  dis-
persa. Con unidades que dist r ibuían en el  borde, s in un 

orden aparente. 

Esta t ipología, se encuentra pr incipalmente en la  zona de 
Chi loé, en la  región de los Lagos, la  décima región, dón-

de seguimos encontrando los palaf i tos. 13

A R Q U I T E C T U R A  V E R N Á C U L A
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F21. Palafitos Castro. Chiloé



E U C A L I P T O
Tal  y  como se ha comentado anter iormente, está en marcha un plan  
de actuación para la  ta la  de los excesivos eucal iptos que han brota-
do, puesto que éstos absorben mucha agua y  no dejan s i t io para las 

especies autóctonas.
Por lo tanto, será el  mater ia l  pr incipal  de la  insta lación. 

En la  mayor ía de ésta, se empleará madera aserrada, para pi lares 
y  v igas, por lo que cabe comentar  que aunque sea muy res istente, 
e l  proceso del  aserrado no es tan fáci l , debido a que durante el 
crecimiento, se forman tensiones en dos direcciones:  e l  centro está 
sometido a compresión, mientras que la  parte exter ior  se encuentra 
sometida a esfuerzos de t racción. Sin embargo estas tensiones dis-
minuyen cuando la madera l lega a la  madurez y  apl icando la correcta 

selv icul tura también se pueden reducir  estas tensiones. 14

Es c ierto que la  madera de eucal ipto no es capaz de producir  seccio-
nes muy grandes, por lo que no ut i l izaremos elementos más grandes 

que 10x10cm 

Si  comparamos la  madera eucal ipto, con una madera coní fera, que 
suele ser  e l  t ipo de madera empleada para elementos estructurales, 

vemos que no se queda atrás en cuanto a propiedades:  15

EUCALIPTO REAL EUCALIPTO 
NORMALIZADO MADERA CONÍFERA

fk A FLEXIÓN. (N/mm2)
47 40 24

MÓDULO DE ELÁSTICIDAD 
// A FIBRA 18400 130000 11000

DENSIDAD MEDIA (Kg/m3) 797 660 350

R E C U R S O S  N A T U R A L E S
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F22. Árboles de Eucalipto.
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F23. Minga Chilota

F24. Minga Valparaiso. Convocada por la universidad Adolfo Ibañez. Viña del Mar

F25. Minga Valparaiso. Convocada tras el incendio de 2014



La palabra minga, mink’a en quechua, se remonta a la 
época de los pueblos precolombinos y  def ine la  tarea 
que debían real izar  los habitantes de un pueblo para el 
benef ic io de la  comunidad. En agradecimiento. Quien 
ha sol ic i tado la  ayuda colaborat iva, una vez terminada la 
construcción, organiza una copiosa y  sabrosa comida con 

abundantes bebidas y  música folc lór ica. 16

Cobra mucha importancia en la  Región de Los Lagos, es-
pecia lmente en la  Is la  Grande de Chi loé, donde la  minga 
se convocaba muchas veces para el  t ras lado de casas. Esta 
tarea podía durar  hasta días . Se sacaban los c imientos 
de la  casa para colocar la  sobre enormes v igas de madera 
que serv i rán de guía para t ras ladar la . Tras esto, la  casa se 
ata a una yunta de toros, bueyes, a  remolques o lanchas 
con la  suf ic iente fuerza para l levar lo a su nuevo hogar, 

generalmente por mar. 17

Aunque ya no se t ras laden casas, ese espír i tu colaborat ivo 
s igue patente en las  mingas que se celebran hoy en día.
Ahora las  mingas las  convocan sobretodo fundaciones 
que t ienen como objet ivos proporcionar hogar a fami l ias 
a los que algún desastre natural  ha arrasado con él  o bien, 
real izar  proyectos de part ic ipación c iudadana, de manera 
que se ref lex ione sobre el  rol  de la  sociedad como un ac-
tor  act ivo en el  espacio públ ico,  forta leciendo lazos entre 

el los de una forma humana y  sostenible. 
Además de dar  respuesta a sus necesidad y valor izar  los 
recursos mater ia les e inmater ia les mediante la  reut i l iza-

c ión o el  uso de mater ia les naturales.
Así  como propagar conocimientos locales de manera 
práct ica, percibiendo la c iudad como un espacio de ob-

servación aprendizaje y  actuación. 
De igual  manera que ant iguamente, esto se sustenta a 
base de voluntar ios que están interesado en este t ipo de 
construcciones o s implemente en la  part ic ipación de pro-
yectos socia les. A cambio, se proporciona comida, nor-

malmente once (merienda) después del  e jerc ic io. 18

T R A D I C I Ó N

L A  M I N G A
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F26. Troncos de Eucalipto



E S T R A T E G I A

Teniendo en cuenta los puntos estudiados anter iormente, 
buscamos, pr incipalmente, diseñar  una insta lación que 
comparte lenguaje con la  arquitectura vernácula y  que se 
caracter ice por ser  senci l la , y  de fáci l  construcción, pues-
to que lo interesante es que la  comunidad estudiant i l  sea 
part íc ipe de ésta o incluso, que se pueda convocar  una 

minga. 

Además, teniendo en cuenta la  mult ipl ic idad de posibles 
usos y  la  demanda de f lex ibi l idad del  programa, en vez 
de plantear  un programa cerrado, se plantea un s istema 
construct ivo y  composit ivo basado en un módulo, que 
mediante su repet ic ión, vaya creando espacios y  recorr i -

dos interesantes y  cambiantes.

Este módulo se compondrá de un plataforma de madera 
que se sost iene sobre una estructura de madera aserrada 

de Eucal ipto y  protegida por una cubierta de barro.
A ésta se le añadirán paneles de quincha prefabr icada, 
a lgunos con embarrado y otros, con el  t renzado v isto, 
dependiendo s i  prefer imos crear  un espacio más abierto 

o un espacio más ínt imo.

De esta manera, será posible modif icar  los espacios aña-
diendo o cambiando de lugar los paneles o incluso dar-
les  otro uso, ya que lo bueno de este s is tema, es que nos 
permite extraer  el  panel . De este modo, s i  se estropeara, 
es fáci lmente reparable o sust i tu ible y  puesto que esta 

hecho con mater ia les naturales, e l  coste, es mínimo.

Con este s is tema, se pretende, por una parte, proyectar 
una arquitectura coherente con su entorno, su histor ia  y 
su t radic ión, as í  como una arquitectura ef ic iente, tanto a 

nivel  sostenibi l idad, costes y  usos.
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F27. Cubierta de barro y cañas.



E S T R U C T U R A  F I J A

La estructura f i ja , ta l  como se ha comentado, estará formada 
por pi lares y  v igas de madera aserrada de Eucal ipto que trans-
miten los esfuerzos a l  terreno mediante unos c imientos forma-
dos por bloques de hormigón hueco prefabr icado, re l leno de 
hormigón. La parte pisable, se compondrá de un entar imado 
de la  misma madera y  la  cubierta, se real izará de manera t ra-
dic ional :  sobre una mal la  de cañizo, se extenderá una capa de 
barro que impermeabi l izará la  estructura y  protegerá de la  a l ta 

radiación chi lena. 
Este esqueleto, es el  encargado de dar  forma al  módulo nom-

brado anter iormente. 
Con el  f in  de proporcionar un poco de r iqueza composit iva, 
se ha diseñado un pr incipio generador, de manera que éste 
módulo de proprciones 1:2, se vaya colocando en grupos de 
4 para formar cuadrados con pat ios centra les. Se genera de la 

s iguitente manera:
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F28. Principio Generación.



46

F29. Pilares pintados con 
pintura asfáltica

F30. Detalle encuentro entre
vigas

F31. Montaje cubierta

F31. Montaje de estructura
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F33. Planta y sección de la estructurafija
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angulares metál icos 10cm
torni l lo 4cm de longitud

torni l lo de 10cm de longitud

pintura asfa l t ica 55cm

torni l lo 8cm
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F34. Detalle cimentación

F35. axonometría proceso constructiva. fase 1



C I M E N T O S  Y  P I L A R E S

Debido a que no se t rata de una estructura pesa-
da, se recurr i rá  a l  uso de bloques prefabricados 
de hormigón como cimentación, ya que faci l i ta  y 
agi l iza mucho el  proceso construct ivo. Así  que, una 
vez hecha la  excavación superf ic ia l , se colocarán los 

bloques sobre el  terreno. 
 Ya que los bloques son estándar, nos tenemos que 
regir  por las  dimensiones de las  casas comercia les, 
as í  que elegimos un bloque de 30x30x 25cm, s in 

embargo bastará para soportar  la  estructura. 

Aunque normalmente se ut i l iza madera de torni l lo o 
s imi lares, en este caso ut i l izaremos madera aserra-
da de eucal ipto, dado que es el  recurso que tene-
mos a nuestra disposic ión, y  como se ha comentado 
anter iormente, es perfectamente apto para la  cons-

t rucción.  
Los pi lares tendrán una sección de 10 x 10cm , pues-
to que, con madera aserrada de Eucal ipto no es po-
s ible real izar  secciones mucho mayores. S i  quis iéra-
mos secciones mayores, tendr íamos que recurr i r  a l 

encolado. 

Antes de plantar  las  columnas, se las  rev iste con una 
capa de brea o pintura asfált ica  en la  parte que va 
a estar  en contacto con el  concreto. De esa manera 
están protegidas de la  humedad del  concreto y  de 

la  acción corrosiva del  cemento. 

A cont inuación se colocarán 3 c lavos de 3”  para que 
cuando se aplomen los pi lares y  vertamos el  hormi-
gón, se consiga una mayor adherencia con el  hor-

migón. 19

P R O C E S O  C O N S T R U C T I V O
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F36. axonometría proceso constructiva. fase 2



Después de, por lo menos dos días , cuando el  hor-
migón haya f raguado, se colocarán las  v igas solera 
o v igas col lar, formando así  la  caja de nuestro mó-

dulo.
Éstas, tendrán la  misma sección y  mater ia l idad que 
los pi lares, y  de la  misma manera, nos aseguraremos 

que la  madera esté seca y  uni forme.

Las v igas col lar  i rán atadas mediante machihembra-
do, a l  f inal  de la  v iga. El  canto se reduce a la  mitad 
para que encaje con la  v iga cont inua y  ambas se 

unirán al  pi lar  mediante c lavos de 5”  20.
Con ta l  de crear  un poco de pendiente para evi tar 
e l  estancamiento de agua, se colocará una cuña en 
uno de los lados de la  estructura, que incl inará el 

rol l izo que sost iene la  cubierta.

Respecto a las  v igas infer iores, que se colocarán en 
las  dos direcciones para que poster iormente apoye 

el  suelo. 
Éstas tendrán las  mismas caracter ís t icas que las  an-
ter iores y  se unirán al  pi lar  a  t ravés de angulares 

metál icos. 21

V I G A S 
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F37. Detalle viga inferior - pilar F38. Detalle entre vigas superiores
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F39. axonometría proceso constructiva. fase3

F40. diferentes tablones que forman el suelo.

Paula Matoses Sapiña�

 



A cont inuación, se colocará el  solado. Lo conforma-
rán tableros de madera de eucal ipto de 2,5cm de 
espesor y  longitud var iable según su posic ión, de 

manera que se adapta a los pi lares.
Este entar imado se levantará 23 cm sobre la  cota 
del  terreno, con ta l  de evi tar  que la  madera esté 
en contacto con el  suelo y  con esto, problemas de 

humedad. 
De alguna manera, este s is tema, nos recuerda a la 

estructura del  palaf i to. 

En la  parte super ior, añadiremos rol l izos de euca-
l ipto, apoyados de manera t ransversal  sobre los pi -

lares. 
Estos t ienen la  función de serv i r  como soporte para 

la  cubierta que poster iormente se construi rá .

Con ta l  de crear  un poco de pendiente para evi tar 
e l  estancamiento de agua, se colocará una cuña en 
uno de los lados de la  estructura, que incl inará el 

rol l izo que sost iene la  cubierta. 22

S O L A D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  C U B I E R T A
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F41. Detalle suelo F42. Detalle encuentro estructura y rollizos
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F43. axonometría proceso constructiva. fase4



La cubierta se resolverá empleando caña chancada 
que serv i rá  como base para la  apl icación del  barro. 

La apl icación de este barro nos proporcionará im-
permeabi l idad, y  aunque no sea necesar io para este 
proyecto, e l  uso de esta técnica proporciona buen 
ais lamiento térmico, debido a que posee gran iner-

c ia térmica.
La preparación de la  mezcla consisten en juntar  paja 
picada con t ierra vegetal . La paja a l igera el  peso del 
barro, disminuye su coef ic iente de conduct iv idad 
térmica y  controla su f isuración por contracción de 
secado.La torta de barro tendrá un espesor de 3 cm 

a 4 cm 23.

Puesto que Valparaiso no es una c iudad con al tas 
precipi taciones, la  cubierta no requer i rá una tercera 
capa de algún mater ia l  plást ico para completar  su 

impermeabi l ización. 
Sin embargo, es conveniente que en los f rentes que 
se prevean exter iores, se coloquen rol l izos más lar-
gos, de manera que la  cubierta vuele sobre los pa-

ramentos para proteger los paneles de la  l luv ia .
Para proteger la  ester i l la  de caña, as í  como para im-
pedir  que s i rva de refugio de insectos y  conseguir 
una buena apar iencia, se debe revocar  la  superf ic ie 
infer ior  del  techo, con mater ia les adecuados, como:

Mortero cemento-cal -arena f ina 1:1:5.
Cemento-arena f ina en proporción 1:5

Cemento-yeso-arena f ina en proporción 1:5:5 24.

C U B I E R T A

E S T R U C T U R A  F I J A
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F44. detalle elementos cubierta F45. detalle elementos prolongación cubierta
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Los paramentos móvi les de la  insta lación se cons-
t rui rán con quincha prefabr icada. Esto es, una es-
t ructura formada básicamente por bast idores de 
madera aserrada a la  que se le añaden unos t ra-
vesaños a los que poster iormente se le t renzarán 
cañas, ya sea caña brava, bambú o carr izo y  serán 

revocados con mezcla de barro y  paja.
Se le puede agregar otra capa de  revoque de ba-

rro, cemente, yeso u otros mater ia les . 

Esta técnica ya fue especia lmente ut i l izada desde 
t iempos precolombinos, l legando a su mayor desa-

rrol lo en el  s igo XVI I I . 

Quedan aún muchos monumentos histór icos en el 
país , construidos a base de quincha, as í  como vi -
v iendas cuya ant igüedad sobrepasa el  s iglo y  que 
han res ist ido la  acción del  t iempo, del  c l ima y  de 
movimientos s ísmicos severos. Se ut i l izó pr incipal -
mente por los pueblos de las  regiones compren-
didas entre Tarapacá y  0 ’Higgins (pr imera y  sexta 
región respect ivamente)  aunque también fue muy 
ut i l izada en otros países de Sur-América, especia l -
mente en Bol iv ia  y  la  costa Peruana, donde se s igue 

ut i l izando, sobretodo en zonas rurales. 

El  vocablo “quincha” proviene del  quechua y  s igni f i -
ca cerco o cercado. 25

P A N E L E S  D E  Q U I N C H A
P R E F A B R I C A D A
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- E L A S T I C I D A D :  Este s is tema posee un muy buen 
comportamiento f rente a l  s ismo, puesto que el  en-
tramado de caña absorbe las  v ibraciones, ev i tando 

que se propaguen por el  resto de la  estructura. 

- M O D U L A R :  Los paneles son independientes, lo 
que permite que sean desmontables y  de fáci l  sust i -
tución. Así  se puede reconstrui r  una parte s in afec-
tar  a l  total  de la  construcción. Además permite la 
construcción de diseños muy di ferentes y  adapta-

bles.

- C O M P O R T A M I E N T O  T É R M I C O  Y  A C Ú S T I C O :  En 
el  inter ior  de construcción hechas con quincha, la 
temperatura es f resca en el  verano y  cál ida en el  in-
v ierno, puesto que la  combinación de caña y  barro, 

t ienen gran inercia térmica. 
Por otra parte, las  cañas, se encargan de ais lar  acús-

t icamente. 

- L I G E R E Z A :  Esta técnica disminuye s igni f icat ivamente 
el  peso de la   estructura respecto a una construcción ha-

bitual . Además permite su fáci l  manejo y  montaje.

- S E N C I L L E Z :   La faci l idad construct iva permite que 
haya mano de obra no cual i f icada y  un s istema de 
t rabajo part ic ipat ivo, inv i tando a que cualquier  in-
teresado de incorpore al  montaje. Además bastará 

con herramientas básicas

- I M P E R M E A B L E :  El  intercambio del  vapor permite 
dispersar  la  condensación y  ev i tar  as í  la  putrefac-

c ión

V E N T A J A S
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- S U S T E N T A B L E :  Ya que la  quincha es una técnica 
ut i l izada desde hace s iglos y  perteneciente a la  cul -
tura e ident idad del  terr i tor io donde nos encontra-
mos, podemos decir  que se t rata de una técnica de 
arquitectura vernácula y  según el  informe Brundt-
land(1987) la  arquitectura vernácula es sostenible 

puesto que responde a estos t res términos:

•En términos ambientales , pues responde a t ravés 
de su diseño y tecnología de manera sabia a l  c l ima 
y  a la  geograf ía  del  lugar donde se inserta, cuidan-
do el  ecosistema y su biodivers idad, ut i l izando los 
recursos naturales como mater ia les de construcción 
y  aprovechando las  energías pasivas para lograr  óp-

t imas condiciones de habitabi l idad.

• En términos culturales,  pues es construida por sus 
mismos habitantes respondiendo a sus exigencias 
f ís icas y  espir i tuales, a  sus creencias y  t radic iones, 
creando v ínculos afect ivos entre el los y  arra igo al 
lugar donde v iven, generando además conocimien-
tos empír icos que forta lecen la  estructura socia l  y  la 

hacen duradera en el  t iempo.

• En términos económicos,  pues a l  ut i l izar  los re-
cursos disponibles en el  terr i tor io para construi r  y 
a l  ser  la  misma comunidad la  encargada de el lo, 
no genera grandes costos de construcción, que ha-
cen que la  arquitectura sea accesible para todos. 
Por otro lado, e l  acto del  construi r  es la  base de la 
creación de of ic ios y  una de las  pr incipales fuentes 

product ivas.
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2m

1,2m
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F47. Vistas paneles de quincha
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Los paneles de quincha se suelen construi r  con ma-
dera aserrada de torni l lo, moena alcanforada, copai-
ba pero en nuestro caso, ut i l izaremos madera de Eu-
cal ipto, por lo expuesto anter iormente. En cualquier 
caso, debe estar  seca y  no presentar  ojos ni  ra jadu-

ras.
Una vez creado el  marco del  panel , añadimos 4 t ra-
vesaños hor izontales, y  4 incl inados que mantendrán 

las  cañas sujetas. 
Antes del  montaje, presentamos los l is tones en su 
emplazamiento def ini t ivo para comprobar que t ie-

nen las  longitudes correctas.
Para el  montaje del  bast idor, atorni l lamos en dos 
puntos los extremos de los l is tones vert icales a los 
l is tones hor izontales. Es prefer ible ut i l izar  torni l los 
(2-3 mm) a c lavos para faci l i tar  e l  desmontaje, en 

caso de que sea necesar io.
Después atorni l lamos los t ravesaños al  bast idor. Es-
tos van f i jados en la  zona centra l  del  bast idor, ocu-
pando 2 cm. Al  tener los montantes un ancho 7 cm, 
dejarán un margen de 2,5 cm a cada lado para el 
t renzado de la  caña y  el  atorni l lado a la  estructura 

f i ja . 

LISTÓN HORIZONTAL
115 x 7 x 2,5 cm

TRAVESAÑOS 
HORIZONTALES
115 x 3 x 3 cm

LISTÓN VERTICAL
2,5 x 7 x 200 cm

CLAVOS 2mm

F48. proceso constructivo del marco y los travesaños
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F49. Proceso del entramado

F50. Conjunto de paneles

F51. Proceso del trenzado
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Para real izar  un t renzado adecuado, se recomienda 
ut i l izar  cañas que tengan, aproximadamente 2cm de 
grosor, y  en caso de ser  más gruesas, se deberán 
part i r  longitudinalmente para asegurar  su t rabajabi-

l idad.
Tras la  colocación de una nueva caña, es importante 
comprimir la  hacia el  resto, para que no queden hue-

cos y  no bai len. 26

Se prevé paneles con caña v ista y  paneles con emba-
rrado. El  uso de uno o del  otro, dependerá del  t ipo 

de ambiente que se quiera crear.
Cuando el  panel  vaya embarrado sobre el  panel , será 
conveniente no pelar  las  cañas, con ta l  de mejorar  la 

adherencia con el  barro. 27

P R O C E S O  C O N S T R U C T I V O

T R E N Z A D O

F52. tipos de panel
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F53 y F54. Embarraje.
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Las capas de acabado pueden ser  múlt iples formas. 
Aquí  proponemos la  capa base de adobe y un recubri -
miento de mortero de cal  e impermeabi l idad con lecha-

da de cal .
La capa de adobe se real izará con la  t ierra extra ída del 
mismo parque, as í  como la paja, baba de cactus y  agua.
La baba de cactus se obt iene del  Nopal  o de Tuna y 
t iene propiedades compactantes, impermeabi l izantes y 
ant ibacter iano. Para obtener la , se introduce en un reci -
piente t rozos de la  planta y  agua, y  se deja reposar  de 

dos a t res días . 
Para la  e laboración del  adobe, real izamos una montaña 
de t ierra tamizada a la  que añadiremos agua cal  paja y 

la  baba de nopal
Se empieza amasando con una azada y  poster iormen-
te, e l  personal  debe introducirse dentro de la  montaña 
para real izar  la  mezcla con los pies, imitando la manera 
t radic ional . Así  se obt iene una unión perfecta entre los 

mater ia les .
Se deberán real izar  var ios ensayos para opt imizar  la 
mezcla y  conseguir  que el  adobe se f isure lo menos po-

s ible, puesto que se t rata de una capa muy f ina. 
Lo habitual  es poner el  doble de t ierra que de paja. 

Con ta l  de conseguir  un buen resultado y que el  adobe 
s i  introduzca bien en los huecos, es habitual , colocar 
el  panel  de quincha en vert ical , y  lanzar  la  mezcla con 

fuerza. Luego se a l isa manualmente. 
Antes de apl icar  e l  mortero de cal , se debe humectar 
e l  paño de adobe y a cont inuación se añade una capa 
de 3mm, aproximadamente de mortero con la  s iguiente 

dosi f icación: 28

-2 volúmenes de cal  aérea ( faci l i ta  la  t rabajabi l idad)
-1 volumen de cal  h idrául ica
-1 volumen de arena
-1 volumen de agua

P R O C E S O  C O N S T R U C T I V O

A C A B A D O
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A R M A D O

F55. Axonometría final.
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Para el  montaje f inal  de la  estructura, deberemos colocar  los 
paneles prefabr icados de quincha en los huecos de la  estruc-

tura. 
Los paneles f i jos i rán atorni l lados, a  las  columnas de la  es-

t ructura.
Pero también podemos optar  por otro t ipo de s istema, por 
ejemple, que el  panel  sea osci lante, en ese caso solo se ator-
ni l lará a la  parte infer ior  y  super ior  de la  estructura, de mane-

ra que permita el  gi ro.
O también nos puede convenir  que el  panel  se abata, en ese 

caso emplearemos bisagras.



C O N C L U S I O N E S 
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Durante el  desarrol lo de este t rabajo, además de 
conocer el  procedimiento construct ivo de la  téc- 
nica de la  quincha prefabr icada, sus caracter ís t icas 
y  su contexto, también hemos podido comprobar 
que basándonos en una arquitectura vernácula, 
donde la  arquitectura era una necesidad y el  entor- 
no el  único recurso, las  construcciones eran racio- 
nales y  lógicas, va lores que br i l lan por su ausencia 

en gran parte de la  arquitectura contemporánea.

Y es que como se ha expl icado durante este t ra- 
bajo, e l  empleo de mater ia les naturales es una de 
las  maneras más sostenibles para ayudar a l  planeta 
ya que no necesi taremos recurr i r  a  procesos indus- 
t r ia les , o por lo menos, en cant idades ínf imas, por 
lo que ayudaremos al  medio ambiente, y  a  su vez, 
se contr ibuirá a la  economía local , s iempre que se 
contrate mano de obra de los a l rededores, que a 
su vez, sent i rán esta arquitectura suya y  será acep- 

tada. Y a su vez, pertenecerá a un contexto.

Anna Her inguer contaba en su char la  de “Archi- 
tecture is  a  tool  to improves l ives”  que cuando el 
proyecto consta con más presupuesto, se t iende 
a invert i r  ese dinero en ut i l izar  mater ia les más ca- 
ros recurr iendo a mater ia les que emiten muchas 
emis iones de carbono y requieren mucha energía, 
cuando la r iqueza no necesi ta i r  l igado al  uso de 
c iertos mater ia les , s inó al  uso de su potencia l , ut i - 
l izar lo de la  mejor  manera posible. Inv ierto t iempo 
en el  diseño del  edi f ic io y  cuidando los detal les , la 
artesanía, inv i rt iendo el  dinero en la  gente y  no en 

las  industr ias .

Me ha sorprendido mucho la  faci l idad construct iva, 
y  e l  bajo presupuesto que se requiere para real izar
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una construcción de este t ipo, por eso, me cho-
ca que no se ut i l ice más a menudo, se estudie en 
la  univers idad, se convoquen ta l leres, etc . . Quizá 
la  sociedad lo ve como una involución, cuan- do 
precisamente, s i  queremos dar  un paso adelan-  te 
en cuanto a sostenibi l idad, deber íamos echar la 
v is ta atrás , sobre cómo construían ant iguamente, 
invest igar  en los mater ia les naturales, hacer  el  me- 
jor  uso posible de el los y  fomentar  construcciones 
sostenibles y  arquitecturas que realmente presen- 
ten interés. Se expl ica muy bien en “Arquitectura lo 

común”

“Un buen diseño no necesi ta más dinero, solo ne- 
cesi tamos creat iv idad, ref lex ión, y  un poco más de 
intel igencia. Porque no se t rata de ser  pobre o r ico. 
Algunas veces inclus ive las  l imitaciones pueden ser 
la  mejor  inspiración para est imular  la  creat iv idad.”
Así  que deberíamos ref lex ionar  más sobre los pun- 
tos de part ida para construi r  de manera coherente 

y  ef icaz.

A propósito de la  f rase comentada, y  una de las 
cosas que he descubierto durante el  desarrol lo de 
este t rabajo, es que, en el  momento de buscar  re- 
ferencias sobre quincha o construcciones con ma- 
ter ia les naturales, o construcciones sostenibles, la 
inmensa mayor ía estaban relacionadas con proyec- 
tos de cooperación, arquitectura de emergencia, 
arquitectura en países subdesarrol lados, pero no lo 
he encontrado en arquitectura actual , arquitectura 

ef ímera, insta laciones, pabel lones, workshops. . .

Y, ta l  como se ha expuesto en el  t rabajo, la  quin- 
cha(entre otras técnicas) , son ópt icas para cuando 
se necesi ta construi r  con bajo coste, con urgencia
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después de algún desastre natural . . . puesto que es 
barato, rápido, no se necesi ta mano de obra es- 
pecia l izado y ef icaz. Pero por otra parte, s i  t iene 
todos estos requis i tos, e incluso s i  nos podemos 
permit i r  una arquitectura más cara, ¿Por qué no la 
incluimos entre nuestros métodos construct ivos? 
¿se invest iga más sobre mejoras construct ivas o se 

apl ica a l  arte?

Por otro lado, me gustar ía  recalcar  e l  hecho de 
que es una arquitectura socia l , a  todos nos gusta 
sen-  t i rnos út i les , ver  e l  t rabajo acabado y sent i r 
que hemos formado parte de eso y  formado parte 
de un grupo. Así  pues, además de sostenibi l idad y 
economía también supone un acercamiento socia l , 
que empodera a los part ic ipantes, les  enseña, a 
construi r  y  a  t rabajar  en equipo. De ahí  que la  min- 
ga sea una t radic ión que s iga v igente hoy en día en 
Chi le, porque a la  gente le gusta part ic ipar  en los 
proyectos y  es una exper iencia muy enr iquecedora.
Con todo esto, sólo me cabe decir  que efect iva- 
mente, para real izar  una arquitectura sostenible en 
quebrada verde y  que cumpliera con los requis i tos 
del  programa, ha s ido necesar io observar  la  mane- 
ra en que se ha construido hasta ahora, los estudiar 
los potencia les recursos y  ev i tar, depender de fac- 

tores externos.



F U E N T E S  Y 
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F1: Quebrada Verde. Elaboración propia.

F2.Cal le Urr iola , Valparaiso. Elaboración propia.

F3. Mirador Quebrada Verde. Elaboración propia

F4. Eucal iptos de Quebrada Verde. Elaboración 
propia

F5. mapa predio + zonas vegetación. 
F6. mapa predio + zonas vegetación +
zonas afectadas incencio.   Extracción Memoria 
expl icat iva Plan Maestro__Plan de Manejo Predio 
Quebrada Verde.Osvaldo Arce Márquez . pan 9 y 
11.

F7.Mapa Chi le. Del imitación Región de Valparaiso. 
https:// f reevectormaps.com/chi le

F8. Vista satél i te Quebrada Verde.Di l imitación pre-
dio. http://www.geoportal .c l/v isorgeoportal/

F9. Workshop construcción miradores en Q.V. L ibro 
Quebrada Verde. consejo de Rectores. pág40

F10. Aula Verde. Recorr ido por Q.V. L ibro Quebra-
da Verde. consejo de Rectores. pág34

F11. Inter ior  domo. Elaboración propia

F12. Refugio en Q.V. Elaboración propia.

F13. propuesta zoni f icación. Presentación Plan 
Maestro 2017.pág 9

F14. Mirador en Santuar io de los Acant i lados. Ela-
boración propia

R E L A C I Ó N  D E  F I G U R A S
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F15. Plantaciones. Presentación Plan Maestro 2017. 
pág 17

F16. Hojas de Eucal ipto. Elaboración propia

F17 y  18. Ruca. https://www.plataformaarquitec-
tura .c l /c l /02-333115/arqui tectura -vernacu la - la - ru -
ca-araucana-en-el -sur-de-chi le

F19. Planta casa colonial . https:// laderasur.com/
art icu lo/ lecc iones-de l -pasado- la -casa-ch i lena- t ra -
dic ional/

F20.Sección casa colonial . https:// laderasur.com/
art icu lo/ lecc iones-de l -pasado- la -casa-ch i lena- t ra -
dic ional/

F21. Palaf i tos Castro. Chi loé. Elaboración propia

F22. Árboles de Eucal ipto. Elaboración propia.

F23. Minga Chi lota. https://www.voyhoy.com/blog/
la-minga-t radic ion-en-chi loe-que-mueve-casas-en-
teras/

F24. Minga Valparaiso. Convocada por la  univers i -
dad Adolfo Ibáñez. Viña del  Mar

F25. Minga Valparaiso. Convocada tras el  incendio 
de 2014:  http://www.mingavalpo.c l/

F26. Troncos de Eucal iptos. Elaboración propia

F27. Cubierta real izada con cañas y  barro. Elabora-
c ión propia

F28. Pr incipio Generación. Elaboración propia
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F29. Pi lares pintados con pintura asfá l t ica. Constru-
yendo v iv iendas con Quincha Mejorada. pág16

F30. Detal le encuentro entre v igas. Construyendo 
v iv iendas con Quincha Mejorada. pág18

F31. Montaje cubierta. Construyendo v iv iendas con 
Quincha Mejorada. pág21

F32. Montaje estructura. Construyendo v iv iendas 
con Quincha Mejorada. pág20

F33. Planta y  sección de la  estructura f i ja . Estructu-
ra f i ja

F34. Detal le c imentación. Elaboración propia

F35. axonometr ía  proceso construct iva. fase 1. e la-
boración propia

F36. axonometr ía  proceso construct iva. fase 2. e la-
boración propia
 
F37. Detal le v iga infer ior  -  pi lar. e laboración propia
F38. Detal le entre v igas super iores. e laboración 
propia

F39. axonometr ía  proceso construct iva. fase3 ela-
boración propia

F40. di ferentes tablones que forman el  suelo. e la-
boración propia

F41. Detal le suelo. e laboración propia

 F42. Detal le encuentro estructura y  rol l izos. e labo-
ración propia
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 F42. Detal le encuentro estructura y  rol l izos. e labo-
ración propia

F43. axonometr ía  proceso construct iva. fase4. e la-
boración propia 

F46. Trenzado. https://www.plataformaarquitec-
t u r a . c l / c l / 7 6 2 0 8 1 / g u a d a l a j a r a - m e x i c o - u n - e d i f i -
c i o - c o m u n i t a r i o - d e - m u ro s - d e - b a h a re q u e - y - c e l o -
s ia-de-carr izo

F47. Vistas paneles de quincha. e laboración propia.

F48. proceso construct ivo del  marco y  los t ravesa-
ños. e laboración propia

F49. Proceso del  entramado. wwww.arrsa.org

F50. Conjunto de paneles. https://www.platafor-
m a a r q u i t e c t u r a . c l / c l / 7 6 2 0 8 1 / g u a d a l a j a r a - m e x i -
c o - u n - e d i f i c i o - c o m u n i t a r i o - d e - m u ro s - d e - b a h a re -
que-y-celosia-de-carr izo

F51. Proceso del  t renzado. elaboración propia

F52. t ipos de panel . e laboración propia

F53.Embarraje. https://www.plataformaarquitec-
t u r a . c l / c l / 7 6 2 0 8 1 / g u a d a l a j a r a - m e x i c o - u n - e d i f i -
c i o - c o m u n i t a r i o - d e - m u ro s - d e - b a h a re q u e - y - c e l o -
s ia-de-carr izo

F54. Embarraje. http://v iv iendasicaaprelar.blogs-
pot.com

F55. Axonometr ía  f inal . e laboración propia

F56. Detal le colocación panel . e laboración propia
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