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ABSTRACT 

La ciudad de Llanquihue, ubicada en la Región de los 
Lagos, se originó gracias al proceso de colonización 
alemana promocionado en Chile a partir de 1852, el 
cual tuvo como uno de los focos principales la colo-
nización del borde del Lago Llanquihue1. La ciudad 
se relaciona directamente con el desagüe del Lago y el 
nacimiento del Río Maullín, ambos ecosistemas que 
con- tribuyeron a la construcción del paisaje cultural 
e imaginario de Llanquihue, relacionándolo directa-
mente a un paisaje de agua con diversos cuerpos y 
cursos de agua asociados al mismo. El desagüe del 
lago Llanquihue fue uno de los principales elementos 
que detonó la fundación de la ciudad en ese lugar y 
que, debido a diferentes procesos como la construc-
ción de la vía ferroviaria, la expansión urbana o la lle-
gada de diferentes fábricas en torno a la ciudad, hoy se 
consolida como un paisaje olvidado que se evidencia 
en la fragmentación de una línea de agua que existía 
en su territorio, la cual sostenía diversos humedales y 
formaba parte del sistema de desagüe del lago Llan-
quihue.
 
En el año 2016 la Fundación Legado Chile, cuyo prin-
cipal !n es generar instancias y proyectos de conser-
vación y valor del patrimonio natural de Chile2, lanzó 
el Programa “Llanquihue, Ciudad de humedales”, el 
cual tiene como objetivo proteger, activar y conservar 
los humedales de Llanquihue entendiéndolos como 
ecosistemas urbanos, promocionando la realización 
de diferentes proyectos y actividades en el ámbito de 

la educación ambiental y proyectos de arquitectura 
del paisaje.
 
Según lo expuesto anteriormente, en esta investiga-
ción proyectual se propone entender a Llanquihue 
como una ciudad en la que las dinámicas urbanas co-
existen con dinámicas naturales de remanentes inser-
tos en la trama de la ciudad, que se presentan como 
elementos de memoria de un paisaje olvidado y de vi-
tal importancia para el funcionamiento ecosistémico 
del territorio, en donde la articulación de estos devela 
huellas del pasado y el buen manejo de los mismos 
nos da la clave para conservar este paisaje del agua 
asociado a la ciudad, recuperando un imaginario ol-
vidado y aumentando la capacidad de servicios eco-
sistémicos prestados hacia Llanquihue. Frente a este 
escenario es fundamental entender este sistema de 
humedales como una pieza continua, proponiendo 
así un proyecto de infraestructura de paisaje, que se 
entiende como una activación de los ecosistemas ur-
banos mediante el diseño de espacios asociados a los 
mismos que sean capaces de articular los remanentes 
naturales, reme- morar un paisaje olvidado, reacti-
vando así la red de natural de drenaje lacustre en la 
ciudad de Llanquihue. 

Palabras Claves
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Canal de extracción de agua en el humedal Las Garzas por parte de 
la empresa Export Jaime.

Contaminación de aguas en Humedal de los Molles.

Construcción de edi!cios en Humedal santa Inés, Valdivia.
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La palabra humedal tiene su origen en el latín y signi-
!ca terreno impregnado de agua. En inglés wetland, 
cuya traducción directa es tierra húmeda, es una de-
!nición más clara de la palabra humedal, la cual se 
describe como un ecosistema acuático que ha perma-
necido por una cantidad de tiempo tal que permite la 
evolución de especies hacia un ecosistema acuático, el 
cual que alberga una gran cantidad de biodiversidad3. 
El ecosistema del humedal se emplaza como uno de 
los ecosistemas esenciales para el medio ambiente, 
por la gran cantidad de bene!cios y servicios ecosis-
témicos que entregan a su entorno, sirviendo como 
puntos para el control de inundaciones, depuración 
de aguas, reservorios de diversidad biológica u agua 
dulce, reponiendo aguas subterráneas, generando 
productos de origen animal, vegetal y mineral además 
de con- formar redes o corredores de hábitats perma-
nentes y de paso para una gran cantidad de especies 
de "ora y fauna siendo espacios de seguridad frente al 
cambio climático4 (Figura 2). 

Es tal la importancia de estos ecosistemas que en 1971 
se !rmó el único tratado mundial centrado en un solo  

ecosistema. La Convención Ramsar, relativa a los hu-
medales de Importancia Internacional, es un tratado 
intergubernamental mundial que proporciona el mar-
co para la conservación y el uso racional de los hume-
dales mediante acciones locales y nacionales gracias 
a la cooperación internacional, como contribución al 
logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo5.
 
Según datos expuestos por la convención de Ramsar, 
en el año 2015, desde 1900 han desaparecido aproxi-
madamente un 64% de la super!cie mundial de hume- 
dales6, y día a día siguen disminuyendo su extensión, 
así como su calidad. Los factores que han causado la 
perdida de estos ecosistemas fundamentales a nivel 
mundial se concentran principalmente en el cambio 
en el uso de suelo en torno a humedales, según lo cual 
se drenan, rellenan y convierten estos terrenos para 
nuevos usos, como agricultura o pastoreo. La desvia-
ción del agua por canalizaciones, el desarrollo urbano 
y de infraestructuras, así como la contaminación de 
las aguas también son factores que perjudican la con-
servación de estos ecosistemas6 (Figura 3). 

+)' 76/.9$&';&+#$6)"H5'OYZ)"'2&/'-&2'[)*"+.-"2\R5'
JV?M'[)*"+.-"2'N&2%"#&2>'1&+9.2%'.)+$&5'DQDD>L
,)' ,&2'()*"+.-"2'U'-.'$*:&#%./9$.'+"'9&/2"#4.#-&2>'
JP$/$2%"#$&'+"'.6#$9)-%)#.5'DQQTL>'(%%:2@SS]]]>9&/.8>
9-S]:E9&/%"/%S^-"2�*8SA_BTGGBDBFM&--"%&[)*"+.E
-"2�DQA_�:#&U"9%&N($-"P"`$9&>:+8
-)' !#.%.+&'$/%"#/.9$&/.-'+"';.*2.#5'O,.'N&/4"/9$I/'
2&=#"'-&2'[)*"+.-"2'U'2)'*$2$I/R5';.*2.#>'(%%:2@SS
]]]>#.*2.#>&#6S"2S.9"#9.E+"S-.E9&/4"/9$&/E2&E
=#"E-&2E()*"+.-"2EUE2)E*$2$&/
.)' M$9(.'$/8&#*.%$4.'_5'O[)*"+.-"2@'"/':"-$6#&'+"'
+"2.:.#"9"#'"/'%&+&'"-'*)/+&R5';.*/2.#>'(%%:2@SS
]]]>#.*2.#>&#6S2$%"2S+"8.)-%S^-"2S#.*2.#�8.9%2E
(""%�+$2.::".#$/6E.9%�_�2:>:+8
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Al alero del Plan Nacional de Protección de Hume-
dales entre 2018 – 2022, se llevaron a cabo diferentes 
promulgaciones de ley que buscaban generar cuerpos 
legales de protección para el ecosistema de los hume- 
dales en Chile. Uno de los focos donde se llevaron a 
cabo medidas con respecto a esta ley fueron los hume- 
dales del sur del Chile, en especí!co los asociados a la 
cuenca del rio Maullín, los cuales fueron declarados 
objetos de conservación bajo el nombre de Santuario 
de la Naturaleza Humedales Río Maullín9. Siguiendo 
en el contexto de impulso nacional a conservar estos 
espacios en el año 2020 se promulga la Ley 21.202, 
que regula de manera especí!ca los ecosistemas de 
humedales urbanos en Chile, además de entregar he-
rramientas a municipios para la elaboración de orde-
nanzas generales para la protección de estos. A pesar 
de la promulgación de la “Ley de humedales”, el peli-
gro de desaparecer sigue presente, e incluso va en au-
mento con el paso del tiempo. Esto debido a las malas 
prácticas en la gestión, manejo y actividades asocia-
das a estos ecosistemas. 

En Chile la Convención entró en vigor en el año 1981, 
y desde esta fecha se empezó a generar un interés pú-
blico e institucional por la conservación de estos eco-
sistemas, lo que promovió el desarrollo de diferentes 
iniciativas relacionadas a la conservación y manejo de 
los humedales, como otorgar el rol de Secretaría Téc-
nica de la Convención de los Humedales en Chile a la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) o la crea-
ción del Comité Nacional de Humedales7. Lamenta-
blemente la convención selecciona humedales como 
espacios de conservación bajo 9 criterios sumamente 
rigurosos8, lo que provocó que únicamente 16 puntos 
en Chile cumplan con estos requisitos, y por conse-
cuencia sean seleccionados como sitios Ramsar que- 
dando bajo las protecciones legales del mismo (Figura 
4). Como consecuencia de esto, y para aumentar los 
órganos legales sobre estos ecosistemas a lo largo de 
todo el país (fueran parte o no de los humedales reco-
nocidos por RAMSAR), se empezaron a decretar una 
serie de leyes y programas a nivel nacional en pro de 
la conservación de los humedales en Chile. 

/)' '1.#0)"2'/.9$&/.-"25'ON&/2"#4.9$I/'+"'()*"+.-"2R5'
N&#:&#.9$I/'a.9$&/.-'M&#"2%.-'J9&/.8 L>'(%%:2@SS]]]>
9&/.8>9-S:.#0)"2E/.9$&/.-"2S9&/2"#4.9$&/E+"E()*"E
+.-"2S
0)' 'N#$%"#$&2':.#.'2$%$&2';.*2.#5'ON#$%"#$&2':.#.'-.'
7+"/%$^9.9$I/'+"'[)*"+.-"2'+"'7*:&#%./9$.'7/%"#E
/.9$&/.-R5'N&/4"/2$I/'2&=#"'-&2'[)*"+.-"2>'(%%:2@SS
]]]>#.*2.#>&#6S2$%"2S+"8.)-%S^-"2S+&9)*"/%2S
-$=#.#US#.*2.#2$%"2�9#$%"#$.�2:>:+8
1)' 'X"9#"%&'+&25'OX"9-.#.'2./%).#$&'+"'-.'/.%)#.-"H.'
()*"+.-"2'+"-'#$&'*.)--b/R5'c$=-$&%"9.'+"-'N&/6#"2&'
a.9$&/.-'+"'N($-">'(%%:2@SS]]]>=9/>9-S-"U9($-"S/.4"E
6.#\$+a&#*.dAAGCDDD
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En paralelo con la redacción y promulgación de leyes, 
se han iniciado diferentes iniciativas gubernamen-
tales y no gubernamentales que buscan la conserva-
ción y protección de estos espacios a lo largo de todo 
Chile, además de promover espacios de educación 
ambiental y valorar la importancia de estos espacios 
a nivel cultural, histórico y ecosistémico. Esto tam-
bién ha llevado al desarrollo de diferentes proyectos 
de arquitectura del paisaje asociados a los humedales 
en donde se busca acercar a la gente a estos espacios 
para concientizarlos y mostrarles cual es el correcto 
manejo e interacción que debe existir con esos ecosis-
temas urbanos, como el proyecto parque Humedal los 
Batros, parque Humedal Baquedano o la iniciativa de 
conservación en la Laguna Batuco (Figura 5). 

Entendiendo el contexto mundial y la preocupación 
que existe sobre la conservación de los humedales 
como ecosistemas fundamentales, además de la im-
plementación de diferentes cuerpos legales sobre la 
protección de estos espacios a nivel nacional, hace 
algunos años, como se mencionó anteriormente, em-
pezó un periodo de gestión de iniciativas públicas y 
privadas que apuntaban al manejo y conservación de 
diferentes espacios naturales en Chile. 

!"#$%&'-)' 1#&U"9%&2'+"'.#0)$%"9%)#.'.2&9$.+&2'.'()*"+.-"2'"/'N($-">'X$4"#2.2'8)"/%"2

Parque Humedal Los Batros

El proyecto del Parque Humedal los Batros 
busca construir un traspaso gradual entre la 
ciudad y el ecosistema del humedal diseñando 
diferentes espacios que genera una relación 
medida con el humedal, proponiendo diferen-
tes acercamientos puntuales hacia el espacio 
natural en toda la extensión del proyecto.

Parque Humedal Baquedano

El proyecto del Parque Humedal Baquedano 
se basa en la activación de unidades de paisa-
jes insertos en el contexto urbano de la ciudad 
en donde, a través de tres objetivos principales 
(Restaurar, habitar y conectar), se busca recu-
perar la ecología de borde de los ecosistemas 
urbanos de la ciudad. Esto gracias al diseño de 
una red continua de espacios públicos que ha-
bite, por medio de la integración de diferentes 
programas sociales, estos espacios asociados a 
los humedales urbanos de la Llanquihue.

Proyecto Humedal de Batuco

El objetivo principal del proyecto Humedal 
de Batuco es restaurar y conservar el humedal 
como un refugio para la biodiversidad y como 
una fuente de servicios ecosistémicos en el 
cual por medio de diferentes etapas se busca 
acercar a las personas para que entiendan los 
procesos de conservación, esto por medio de 
la implementación de señalética educativa, 
senderos interpretativos y diferentes tramos
de cercos de exclusión ecológicos.
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Una de las iniciativas que está relacionada a un tra-
bajo con los ecosistemas de humedales es la Funda-
ción Legado Chile, la cual busca “Crear, gestionar y 
articular iniciativas de conservación y valoración del 
patrimonio natural que contribuyan al desarrollo sos-
tenible del país10”. Uno de los programas lanzado por 
la Fundación y que tiene relación con los humedales 
es el Programa “Llanquihue, Ciudad de humedales”, 
el cual busca promover la creación de proyectos de 
arquitectura y arquitectura del paisaje asociados a los 
ecosistemas urbanos de la ciudad y una campaña de 
educación ambiental aplicados a todos los rangos eta-
rios. 

Las estrategias de protección y acercamiento hacia es- 
tos espacios desencadenaron una serie de proyectos 
construidos y proyectados que activan diferentes hu-
medales insertos en la Ciudad de Llanquihue, Sistema 
de humedales que está asociado al sistema "uvial del 
Río Maullín, el cual es el único e"uente del lago Llan-
quihue. 

La relación del sistema de aguas que existe entre el 
lago, la ciudad y el Río con!gura parte del imagina-
rio local de la zona, lo que demuestra la relación del 

sistema de aguas que existe entre el lago, la ciudad y 
el Río con!gura parte del imaginario local de la zona, 
lo que demuestra la relación del agua y territorio en 
donde este último se ve modelado y transformando, 
generando un paisaje del agua con un carácter muy 
predominante en Llanquihue. 

En este sentido la Tesis proyectual presentada busca 
entender el paisaje del agua por medio de la construc-
ción histórica que con!gura su condición actual, en- 
tendiendo los procesos aplicados en la ciudad que se 
relacionan con la existencia de los humedales urbanos 
dentro de Llanquihue. Observar y analizar el estado 
actual de los humedales, entendiendo la importancia 
que se le otorga a estos cuerpos de manera internacio-
nal, nos da a entender los procesos de transformación 
de estos espacios sobre los cuales, con una mirada en-
marcada en la conservación, protección y activación, 
se puede pro- poner un proyecto que articule las pro-
blemáticas encontradas y contribuya a su resolución 
de una manera en que la arquitectura e infraestruc-
tura del paisaje cumpla un rol fundamental en la con-
servación y reactivación de estos espacios amenaza-
dos a nivel mundial.

(2)'M)/+.9$I/',"6.+&'N($-"5'OP"*&#$.'./).-'DQAGR5''
(%%:2@SS-"6.+&9($-">9-S$/$9$&SDQDDSQBSDTS*"*&E
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FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Problema de Investigación 

La fragmentación de un paisaje de agua histórico para 
un territorio, como es el caso de la ciudad de Llanqui-
hue, revela la in"uencia que han tenido los procesos 
de expansión urbana sobre el área de estos humeda-
les. Al disminuir en tamaño in"uye negativamente en 
la calidad y cantidad de servicios ecosistémicos que 
estos prestan a la ciudad, disminuyendo el área de 
in!ltración de agua en Llanquihue, transformando 
ecosistemas naturales en basurales o espacios de cons-
trucción y eliminando la "ora y fauna que existe y se 
desarrollan en estos espacios. Desde la fundación de 
Llanquihue en el punto de desagüe del Lago la ciudad 
ha estado en permanente interacción con un paisaje 
asociado a diferentes cuerpos de agua, los cuales con 
el paso de los años y a causa de diferentes procesos de 
desarrollo urbano (como la construcción de la línea 
del tren o la expansión habitacional de Llanquihue) 
se han visto afectados física y culturalmente. Este de-
sarrollo provocó que uno de los e"uentes del Lago se 
fragmentara, transformando la geografía de Llanqui-
hue y  generando diferentes remanentes de un paisaje 
del agua dispersos en la ciudad.

Es aquí donde se presenta el problema de la trans-
formación física de un paisaje del agua, que a causa 
de la expansión urbana y diferentes procesos sobre la 
ciudad fue fragmentado, conformándose actualmente 
por humedales que se presentan como remanentes de 
un e"uente del Llanquihue, que existió hace más de 
cien años. 

La fragmentación de dicho paisaje detonó un proceso 
de olvido sobre los mismos, aumentando el grado de 
degradación en los ecosistemas urbanos remantes de 
este lugar. Estos evidencian una pérdida del imagina-
rio local y una disminución en la cantidad y calidad 
de los servicios ecosistémicos prestados por los hume- 
dales para la ciudad, lo que trae como consecuencia el 
aumento de las inundaciones por anegamiento en el 
territorio generando así una amenaza que permanece 
activa hasta el día de hoy.
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Pregunta General 

Entendiendo el carácter histórico y medioambiental 
del emplazamiento de la ciudad de Llanquihue como 
el lugar de desagüe del lago. 
¿De qué manera, y a través de qué tipo de infraestruc-
tura de paisaje, se pueden articular remanentes de un 
paisaje del agua transformado por la expansión de la 
ciudad, aumentando a su vez la capacidad de prestar 
servicios ecosistémicos y promoviendo la conserva-
ción de los humedales urbanos en Llanquihue? 

Preguntas Especí!cas 

¿Qué cualidades debe tener un proyecto de infraes-
tructura de paisaje para que permita por un lado con-
servar y articular un paisaje fragmentado y por otro 
generar un sistema de drenaje urbano que resuelva 
diferente problemáticas en el territorio?
 
¿De qué forma, a través de la revalorización de los pai- 
sajes del agua en la ciudad de Llanquihue, es posible 
rememorar una red de agua olvidada en el imaginario 
local? 

¿Cómo una construcción histórica y temporal sobre 
la ciudad de Llanquihue nos puede ayudar a entender 
el estado actual en el cual se encuentran los diferen-
tes cuerpos de agua en la ciudad, y cuáles fueron los 
procesos y hechos especí!cos que desencadenaron la 
degradación de los mismos? 
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Hipótesis 

Es posible rehabilitar un paisaje del agua degradado 
y transformado por procesos de expansión urbana, 
a través de un proyecto de infraestructura de paisaje 
que genere una activación en los bordes de los hume-
dales, los cuales se hagan cargo de las necesidades de 
los habitantes de Llanquihue y la población "otan-
te que llega a la ciudad por el carácter lacustre de la 
mis- ma. Esto se busca al generar usos que interactúen 
directamente con el humedal para acortar la brecha 
entre espacio urbano y natural, activando así los eco-
sistemas urbanos y generando un proyecto que esté 
relacionado estrechamente con las dinámicas natura-
les de los humedales insertos en la trama urbana de 
Llanquihue. 

Además de resolver las problemáticas de degradación 
se busca que el sistema que articula los remanentes del 
camino del agua que existió en el pasado sea capaz de 
rememorar un paisaje olvidado en Llanquihue, el cual 
genere conciencia en la población sobre el pasado del 
territorio y muestre la necesidad de estos espacios en 
la actualidad para enfrentar diferentes amenazas aso-
ciadas a la perdida de los mismos. 

 

A su vez se espera que el estudio y análisis históri-
co-cultural de la ciudad, a través del levantamiento de 
información, permita conocer los procesos que trans-
formaron a Llanquihue provocando la degradación fí-
sica y cultural de los paisajes asociados al agua. Según 
esto se busca obtener herramientas para saber cómo, 
a través de la infraestructura de paisaje y de!niendo el 
tipo de la misma, podemos rehabilitar un paisaje del 
agua degradado, articulando sus remanentes y reme-
morando un paisaje olvidado en la ciudad que además 
ponga en valor los humedales urbanos de Llanquihue 
y nos muestre la importancia de su conservación. 
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Objetivo General 

Esta investigación tiene como objetivo articular y ac-
tivar los fragmentos de un paisaje olvidado, pro- po-
niendo el diseño de un sistema de infraestructura de 
paisaje que uni!que diferentes remanentes naturales 
en Llanquihue, rememore parte del imaginario de la 
ciudad y genere un proyecto capaz de aumentar la 
cantidad y calidad de servicios ecosistémicos presta-
dos por los ecosistemas urbanos a la ciudad de Llan-
quihue, en especial la capacidad de captación e in!l-
tración de agua en el territorio. 

Objetivos Especí!cos 

Generar una construcción histórica, cultural y tem-
poral de los procesos asociados al desarrollo del espa-
cio urbano aplicados al caso especí!co de la ciudad de 
Llanquihue. 

Analizar cómo estos procesos históricos, culturales 
y temporales incidieron en la condición actual de los 
paisajes asociados al agua en la ciudad de Llanquihue. 

Proponer un proyecto de infraestructura asociada al 
carácter histórico de la ciudad y que responda a las 
necesidades actuales que existen en la misma, bajo la 
mirada de la arquitectura del paisaje, que solucione 
las problemáticas de degradación física, anegamiento 
por aguas lluvias y perdida de un paisaje del agua. 
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MAPA DE TESIS

Paisaje
Cultura + Agua

Llanquihue
Ciudad de Humedales Procesos Históricos

Pérdida de funciones 
ecosistémicas

Paisaje olvidado

Paisaje degradado

Pérdida ecosistémica Humedales Urbanos 
remanentes de la red de agua

Proyecto de paisaje

Infraestructura de pai-
saje

Articule Rememore

Reactive

Cultural | Construcción del imaginario

Histórica | Hechos detonantes

Temporal | Expansión urbana

Desarticulación de la 
Red de Agua

Elementos de construcción y modelación del paisaje

Areas de in"uencia

Inundaciones

Imaginario continuo
Programas de recopilación histórica
Nodos programáticos asociados a los humedales

Circulaciones y recorridos
Activación de bordes

Conexión ecosistémica

Reinserción de los humedales como puntos clave en dinámicas urbanas
Sistema de drenaje urbano sostenible en torno a los humedales

Activación de ecosistémas urbanos con proyectos de arquitectura y 
arquitectura del paisaje

Caso de estudio

Compuesto por

Entendido como Entendido según

Como consecuencia
Como consecuencia

Oportunidad
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MAPA TEÓRICO BIBLIOGRÁFICO

Llanquihue
Ciudad de Humedales

Paisaje del agua

Remanentes
de un paisaje del agua olvidado

Paisaje olvidado

“Pronto el canal de riego fue solo una línea 
de agua con plátanos que cruzaba la llanura 
del delta hasta el mar. Una línea que sobre-
vivió a todas las urbanizaciones y que como 
señal del tiempo se plasmó en todos los 
planes que pretendían reorga- nizar aquel 
territorio. Era la imagen de la memoria co-
lectiva que nadie estaba dispuesto a perder.” 
(Jansama, 2007)

Paisaje degradado

Sistema socio-ecológico el cual de-
bido a una situación de estrés o una 
condición “indeseable con respecto a 
otra que se considera satisfactoria” se 
degrada, existiendo una perdida de
especies, ecosistemas y relaciones na-
turales. (Vásquez, 2021)

“Paisajes en los que el agua juega un rol protagonista en sus orí-
genes y también en su con!guración actual, re"ejado tanto en 
sus dinámicas, procesos y funcionamiento; así como también 

en la percepción cultural del territorio.”
(Documento presentación TIP Gloria Saravia- Andrew Harris)

Paisaje cultural 
“Resultado de la acción de un grupo so-
cial sobre un paisaje natural en donde 
la cultura pasa a ser el agente que trans-
forma el paisaje, por lo tanto termino 
paisaje cultural se entiende sujeto a 
cambios, tanto por el desarrollo de una 
cultura como por un reemplazo de cul-
turas.” (Sauer, 2006 [1925])

Infraestructura de 
paisaje

“para que la sociedad aproveche los múltiples bene!cios que 
le brinda la naturale- za, es necesario proteger y potenciar los 

procesos naturales”. (CEA 2014)

Se entiende como un punto de encuentro entre arquitectu-
ra, Infraestructura y paisaje, Una disolución entre sus límites 
para entender un objeto arquitectónico como un elemento 
abierto y diseñando en relación al paisaje en que se emplaza 

y las características que este posee. (Santos, 2011)

“Parte que queda de algo” (Real 
Acade- mia Española, 2022)

“Un remanente natural urbano 
es una pieza restante de un paisa-
je natural, es un importante nexo 
entre los procesos urbanos y natu-
rales, es la memoria paisajística y 

ambiental.” (Paredes, 2018)

Rememorar

“...rememoración histórica tienen un 
componente “no líquido”, sedimenta-
rio que favorece a fortalecer la identi-
dad del grupo, de su cultura, a través 
de la tradición. En la medida que ese 
sedimento crece, reforzamos las po-
sibilidades de desarrollo sostenible.” 
(del valle, unimet 2017)

Sistema de drenaje 
urbano sostenible

“conjunto de medidas, soluciones, tecnologías y téc-
nicas usadas para manejar las aguas lluvias de una 
ciudad, predominantemente a partir de infraestruc-
tura verde, con el !n de replicar tan cercanamente 
como sea posible el sistema natural de drenaje y po-
tenciar los servicios ecosistémicos asociados a los 
espacios de agua y naturaleza.” (Patagua, Fundación 
Legado Chile & Ponti!cia Universidad Católica de 
Chile. (2021))

Expansión urbana
“Síntoma de la ruptura de la estructu-
ra estable de una ciudad según la cual 
se entendía una relación especí!- ca 
con el entorno.” (Betsky, 1998)

Proyecto de arquitectura 
del paisaje
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CUADRO DE IDENTIFICACIÓN

¿Qué?
Propuesta de un Sistema de articulación de humedales a modo de infraestructura de paisaje que active diferentes
zonas de interés asociadas a los ecosistemas urbanos de Llanquihue y articule los remanentes naturales existentes en la
ciudad, rememorando la línea del agua olvidada en el imaginario local y aumentando la capacidad de prestar
servicios ecosistémicos hacia ella.

¿Donde?

Valor 
del área  
afectada

• Valor histórico-cultural de la ciudad de Llanquihue.
• Valor ecosistémico de diferentes paisajes del agua presentes en la ciudad.
• Importancia en articulación de fragmentos.
• Función de humedales como espacios de infiltración de agua.
• Imaginario original de Llanquihue como el espacio de desagüe del lago.

• Rol inactivo de antigua líneas de agua en el imaginario de la ciudad.
• Degradación del paisaje por parte de malas prácticas.
• Fragmentación de un paisaje del agua.
• Desconexión entre diferentes humedales en Llanquihue.
• Perdida de funciones ecosistémicas por parte de los ecosistemas urbanos.

Amenazas /  
Problemáticas

Riesgos

• Pérdida de biodiversidad y amenaza a ecosistemas.
• Perdida de funciones eco sistémicas de humedales.
• Promoción de micro-basurales en la zona.
• Posibles inundaciones futuras frente a un evento climático.
• Olvido de un paisaje Histórico en la ciudad.

Llanquihue, Región de los Lagos. Chile.
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¿Por qué?
• Por la evidencia que existe sobre la degradación en diferentes cuerpos de agua en la ciudad de 

llanquihue
• Por el olvido del paisaje del agua en el imaginario histórico y cultural de la comunidad de Llanquihue

¿Para qué?

¿Cómo?
• Generando una reconstrucción histórica sobre la ciudad de Llanquihue, desde su fundación hasta el día de

Hoy y construyendo línea de tiempo de sucesos que influyeron en la transformación urbana de 
Llanquihue.

• Diseñando un proyecto de intervención en el paisaje del agua de Llanquihue, desde la mirada de la 
Arquitectura del paisaje, que por medio de un sistema de infraestructura de paisaje articule diferentes
humedales en la ciudad y rememore el paisaje olvidado de Llanquihue.

• Entender el paisaje de Llanquihue como una construcción histórico-cultural que se ha transformado con el
paso del tiempo.

• Entender a la ciudad de Llanquihue como un punto clave que podría afectar la condición biológica y 
ecosistémica del río Maullín, estudiando los diferentes hechos y procesos que han degradado y afectado los
paisajes del agua en la ciudad.

• Proponer un sistema de infraestructura de paisaje que articule a diferentes humedales en la ciudad de
Llanquihue rememorando un paisaje del agua perdido en la ciudad.

Objetivos

• Para rememorar uno de los elementos principales del imaginario cultural de Llanquihue.
• Para Reactivar un paisaje degradado de importancia para la ciudad.
• Para Articular un paisaje del agua perdido.
• Para generar un espacio que presten diferentes servicios ecosistémicos hacia la ciudad de 

Llanquihue.

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN
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CONCEPTOS CLAVE
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Es por esto que para efecto de esta investigación el ter-
mino paisaje olvidado será analizado y de!nido en-
torno a tres conceptos claves para el desarrollo de la 
investigación, por un lado entendiendo que el paisaje 
olvidado se genera como consecuencias de procesos 
naturales y culturales que afectan a un territorio, que 
como consecuencia genera una degradación !sica del 
paisaje y tiene como consecuencia la creación de re-
manentes como fragmentos del paisaje que existió.

Paisaje Cultural

Cualquier grupo humano que habita en un territorio 
tiene in"uencia sobre el mismo, debido a las diferentes 
interacciones e intervenciones que genera el humano 
en su contexto. Segun esto se entiende que la cultura 
que habita un territorio pasa a ser uno de los princi-
pales agentes que transforma el paisaje, entendiendo 
así a la cultura (El habitar) directamente relacionado 
al paisaje (Territorio habitado), la cual in"uye en sus 
procesos y en las dinámicas internas del paisaje, en-
tendiendo el paisaje cultural como un territorio sujeto 
a cambios asociado al desarollo de una cultura dentro 
del mismo13

Paisaje olvidado

La palabra olvidar se de!ne como “Hacer perder la 
memoria de algo”, “Perder de la memoria, de la con-
sideración o de la estima” o “Dejar de tener en cuen-
ta algo”11. Estas de!niciones hacen alusión directa al 
sentido de la palabra olvido y abren el debate de como 
se puede aplicar a diferentes materias e interpretar se-
gún diferentes puntos de vista que le otorgan un sen-
tido compuesto a la palabra. 
Según esto y aplicando la palabra olvidar al concepto 
de paisaje nace un nuevo termino que relaciona un 
espacio físico con una acción realizada por un espec-
tador o usuario que percibe y experimenta dicho pai-
saje.

“Pronto el canal de riego fue sólo una !na línea de 
agua con plátanos que cruzaba la llanura del delta 
hasta el mar. Una línea que sobrevivió a todas las ur-
banizaciones y que como señal del tiempo se plasmó 
en todos los planes que pretendían reorganizar aquel 
territorio. Era la imagen de la memoria colectiva que 
nadie estaba dispuesto a perder” 12

El concepto de paisaje olvidado se construye median-
te  la de!nición de diferentes terminos que lo expli-
can, entendiendo su origen y las consecuencias del 
mismo en un territorio determinado. 
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Paisaje degradado

El paisaje degradado se presenta como la expresión fí-
sica de un paisaje olvidado en donde su condición de 
degradación afecta directamente en las dinámicas de 
dicho paisaje u ecosistema. En este sentido el concep-
to de paisaje degradado se entiende como un sistema 
socio-ecológico que se encuentra en un nivel de dete-
rioro parcial o total, el cual se entiende como un nivel 
menos favorable con respecto a uno con condiciones 
satisfactorias14. Esto lleva a que el paisaje en cuestión 
presente condiciones menos favorables para el desa-
rrollo de los elementos que lo componen, perdiendo 
calidad y utilidad en la diversidad de sus propiedades 
especí!cas15.

El proceso de degradación  del paisaje se puede origi-
nar  por fenomenos antropicos, naturales  o el efecto 
de ambos sobre un paisaje especi!co y se puede clasi-
!car segun diferentes  grados de intensidad con  la que 
el paisaje se ve afectado. Existe una doble condición al 
cali!car el estado del paisaje como un sitio degrada-
do, la primera tiene que ver con el valor ecosistémico 
del paisaje, en el cual se remarca que es necesario te-
ner un valor menor al que se obtiene en una situación 
ideal o tener un valor negativo con respecto a todas 
las dimensiones que conforman en espacio, sean eco-
lógicas, paisajísticas, etc.

La segunda condición se asocia a la función que este 
espacio cumple con la sociedad, en donde se debe ver 
una carencia de una función que justi!que su estado 
de degradación o la practica ine!ciente e insatisfacto-
ria de la función del paisaje con respecto a su entor-
no16.

Según el grado de degradación y la causa de la misma, 
los paisajes degradados se pueden clasi!car en dis-
tintas tipologías, pudiendo convivir dos o más en un 
mismo paisaje analizado. La clasi!cación de los pai-
sajes degradados se centra en seis grupos prinicpales, 
los cuales son espacios agotados, espacios sobreexplo-
tados, espacios afectados por las obras de grandes in-
fraestructuras, espacios históricos abandonados o en 
declive, espacios degradados por la forma en la que se 
ordenan, transforman y utilizan y espacios afectados 
por la contaminación16.

Esta clasi!cación nos permite entender que tipo de 
espacios entran dentro de la categoría del espacio 
degradado, y desde ese entendimiento tipológico del 
paisaje poder buscar soluciones y oportunidades para 
dicho espacio.
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Infraestructura de paisaje

La relacion que existe entre el paisaje y el grupo hu-
mano que lo habita cada vez se torna más di!cil,ya 
que existe una tensión muy grande en el encuentro de 
estas dos realidades con dinámicas extremadamente 
diferentes. Frente a esto, la infraestructura de pasiaje 
se convierte en un punto de encuentro entre la arqui-
tectura, la infraestructura y el paisaje17, el cual permite 
una relación sana y directa entre la sociedad y el espa-
cio natural, materializandose en un elemento arqui-
tectonico capaz de abrirse al territorio y generar una 
interacción con el mismo, rigiendose especi!camente 
por las dinamicas de dicho paisaje y las caractrizticas 
que el posee para poder aprovechar los multiples be-
ne!cios que brinda la naturaleza20.

La infraestructura verde, Entendida como infraes-
tructura de paisaje, comprende una aproximación es-
tratégica para la conservación del paisaje, entendien-
do el valor natural y cultural del mismo21, para poder 
regular el impacto que existe sobre el espacio natural, 
principalmente por acción antrópica. El diseño de 
infraestructura se puede entender como una red de 
sinergia que articula diferentes ecosistemas o espacios 
naturales en un territorio, entendiendo los procesos 
a los cuales se ven sometidos. Todo esto con el !n de 
conservar los espacios naturales y aportar funciones 
ecosistémicas y servicios ambientales para la pobla-
ción humana que vive asociada a ellos 21.

Sistema de drenaje urbano sostenible (SDUS)

Es un sistema compuesto de elementos super!ciales, 
permeables y en su mayoría vegetados los cuales están 
integrados al diseño urbano, arquitectónico y paisa-
jístico de una zona urbana. Este sistema busca !ltrar, 
retener, acumular, transportar e in!ltrar las aguas 
lluvias y escorrentías de la misma, disminuyendo la 
degradación del terreo y el daño de las mismas en el 
territorio17.

En este sentido se entiende que el SDUS es un con-
junto de soluciones y medidas que se aplican en un 
territorio para manejar las aguas lluvias, intentando 
replicar o asemejarse lo más posible al sistema de dre-
naje natural. Además se busca que estos sistemas po-
tencien los servicios ecosistémicos prestados por di-
ferentes ecosistemas urbanos, a los cuales se asocian 
para maximizar el buen funcionamiento del SDUS18.
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Remanente natural

Para entender este concepto es necesario tener clara 
la de!nición literal de la palabra remanente, la cual se 
entiende como algo que queda o que sobra, una parte 
que queda de algo22.

Al entender que es un remanente  y asociarlo a un es-
pacio natural se crea un concepto que se de!ne como  
una pieza restante de un paisaje natural23, la cual car-
ga con la memoria del paisaje original. En el contexto 
urbano a estas piezas de paisaje se las entiende como 
un lugar de nexo entre los procesos naturales y pro-
cesos urbanos ocurridos en el territorio24, los cuales 
son evidencias del cambio formologico en un periodo 
de tiempo y en donde existe una relación directa con 
la naturaleza en un contexto urbano. Es por esto que 
los remanentes naturales dentro de la ciudad se alzan 
como espacios con una dinamica en la que converge 
lo urbano y lo natural, y en donde existe una tensión 
constante y son claves para poder construir traspaso y 
una buena relación entre ambos contextos.

Rememorar

Rememorar un paisaje, a través de un proyecto de 
arquitectura del paisaje, es una acción que requiere 
comprender el paso del tiempo sobre un territorio y 
las transformaciones a las que se vio sometido. Para 
esto es necesario tener claridad sobre la de!nición de 
la palabra rememorar, la cual hace referencia al hecho 
de recordar algo o a pasar a tener en la mente algo del 
pasado24.

Al tener en la mente algo del pasado y evocar las sen-
saciones o nuestra relación con ese recuerdo genera 
un sentido de pertenencia con lo evocado. En el caso 
especi!co de un paisaje, el rememorar su pasado da 
cuenta de los procesos que lo modelaron y pone en 
valor y evidencia las tranformaciones que llevaron a 
que el paisaje tenga ciertas caracteristicas hpy en dia. 
Esta evidencia y puesta en valor a partir del recuerdo 
del pasado favorece a fortalecer la identidad del grupo 
social asociado al espacio natural, de su cultura a tra-
vés de la tradición25. 

Cuanto mas crece el sentimiendo de rememoración y 
más conocimiento se tiene sobre el pasado de un terri-
toio se refuerzan  las posibilidades de desarrollo soste-
nible del territorio mismo25, pues se logran entender 
las dinamicas en su transformación y los procesos 
que llevaron al paisaje a ser como lo es el día de hoy. 
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CAPITULO 1
AGUA, HISTORIA Y OLVIDO: Construcción histórica de un paisaje del agua olvidado.



| 36

Sequías en Paraguay Baja de agua en río Paraná Desaparición de Laguna 
Aculeo Incendio forestal en Kincade Disminución de agua en 

embalse el Yeso

!"#$%&'.)' 1#&9"2&2'0)"'&9)##"/'2&=#"'"-':.$2.3">''aK<K



|  37 

1.1 Construcción del paisaje: Contexto Llanquihue

La in"uencia de un grupo social sobre el paisaje gene-
ra una transformación en el contexto, construyendo 
así un paisaje cultural sobre un territorio en especí!co. 
La ciudad de Llanquihue es entendida como resultado 
de la acción de un grupo social sobre un territorio en 
donde la cultura pasa a ser el agente que transforma 
el paisaje26. Es aquí en donde entendemos a un paisaje 
como un espacio dinámico sujeto a cambios en donde 
la in"uencia sobre el mismo lo transforma, cambian-
do la relación de los habitantes con espacio habitado.

El paisaje se muestra como una construcción territo-
rial en la que dialogan diferentes procesos, existiendo 
una relación directa entre las dinámicas propiuas del 
terreno y las intervenciones humanas que existen so-
bre él.

“Resultado de la acción de un grupo social sobre un 
paisaje natural en donde la cultura pasa a ser el agen-
te que transforma el paisaje, Por lo tanto, el termino 
paisaje cultural se entiende sujeto a cambios, tanto 

por el desarrollo de una cultura como por un reem-
plazo de culturas26.”        

  
Como se explica en la cita anterior un paisaje cultural 
es aquel que se ve transformado por un grupo social. 
Es así como cualquier paisaje del agua que está direc-
tamente relacionado a un grupo humano conforma 
un paisaje cultural en el que se re"eja una transforma-
ción asociada al progreso e historia del grupo sobre su 
entorno. Es en esta relación que existe una construc-
ción física y cultural sobre el paisaje que se ve trans-
formado por la experiencia de un usuario, el cual ge-
nera un imaginario sobre el espacio que es habitado. 

CAPITULO 1
AGUA, HISTORIA Y OLVIDO: Construcción histórica de un paisaje del agua olvidado.

1.1 Construcción del paisaje: Contexto Llanquihue
1.2 Territorio y colonización: Reconstrucción histórica 
1.3 Fragmentación del paisaje
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Los procesos ecosistémicos temporales y naturales 
que modi!can morfológicamente un paisaje, como 
desastres naturales o el proceso de desarrollo de un 
espacio natural entendido como un territorio dinámi-
co, se potencian cuando un grupo social in"uye y se 
establece sobre el paisaje en especi!co27. Como con-
secuencia de esto se ve una transformación acelerada 
en el territorio ocupado, modi!cando su morfología 
y dinámicas en un tiempo menor al que tomaría si 
solo fueran procesos naturales27. Dichos procesos 
se entienden a través de etapas de transformación o 
cambio en los cuales in"uyen directamente dos di-
námicas, por una parte, los procesos naturales y por 
otra los procesos sociales entendidos principalmente 
como la actividad humana dentro del territorio28. 

Según esto se entiende que el paisaje es modelado y 
transformado por factores naturales y sociales, te-
niendo en cuenta que para entender los procesos que 
crean un paisaje en especí!co, tanto así un paisaje del 
agua, se debe tener clara la relación directa entre los 
factores que afectan el espacio habitado a través de 
procesos sobre el mismo asociados a una temporali-
dad. 

Al entender la in"uencia de un grupo humano sobre 
un paisaje en especí!co, y las consecuencias que esto 
puede tener, podemos entender los procesos por los 
cuales se concibió el territorio actual en la ciudad de 
Llanquihue.

Llanquihue

La palabra Llanquihue tiene su origen en el idioma 
mapudungun y se compone por dos términos los cua-
les son llancun y hue que signi!can hundido y lugar 
respectivamente, la articulación de estos términos nos 
da el signi!cado de Llanquihue el cual se de!ne como 
“lugar hundido”.

Llanquihue es una ciudad de la Comuna de Llanqui-
hue, Región de los Lagos. Su fundación se remonta a 
1852, junto con el inicio del proceso de promoción 
para poblar el sur de Chile por parte de colonos ale-
manes. En ese entonces el sector, en el cual actual-
mente se encuentra la ciudad, se llamaba “el desagüe”, 
debido a su carácter de espacio de desagüe del lago 
Llanquihue. Esta característica entregaba una forma 
y construcción del paisaje directamente asociada al 
agua, puesto que estas tierras estaban atravesadas por 
diferentes brazos de rio que desaguaban al lago Llan-
quihue y daban nacimiento al sistema del rio Maullín, 
el cual desemboca cerca de las costas de Maullín y Ca-
relmapu.

Desde su fundación la ciudad ha sido foco de varias 
transformaciones asociadas a la expansión y el desa-
rrollo urbano, las cuales tuvieron incidencia sobre el 
estado actual del paisaje local, a tal punto de transfor-
marlo y perjudicarlo de forma irreversible.
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1.2 Territorio y colonización: Reconstrucción histó-
rica

Contexto de Llanquihue en cuenca del Maullín

Llanquihue se encuentra inserto dentro de la sub-
cuenca del río Maullín, la cual forma parte del sistema 
de cuencas e islas entre río Bueno y río Puelo ubicada 
en la décima región de los Lagos (Figura 7). asociada a 
tres cuerpos de agua importantes que de!nen su te-
rritorio, la subcuenca del río Maullín se conforma por 
un tramo marino, uno "uvial y uno lacustre, y es en 
el encuentro de estos dos últimos cuerpos de agua en 
donde se encuentra la ciudad de Llanquihue (Figura 9).

Pasado histórico: Llanquihue

El proceso de población e incorporación del territorio 
del sur de Chile empezó a inicios de 1845, gracias al 
Plan y Ley de colonización promovida por el Gobier-
no de Manuel Bulnes. Esta iniciativa incentivaba la 
colonización de la zona sur de nuestro país por parte 
de inmigrantes europeos a los que se les prometía tie-
rra libre de impuestos por 12 años al llegar a Chile. 
Gracias al agente de colonización europea, Vicente 
Pérez Rosales, en el año 1852  desembarcaron decenas  
de familias alemanas las cuales se asentaron alrededor 

del$lago Llanquihue o lago escondido como se le co-
nocía hasta ese entonces. Para luego en 1853 crear o!-
cialmente el territorio de colonización de Llanquihue. 
Los colonos llegaban a trabajar la tierra, logrando des-
pejar el borde del lago, haciéndolo cultivable y trans-
formando su paisaje de forma irremediable. 

En esa época, el lugar donde actualmente se encuen-
tra la ciudad de Llanquihue, y como se mencionó an-
teriormente, se conocía con el nombre “El desagüe”, 
nombre que hacía alusión a la función hídrica del te-
rreno en el que se había establecido el caserío. Este te-
rritorio cumplía el rol de desagüe del lago Llanquihue 
y nacimiento del sistema hídrico del río Maullín. Esto 
tenía como consecuencia que el sector del desagüe 
fuera muy húmedo y de carácter inundable,  ya que 
estaba conformado por diferentes ecosistemas asocia-
dos al agua como hualves, lagunas y brazos de ríos que 
lo entrecruzaban, por lo que no fue destinado como 
hijuela en el proceso de colonización. Debido a esto 
el caserío se utilizaba principalmente para acampar 
luego de cruzar el río Maullín o como embarcadero 
de productos para repartir en otros caseríos del lago.
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El primer habitante de este territorio fue Juan Cár-
camo, el cual tenía como trabajo ayudar el cruce del 
Maullín a través de una balsa. A inicios de 1893 el in-
tendente de Puerto Montt mandó a un agrimensor al 
desagüe para iniciar el proceso de trazado de calles 
y sitios en el territorio de Llanquihue, lo que llevó a 
que en 1894 se consolidara como un poblado nuevo, 
con casas, comercio, escuela y actividades productivas 
(Agroindustriales).
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Estructura ferroviaria y fragmentación del paisaje "u-
vial

Luego de la consolidación de Llanquihue como un 
poblado establecido empezó un proceso de expansión 
urbana que lo fue posicionando dentro del panorama 
local, lo que tuvo como consecuencia la ocupación 
de diferentes espacios naturales como humedales o 
bordes de esteros para terrenos de desarrollo, siendo 
rellenados o intervenidos de otra manera para poder 
cumplir un rol de urbanización. Fue tanta la interven-
ción sobre el territorio por parte del proceso de ex-
pansión que detonó la fragmentación del brazo norte 
del desagüe del lago Llanquihue, lo que fragmentó el 
paisaje mismo en el territorio de la ciudad. 

El primer hecho que se considera como puntapié de 
este proceso de fragmentación y que afectó el paisaje 
natural en Llanquihue de manera irreversible fue la 
construcción del terraplén y vías del tren en la ciudad, 
entre 1907 y 1911. 

El tramo ferroviario construido en Llanquihue for-
maba parte del sistema que conectaba a Chile desde 
Iquique hasta Puerto Montt, lo que facilitaba una co-
mercialización e!ciente y segura de productos agrí-
colas, forestales y ganaderos, lo que in"uyó en la in-
tegración económica de las regiones más alejadas del 
país al mercado nacional. 

La construcción de estaciones ferroviarias en diferen-
tes pueblos en el sur del país signi!có un gran desa-
rrollo tanto en el área económica como urbanística. 
En el caso de Llanquihue la estación de trenes se inau-
guró en el año 1913, lo que in"uyó en el nombre del 
poblado que paso de llamarse “el desagüe” a estación 
Llanquihue.
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La construcción de la línea del tren signi!có un nue-
vo punto de in"exión en la consolidación urbana de 
Llanquihue, lo que tuvo como consecuencia un se-
gundo momento de expansión urbana en la ciudad. 
Era tal la importancia de la estación ferroviaria que se 
consolidó como un hecho “refundacional” , centran-
do el desarrollo de la misma en torno a este nuevo 
hito urbano. La vida social se empezó a centrar en 
este espacio y a sus cercanías pues la llegada del tren 
signi!caba abastecimiento, llegada de visitantes y fa-
miliares, así como del correo y periódico desde capi-
tal. Cada poblado y estación tenía asociado diferentes 
intereses que promovían el turismo local, que en el 
caso de Llanquihue se centraba en la posibilidad de 
comer famosas empanadas que esperaban a los via-
jeros, además de promover atractivos naturales de la 
zona como el “Salto de Maullin” o la “pichilaguna”. 
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Etapa post construcción de línea férrea

La llegada del tren promovió la consolidación de dife-
rentes comercios y empresas que veían en este medio 
de transporte, una oportunidad de conectarse con el 
país y así poder comercializar más fácilmente sus pro-
ductos. Alrededor de 1950 empezó una época de ca-
rácter industrial sobre la ciudad de Llanquihue, en la 
cual grandes empresas como NESTLE o la azucarera 
IANSA construyeron sus fábricas, ayudando a crear  
un nuevo imaginario sobre la misma, a la cual se la 
conoció con el nombre de “ciudad de las chimeneas”.

Este nuevo proceso que afectó a la ciudad tuvo conse-
cuencia un alza en el número de habitantes de la mis-
ma, que como respuesta a la necesidad de construir vi-
viendas empezaron a colonizar los espacios naturales, 
drenarlos y rellenarlos para generar suelo apto para 
la construcción. Además de las consecuencias físicas 
y medioambientales en relación con la reducción del 
área de los humedales en Llanquihue, la creciente ex-
pansión de la ciudad rea!rmó y exacerbó el contexto 
construido de los humedales, los cuales se veían cada 
vez más enmarcados por el crecimiento de la ciudad.

Con el transcurso del tiempo, la expansión de la ciu-
dad y la in"uencia de la misma sobre los espacios na-
turales los humedales de Llanquihue quedaron inser-
tos en la trama urbana siendo dejados de lado por los

habitantes de la ciudad que poco a poco perdían el 
interés por estos espacios y los obviaban dentro de su 
contexto. El estar conviviendo de manera cotidiana 
con los espacios naturales, sin que estos estén activa-
dos de una u otra forma genera una obviedad en los 
mismos y comienzan a pasar desapercibidos por los 
habitantes que en algún minuto los veían con nostal-
gia como una evidencia del pasado pero que actual-
mente los entienden como espacios que no in"uyen 
en su cotidianidad, los cuales muchas veces se en-
tienden como espacios “vacíos” u abandonados y por 
ende se tratan o relacionan con ellos como tal.

“Actualmente, la explosión y crecimiento vertigino-
so de las ciudades se produce principalmente en el 
tercer mundo y no en las áreas más desarrolladas 
del planeta. Este crecimiento explosivo se da en 

pequeños pueblos y ciudades con escasos recursos 
y herramientas técnicas para enfrentar la magnitud 
del cambio, que en muchas ocasiones conduce a la 
explotación irracional de su medio ambiente y al 

incremento de los desastres naturales alrededor de 
sus áreas urbanas30”+2)'M#./9$29&'N&##".5'ON#"9$*$"/%&'"'$+"/%$+.+'
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como humedales urbanos insertos en la trama urbana
que poco a poco colonizaba el espacio natural, gene-
rando una competencia y, por ende, un roce con el 
mismo.

Antes de la fundación de la ciudad, incluso antes del 
inicio del proceso de colonización del territorio de 
Llanquihue, el paisaje de la zona se caracterizaba por 
el carácter húmedo del territorio, en el cual diferentes 
cuerpos de agua se relacionaban entre sí generando 
un gran sistema que servía de desagüe del lago Llan-
quihue y que a su vez daba nacimiento al sistema "u-
vial del río Maullín.

Los procesos expuestos anteriormente que transfor-
maron de manera radical el paisaje del territorio en el 
que se encuentra la ciudad, evidenciando la fragmen-
tación de una línea de agua que actualmente se con-
forma por humedales dispersos dentro de la ciudad 
los cuales, en su relación cotidiana con lás dinámicas 
de la misma, se ven amenazados.

                     

1.3 Fragmentación del paisaje 

Consecuencias del proceso histórico sobre el paisaje 
de Llanquihue

Según la historia de la ciudad de Llanquihue, y la in-
"uencia que esta ha tenido en su contexto natural, re-
"eja el proceso de olvido sobre un paisaje especí!co 
asociado a una red del agua fragmentada y perdida 
por el paso de los años, en donde las consecuencias 
de los mismos procesos históricos asociados al área 
urbana de Llanquihue afectan desde el ámbito social 
hasta el carácter geomorfológico y ecosistémico del 
territorio en el que se sitúa. 

Dichas consecuencias, como se expuso anteriormen-
te, se deben a los procesos históricos y naturales que 
tuvieron espacio en el territorio y que transformaron 
el paisaje con el paso del tiempo.

Llanquihue se consolidó a través de hechos que se 
consideran como modeladores del paisaje en la ciu-
dad, cuya consecuencia en el territorio fue la creación 
de diferentes humedales como remanentes de la red 
del agua anteriormente mencionada. El proceso de 
expansión urbana provocado por dichas situaciones a 
lo largo de la historia de la ciudad transformó el con-
texto de los humedales remanentes, consolidándolos 
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Situación actual en la ciudad de Llanquihue: 
Humedal como remanente histórico-natural

Según la historia de la ciudad de Llanquihue y la in-
"uencia que esta ha tenido en su contexto natural, 
podemos ver el proceso de olvido sobre un paisaje 
especí!co asociado a una red de agua fragmentada 
y perdida por el paso del tiempo. En la actualidad la 
red mencionada anteriormente se conforma exclusi-
vamente por un par de cuerpos de agua que de ma-
nera tenue y cada vez menos clara se presentan como 
remanente de un paisaje que en su trazado colectivo 
revelan la red del agua perdida en la ciudad.

El nuevo paisaje existente en el territorio se ve afecta-
do día a día en su relación con las dinámicas urbanas 
de su contexto inmediato, ya sea por la demarcación 
forzada de sus límites por construcción de infraes-
tructura, por su relleno para aumentar el área de la 
misma o por sus in"uencia en la calidad de las rela-
ciones biológicas que existen dentro del espacio del 
humedal. Como consecuencia de todo lo expuesto 
anteriormente el área de in"uencia de los humedales 
urbanos de Llanquihue ha ido disminuyendo con el 
paso del tiempo, lo que además de in"uir directamen-
te en las dinámicas del humedal, in"uye negativamen-
te en la cantidad y calidad de funciones ecosistémicas 
realizadas por estos espacios. 

La constante competencia entre el espacio natural con 
el área urbana y el espacio que esta ha ganado en el 
último tiempo genera una constante tensión entre es-
tos dos ecosistemas que terminó en el olvido de un 

paisaje que existió alguna vez y del cual hoy en día 
sólo quedan remanentes que lo evidencian. Estos re-
manentes los cuales se expresan como humedales ur-
banos hoy en día están en una etapa de degradación 
por su mal manejo y las malas prácticas asociadas 
a los mismos. Estas están asociadas directamente al 
roce entre el humedal y el humano en donde se ocu-
pan como espacios de microbasurales, como espacios 
en donde existen objetos olvidados de actividades 
asociadas al agua que ya no se realizan y rellenando su 
área e impermeabilizando su entorno para generar es-
pacios urbanos , lo que trae como consecuencia direc-
ta una disminución del área del humedal. Por último 
se evidencia que los intentos de activación puntual de 
estos espacios terminan en un estado de degradación 
puesto que la comunidad no los cuidan y por ende 
pierden valor en todas sus áreas. 

Estas problemáticas en la actualidad nos muestra a los 
humedales urbanos de Llanquihue como sitios olvi-
dados y desconectados de las dinámicas de la ciudad, 
consolidándose como wasteland dentro de la trama 
urbana.

Estos espacios degradados evidencia un olvido sobre 
el imaginario de paisaje que existió en algún momen-
to, lo que di!culta un trabajo sobre el espacio ya que 
la memoria es uno de los pilares principales para el 
mantenimiento de este lugar.
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CAPITULO 2
HUMEDAL REMANENTE: Evidencia de un paisaje olvidado
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2.1 Humedal urbano como remanente de un paisaje 
olvidado: Caso ciudad de Llanquihue

La consecuencia de los hechos históricos y los pro-
cesos modeladores sobre la ciudad de Llanquihue se 
evidencian actualmente en el sistema de humedales 
urbanos que existen dentro de la trama urbana de la 
ciudad, los cuales, como se mencionó anteriormente, 
se muestran como remanentes de un paisaje olvidado 
en Llanquihue.

Hoy en día los humedales funcionan según las lógicas 
propias de cada ecosistema, aunque modi!cadas por 
el contexto urbano en el que se encuentran insertas. 
Estos espacios naturales dentro de la ciudad son evi-
dencia del carácter húmedo y "uvial de este territorio, 
el cual se compone por diferentes cuerpos de agua 
asociados a la trama urbana e incluso la in"uencia de 
la napa freática que existe debajo de la misma, la cual 
ve en los humedales puntos de a"oración y conexión 
con el sistema "uvial del Río Maullín. A pesar de ser 
remanentes de un paisaje, estos humedales se consoli-
dan como la nueva realidad de la red de agua existente

CAPITULO 2
HUMEDAL REMANENTE: Evidencia de un paisaje olvidado

2.1. Humedal urbano como remanente de un paisaje olvidado: Caso ciudad de Llanquihue
2.2. Importancia de los humedales como ecosistemas fundamentales
2.3. Humedales de Llanquihue: Evidencia de una red del agua

en la ciudad, que además de tener un rol en la memo-
ria del territorio cumplen un rol fundamental en las 
dinámicas de su contexto, principalmente proveyen-
do de funciones ecosistémicas que ayudan al territo-
rio en el cual se encuentran insertos.

Humedal como paisaje del agua

El agua, entendida como un cuerpo especí!co y al 
estar presente en un paisaje, se presenta como un 
elemento fundamental en la construcción y transfor-
mación del mismo, puesto que es capaz de modelar 
y colonizar el terreno a través de las diferentes for-
mas que la contienen, como ríos, lagos, lagunas, entre 
otros. Todas estas formas, en las que el agua se hace 
presente en el territorio, juegan un rol fundamental 
en la con!guración del mismo, ya que se ven relacio-
nadas con un paisaje asociado directamente a ellas el 
cual se de!ne como un paisaje modelado por diferen-
tes procesos asociados al agua en sus diferentes for-
mas. Este paisaje construido y entendido en torno al 
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per!cie y se expresa en un espejo de agua, terrenos 
con alto grado de humedad que permiten el creci-
miento de biota acuática o en terrenos con suelos de 
baja permeabilidad que están cubiertos por una capa 
de agua poco profunda33.
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agua tiene relación directa con el o los grupos huma-
nos que los habitan, puesto que el agua se entiende 
como una condición vital en el desarrollo de una so-
ciedad y es la presencia de la misma que motiva el es-
tablecimiento de un grupo humano en el territorio.

Esta relación de!ne a un paisaje del agua, el cual se 
entiende como un paisaje donde el agua jugo un rol 
fundamental en su origen y su condición actual, lo 
que se ve re"ejado en las dinámicas naturales y la per-
cepción cultural del territorio31.  

Dentro de las diferentes expresiones y cuerpos de 
agua que con!guran un paisaje en especí!co se en-
cuentran los humedales, ecosistemas de gran interés 
conceptual, teórico y práctico puesto que se presentan 
como espacios fundamentales, por la gran cantidad 
de virtudes y funciones que prestan para el territorio 
en el que se insertan. Estos ecosistemas se presentan 
como uno de los entornos más productivos del plane-
ta, siendo cunas de diversidad biológica y fuente de 
productividad primaria de la gran cantidad de espe-
cies que dependen de este espacio para subsistir32.  

El elemento principal que de!ne a un humedal es el 
agua, y su formación o existencia se asocia a áreas 
que se inundan temporalmente debido a dinámicas 
medioambientales del territorio en el que se encuen-
tran, espacios donde la napa freática a"ora en la su-
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Tipologías

Los humedales se diferencian según clasi!caciones 
que dependen de las características del relieve en el 
territorio en el que se encuentran, y por ende según 
el fenómeno que los origina. La clasi!cación de este 
ecosistema se de!ne en función de la hidrología del 
territorio y se distribuye en cuatro categorías de cla-
si!cación34:

1. Humedales en depresión de aguas super!ciales.
Formados por escurrimiento super!cial o el espacio 
terminal de arroyos.

2. Humedales en pendiente de agua super!cial.
Formados por "ujos super!ciales en los cuales se pue-
de desarrollar vegetación ribereña.

3. Humedales en depresión de aguas subterráneas.
Formados en terrenos que por su geografía intercep-
tan el nivel freático existiendo una a"oración de agua 
subterránea.

4. Humedales en pendiente de aguas subterráneas.
Formados donde el agua subterránea se descarga por 
las cualidades geográ!cas del territorio (pendientes), 
formando prados húmedos o pantanos.

Estas clasi!caciones en las cuales los humedales se 
ordenan según su carácter territorial y de formación 
son un primer !ltro para entender el funcionamiento 
de los mismos. Sumado a estas clasi!caciones existen 
tipologías de!nidas por el espacio geográ!co y las es-
pecies que habitan estos ecosistemas según las cuales 
se especi!can sus dinámicas internas. Las tipologías 
están de!nidas por el sistema Cowardin, el cual reco-
noce cinco tipos de humedales principales, basado en 
diferentes características hidrológicas, geomorfológi-
cas, químicas y biológicas35. Los humedales reconoci-
dos en esta clasi!cación son:

1. Marinos.
Ecosistemas ubicados a lo largo de la costa los cuales 
tienen una gran condición energética.

2.Estuarinos.
Ecosistemas mareales cuya agua es de carácter salobre 
y se encuentran semi incluidos a la tierra. Se caracte-
rizan por estar relacionados a una escorrentía de agua 
dulce que diluye el agua del mar. 

3.Lacustres.
Ecosistemas de aguas lentas y de gran profundidad en 
donde la vida y las dinámicas ecosistémicas se desa-
rrollan principalmente dentro del cuerpo de agua.
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Humedal Marino   |    Laguna Conchalí

Humedal Lacustre   |    Laguna Torca

Humedal Palustre   |    Humedal Los Helechos

Humedal Estuarino   |    Estuario río Maullín

Humedal Rivereño   |    Humedal Angachilla
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4.Ribereños.
Ecosistemas que comprenden a todo espacio de sus-
trato húmedo en torno a ríos, riachuelos, esteros o 
cuerpos lineales dominados principalmente por agua 
dulce

5.Palustre. 
Ecosistemas húmedos dominados por árboles, arbus-
tos emergentes, herbáceas y musgos, además de áreas 
mareales cuya salinidad sea menor al 0.5%, compren-
diendo a pantanos, turberas, ciénagas o marismas.

Estas tipologías, que engloban las diferentes caracte-
rísticas de los humedales, muestran la gran gama de 
expresiones y dinámicas naturales que se pueden en-
contrar en este ecosistema. Las diferentes expresiones 
de los espacios categorizados como humedales per-
miten que exista una gran variedad de interacciones 
entre especies animales y vegetales asociadas a cada 
ecosistema, enriqueciendo diferentes espacios natu-
rales y paisajes en los que estos están insertos. A pe-
sar de la diferenciación que existe entre tipologías de 
humedales y los ecosistemas que ellos representan, el 
elemento principal que los reúne a todos es que son 
espacios en donde el agua juega un rol fundamental, 
siendo un elemento clave que de!ne las características 
físicas, morfológicas, vegetales, entre otras.

Espacio de transición: 

El humedal se muestra como un ecosistema de tran-
sición que surge en la zona limítrofe entre dos ecosis-
temas de!nidos. A modo de ecotono entre un ecosis-
tema terrestre y uno acuático el humedal se encuentra 
en un constante roce entre especies, sistemas y diná-
micas internas que lo consolidan como un ecosistema 
muy valioso, pero a la vez muy frágil en su funciona-
miento. 

Un humedal urbano es un ecosistema que continúa 
cumpliendo el rol de ecotono entre ecosistemas, pero 
a su vez se presenta como una zona transición entre 
dos espacios que conviven en un mismo lugar, en este 
caso el espacio urbano y el espacio natural. En este 
sentido la importancia que cumple un humedal ur-
bano es generar un bu#er entre lo natural y lo urbano 
diseñando un espacio de dialogo este estos dos con-
textos, para que tanto las especies de "ora y fauna que 
habitan el espacio natural, como los habitantes del es-
pacio urbano puedan coexistir y convivir de la mejor 
manera posible.
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FUNCIONES ECOSISTÉMICAS DE LOS HUMEDALES

REGULACIÓN                                      ABASTECIMIENTO                                        SUSTENTO                                                  CULTURA

Regulación de calidad del 
aire

Regulación climática

Regulación hidrológica

Regulación de la erosión

Puri!cación de Agua y    
Tratamiento de residuos

Moderación ante riesgos 
naturales

Regulación de la erosión

Agua dulce

Alimentos

Productos bioquímicos

Fibra y combustible

Reservorio de material 
genético

Materia prima

Cuna de biodiversidad

Formación de suelo

Ciclo de nutrientes

Polinización

Fotosintesis

Espiritual y de inspiración

Recreativo

Estética

Educativo

Salud física y mental
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2.2. Importancia de los humedales como ecosistemas 
fundamentales. 

La importancia del humedal se debe a la gran can-
tidad de virtudes que este posee, convirtiéndose en 
un ecosistema fundamental e indispensable, ya que 
además de ser capaces de almacenar más carbono que 
cualquier otro ecosistema, ofrecen un suministro de 
agua dulce, alimentos, materiales de construcción y 
biodiversidad e incluso ayudan en el control de cre-
cidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del 
cambio climático36. Todas estas virtudes y funciones 
que ofrece el ecosistema del humedal lo convierten en 
entornos clave para asegurar un desarrollo sostenible 
en el tiempo36.

Funciones ecosistémicas

La importancia ecosistémica de los humedales se debe 
en gran cantidad a los servicios que prestan hacia su 
contexto, favoreciendo al sitio en donde ellos están 
insertos.

Por un lado, las características físicas de este ecosis-
tema permiten el crecimiento de una gran variedad 
de plantas acuáticas, semi acuáticas y otro tipo de ve-
getación, que sirven en gran medida como refugio y 
alimento para una gran cantidad de fauna asociada al 
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humedal, principalmente avifauna, presentándose así 
como un reservorio ecológico que permite diferentes 
relaciones entre especies y que facilita procesos natu-
rales por dichas relaciones. 

Otro factor importante que otorga el carácter de eco-
sistema fundamental a los humedales es su función 
como puntos de recarga de napas subterráneas y ab-
sorción de agua, esto es gracias a los suelos blandos y 
su posible conexión con las napas freáticas. 

Los humedales también funcionan como !ltros del 
agua que ingresa a los sistemas "uviales. Las aguas llu-
vias y escorrentías super!ciales llegan al humedal, en 
donde el agua decanta, se puri!ca y se depura gracias 
a las diferentes especies vegetales que habitan estos 
espacios. La acumulación y retención de sedimentos 
y nutrientes también es un factor de importancia que 
aporta el ecosistema del humedal, ya que permite que 
el agua ingrese limpia a los sistemas naturales y no 
contamine con organismos que puedan afectar de 
manera negativa a los ecosistemas y relaciones ecoló-
gicas que existen dentro de ellos.  
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La gran mayoría de las funciones ecosistémicas aso-
ciadas a los humedales lo consolidan como un gran 
espacio de regulación climática, puesto que ayuda a 
aportar humedad a la zona en la que se encuentra, re-
gular temperaturas de su contexto y mitigar efectos de 
cambio climático asociados al territorio en el que se 
encuentra.

Finalmente, pero no menos importante, los humeda-
les son conocidos por tener un gran interés turístico, 
histórico y cultural para el territorio en el que se en-
cuentran, por lo que funcionan como espacios que 
activan el territorio de manera cultural, entendiendo 
especí!camente a algunos humedales como espacios 
de desarrollo social entorno a grupos humanos. 
 
Amenazas

Las principales amenazas para estos ecosistemas se 
relacionan directamente con diferentes acciones an-
trópicas que existe sobre ellos, como los grandes cam-
bios en el uso del suelo, el aumento de la agricultura y 
el pastoreo, la desviación de agua mediante represas, 
diques y canalizaciones, el desarrollo de infraestruc-
turas en valles "uviales y zonas costeras, la contami-
nación del aire y del agua, y el exceso de nutrientes37. 
Para facilitar su entendimiento y grado de afectación 
en el ecosistema las amenazas existentes se dividen en 
tres categorías según el campo al que afectan, pudien-
do ser físicas, biológicas y quimicas38jX)4(91$dkl.

Necesidad de conservación

Desde 1900 el área de los humedales a nivel mundial 
ha disminuido un 64%, con una tasa de perdida en la 
extensión de estos ecosistemas de un 1.5% anual39.

En este sentido los humedales como ecosistemas fun-
damentales están en constante amenaza, por lo que su 
buen manejo y necesidad conservación es un tema de 
extrema urgencia en la discusión ecosistémica actual. 
Al ser de los mayores exponentes del patrimonio na-
tural que existe en la tierra, estos ecosistemas se mues-
tran como espacios vitales para la supervivencia y el 
desarrollo de la vida en el planeta39.

Además de la gran cantidad de bene!cios que el hu-
medal provee a su contexto es un espacio de gran im-
portancia para la conservación, ya que los humedales 
se consolidan como una cuna de biodiversidad, con-
centrando una gran cantidad de especies animales y 
vegetales que dependen directamente de estos delica-
dos ecosistemas para sobrevivir. 

Otro factor que incrementa la importancia y necesi-
dad de protección de los humedales es que ellos se 
presentan como importantes depósitos de material 
genético, generando una reserva genética natural que 
es de vital importancia para el manejo, estudio y con-
servación de diferentes especies en el futuro.
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IMPACTO ANTRÓPICO SOBRE HUMEDALES

                 FÍSICO                                                                      QUÍMICO                                                                   BIOLÓGICO

Modi!cación del cauce para el 
aprovechamiento del agua en 

sector productivo

Extracción de áridos

Ingreso de vehículos motorizados

Drenaje de humedales

!"#$%&'*2)' N).+#&'+"'$*:.9%&'.'()*"+.-"2>'?-.=&#.9$I/':#&:$.

Afectación de humedales por 
descarga de químicos industriales 

(riles)

Afectación de humedales por 
aplicación de insumos 

silvoagropecuarios: 
Fertilizantes y pesticidas

Afectación de humedales por 
descarga de aguas servidas

Afectación por incendios 
forestales

Extracción y sobreexplotación de 
biodiversidad 

Caza y pesca ilegal de especies 
silvestres
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2.3. Humedales de Llanquihue: Evidencia de la red del 
agua

Los humedales pueden mostrarse como evidencia de 
paisajes pasados que se transformaron con el tiempo 
debido a efectos del cambio climático o procesos pro-
pios del territorio. Dentro del área urbana de Llan-
quihue se encuentran diferentes humedales que en 
su articulación dibujan la red del agua olvidada en la 
ciudad. 

En Llanquihue se reconocen siete ecosistemas urba-
nos como los principales humedales que existen en la 
ciudad son: 

1.Humedal El Loto
2.Humedal Baquedano
3.Humedal Los Helechos 
4.Humedal Las Ranas
5.Estero El Sarao (En todos sus tramos)
6.Nacimiento Río Maullín
7.Humedal Baumbach

Para efectos de esta investigación analizaron de mane-
ra formal y natural cuatro de los humedales que con-
forman la red de ecosistemas urbanos en la ciudad de 
Llanquihue, Entendiendo su contexto, estado actual, 
valor ecosistémico y dinámicas internas, teniendo 
como evidencia el entendimiento de estos espacios 
como remanentes de un paisaje transformado por el 
paso del tiempo.

El interés en estudiar estos cuatro humedales se debe 
a la ubicación de los mismos dentro de la trama de la 
ciudad, estando enmarcados por ella y teniendo una 
relación directa con las dinámicas cotidianas de Llan-
quihue.
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      Llantén de agua           Alisma plantago-aquatica            Plantae             Liliopsida           Especie nativa

Especie                  Nombre cientí!co           Reino            Clase            Condición   

            Gorrion                         Passer domesticus                Animalia              Aves             Especie introducida

          Bandurria                    $eristicus melanopis             Animalia               Aves                Especie nativa

         Golondrina                  Tachycineta leucopyga            Animalia               Aves                 Especie nativa

   Pato Jergón grande                Anas "avirostris                   Animalia              Aves                 Especie nativa

            Queltehue                       Vanellus chilensis                Animalia              Aves                 Especie nativa

               Petra                       Myrceugenia exsucca                Plantae         Magnoliopsida      Especie nativa   

      Junco de esteras                    Juncus e#usus                      Plantae              Liliopsida               

           Estoquilla                 hoenoplectus californicus           Plantae             Liliopsida           Especie nativa   

              Totora                         Typha angustifolia                  Plantae             Liliopsida           Especie nativa

    Abejorro Chileno               Bombus dahlbomii                Animalia           Insecta               Especie nativa

       Pocha del sur                   Cheirodon australe                 Animalia      Actinopterygii        Especie nativa

            Coipo                            Myocastor coypus                 Animalia          Mammalia           Especie nativa

!"#$%&'**)' '[)*"+.-'c.0)"+./&>'?-.=&#.9$I/'1#&:$.
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Humedal Baquedano:

Este Humedal de carácter palustre y permanente40 
que se encuentra completamente inserto en la trama 
urbana de la ciudad de Llanquihue. Enmarcado en 
todo su perímetro por el contexto urbano, el humedal 
está en directa relación con viviendas, lo que genera 
un constante roce entre las dinámicas ecosistémicas 
del humedal y la cotidianidad de los habitantes de la 
zona.

La con!guración espacial de las 0,32 ha.40 que repre-
senta el Humedal Baquedano consta de un espejo de 
agua colonizado por especies palustres, principal-
mente por la asociación entre Typha angustifolia y 
Schoenoplectus californicus las cuales necesitan que 
su base y sus raíces estén bajo el agua para poder de-
sarrollarse41. La presencia del espejo de agua está aso-
ciada a la emergencia de la capa freática y la recepción 
de un escurrimiento permanente hacia este sistema, 
nivel que también depende de la estacionalidad y las 
características de esta. Un borde con especies nativas 
e introducidas que generan un bu#er entre su contex-
to construido y el espacio permanente del humedal es 
uno de los atractivos principales de este ecosistema 
urbano, ya que la construcción de un parque perime-
tral a la laguna permitió y aumentó la capacidad de 
direccionar las escorrentías hacia este espacio y de in-
!ltrar el agua en el transcurso de la misma.

En el interior del espejo de agua se encuentran un par 
de islas en donde se implantan y desarrollan especies 
arbóreas que dan refugio a la avifauna que habita en 
el lugar, principalmente Myrceugenia exsucca (Petra) 
asociadas a diferentes especies del género Salix41.

Enmarcado en sus cuatro caras por las calles Rio 
Negro al Norte, Río Colegual al Este, Río Encuentro 
al Sur y Pasaje Baquedano al Oeste es el humedal con 
mayor nivel de intervención ya que en el año 2018 
se construyó el proyecto del Parque Humedal Ba-
quedano el cual se basó en la activación de la unidad 
de paisaje inserta en el perímetro urbano, en donde 
el restaurar, habitar y conectar este espacio fueron 
las acciones claves para llevar al cabo la propuesta. 
Actualmente el área del Humedal se muestra con una 
dinámica activa ecológicamente hablando, puesto 
que en este espacio interactúan más de 70 especies 
animales y vegetales40, perpetuando así el funcio-
namiento del espejo de agua como un ecosistema 
funcional dentro de la trama de la ciudad.
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Especie                  Nombre cientí!co           Reino            Clase            Condición   

          Queltehue                       Vanellus chilensis                 Animalia               Aves               Especie nativa

          Chirihue                            Sicalis luteola                      Animalia              Aves                Especie nativa

              Yeco                       Nannopterum brasilianus          Animalia              Aves               Especie nativa

          Huairavo                      Nycticorax nycticorax              Animalia              Aves               Especie nativa

            Tiuque                          Milvago chimango                  Animalia              Aves               Especie nativa

!"#$%&'*+)' 'N).+#&'+"'"2:"9$"2':#$/9$:.-"2'"/'"-'()*"+.-'?-',&%&>'?-.=&#.9$I/'1#&:$.

              Betula                       Adelanthus bisetulus               Plantae          Magnoliopsida     

      Junco de esteras                    Juncus e#usus                      Plantae              Liliopsida               

              Junco                              Carex excelsa                       Plantae              Liliopsida           

            Chilco                          Fuchsia magellanica                Plantae         Magnoliopsida      Especie nativa

         Loto sagrado                     Nelumbo nucifera                Plantae         Magnoliopsida  Especie introducida

    Abejorro Chileno                Bombus dahlbomii                Animalia           Insecta               Especie nativa

 Sapito de cuatro ojos              Pleurodema thaul                  Animalia          Amphibia           Especie nativa

            Coipo                            Myocastor coypus                  Animalia         Mammalia          Especie nativa

!"#$%&'*,)' '[)*"+.-'?-',&%&>'?-.=&#.9$I/'1#&:$.
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Humedal El Loto:

La laguna El Loto es un humedal urbano que se en-
cuentra en el centro de la ciudad de Llanquihue. Con 
un área de 3,41 ha. este ecosistema de carácter perma-
nente está conformado por un espejo de agua y hu-
medales palustres que lo enmarcan en su encuentro 
con la ciudad42. La dinámica ecosistémica que existe 
en este ecosistema urbano se debe principalmente a 
la laguna permanente que predomina en su paisaje, 
según la cual se ordenan y relacionan diferentes es-
pecies de "ora y fauna, generando una dinámica más 
estable dentro de la ciudad.

La asociación vegetal que existía originalmente en el 
espacio de la laguna El Loto estaba formada princi-
palmente por Typha angustifolia y Schoenoplectus 
californicus, especies que evidenciaban la condición 
palustre de este humedal, al igual que la red de hu-
medales que lo acompañan. Actualmente esta condi-
ción vegetal se encuentra exclusivamente en el borde 
NNE del espejo de agua, sector en el que también se 
concentra la observación de fauna propia de estos hu-
medales43.

Las características físicas, morfológicas y biológicas 
del resto de la laguna son evidencia de una transfor-
mación que ha sufrido el ecosistema a lo largo de su 
historia, las cuales se deben principalmente a la acción 
antrópica sobre este ecosistema natural. En el caso de

la laguna El Loto, el aumento del nivel del agua su-
mado a la de!nición abrupta de sus márgenes a causa 
de la consolidación urbana, tuvo como consecuencia 
la creación del sistema lagunar que existe hasta hoy 
en día, y que gracias a su relación con la ciudad de 
Llanquihue las dinámicas de sus riberas Norte, Sur y 
Oeste corresponden a una vegetación de tipo parque 
urbano43. 

En la actualidad la laguna El Loto está colonizado por 
un gran número de Nelumbo nucifera (Loto), especie 
que fue ingresada desde valdivia por parte de los colo-
nos y que le dio el nombre al humedal. Otra especie de 
"ora introducida a este ecosistema fue el Eucalyptus 
globulus (Eucalipto) el cual fue plantado en la isla que 
existe dentro del espejo de agua y que generó un “há-
bitat” para un numeroso grupo de Cormoranes Yecos, 
un ave marina de carácter guanero. La introducción 
de estas especies al sistema del humedal transformó 
el carácter !tosociológico del espejo de agua e inclu-
so, como consecuencia del guano producido por los 
Cormoranes cambió las condiciones biofísicas de la 
laguna43. A pesar de esto hoy en día existen más de 
cien especies, entre "ora y fauna, asociada a este eco-
sistema, las que conviven en un mismo espacio natu-
ral y generan dinámicas propias de un humedal, en 
este caso inserto en la trama de la ciudad.
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Especie                  Nombre cientí!co           Reino            Clase            Condición   

              Yeco                       Nannopterum brasilianus          Animalia              Aves               Especie nativa

  Jote de cabeza negra               Coragyps atratus                  Animalia              Aves                Especie nativa

           Run-Run                  Hymenops perspicillatus            Animalia              Aves                Especie nativa

            Gorrion                         Passer domesticus                 Animalia              Aves            Especie introducida

   Pato Jergón grande                    Anas georgica                   Animalia              Aves                 Especie nativa

!"#$%&'*-)' 'N).+#&'+"'"2:"9$"2':#$/9$:.-"2'"/'"-'()*"+.-',&2'["-"9(&2>'?-.=&#.9$I/'1#&:$.

                Petra                       Myrceugenia exsucca                Plantae         Magnoliopsida      Especie nativa   

            Junquillo                       Juncus pallescens                    Plantae             Liliopsida          Especie nativa       

     Costilla de Vaca                 Blechnum chilense                  Plantae           Filicopsida          Especie nativa    

       Aliso maritimo                Lobularia maritima                 Plantae         Magnoliopsida      

  Chanchito de tierra                 Porcellio scaber                   Animalia        Malacostraca       

            Coipo                            Myocastor coypus                 Animalia         Mammalia          Especie nativa

               Puye                        Brachygalaxias bullocki             Animalia      Actinopterygii    Especie Endemica

          Huairavo                      Nycticorax nycticorax              Animalia              Aves               Especie nativa
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Humedal Los Helechos:

El Humedal Los Helechos se encuentra cercano a la 
laguna El Loto, asociada a la misma mediante canali-
zaciones subterráneas y separada de la misma por el 
acceso norte a la ciudad de Llanquihue. Al igual que 
el humedal El Loto, este humedal palustre está cata-
logado como un humedal asociado a limite urbano, 
siendo principalmente de carácter permanente y con-
formándose principalmente por un área aproximada 
de 4,9 ha44. La principal característica de este hume-
dal es el orden palustre según el que es reconocido, 
encontrándose en él principalmente una comunidad 
de tipo Scirpetum californiae acompañada de Juncus 
pallescens y Carex excelsa, especies que colonizan el 
espacio del humedal. Según la estacionalidad al que 
se ve sometido este ecosistema urbano muestra acu-
mulación de agua en diferentes espacios dentro de su 
área, pero en ningún caso se generan espejos de agua 
permanentes lo que condiciona las especies que se re-
lacionan en este ecosistema45.

Debido al área y características que presenta este Hu-
medal sus dinámicas internas se encuentran con un 
mayor grado de heterogeneidad, que gracias a la im-
portante estructura juncácea que presenta, sumado a 
los suelos saturados con los que se caracteriza, mues-
tra a este espacio natural como una matriz importante 
que provee de refugio a diferentes especies de fauna 
que habitan este sistema.

                     

Este ecosistema urbano, al igual que los humedales 
mencionados anteriormente se encuentra intervenido 
por acción del hombre, entendiendo las asociaciones 
vegetales de sus bordes como una situación de borde 
antropizado, en las cuales la presencia de diferentes 
especies introducidas como Salix alba, Salix caprea o 
Polygonum hydropiper pone en riesgo la permanencia 
de la "ora nativa existente en el humedal, por factor 
agresivo-invasivo que caracteriza a las especies intro-
ducidas45.  Es tal el nivel de intervención que existió y 
existe actualmente sobre este humedal que está atra-
vesado por una calle que conecta el acceso norte de 
Llanquihue con el centro histórico de la ciudad, por lo 
que las dinámicas urbanas in"uyen directamente en 
sus relaciones ecosistémicas a tal punto de alterar per-
manentemente los puntos de encuentro con la misma 
con la por la presencia de microbasurales y escombros 
en los bordes del mismo.

A pesar de esta amenaza actualmente existen dife-
rentes islas de vegetación dentro del humedal, las 
cuales se caracterizan por el sotobosque de helechos 
Blechnum chilense (Helecho Costilla de Vaca) asocia-
dos a diferentes especies nativas como el Maqui o el 
Maiten45. Estos son algunos de los especímenes que 
coexisten actualmente en el área del humedal los He-
lechos, existiendo una lista conformada por más de 
120 especies de "ora y fauna que habitan este ecosis-
tema44.
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Especie                  Nombre cientí!co           Reino            Clase            Condición   

          Tagua chica                     Fulica leucoptera                 Animalia                Aves               Especie nativa

          Chirihue                             Sicalis luteola                    Animalia                 Aves               Especie nativa

          Bandurria                     $eristicus melanopis           Animalia                 Aves               Especie nativa

            Huairavo                    Nycticorax nycticorax            Animalia                Aves               Especie nativa

  Gaviota Capuchina    Chroicocephalus maculipennis     Animalia                Aves              Especie nativa

!"#$%&'*/)' 'N).+#&'+"'"2:"9$"2':#$/9$:.-"2'"/'"-'()*"+.-',.2';./.2>'?-.=&#.9$I/'1#&:$.

            Didymo                  Didymosphenia geminata         Chromista   Bacillariophyceae

            Chacay                           Ulex europaeus                       Plantae        Magnoliopsida                 

             Radal                            Lomatia hirsuta                       Plantae        Magnoliopsida          

     Costilla de Vaca                 Blechnum chilense                  Plantae           Filicopsida             Especie nativa    

    Helecho Quilquil               Blechnum hastatum                Plantae         Polypodiopsida       Especie nativa

             Libélula                 Cyanallagma interruptum         Animalia               Insecta             Especie nativa

         Bagre chico                Trichomycterus areolatus         Animalia        Actinopterygii      Especie nativa

      Rata Arborícola                  Irenomys tarsalis                 Animalia           Mammalia         Especie nativa
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Humedal Las Ranas:

La Laguna Las Ranas es el humedal que limita direc-
tamente con el nacimiento del río Maullín. Al estar 
justo entre la ciudad y el sistema del río este ecosiste-
ma urbano es el que presenta menos in"uencia urba-
na directa, pero aun así es uno de los humedales con 
mayor índice de contaminación.

Con un área de 2,296 ha. el humedal Las Ranas se 
conforma principalmente por un espejo de agua de 
carácter permanente que se alimenta directamen-
te del río Maullín y de menor medida del estero El 
Sarao y conexiones subterráneas con el humedal Los 
Helechos y El Loto46. En la parte oeste de este hume-
dal existe un pequeño bosque nativo de 1,31 ha. que 
evidencia las asociaciones originales que existían en 
este lugar, el cual se de!ne dentro de la tipología del 
bosque laurifolio templado interior en donde la aso-
ciación principal es entre Nothofagus dombeyi y Eu-
cryphia cordifolia47.

La ubicación geográ!ca del Humedal Las Ranas con 
respecto a la ciudad de Llanquihue genera un ecosis-
tema que se desarrolla con un poco más de naturali-
dad a diferencia de los mencionados anteriormente. 
Esto se ve re"ejado en la cantidad de especies que han 
sido registradas en estos ecosistemas urbanos, sien-
do el Humedal Las Ranas el punto con mayor avista-
miento de especies, especí!camente de avifauna47.

                     

Al poseer diferentes sectores con características es-
peciales para albergar ciertas asociaciones vegetales, 
como el espejo de agua, la zona inundable o un es-
pacio seco que de igual manera forma parte del área 
del humedal, existe un desarrollo de diferentes estra-
tas vegetativas asociadas a cada uno de estos sectores, 
y que generan puntos de diálogo en el encuentro de 
estas.

Al tener tantas posibilidades de asociaciones vegetales 
este ecosistema permite la proliferación y desarrollo 
de más de 120 especies47 entre "ora y fauna, princi-
palmente avifauna, que al estar relacionado con el na-
cimiento del río Maullín presenta un menor grado de 
intervención lo que favorece al avistamiento de dife-
rentes especies.  
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A inicios del año 2018 se realizó una recolección masi-
va de basura en el nacimiento del río Maullín y hume-
dal Las Ranas, en la cual se recolectaron más de tres 
toneladas de residuos que provenían principalmente 
de las viviendas asociadas a estos cuerpos de agua, 
como electrodomésticos, materiales de construcción, 
colchones entre otras cosas. La iniciativa se enmar-
có en el desarrollo del festival “Origen del Maullín” el 
cual buscó empoderar a la comunidad en torno a la 
protección del río Maullín y los humedales urbanos 
de la ciudad de Llanquihue. 

La realización del festival, organizada por la Funda-
ción Legado Chile en conjunto con diferentes organi-
zaciones como el sindicato de trabajadores del río y el 
Municipio de Llanquihue, contó con diferentes activi-
dades en las que se enseñaba y generaban instancias 
en las que los participantes podían generar conciencia 
sobre el espacio del humedal y su importancia para la 
permanencia de la ciudad y los ecosistemas urbanos 
asociados a la misma.
 

Siete meses después de la realización de la limpieza 
comunitaria, en el mismo año, se organizó una segun-
da recolección de residuos en la cual se encontró más 
del doble de la cantidad de basura que la vez anterior. 
Esto corrobora diferentes estudios, como el estudio 
realizado sobre los humedales de Llanquihue en el 
año 2010 por la Universidad de Chile, en los cuales se 
llegaba a la conclusión que la principal amenaza de es-
tos ecosistemas urbanos era la proliferación de micro-
basurales dentro de sus áreas, información respaldada 
por diferentes autoridades de la zona.
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CAPITULO 3
RED DESARTICULADA: estado actual y problematicas asociadas a los ecosistemas urbanos de  Llanquihue



| 86

!"#$%&'*1)' M$9(.2'+"'()*"+.-"2')#=./&2'+"',-./0)$()">'?-.=&#.9$I/'1#&:$.



|  87 

CAPÍTULO 3
RED DESARTICULADA: estado actual y problemáticas asociadas a los ecosistemas urbanos de Llanquihue

3.1. Estado actual de red de humedales en Llanquihue.
3.2. Problemáticas y di!cultades que afectan los ecosistemas urbanos de Llanquihue.
3.3. Inundaciones, pérdida de servicios ecosistémicos y posibilidad de solución.

3.1. Estado actual de la red de humedales en Llanqui-
hue.

Como se explicó en los capítulos anteriores los hume-
dales de Llanquihue se muestran como evidencia de 
la fragmentación de un paisaje siendo remanentes de 
una red de agua que existió en el territorio y que fun-
cionaba como espacio de drenaje del lago Llanquihue 
y !ltro de aguas en el nacimiento del sistema "uvial 
del rio Maullín. 

Estos espacios que en su conjunto conforman una 
red actualmente desarticulada, que, debido a la ca-
nalización, el soterramiento y el direccionamiento de 
los "ujos de agua para la construcción de viviendas, 
calles e infraestructura urbana transformó el siste-
ma que conformaba el desagüe del lago y en su lugar 
consolidó diferentes ecosistemas aislados dentro de la 
trama urbana que en la actualidad funcionan de ma-
nera individual. Esta red relaciona directamente con 
el contexto urbano en el que se encuentra inserta, a tal 
punto que la ubicación de estos humedales dentro de 
la trama de la ciudad aumenta la separación entre los 
mismos, dejándolos aislados y distantes entre sí. 

La consecuencia directa de la situación actual de estos 
humedales, siendo espacios disgregados y desconec-
tados entre sí, es la afectación en la cantidad y cali-
dad de servicios ecosistémicos que proporcionan a su 
contexto, disminuyendo la capacidad de prestación de 
estos con el paso del tiempo.

La desarticulación física de la red a causa de la expan-
sión de la ciudad y la construcción de infraestructu-
ra urbana para la misma generó una desarticulación 
ecosistémica entre los humedales, afectando negativa-
mente a la relación de dinámicas ecológicas entre es-
tos espacios. Esto atenta contra el equilibrio ecológico 
que existe dentro de los humedales, que al ser ecosis-
temas con un alto grado de fragilidad se ven expues-
tos a daños irreparables que se ven acrecentados por 
la situación de aislamiento en la que se encuentran. 

Los ecosistemas analizados en el capítulo anterior son 
cuatro de los humedales principales en Llanquihue 
los cuales se ven más afectados por in"uencia de su 
contexto, esto aumenta el grado de degradación de los 
mismos y las consecuencias asociadas a la perdida de 
estos ecosistemas.
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3.2. Amenazas hacia los humedales urbanos de Llan-
quihue.

La situación de desarticulación y fragmentación de la 
red de agua en la ciudad de Llanquihue dejó a los hu-
medales remanentes como espacios olvidados dentro 
de la trama de la ciudad, lo que con el paso de los años 
ha in"uido en el ritmo de degradación sobre estos 
ecosistemas. 

Los humedales urbanos del área de Llanquihue se ven 
afectados por diferentes problemáticas asociadas a 
acciones antrópicas dentro del paisaje, que in"uyen 
negativamente en su desarrollo y permanencia, po-
tenciado su degradación y posible desaparición. Den-
tro de las amenazas a las que se ven afectados estos 
lugares existen seis que son las más comunes en este 
contexto y que están presentes en los humedales de 
Llanquihue, las cuales deben ser entendidas para po-
der encontrar soluciones a las mismas.



| 90

Relleno y modi!cación de cauces.

Esto se re!ere al movimiento de tierra que busca cu-
brir y compactar el suelo del humedal con el !n de 
generar un terreno en el que sea posible construir in-
fraestructura urbana. Como se ha explicado a lo largo 
de la investigación esta es la mayor amenaza que afec-
tó y sigue afectando la existencia de los humedales en 
Llanquihue debido a que alteran sus condiciones físi-
cas, afectando e incluso eliminado el funcionamien-
to del mismo y que lamentablemente su reversión es 
muy difícil48.

Vertimiento de residuos industriales.

Hoy en día esta es una de las amenazas que menos 
incidencias tiene en los ecosistemas urbanos de Llan-
quihue ya que tiene mayor relación con el sistema 
del río Maullín. Cabe destacar que el vertimiento de 
residuos industriales, si no se regula de una manera 
responsable puede generar una crisis biológica y un 
desequilibrio ecosistémico en el sistema completo 
del río Maullín, lo que afectaría de igual manera a los 
humedales de Llanquihue que están asociados a este 
cuerpo de agua48.

Disposición de residuos.

En Llanquihue existe la costumbre en parte de la po-
blación de disponer su basura domiciliaria en los hu-
medales tales como envases y envoltorios, e incluso al-
gunos residuos ocasionales como electrodomésticos o 
artículos de construcción. La disposición de residuos 
dentro de un espacio natural es un factor que aumen-
ta el desinterés y por ende el olvido de la población 
sobre el espacio del humedal, ya que tiene un fuerte 
impacto estético, reduciendo la belleza escénica y de-
seabilidad del espacio en que se encuentran, además 
de ser un foco de contaminación al eliminar toxinas a 
los sistemas naturales y promover la llegada de plagas 
externas a las dinámicas ecosistémicas del humedal48.
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Contaminación difusa por aguas lluvias.

Al existir un alto grado de impermeabilidad en el 
suelo de los contextos urbanos las lluvias se traducen 
directamente en escorrentías en el territorio. Dichos 
"ujos de agua movilizan un volumen signi!cativo de 
contaminantes y desechos asociados al humano que 
se encuentran en la super!cie, por lo que se transfor-
man en verdaderos caminos de contaminación. Estas 
escorrentías se depositan en los lugares más bajos se-
gún topografía lo que en Llanquihue corresponde a 
los humedales dentro de la ciudad, siendo estos los 
espacios que reciben la contaminación arrastrada por 
el agua lluvia49.

Extracción desregulada de elementos forestales y 
especies invasoras exóticas.

Los elementos forestales dentro de los ecosistemas ur-
banos de Llanquihue se ven afectados por la extrac-
ción irregular de material vegetal dentro de los hu-
medales se usa para producir leña y el sobrepastoreo 
en el territorio. La afectación que esto ha tenido sobre 
los humedales urbanos de Llanquihue se evidencia 
hoy en día, ya que gran parte de los ecosistemas na-
turales dentro de la trama de la ciudad se encuentran 
desprovistos de cobertura forestal nativa. A su vez la 
introducción de especies invasoras atenta contra la 
permanencia y buen funcionamiento de las cadenas 
tró!cas y las dinámicas ecosistémicas al interior de los 
humedales, los cuales se ven “colonizados” por nue-
vas especies introducida que desregulan este sistema. 
Ambas amenazas se traducen en una pérdida de la 
biodiversidad y un desequilibrio dentro de los ecosis-
temas que podría llevar a una degradación acelerada 
y una posible desaparición49.
 

Vertimiento de aguas servidas.

En Llanquihue existe un porcentaje de casas que no 
están conectadas a la red de alcantarillados, lo que se 
traduce en que sus aguas servidas llegan directa o in-
directamente a los cuerpos de agua en la ciudad. La 
descarga de aguas negras en estos ecosistemas es una 
amenaza directa al balance químico de los mismos, 
pudiendo afectar en la totalidad de las tramas tró!cas 
asociadas a estos ecosistemas49.
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3.3. Inundaciones, amenaza urbana ante un mal ma-
nejo ecosistémico.

La última de las amenazas expuesta en el punto ante-
rior tiene directa relación con una de las problemáti-
cas principales a la que se ve enfrentada la ciudad de 
Llanquihue. Las inundaciones se muestran como una 
amenaza que afecta a las dinámicas urbanas y ecosis-
témicas de Llanquihue, la cual debe ser entendida en 
relación con los espacios naturales que cumplen un 
rol en la ciudad.

Según las características del territorio en el que se in-
serta la ciudad existen tres factores de riesgo asocia-
dos a las inundaciones50, los cuales se expresan como 
zonas de riesgo dentro de la trama urbana. Estos fac-
tores evidencian diferentes sucesos, como son la inun-
dación por crecida del lago, por desborde de cauces 
y por anegamiento a causa de aguas lluvias. Las tres 
variables tienen diferentes grados de incidencia en el 
territorio, lo que le otorga distinta relevancia a cada 
una a la hora de analizarlas como factores de riesgo.

La inundación por crecida del lago es la que tiene me-
nor relevancia al analizar las amenazas por inunda-
ción, ya que debido a que la diferencia entre el nivel 
máximo histórico y el mínimo histórico es de aproxi-
madamente 1.2 metros, no se justi!ca el delimitar un 
área que se vea amenazada por este suceso50.

La inundación por el desborde de los cursos de agua 
tiene un mayor grado de in"uencia en la ciudad, a tal 
punto de poder llegar a inundar diferentes zonas de 
viviendas anexas a estos puntos. En Llanquihue esta 
amenaza se asocia directamente a los cauces de agua 
del Maullín y el canal Teodoro Sarao, en donde el área 
de amenaza del primero solo se limita al área del cau-
ce del río y en el segundo se marcan diferentes puntos 
con posibles inundaciones asociadas a este suceso50.

La inundación por anegamiento a causa de aguas llu-
vias es la que mayor in"uencia tiene en el territorio 
de Llanquihue, lo que se ve acrecentado por la dis-
minución de los puntos naturales de recolección y 
absorción de dichas aguas en la trama urbana. Esta 
amenaza se debe a la impermeabilización de los sue-
los de su contexto y la diferencia de topografía que 
existe dentro de la ciudad, y es aquí en donde los hu-
medales juegan un rol importante en la absorción de 
estas aguas lluvias para evitar consecuencias graves a 
la infraestructura de la ciudad50.
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Esto trae como consecuencia que las lluvias en la 
ciudad sean un real problema, ya que al estar en un 
contexto con gran cantidad de precipitaciones las 
inundaciones llegan a causar problemas en el funcio-
namiento de la ciudad e incluso en la seguridad de sus 
habitantes ya que en varias ocasiones las viviendas se 
han visto afectadas por el anegamiento de las aguas 
lluvias a causa de la poca capacidad de absorción de 
estas que existe en la ciudad. 

Según esto y entendiendo la topografía de la ciudad se 
consolidan puntos de acumulación de agua en los es-
pacios donde existían sistemas naturales y que hoy en 
día son parte de la infraestructura de la ciudad. Estos 
espacios de acumulación de agua se ven afectados por 
la contaminación por arrastre explicada en las amena-
zas, contaminación que se concentra en los puntos de 
anegamiento y genera un problema real en el mante-
nimiento y buen funcionamiento del sistema interno 
de los humedales. El estudio de "ujos de escorrentías 
es un factor clave para entender cómo se mueven las 
aguas en la ciudad y cuales podrían ser los puntos de 
descarga en la misma, entendiendo su distribución 
y el movimiento según el ordenamiento de la trama 
y los diferentes puntos topográ!cos existentes en la 
misma.

Al estar ubicada en el punto de desagüe del lago, la 
ciudad de Llanquihue se encuentra en un territorio 
inestable en términos del terreno, en el cual la presen-
cia del agua se vuelve parte del imaginario, ordena-
miento e infraestructura que existe dentro de la trama 
de la ciudad. Es aquí en donde se pueden ver las dife-
rentes problemáticas a las que se enfrenta actualmente 
este territorio, las cuales se ven como consecuencia de 
la desarticulación de la red de agua, transformando 
un sistema que actualmente no funciona de una ma-
nera correcta y que en sus mismos componentes se 
puede encontrar una posible solución.

La desarticulación de la red de humedales que con-
formaban el delta del desagüe del lago Llanquihue 
generó una serie de consecuencias sobre le territorio 
que se evidencian claramente en el comportamiento 
del agua en la ciudad. Con esto se hace referencia a 
la gran cantidad de puntos de acumulación de aguas 
lluvias debido a la topografía en la que se inserta Llan-
quihue, a la interrupción de la red de agua, a la imper-
meabilización de los suelos sobre dicho sistema y la 
perdida, degradación y compactación de los humeda-
les por las causas expuestas anteriormente.
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CAPITULO 4
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE PAISAJE: Arquitectura a modo de urbanismo ecológico 
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CAPITULO 4
INFRAESTRUCTURA DE PAISAJE PARA LLANQUIHUE: Arquitectura a modo de urbanismo ecológico 

4.1. Resumen proyectual: Aspectos principales del proyecto
4.2. Estrategias en marco de iniciativa “Llanquihue, Ciudad de humedales”, propuesta de sistema parques urba-
nos en humedales y sitios eriazos.
4.3. Parque articulador de humedales urbanos
4.4. Sistema de drenaje urbano en Llanquihue  

4.1 Resumen proyectual: Aspectos principales del 
proyecto.

Marco del proyecto.
 
El proyecto de arquitectura que da respuesta a las 
problemáticas expuestas y analizadas en esta tesis se 
enmarca en un programa de activación y restaura-
ción de diferentes espacios naturales que atraviesan a 
la ciudad de Llanquihue, el cual se materializa en un 
plan llamado “Llanquihue, ciudad de humedales.”

Los humedales urbanos de Llanquihue poseen una 
gran importancia biológica, ecosistémica y funcional 
tanto para la ciudad como para el sistema "uvial del 
rio Maullín, por lo que es de gran importancia activar, 
proteger y conservar estos ecosistemas urbanos en la 
ciudad ya que poseen una gran carga histórica, bio-
lógica y social que favorece a la comunidad de Llan-
quihue.

Descripción del proyecto.
 
Se propone la creación de un sistema conformado por 
diferentes parques y espacios de activación programá-
tica que articulen los humedales urbanos en la ciudad 
de Llanquihue, diseñando diferentes espacios de tran-
sición entre la ciudad y los ecosistemas insertos en 
ella. Estos espacios de transición se disponen en pun-
tos estratégicos entre la trama urbana y los humedales 
de la ciudad, en los cuales se genera infraestructura 
para uso humano, potenciando diferentes relaciones 
con las dinámicas de los paisajes del agua presentes 
en Llanquihue. 

Aquí existen tres tipologías de humedales, lacustres, 
palustres y ribereños, los cuales están asociadas a los 
diferentes espacios naturales que se establecen en re-
lación con la ciudad.
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Cada tipología de humedal que existe en la ciudad 
promueve y genera diferentes grados de interacción 
entre el usuario y el agua, ya sea como forma de es-
pejo, vega o juncal, estos espacios proporcionan un 
sinfín de relaciones que nos permiten estudiarlos y 
entenderlos para poder conservarlos y trabajar sobre 
ellos. 
 
La propuesta se construye a través de la articulación 
de diferentes sitios de carácter natural y urbano (Si-
tios eriazos) que proporcionan diferentes dinámicas 
en el proyecto, poniendo en evidencia la importancia 
de estos espacios al intencionar una relación directa 
entre el usuario y los ecosistemas urbanos que están 
insertos en la trama de la ciudad.

Para esto se proponen cuatro piezas de intervención, 
las cuales se caracterizan por ser espacios naturales 
que atraviesan a la ciudad de Llanquihue. Sobre estas 
piezas se diseñan espacios abiertos que fomentan la 
generación de actividades relacionadas con los eco-
sistemas naturales de la ciudad, parques de carácter 
urbano y semiurbano (Encuentro entre la ciudad y el 
humedal) que demuestran las relaciones biológicas 

que existen en los humedales y diferentes artefactos e 
infraestructura que generen un juego de proximidad 
entre el usuario y el paisaje del agua, situándolo como 
espectador del paisaje y también como un actor que 
in"uye dentro del mismo. 

La infraestructura se concentra principalmente en el 
diseño de un recorrido entre los humedales urbanos 
de Llanquihue en donde la tipología de este responde 
a las características del terreno por donde atraviesa 
(pasarelas, suelo natural, senderos de suelo permea-
ble). En los puntos de activación programática el dise-
ño de infraestructura para actividades sociales es una 
de las claves para dar vida a estos espacios. Para ello 
se generan diferentes focos con usos especí!cos como 
una plaza-mercado, galpón cultural, sedes vecinales, 
biblioteca, centros de monitoreo y experiencias de 
paisaje. Sumado a esto se diseña un sistema de drena-
je urbano sostenible que tenga como centro a los hu-
medales en la ciudad, generando una red que evite la 
inundación por anegamiento en la ciudad y muestre 
la importancia de los humedales de Llanquihue para 
el buen funcionamiento de su contexto.
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Habitabilidad.
 
El proyecto busca generar en los usuarios una nueva 
experiencia sobre la ciudad que se centra en vivirla 
desde un enfoque histórico y ecosistémico, dando 
cuenta de su pasado "uvial y mostrando los espacios 
que se relacionan directamente con cuerpos de agua, 
reactivando el imaginario físico y cultural sobre el 
cual se fundó Llanquihue. Con el !n de lograr este 
objetivo se proponen espacios en los que se interac-
túe directamente con los humedales urbanos con el 
!n de que el usuario entienda la importancia de los 
ecosistemas insertos en la trama de la ciudad de Llan-
quihue, teniendo una experiencia natural y urbana de 
manera simultánea. Se diseñan espacios que constru-
yen un traspaso "uido entre la ciudad y la naturaleza, 
en el cual los sonidos de estos dos paisajes se unen 
de forma armónica generando un nuevo paisaje que 
se diseña como “ecotono programático” entre los an-
teriormente mencionados. Esto pone en evidencia la 
delgada línea de interacción que existe entre los hu-
medales en Llanquihue y la cotidianidad del mun-
do urbano, en donde día a día se relacionan entre sí, 
siendo parte de la realidad del otro. Lamentablemente 
la relación que existe hasta el día de hoy tiene conse-
cuencias negativas sobre los humedales, lo que nos da 
paso a proponer diferentes soluciones para un lugar 
que día a día se ve amenazado por su contexto.

Importancia y aporte del proyecto.
 
Según diferentes estudios a nivel nacional e interna-
cional los humedales son un ecosistema fundamental 
para la biodiversidad, ecosistemas que actualmente se 
encuentran en peligro por malas prácticas asociadas a 
ellos. En el caso especí!co de los humedales en Llan-
quihue podemos ver como la disminución del área de 
estos espacios repercutió negativamente en la biodi-
versidad existente en el lugar y en la cantidad de fun-
ciones ecológicas que estos ecosistemas proporcionan 
para su entorno. Es aquí donde se entiende la impor-
tancia de este proyecto y donde nace la propuesta de 
un diseño que concientice a la comunidad de lo frágil 
e importantes que son los humedales con los que con-
viven en su día a día, mostrándoles cómo podemos 
intervenirlos para conservarlos y cómo es posible una 
coexistencia saludable y responsable con estos espa-
cios.
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La consolidación de un perímetro alrededor de los 
humedales también es clave para demarcar un límite 
claro entre la ciudad y los espacios naturales insertos 
en la misma, construyendo un traspaso entre estos es-
pacios que promueva una relación sana entre ambos 
paisajes y consolide a los cuerpos de agua en Llanqui-
hue como lugares de importancia dentro de la ciudad.

El Sistema articulador de los humedales urbanos en 
Llanquihue, compuesto por cuatro de estos ecosiste-
mas urbanos ubicados en el centro de la ciudad, se 
muestra como un proyecto que soluciona diferentes 
problemáticas que afectan a la ciudad de Llanquihue, 
como inundaciones, pérdida de funciones ecosistémi-
cas por parte de los humedales, pérdida y olvido del 
carácter histórico de cuerpo de agua en la ciudad y la 
degradación y contaminación de los espacios natura-
les insertos en la misma. Estas soluciones son de gran 
importancia para poder recuperar parte del pasado 
histórico como delta y desagüe del lago Llanquihue, 
para entender su importancia como sistema de drena-
je de la ciudad y como foco ecosistémico que contiene 
gran parte de la biodiversidad de Llanquihue y para 
consolidar a estos espacios como puntos fundamen-
tales en la relación de los habitantes con la naturaleza.

Según lo expuesto anteriormente, rescatando todas 
las necesidades y entendiendo los desafíos y amenazas 
a las que se ven expuestos los ecosistemas urbanos de 
la ciudad de Llanquihue, la infraestructura propues-
ta para activar las diferentes zonas de proyecto se di-
señan con el !n de promover la in!ltración de agua 
hacia el subsuelo aumentando el área de in!ltración 
y recarga del acuífero que alimenta estos humedales, 
proyectando un parque que se consolide mediante so-
luciones basadas en naturaleza, para esto se diseñan 
suelos permeables, en donde la materia orgánica o 
los suelos naturales predominan, generando un gran 
contraste entre el espacio natural y lo construido de 
su contexto. 

El diseño de franjas recolectoras de aguas lluvias, que 
!ltren el agua que escurre en las calles y la redireccio-
ne hacia los cuerpos de agua, es una estrategia para 
aumentar el nivel de agua en los humedales y volver 
en algunos casos a recuperar espejos de agua que fue-
ron drenados por diferentes motivos y el !ltro de la 
misma es para inyectar agua limpia a estos sistemas, 
sin residuos que sean arrastrados por el escurrimien-
to, para no ocasionar problemas físicos o biológicos 
en los humedales. 
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Figura 33. Masterplan de proyectol. Elaboración Propia
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4.2. Estrategias en marco de la iniciativa “Llanquihue, 
Ciudad de humedales”, propuesta de sistema parques 
urbanos en humedales y sitios eriazos.

Masterplan

Entendiendo el plan que pretende reactivar las zo-
nas de humedales en Llanquihue ,y las iniciativas que 
existen desde diferentes organizaciones para lograr 
este objetivo, la propuesta de proyecto a macro escala 
pretende consolidar un sistema de parques que arti-
cule diferentes sitios eriazos y humedales urbanos en 
la extensión de la ciudad, generando un espacio de 
conservación delimitado que se encuentre separado 
de predios privados y que a su vez genere programas 
en el límite con la trama urbana 
 
 

 

Sistema de parques de importancia histórica y ecosis-
témica.
 
Las estrategias aplicadas al sistema urbano de la ciu-
dad de Llanquihue permitieron la definición de cuatro 
parques o áreas de interés en donde cada uno cumple 
con un rol especifico en su relación con la ciudad.

El parque de límite urbano está compuesto por el sis-
tema de humedales del estero El Sarao, el cual genera 
un límite entre el centro de la ciudad y las zonas más 
elevadas. Este parque es de gran interés ecosistémico 
puesto que está compuesto principalmente de áreas 
de conservación de gran extensión. Las áreas restan-
tes, situadas en el límite entre el parque y la ciudad es-
tán ocupadas por espacios de activación programática 
que se relacionan con la trama urbana para recoger a 
los visitantes y activar los espacios con infraestructu-
ra de uso público, proponiendo espacios de traspaso 
entre un sistema urbano y uno natural.
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El parque Estación se presenta como un parque his-
tórico cultural en la ciudad de Llanquihue asocia-
do directamente a la antigua estación de trenes de 
la ciudad. Este espacio se propone como un parque 
completamente programático, el cual funciona como 
corredor entre sistemas naturales y también como un 
espacio que evidencia la historia urbana de Llanqui-
hue.

El borde costero del lago Llanquihue se presenta como 
un lugar de interés turístico, histórico y también eco-
sistémico, puesto que en él se encuentra el punto de 
partida del sistema fluvial del río Maullín, además de 
estar enfrentado a un lago con gran relevancia en el 
turismo nacional y espacios que demuestran la histo-
ria y los procesos que vivió la ciudad con relación a su 
contexto.

 

Finalmente, el parque central se muestra como la re-
velación de una línea del agua que formaba parte del 
sistema de desagüe del lago y que actualmente se con-
forma por remanentes de la misma. Esta pieza es de 
gran interés de conservación puesto que al encontrar-
se en el centro de la trama urbana está rodeada com-
pletamente por la ciudad, lo que genera una constante 
tensión entre ella y el espacio natural.

El proyecto se construye mediante la articulación de 
diferentes tipologías de humedales (Lacustres, palus-
tres y rivereños), los cuales se trabajan acorde a sus 
características. Al igual que el parque perimetral este 
sistema se conforma por áreas de conservación y es-
pacios de activación programática que permite gene-
rar una relación entre los usuarios y el sistema natural 
al que se está relacionado.
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Figura 34. Parque límite urbanol. Elaboración Propia Figura 35. Parque estación. Elaboración Propia Figura 36.  Borde lacustre. Elaboración Propia Figura 37.  Parque central. Elaboración Propia
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Estrategia a macro escala “Consolidación de sistema 
de parques”
 
Elección de predios y espacios de humedales.

Según el análisis realizado a la ciudad y los espacios 
insertos en ella que permiten generar una red conti-
nua de parques, se define que las zonas de utilidad e 
interés para este propósito son los humedales como 
espacios de conservación, predios con fines agrícolas 
insertos en la trama urbana, diferentes sitios eriazos 
asociados a los ecosistemas urbanos y zonas de interés 
histórico y cultural para la ciudad de Llanquihue.

El listado de los sitios insertos en el plan es: 

1. Humedal Baquedano.
2. Estación de trenes y vías férreas.
3. Laguna El Loto.
4.Humedal Los Helechos.
5. Ribera del lago Llanquihue.
6. Estero El Sarao.
7. Humedal Las Ranas.
8. Humedal Baumbach.
9. Rivera norte y sur del Río Maullín.

El sistema de parques busca generar un espacio de 
conservación de humedales urbanos en Llanquihue 
entendiéndolos como sitios de importancia histórica, 
cultural y ecosistémica para la ciudad, articulándolos 
con sitios eriazos y de interés que activen el sistema, 
generando diferentes programas recreativos y asocia-
dos a espacios públicos abiertos a la comunidad. Figura 38. Zonas de conservación. Elaboración Propia

Figura 39.  Buffers de vegetación. Elaboración Propia
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Diseño de buffer de conservación:

Relacionado directamente con el área de los hume-
dales se propone la creación de un buffer natural en-
tre estos ecosistemas y los predios privados con los 
que colindan, estos espacios de encuentro se plantean 
como bordes de gran densidad de vegetación y mayor 
altura de especies que generen tanto un límite físico 
como visual y separe los espacios privados del ecosis-
tema natural del humedal.
 

Líneas de vialidad: 

Se proponen a su vez intensificar el acceso a este sis-
tema de parques mediante un refuerzo en la arbori-
zación de las vías de acceso a la ciudad (acceso norte 
y sur), las vías de conexión entre espacios naturales 
y en las calles que estén anexas al sistema de sitios de 
activación.

Las principales calles arborizadas en el proyecto son: 

Limite urbano programático: 

En la relación con la ciudad la propuesta a macro es-
cala genera una serie de parques lineales que articulan 
diferentes sitios eriazos o humedales dentro de Llan-
quihue y que genera una red que atraviesa a la ciu-
dad. La creación de estos parques propone diferentes 
instancias que proponen diferentes objetivos en estos 
espacios, a los que se responde específicamente según 
su necesidad, parque de borde, parque central o par-
que de transición. Todas estas instancias generan una 
relación directa con la trama urbana de la ciudad por 
lo que la activación de los bordes urbanos del parque 
es clave para la activación de los espacios naturales en 
la ciudad de Llanquihue.

Erardo Werner (Acceso Norte)
Avenida Vicente Pérez Rosales (Acceso sur)
Luis Modinger (Conexión entre humedal Las Ranas y humedal Los Helechos)
Quellon (Conexión entre humedal El Loto y estero El Sarao)
Calle Río Negro (Conexión entre estero El Sarao y humedal Baumbach)

Figura 40.  Zonas de activación. Elaboración Propia

Figura 41. Líneas de vialidad con arborización. Elaboración Propia
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Figura 42. Humedales que conforman el sistema de articulación. Elaboración Propia
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Las tipologías de humedales que conforman este par-
que permiten generar diferentes usos en torno a ellos 
y los sitios elegidos para ser parte del proyecto. Cada 
tipología de humedal se trabajó según una estrategia 
o solución formal que rige el diseño del espacio y ar-
ticula todos los espacios para que se entienda como 
un parque unificado compuesto de diferentes opera-
ciones.

El proyecto propone generar espacios de transición 
entre lo urbano y lo natural a partir de plazas que me-
dian entre la ciudad y los ecosistemas urbanos, las que 
diseñan un traspaso gradual entre estos dos ambien-
tes en que conviven los humedales de Llanquihue. To-
mando como base las diferentes líneas que se dibujan 
en el encuentro de estos espacios, como plazas de bor-
des, espejos de agua o pajonales, y las relaciones que 
existen entre las mismas, se busca proponer espacios 
que dialoguen entre sí y generen una relación directa 
pero controlada entre la ciudad y el humedal.

 

4.3. Parque articulador de humedales urbanos.

Dentro del sistema de parques propuestos a escala 
macro en la ciudad, existe uno que articula los hu-
medales centrales de la trama urbana, los cuales en la 
antigüedad configuraban uno de los ríos de desagüe 
del lago y que hoy se muestra como un lugar de inte-
rés social, ecosistémico, histórico y cultural para Llan-
quihue.
 
Identificación y caracterización de línea del agua exis-
tente en el centro de la ciudad.
 
El parque central del sistema propuesto corresponde 
a una construcción histórica de un paisaje del agua 
existente en la antigüedad, el cual articula los rema-
nentes del camino del agua por medio de un parque 
que propone la activación programática de diferentes 
tramos correspondientes a los diferentes humedales 
de este parque.

Los humedales que lo conforman son:
 
Humedal Baquedano (Palustre | Lacustre)
Humedal El Loto (Lacustre)
Humedal Los Helechos (Palustre)
Humedal Las Ranas (Lacustre | Palustre | Rivereño)
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En cada humedal se diseña infraestructura que res-
ponde a diferentes necesidades asociadas al contexto 
urbano en el que se encuentra, además de una serie 
de plazas y zonas de uso público para activar dichos 
ecosistemas.

En el humedal Baquedano, y respetando el proyecto 
diseñado y construido en el año 2018 por el arquitecto 
Osvaldo Moreno en colaboración con la Fundación 
Legado Chile, se propone únicamente la implemen-
tación del recorrido que será explicado más adelante.

En el humedal El Loto se propone la construcción de 
dos centros de análisis para los humedales asociados 
al parque, los cuales tienen una directa relación con 
el humedal, cumpliendo el rol de observadores de las 
dinámicas del mismo. 

Asociado al humedal Los Helechos y el centro cívi-
co de Llanquihue se propone la construcción de una 
biblioteca municipal y espacios de co-work en un 
contexto que relaciona las dinámicas naturales y las 
urbanas, generando un espacio de dialogo en el que 
los usuarios pueden encontrar todo el material sobre

la historia de Llanquihue, así como material sobre el 
funcionamiento de los humedales para entender de 
mejor manera el contexto en el que están insertos. 

En el tramo del estero El Sarao que une el humedal 
Los Helechos y Las Ranas se propone la construcción 
de un centro vecinal para los habitantes del barrio 
fundacional de la ciudad. Finalmente, entendiendo 
la importancia de los humedales urbanos para a ciu-
dad de Llanquihue y la necesidad en la presencia y 
buen funcionamiento de los mismos para el sistema 
del río Maullín, se propone la activación del humedal 
Las Ranas como cabezal de acceso al sistema del río, 
consolidando a este espacio como un foco cultural de 
la ciudad y diseñando para el mismo una plaza mer-
cado que responda a la necesidad de generar un espa-
cio para el comercio local, un laboratorio de estudio 
botánico de los humedales en el territorio, la conso-
lidación de uno de los polos deportivos de la ciudad 
y la construcción de un galpón cultural asociado al 
ecosistema del humedal para las diferentes activida-
des que se necesiten realizar.
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Se diseña un recorrido continuo entre los humedales 
de la ciudad de Llanquihue, construyendo dos tipo-
logías de caminos de diferentes velocidades, uno res-
ponde al humano y el otro a la bicicleta, los cuales ar-
ticulan estos cuatro ecosistemas y funcionan a modo 
de una línea de conexión que otorga un lenguaje con-
tinuo a la pieza trabajada. Los caminos son diseñados 
en base a un juego de proximidad con los espacios 
naturales, generando diferentes relaciones con los 
mismo a lo largo del recorrido. Es por esta razón que 
el carácter de los espacios propuestos y los recorridos 
asociados a ellos invita a los usuarios a transitar por 
los ecosistemas urbanos de Llanquihue, o detenerse 
en alguno de ellos para realizar actividades como con-
templación, recreación, entre otras, pero siempre es-
tando en relación con el ecosistema del humedal para 
entender la ciudad a través de la experiencia sobre sus 
ecosistemas urbanos.

Un punto clave a la hora de definir a los humedales 
como ecotonos entre ecosistemas terrestres y acuáti-
cos es su carácter de filtro entre ecosistemas, siendo 
entendidos como un espacio de transición, razón por 
la cual los proyectos propuestos se enfocan de igual 
manera en resolver esta función de traspaso. 

Los sonidos presentes en estos espacios también nos 
muestran la cercanía y directa relación que existe en-
tre la ciudad y el ecosistema del humedal, mostrando 
el contraste entre el canto de los pájaro y el sonido de 
los auto se entiende como estos contextos conviven en 
un mismo espacio pero que discrepan mucho en las 
dinámicas de uno y de otro.
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Figura 44. Recorridos. Elaboración Propia Figura 45. Buffers de vegetación. Elaboración Propia
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Figura 46. Zonas de activacións. Elaboración Propia Figura 47. Zonas de conservación. Elaboración Propia
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4.4. Sistema de drenaje urbano en Llanquihue.

La necesidad de generar un sistema de drenaje urba-
no en Llanquihue se debe a la presencia de diferentes 
puntos de acumulación de agua en la trama de la ciu-
dad, en donde el sistema presenta una respuesta ante 
la problemática del anegamiento de aguas lluvias por 
impermeabilización de los suelos en el territorio de 
Llanquihue. En este contexto los humedales se pre-
sentan como una oportunidad única, ya que una de 
sus principales funciones ecosistémicas es ser punto 
de recepción de aguas lluvias y absorción de estas, lo 
que sumado a un sistema diseñado para favorecer esta 
función genera una solución viable que pone en valor 
los espacios naturales de la ciudad. 

Los elementos de diseño asociados al sistema de dre-
naje urbano se muestran en una Guía de drenaje ur-
bano diseñada por cuatro entidades, la empresa Pata-
gua, Fundación Legado Chile, el Centro de Desarrollo 
Urbano Sostenible (CEDEUS) y  el Magíster de Ar-
quitectura del Paisaje (MAPA), ambas entidades aso-
ciadas a la Pontificia Universidad Católica de Chile, la 
cual busca cambiar la conceptualización de los siste-
mas de drenaje, resignificando el agua y los espacios 
que esta ocupa dentro de la ciudad51.

En esta Guía se exponen los diferentes elementos que 
se utilizan para generar un sistema de drenaje asocia-
do a los sistemas naturales y la infraestructura urbana 
existente en la ciudad, que en el caso de Llanquihue 
son principalmente los humedales como puntos de 
menor nivel topográfico en el territorio.

Las soluciones utilizadas en este contexto, según lo 
señalado en la Guía de drenaje urbano sostenible, se 
centran principalmente en franjas de direccionamien-
to y filtración, jardines de lluvia, zanjas de infiltración, 
pavimentos permeables y lagunas de sedimentación. 
Todas estas soluciones se utilizan relacionadas al 
cuerpo del humedal, el cual se interviene lo mínimo 
posible procurando mantener su funcionamiento hi-
drológico y solo modificando o agregando nodos de 
ingreso de agua y salida de esta.

El sistema de drenaje urbano diseñado responde a la 
necesidad de articular estos remanentes, diseñando 
elementos asociados a cada uno de los humedales, 
pero también zonas de unión que articulan el sistema 
creado y aumentan la función de drenaje del sistema 
diseñado.51. Patagua, Fundación Legado Chile y Pontificia 

Universidad Católica de Chile “Ciudades sensibles 
al agua: Guía de drenaje urbano sostenible para la 
macrozona sur de Chile, volumen II” (2021), https://
ciudades-sensibles-al-agua.cl/files/VOLUMEN%20
II.pdf
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52. Patagua, Fundación Legado Chile y Pontificia 
Universidad Católica de Chile “Ciudades sensibles 
al agua: Guía de drenaje urbano sostenible para la 
macrozona sur de Chile, volumen II” (2021), https://
ciudades-sensibles-al-agua.cl/files/VOLUMEN%20
II.pdf

Elementos utilizados:

Franja filtrante.

Esta solución se compone de áreas uniformes y leve-
mente inclinadas, en este caso hacia el cuerpo del hu-
medal, las cuales están cubiertas de vegetación densa, 
muchas veces de poca altura. La función principal de 
dichas franjas es ser una primera barrera anexa a zo-
nas impermeables la cual es capaz de reducir los nive-
les de contaminantes de las escorrentías que la atra-
viesan a la vez que filtran parte del agua que pasa por 
ella52. 

Jardín de lluvia.

Los jardines de lluvia se muestran como elementos 
con múltiples soluciones a la problemática de la inun-
dación ya que funcionan como obras de retención, in-
filtración y filtración de escorrentías que además ayu-
dan a retardar el flujo gracias a la forma y las especies 
utilizadas en su composición. En el caso de Llanqui-
hue se busca que estos elementos estén compuestos 
por estratas bajas y medias que fomenten la absorción 
de agua dentro de su área siendo puntos de recarga de 
acuíferos52.

Figura 48. Esquema de propuesta para sistema de drenaje urbano sostenible. Elaboración propia
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Zanjas con vegetación.

Las zanjas con vegetación son una de las soluciones 
más factibles y sencillas de realizar ya que consta de 
pequeños canales poco profundos y de baja pendien-
te que contienen vegetación densa, idealmente nati-
va, tanto en su base como en sus taludes. Estas zanjas 
se diseñan con varios propósitos como transportar la 
escorrentía superficial, facilitando la sedimentación 
de la misma y evitando la erosión de los suelos. Una 
de las principales ventajas que presenta esta solución 
es que puede funcionar como corredor biológico, au-
mentando la cantidad de biodiversidad y pudiendo 
satisfacer requerimientos paisajísticos53. 

Trampas sedimentarias o sedimentadores.

Esta solución tiene como principal función remover 
por gravedad las partículas finas arrastradas por la 
escorrentía, las cuales se sitúan antes que el agua en-
tre al sistema natural. Se construyen principalmente 
mediante la excavación del terreno natural, sumado a 
cubiertas de vegetación que funcionan como barreras 
entre la trampa y el área del humedal53.

Zanja de infiltración.

Al igual que los jardines de lluvia, las zanjas de infil-
tración son elementos que presentan solución a más 
de un tipo de problemática, proporcionando una zona 
de almacenamiento temporal, infiltración y depura-
ción de las escorrentías. Su composición consta de 
material granular grueso contenido por geotextiles, lo 
que permite filtrar partículas finas de contaminantes. 
En este caso se diseñan anexas a franjas filtrantes que 
actúan como filtros de las escorrentías, reduciendo su 
velocidad y cantidad al llegar a la zanja53.

Pavimentos permeables y celulares.

Son pavimentos que permiten la infiltración de agua 
mientras posibilitan el tránsito de peatones, bicicletas 
e incluso vehículos, reduciendo así el área impermea-
ble dentro de la ciudad. Esta solución puede ayudar a 
disminuir el volumen de escorrentía, facilitar posibles 
arreglos al mismo y otorgar estética a la ciudad al in-
tegrar nuevas texturas y nuevos materiales. Dentro de 
la propuesta se utiliza esta solución en el diseño de 
ciclovías, sendas y pasarelas, además de diseñar espa-
cios de unión entre humedales reemplazando el asfal-
to por suelos permeables53. 

 

53. Patagua, Fundación Legado Chile y Pontificia 
Universidad Católica de Chile “Ciudades sensibles 
al agua: Guía de drenaje urbano sostenible para la 
macrozona sur de Chile, volumen II” (2021), https://
ciudades-sensibles-al-agua.cl/files/VOLUMEN%20
II.pdf
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Figura 49. Esquema específicos de sistema de drenaje urbano sostenible para cada humedal. Elaboración propia
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CÁPITULO 5 
MERCADO CULTURAL HUMEDAL LAS RANAS: Memoria agroindustrial y Puerta de entrada al sistema fluvial del río Maullín
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Elección del humedal a desarrollar.

Dentro de los focos de activación en los humedales de 
Llanquihue existe uno que se muestra como el espacio 
con más intención de intervenir, puesto que en él con-
vergen diferentes condiciones que hacen de este lugar 
un espacio idóneo para el desarrollo de un proyecto 
de arquitectura. 

Como se expuso anteriormente el proyecto diseñado 
en el humedal Las Ranas busca aunar las diferentes 
dimensiones que dialogan en este territorio. El Hu-
medal se muestra como punto de conexión del siste-
ma de humedales trabajado en la escala anterior con 
el desagüe existente del lago Llanquihue y justamente 
es en este punto donde se da origen al sistema fluvial 
del río Maullín. 

CÁPITULO 5
MERCADO CULTURAL HUMEDAL LAS RANAS: Memoria agroindustrial y Puerta de entrada al sistema flu-
vial del río Maullín

5.1 Mercado como infraestructura de uso público
5.2 Referentes proyectuales
5.3 Mercado cultural humedal las Ranas 

Estas características sumadas a que se enfrenta al polo 
industrial de la ciudad, pudiendo ser un puente al pa-
sado productivo y agroindustrial de la zona, otorgan 
al humedal Las Ranas una gran carga ecológica, eco-
sistémicas y cultural que puede dar pie al desarrollo 
de un proyecto que busque activarlo, generando es-
pacios que pongan en valor sus características y con-
serven su estado para el buen funcionamiento de las 
dinámicas de este ecosistema. Además se busca pro-
poner un proyecto que sirva para el uso comunitario 
en diferentes actividades que actualmente se desarro-
llan en espacios no aptos para las mismas, y mostrar 
a los humedales insertos en la trama como unidades 
de paisaje que tienen una carga muy importante en el 
imaginario de esta ciudad que actualmente es enten-
dida casi exclusivamente como lacustre, pero que pre-
senta una gran oportunidad en el desarrollo histórico 
de los humedales como cuerpos de agua fueron parte 
del proceso de Llanquihue.
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5.1 Mercado como infraestructura de uso público.

El espacio de mercado ha sido uno de los lugares de 
reunión más importantes en el desarrollo de culturas 
y formación de sociedades, el cual se consolida como 
una construcción social que se desarrolla en la ciu-
dad. El mercado, como espacio arquitectónico, forma 
parte de la ciudad más allá de su mera condición de 
edificio, ya que el espacio se construye a través de la 
idea de continuidad, legibilidad y apropiación54.

La función principal del mercado es ser el espacio de 
intercambio entre un comprador y un vendedor, don-
de principalmente se venden alimentos, ropa o ense-
res domésticos asociados generalmente a las materias 
primas que existen en el lugar. El diseño del edificio 
debe ser en torno a la idea de un espacio cómodo y 
fluido, donde la funcionalidad y la estética sean unos 
de los factores principales en su diseño, además de re-
coger el contexto y la relación con el mismo55.

La construcción de este espacio generalmente se lleva 
a cabo utilizando técnicas contemporáneas las cuales 
se relacionan con el territorio al adaptarse a los siste-
mas constructivos locales, transformándose muchas 
veces en centros referentes de la cultura local de un 
territorio55.

Entendiendo esto, el proyecto propuesto para el 
humedal Las Ranas se basa principalmente en la 
construcción de una plaza-mercado cultural que da 
cabida a productores locales y que muestra la identi-
dad actual y el peso histórico industrial que existió y 
existe en la ciudad de Llanquihue. 

El mercado como espacio constructivo muestra una 
forma interesante de generar un espacio público 
asociado a un espacio comercial, construyendo un 
nuevo foco de desarrollo cultural en la zona, que 
en este caso está directamente relacionado a un 
humedal como el ecosistema urbano que tiene una 
relación histórica con la ciudad y construye parte 
del imaginario de la misma. Para esto es necesario 
entender las lógicas de  diferentes proyectos, a modo 
de referentes proyectuales, que muestren maneras 
de afrontar la tipología de mercado asociado a un 
espacio natural y de los cuales se puedan extraer 
elementos, estrategias y decisiones de diseño para 
poder desarrollar esta propuesta en el territorio de 
Llanquihue.

54. Ricardo Huanqui, Rodolfo Bocanegra, Juan Pablo 
Sarmiento, Julissa Paredes, Sammy Tejada, Ana 
Córdova, Nathalie Muñoz. “El mercado como sistema 
de espacios públicos”, Revista A n17-18 | Bicentenario 
(2021). https://revistas.pucp.edu.pe/documentos/
arquitectura/A17-18.pdf. (consultado el 12 de sep-
tiembre del 2023) 
55. Alfredo Plazola Cisneros, Guillermo Plazola 
Alguiano, Alfredo Plazola Anguiano. Enciclopedia de 
Arquitectura Plazola, vol. 3 (Plazola editores, 1977)



| 132

Figura 50. Centro de desarrollo agrícola de Izmir. 
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5.2. Referentes proyectuales.

Centro de Desarrollo Agrícola de Izmir.

El Centro de Desarrollo Agrícola de Izmir se encuen-
tra en Sasalli Merquez, Turquía y se muestra como un 
espacio en el cual converge la educación y el desarro-
llo sostenible generando un espacio capaz de desarro-
llar nuevas técnicas asociadas a la agricultura. Esto se 
diseña considerando que la importancia en la relación 
con los visitantes sea tal, que se consolide como un 
espacio de aprendizaje para los mismos, acercando 
esta problemática a las personas que experimentan el 
edificio y generando una relación directa entre el pro-
blema y la posible solución.

El carácter formal del Centro se basa en la construc-
ción de una columna vertebral que albergue diferentes 
uso asociados al programa principal, el cual se cen-
tra en la educación y desarrollo ambiental. Para esto 
genera una serie de espacios interiores en los cuales 
se desarrollan actividades específicas como cultivos 
de invernadero, laboratorios de estudio y bibliotecas 
de enseñanza para los visitantes. Todos los espacios 
construidos están articulados mediante la construc-
ción de una carcasa permeable que genera un espacio 
semiinterior entre el edifico y el exterior, generando 
una relación directa entre la arquitectura, el uso y su 
contexto inmediato.

El proyecto genera un espacio de transición entre el 
exterior y un interior distribuido en diferentes piezas 
de proyecto, según los cuales genera un recorrido a 
modo de bio-boulevard el cual tiene una relación di-
recta con el terreno en el que está construido el Cen-
tro de Desarrollo Agrícola. Al generar estos espacios 
de conexión con el suelo y las especies locales que 
crecen de forma natural, otorga una importancia a las 
dinámicas ecológicas existentes en el paisaje indepen-
diente las nuevas tecnologías o nuevas prácticas que 
se generen al interior de los laboratorios, permitiendo 
una coexistencia de estas dos dinámicas naturales in-
sertas en un mismo contexto.

La forma lineal de su estructura ayuda a generar una 
lectura paulatina y ordenada de la construcción y los 
usos que se generan en su interior, diseñando una for-
ma coherente de recorrer este espacio y entender los 
procesos que en él se llevan a cabo. La carcasa, al ser 
un elemento modular, genera un juego de llenos y va-
cíos que permite la construcción de accesos, aperturas 
a modo de ventanas hacia el exterior acentuando el 
juego ente interiores y exteriores que propone el pro-
grama, entendiendo cada espacio como independien-
te a pesar que el proyecto se pueda catalogar como 
una línea continua.

56. Archdaily, “Centro de desarrollo agrícola de Izmir 
- Sasalı Biolab / Mert Uslu Architecture”, https://www.
archdaily.cl/cl/974712/centro-de-desarrollo-agri-
cola-de-izmir-sasali-biolab-mert-uslu-architectu-
re?ad_medium=gallery
57. Arquitectura viva, “Centro de desarrollo agrícola 
en Esmirna”, https://arquitecturaviva.com/obras/
centro-de-desarrollo-agricola-en-esmirna
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Figura 51. Mercado de agricultores de Tula. 
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Mercado de agricultores de Tula.

El mercado de agricultores en la región Rusa de Tula 
es un proyecto construido en el año 2017, el cual se 
caracteriza principalmente por ser un lugar en don-
de los productores locales, como granjas o pequeñas 
empresas, encuentran un espacio para vender sus 
productos, lo que promueve el desarrollo local al con-
solidar a este mercado como un foco de desarrollo 
económico en la localidad. 

La idea principal en el diseño de este proyecto fue la 
creación de un espacio en donde se mantenga el inte-
rés individual de cada productor, pero que al mismo 
tiempo se lea como una estructura colectiva en don-
de prime lo artesanal y represente la unidad de una 
comunidad entendida desde los diferentes intereses 
privados que existen en la misma.

La disposición y diseño de cada espacio para ven-
ta dentro del mercado realza la idea de cooperación 
rural, entendiendo a cada agricultor como un indivi-
duo, pero entendido dentro de una cooperativa que lo 
ayuda a desarrollarse y generar espacios para el creci-
miento de su emprendimiento, como la construcción 
de un mercado que englobe a lo individual y genere 
un sentido colectivo de lo local.

Uno de los principales elementos que caracteriza al 
mercado es la forma abierta del mismo, generando 
una relación directa con el entorno, que, si bien es de-
sértico, lo sitúa dentro de un contexto territorial, en 
donde el paisaje local juega un rol fundamental en el 
imaginario y desarrollo del mercado. 

Aunque el programa principal se centró en el merca-
do agrícola y espacios de comercio para productores 
locales, el uso de este proyecto va más allá, ya que 
genera espacios comerciales con áreas de ventas agrí-
colas, una cafetería, laboratorio de control de calidad 
de productos, un área de juegos, un zona de eventos 
estacionales, un área de recreación, baños y un ala 
administrativa que incluye una oficina, un almacén y 
talleres. La diversidad de usos que reúne el mercado 
agrícola le otorga el carácter de centro comunitario, el 
cual se consolida además como un foco de desarro-
llo social para la comunidad de Tula. Generando así 
espacios de usos variados que promueven la relación 
con lo local y permitan generar nuevas intenciones 
en torno a los productos del lugar y el territorio en 
el que se encuentra el edificio, estableciendo nuevas 
oportunidades y generando un espacio en donde el 
uso del mismo depende de la creatividad del que lo 
experimenta.

58. Archdaily, “Mercado de agricultores de Tula / 8 
Lines”, https://www.archdaily.cl/cl/928212/merca-
do-de-agricultores-de-tula-8-lines
59.  Estudio Quagliata, “ Mercado de agricultores de 
Tula / 8 Lines”, https://arquitectura.estudioquagliata.
com/socializarq/mercado-de-agricultores-de-tu-
la-8-lines
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Techo de Dalcahue

El techo de Dalcahue, Nombre con el que se conoce 
al techo que alberga la feria artesanal y mercado local 
de la ciudad de Dalcahue en Chiloé, está situado en 
el perímetro de la explanada del bordemar, el cual en 
conjunto con la Municipalidad y el mercado gastro-
nómico de la ciudad intentan, a través del uso de la 
arquitectura de palafitos, reconstruir el pasado local y 
mediar el traspaso entre la tierra y el mar en la ciudad.

La feria reúne a diferentes artesanos, agricultores y 
pescadores de la zona, con el afán de brindar un es-
pacio para que los productores locales puedan exhibir 
y vender sus productos, convirtiendo a este espacio 
en un lugar donde se vive y experimenta de primera 
mano la cultura local. 

La construcción del techo buscó resolver el problema 
del clima en la zona, generando una zona cubierta 
para que la venta entre los pobladores se realizara en 
un espacio resguardado. Un factor muy importante en 
su diseño fue la relación del techo con el mar y como 
este podía construir una mediación entre la tierra y el 
cuerpo de agua que está anexo a ella. 

La “Pilarización” de la estructura, a modo de palafitos, 
fue la acción clave que permitió generar una conexión 
entre ambos ecosistemas pudiendo acercarse al mer-
cado tanto desde la tierra como desde el agua.

Además de la importante relación entre la tierra y el 
mar que generó el techo y la explanada bordemar, este 
proyecto se mostró como una obra pública de gran 
valor social, puesto que al estar abierta a la comuni-
dad se consolidó como el espacio público donde exis-
te mayor interacción social y donde se reúne una gran 
cantidad de pobladores de Dalcahue.

60. “Archipielago de Chiloé, guia de arquitectura”, 
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
guia_chiloe.pdf
61.  Edward Rojas Arquitectos, “Techo feria de Dalca-
hue | Chiloé, Chile”, https://edwardrojasarquitectos.
com/portfolio/arquitectura-techo-feria-de-dalca-
hue-chiloe-chile/
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5.3 Mercado cultural humedal las Ranas.

El proyecto propuesto diseña un punto de encuentro 
de diferentes componentes que modelan este paisaje 
y muestran una forma en el que los factores dialogan 
entre sí en un espacio diseñado para esto.

Se propone la creación de un mercado local que cons-
truya el punto de encuentro entre la trama de la ciu-
dad y el espacio del humedal, diseñando un traspaso 
pausado y progresivo entre estos dos contextos. Para 
esto es necesario reconocer las problemáticas aso-
ciadas a la inundación y falta de infraestructura para 
ciertas actividades en la ciudad, además de generar un 
punto de activación asociado a un espacio natural que 
lo presenta como un ecosistema de gran importancia 
para el imaginario en la ciudad.

Hoy en día en Llanquihue se realizan diferentes festi-
vidades en espacios que no están aptos para el uso que 
se les otorga, como la fiesta de la cerveza en Llanqui-
hue o la feria campesina de la ciudad. Ambas instan-
cias se desarrollan dentro de carpas transitorias que 
se disponen para estos eventos, alterando el funcio-
namiento de algunas calles y exponiendo a los ven-
dedore y compradores a diferentes situaciones debido 
al clima e incluso a la seguridad por mal uso de los 
espacios.

Según esto se propone entender el proyecto asocia-
do al humedal Las Ranas como un espacio abierto a 
la comunidad el cual cuente con diferentes construc-
ciones de carácter permanentes que respondan a las 
necesidades locales y albergue la realización de dife-
rentes ferias y festividades. Para esto se diseñan dife-
rentes zonas dentro del proyecto, las cuales responden 
a espacios de comercio, zona de comida y un espacio 
dedicado a actividades transitorias como exposicio-
nes o actividades culturales.  

Al enfrentar a la zona industrial de Llanquihue hace 
alusión a una actividad importante y presente en la 
ciudad, mostrando un nuevo enfoque sobre la misma 
que tenga relación con los espacios naturales que le 
dan importancia a Llanquihue y el pasado que conso-
lidó a la misma.
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El terreno donde se diseña la propuesta corresponde 
al borde degradado del humedal que se encuentra di-
rectamente relacionado a la ciudad, en el cual se busca 
una recuperación ecológica y activan con mediante la 
construcción de bajo impacto dentro del área más de-
gradada del humedal.

Anexo a los espacios diseñados y los usos designados 
para los mismos se genera una zona deportiva com-
puesta por una multicancha y espacios de libre uso 
para recreación, esto se dispone en el área donde anti-
guamente se encontraba el “estadio de Llanquihue” y 
busca recuperar reste espacio deportivo, reactivando 
su uso y generando infraestructura que mantenga la 
relación espacial entre la actividad que se realiza y el 
entorno en el que se encuentra inserto.  
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Figura 53. Planimetría mercado cultural humedal Las Ranas. Elaboración propia
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CONCLUSIONES
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Analizar y entender al humedal como un ecosistema 
en sí mismo y reconocer su funcionamiento dentro de 
un sistema mayor ayuda a tener una mejor claridad 
sobre sus dinámicas y como están en relación con el 
área urbana, definiendo y controlando las tensiones 
que existen entre estos dos sistemas, sacando prove-
cho de ellas y favoreciéndolas en igual medida. Ade-
más, gracias a los análisis y conclusiones arrojados 
por el mismo, se pueden proponer nuevas formas de 
utilizar el humedal de manera productiva sin deterio-
rar sus dinámicas, en pos de generar una relación es-
trecha entre el usuario y el espacio natural.

Por otro lado, al entender el carácter histórico del eco-
sistema del humedal y verlos como la evidencia de la 
fragmentación de un paisaje, siendo remanentes de 
una red del agua que existió en el territorio, se destaca 
aún más su importancia y necesidad de conservación 
para el área de Llanquihue.

Entender el paisaje desde sus inicios y los procesos 
que este ha sufrido con el paso del tiempo nos ayu-
da a definir el porqué de diferentes problemáticas que 
ocurren en la actualidad y como poder hacer frente a 
estas situaciones de mejor manera.

Es por esto que a través de la investigación realizada se 
reconoció en Llanquihue un estado del paisaje previo 
al que existe en la actualidad, el cual nos abre a pensar 
diferentes maneras en las que el paisaje urbano pue-
de ser interpretado. Para esto es necesario entender 
cómo, a través de diferentes proyectos de arquitectura 
de paisaje, podemos rememorar este pasado, articu-
lando piezas de paisajes existentes en la actualidad 
para generar un cruce entre un pasado y un presente 
que confluyen en un proyecto que activa los espacios 
de humedal en la ciudad.

Al situar a los humedales como elementos centrales 
de este paisaje se genera contraste con la dotación la-
custre de la ciudad, evidenciando diferentes cuerpos 
de agua dentro de la misma que son de gran impor-
tancia en la construcción del imaginario local.
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Estas características, con las cuales son entendidos los 
humedales urbanos en Llanquihue, los muestra como 
un punto de memoria de un paisaje olvidado que en 
su articulación reconstruye el pasado y nos da una 
nueva perspectiva del sistema completo que existió 
alguna vez en el territorio.

En donde, al entender las dinámicas internas y el con-
texto en el que se insertan estos ecosistemas urbanos, 
nos permite rememorar el paisaje que existía en la 
ciudad, saber cómo conservar estos espacios y de qué 
manera es posible activarlos para generar un nuevo 
imaginario continuo entre estos remanentes e incenti-
var el entendimiento sobre los mismos como un siste-
ma que funciona con la articulación de las partes que 
lo conforman.

Como se definió en el inicio de esta tesis el rememorar 
el paisaje, en específico los humedales urbanos que 
existen en Llanquihue, da paso a un sentimiento de 
evocación en el usuario que experimenta el espacio 
natural a través de un proyecto que genere una rela-
ción entre la persona que experimenta el paisaje y las 
dinámicas del paisaje mismo. 

Según esto la evocación generada es de mucha im-
portancia ya que desarrolla un sentimiento de perte-
nencia y cuidado por parte del usuario, el cual se ve 
como un ente activo dentro del proceso del paisaje de 
la ciudad. 

Los humedales como puntos de memoria generan un 
espacio que muestra la identidad del territorio en el 
que se insertan, dando evidencia del carácter húmedo 
de la ciudad y de alguna manera de la configuración 
original del territorio como espacio de desagüe del 
Lago Llanquihue. Según esto, la articulación con la 
que puede ser entendido este sistema natural dentro 
de la ciudad no tiene que ver solo con la condición 
física de continuidad entre las piezas en cuestión, sino 
que puede ser entendido como un punto que articula 
diferentes etapas de un territorio y dan cuenta de los 
procesos a los que se ha visto sometido el mismo.
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En resumen, se busca dar una mirada unitaria a los 
paisajes del agua insertos en la trama urbana de la ciu-
dad de Llanquihue, en donde la historia del territorio 
y la condición actual juegan un rol fundamental en 
la construcción del imaginario entorno a estos hume-
dales que coexisten con la trama de Llanquihue y a la 
consolidación de la ciudad misma. Es tanta la impor-
tancia que se le debe otorgar a estos espacios, que si 
no son foco de análisis y soluciones asociadas a la ac-
tivación y reconocimiento de los ecosistemas urbanos 
como parte fundamental de su historia y del funcio-
namiento actual del contexto urbano, terminarían por 
desaparecer dentro de la trama urbana de Llanquihue 
y del imaginario colectivo sobre la ciudad.

A su vez, esta tesis es una invitación abierta a plan-
tear nuevas soluciones que se adecuen a los ecosiste-
mas urbanos con un enfoque histórico y local, enten-
diendo las dinámicas y procesos sobre un territorio y 
cómo la construcción del mismo da cuenta del estado 
actual de dichos ecosistemas. Para esto es importante 
dejar claro el rol del arquitecto del paisaje que por un 
lado en su función de investigador plantea un proble-
ma relevante con una solución asociada a su discipli-
na y por otro lado, en su rol asociado a su oficio, di-
seña una solución con cualidades espaciales, formales 
y funcionales que se adecuan al contexto intervenido.

El contexto del proyecto, a su vez, se abre a entender 
a la ciudad de Llanquihue como un área urbana que 
esta atravesada por diferentes sistemas naturales, los 
cuales tienen características propias que pueden ser 
reconocidas y evidenciadas por nuevos proyectos de 
arquitectura del paisaje. La propuesta de proyecto que 
se muestra en esta tesis se entiende como parte de un 
sistema mayor que configura el paisaje natural de la 
ciudad de Llanquihue, sobre el cual queda mucho 
por hacer en la actualidad y que, sin duda, según la 
investigación y el diseño propuesto en esta tesis pro-
yectual, exige un nuevo acercamiento hacia estos es-
pacios y facilitar su inserción dentro de las dinámicas 
del contexto urbano en el que se encuentran. Además 
de mostrar la importancia de diseñar un proyecto que 
tenga más de una arista y se haga cargo de diferentes 
problemáticas, en este caso físicas, ecológicas y cultu-
rales, evidenciando como un proyecto es un punto de 
articulación de diferentes temáticas sobre un mismo 
territorio y mostrando la importancia de cada una de 
ellas desde su individualidad pero también como un 
colectivo que en el diseño de su solución genera es-
pacios de gran importancia histórica, ecosistémica y 
cultural para la ciudad de Llanquihue.
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