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PRESENTACIÓN  
ñC·mo crecieron desde que me fui. Ahora hay tres malls, tres  

puentes y dos Fernández Viales. Las micros son del mismo color,  
las ramadas de la U duran un día, tenemos las tulipas... ¿y para  

qué sirven las tulipas? Murieron los cines y las disquerías del  
centro. No queda un solo pudú y los músicos tocan por allá por  

Manuel Rodríguez. Podría perderme después de estos años,  
pero el estadio luce igual de feo, Ruiz-Esquide sigue tan viejo  
como siempre y todav²a est§n reparando OôHiggins. àO es otro  

arreglo? Mejor paso por una jarra al Mart²nez de Rozas.ò 
 

(La misma  de ayer, Paulo Inostroza, Mención Honrosa, 
Concepción en 100 palabras, 2012) 

 

Antecedentes Generales 

El Área Metropolitana de Concepción (AMC) se localiza en la octava región del Biobío, 

Chile, sector centro sur del País. La ocupación urbana se distribuye de forma heterogénea 

entre el área litoral de la provincia de Concepción, la ribera del Biobío y faldeos de la 

Cordillera de la Costa.  

En términos demográficos, el AMC es la segunda concentración urbana más importante 

del País después del Área Metropolitana de Santiago (AMS) de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE, 2002). Tiene una variada e importante actividad económica 

basada en la industria (forestal, minera, pesquera y manufacturera, entre otros) y es un 

importante centro de servicios, destacándose como la principal ciudad universitaria del sur 

de Chile. Una de sus características más relevante es ser el único lugar del país donde 

confluyen en su territorio cuatro modos de transporte: aeroportuario, portuario marítimo, 

ferroviario y vial. 

La historia de la metropolización del área se remonta a mediados del siglo XX, cuyo 

proceso de industrialización tardío, evidenciado por la producción carbonífera en Lota - 

Coronel (entre las décadas del ô40 y ô60) y la apertura de la siderúrgica Huachipato 

(1951),trajo consigo una importante migración campo-ciudad, que junto a otros factores 

propiciaron que en 1963 se planteara la creación del primer Plan Intercomunal de 

Concepción, considerado como el inicio de la planificación a escala metropolitana del 

AMC (Pérez y Fuentes, 2010). 

Desde ésta fecha en adelante, la conformación de la intercomuna ha estado provista de 

modificaciones en cuanto a la delimitación de su área administrativa, siendo la propuesta 

de la Dirección de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU) establecida en el censo del 2002 por el INE, la delimitación que consideramos 

pertinente utilizar. En esta se establece que el AMC se constituye por ocho comunas: 

Concepción, Coronel, Chiguayante, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano y 

Tomé. En la actualidad se incluye la comuna de Hualpén, ex -sector perteneciente a 

Talcahuano, creada el año 2004. 

Las nueve comunas mencionadas, comprenden la mitad del área provincial en cuanto a 

superficie territorial y el 47% de la población regional con 871.231 ha (INE 2002).Su 

configuración territorial se compone heterogéneamente, desde la diversidad de sistemas 
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de valor ecológico, como humedales, cerros islas, lagunas, aspectos físicos (río Biobío, 

borde costero y Cordillera de la Costa) hasta la configuración identitaria de comunas 

como Lota, Coronel y Talcahuano a partir de sus actividades productivas (minera, 

industrial, pesquera),  turísticas y patrimoniales. 

Antecedentes y Contexto del informe 
 
El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en la primera actividad 

realizada por el Centro de Estudios Urbano Sustentable (CEDEUS) denominados 

Conversatorios Urbanos. CEDEUS es un centro de investigación para promover el 

desarrollo urbano sustentable en Chile; y que posee financiamiento del CONICYT 

(Comisión nacional de investigación científica y tecnológica), ofreciendo una plataforma 

para 1) mejorar la ciencia y la investigación disponible en las ciudades, 2) para aportar a 

los debates locales y 3) para informar la toma de decisiones en todas las escalas de 

intervención. 

CEDEUS busca generar investigaciones que pueden ayudar en la formulación de 

decisiones e inversiones para un desarrollo urbano más sustentable. En ese plano, el 

centro es un aporte desde la investigación académica, para promover la toma de 

decisiones basadas en estudios locales, desde aspectos antropológicos y culturales hasta 

análisis de recursos críticos. 

En este contexto, consideramos pertinente, durante el año 2013, realizar Conversatorios 

Urbanos en las 6 ciudades de Chile asociadas a este proyecto CONICYT FONDAP 

(Copiapó, Valdivia, Gran Concepción, Área Metropolitana de Santiago, La Serena-

Coquimbo, Temuco-Padre las Casas); en el cual participa la Universidad Católica de Chile 

como institución principal y la Universidad de Concepción como institución colaboradora.  

Los Conversatorios Urbanos, no son un diagnóstico de la realidad urbana de las ciudades, 

tampoco constituyen un ejercicio FODA, ni un grupo focal, menos un modelo de 

participación urbana ciudadana. No obstante, incluyendo elementos de estas instancias, 

entendemos los conversatorios como espacios de encuentro ciudadano, diálogo, 

intercambio de ideas y escucha colectiva, donde las organizaciones ciudadanas junto con 

actores del sector público y privado, instalaron temas relevantes para la agenda urbana 

de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo sustentable de las ciudades y la calidad 

de vida de quienes las habitan. Los aspectos metodológicos implicados en esta iniciativa 

se pueden encontrar detallados en el anexo metodológico de este informe.  

Los conversatorios se implementaron a partir de octubre del año 2013 y estuvieron 

orientados a levantar temas de investigación, mejorar la comprensión y conocimiento de 

la ciudad-región, y los cambios potenciales (en tecnología, en gobernanza, en diseño, 

etc.) que se observan en los territorios. Estos diálogos son insumos importantes para 

entender los problemas locales en términos de desarrollo urbano sustentable, las 

acciones realizadas, los vacíos en términos de información requerida, y los obstáculos 

que existen. 
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El primer capítulo de este informe, gira en torno a los principales significados con los 

cuales los y las participantes asocian o vinculan la noción de sustentabilidad. Para este 

efecto se trabajó una dinámica grupal apoyada en un diagrama circular, donde se 

identifica el componente de lo medio-ambiental, lo social, lo político, lo económico y en su 

núcleo el componente de la sustentabilidad. Los actores construyeron participativamente y 

desde su propia experiencia esta noción y le dieron sentido colectivo en una discusión 

plenaria. 

En el segundo capítulo del informe, se trabaja sobre los resultados del mapeo colectivo 

realizado en los conversatorios y se discute sobre los principales ñnudos cr²ticosò 

presentes en las ciudades. Es decir, los temas urgentes y pendientes para la agenda 

urbana de sus propias ciudades. Al mismo tiempo se aporta con datos geo-referenciados 

sobre dicho mapeo participativo.  

El tercer capítulo, aborda los resultados del mapeo participativo realizado a partir de la 

identificación de las principales fortalezas y oportunidades urbanas que los actores 

lograron identificar y describir para sus ciudades. En ese mismo sentido, se avanza con 

datos geo-referenciados sobre el ejercicio de mapeo colectivo asociado a las 

oportunidades de la ciudad. 

En el capítulo cuarto, se realiza un ejercicio colectivo de proyección, asociado con la 

imagen de ciudad sustentable que los y las participantes de los conversatorios visualizan 

y construyen. Es decir, ¿cómo debiera ser una ciudad sustentable?, ¿cómo se la 

imaginan?, ¿qué elementos y rasgos debiera contener e incluir?, ¿cómo sería su propia 

ciudad desde esa perspectiva en 20 o 30 años proyectada al futuro? 

El capítulo cinco presenta una síntesis del informe y los principales hallazgos identificados 

en la actividad de los conversatorios urbanos.  

Finalmente, hacemos extensivo un especial agradecimiento a todas las personas que 

participaron en los conversatorios por su valioso tiempo y aporte en ideas y visiones sobre 

los principales problemas, oportunidades y desafíos de sus ciudades.    
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I.-  NOCIONES SOBRE LA SUSTENTABILIDAD. 

El primer ejercicio que se trabajó con las y los participantes de los conversatorios 
realizados en Concepción, tuvo por objetivo indagar, a partir de las subjetividades de los 
actores convocados, el conjunto de significados y nociones que le atribuyen al concepto 
de sustentabilidad urbana. 

Como primera idea fuerza, se define la sustentabilidad como un concepto holístico, que 
amplía las nociones preconcebidas relacionadas fundamentalmente con aspectos 
medioambientales, integrando dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales, 
entre otras.  

ñLo sustentable es algo global, no es una cosa aislada, está incluido todo, es parte de la 

vidaò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 

La sustentabilidad se piensa como un sistema urbano flexible que acepta y equilibra la 

coexistencia de los elementos físicos y humanos que conforman el territorio (diversidad de 

sujetos sociales; elementos naturales, objetos arquitectónicos, etc.). 

 

ñSistema integrado, cohesionado, armónico en el habitarò (Conversatorio, Organizaciones 

ciudadanas). 

 

Así mismo, se hace referencia a la noción de equilibrio y armonía como: 

 

ñMedio ambiente libre de contaminación, respetando el desarrollo de la vida: por el  

entorno, la tierra y personasò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 

 

En este sentido, desde los conversatorios del sector público y privado se plantea como 

principio la ñProtección y utilización de los recursos naturales, evitando el deterioro e 

incentivando el crecimiento urbano y social, el desarrollo equilibrado integrado: social, 

físico, económico y gestión de riesgosò (Conversatorio, Sector Público). 

 

ñEl Crecimiento y construcción de la ciudad debe ser en conexión y armonía con el medio 

ambiente, las comunidades y entornosò (Conversatorio, Sector Privado). 

 

Siguiendo la idea anterior, el sector público pone énfasis en potenciar las riquezas y 

fortalezas propias de cada territorio, de manera tal, de posibilitar un desarrollo endógeno 

de las ciudades que fomente las economías locales y disminuya la dependencia 

actualmente generada con el mercado externo, cuya lógica opera sobre las ciudades en 

detrimento de la sustentabilidad urbana. 

ñEl desarrollo econ·mico local, creo que es una dimensi·n que usualmente o se censura, 
no se conoce, o se habla poco en Chile, pero tiene que ver con las capacidades internas 
de las ciudades o de las comunidades para generar su propio modelo de desarrollo y algo 
que las ciudades, en general, estamos carentes àPor qu® es relevante eso? (é) Primero 
porque al fin y al cabo las ciudades se hacen muy dependientes de dinámicas 
económicas externas; en el caso de Concepción, un ejemplo emblemático que 
históricamente ha dependido de decisiones económicas que se toman afuera y cuando 
esas decisiones económicas de alguna forma cambian de dirección, nuestra propia ciudad 
se ve afectada. El caso de Huachipato es un ejemplo, el caso de Coronel es otro y así uno 
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podría poner muchos ejemplos. Entonces, eso es una dimensión importante, en la medida 
en que las ciudades no son capaces de generar dinámicas de desarrollo endógeno, que 
surgen de adentro y no vienen de afuera. Son ciudades más sustentables, ciudades que 
son más capaces de enfrentar, de gestionar sobre los riesgos, son capaces de generar 
fen·menos de resiliencia propia y por eso consider® importante colocarlo.ò(Conversatorio, 
Sector Público) 
 
Por otro lado, desde el conversatorio de organizaciones ciudadanas y del sector público, 

se concibe la sustentabilidad bajo la idea de fortalecer ñLa gobernanza de los gobiernos 

locales- regionales, mayor democracia y continuidad a las políticas o acuerdos 

(Conversatorio, Sector P¼blico). Y que adem§s, considere la ñParticipación Ciudadana 

real y vinculanteò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas) en la toma de decisiones y 

la elaboración de políticas públicas referidas a ñAspectos urban²sticos, sociales, 

ambientales, económicos que permitan al ciudadano participar en la definición de su 

ciudadò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 

 

En el conversatorio de organizaciones ciudadanas, se releva la necesidad de pensar la 

sustentabilidad como eje estructural para un nuevo modelo de desarrollo que apunte a la 

colectividad y la armonía entre los seres vivos. 

 

ñDesarrollo que responda a los intereses colectivos, principalmente de las clases 

subalternas, que esté políticamente bajo control de la comunidad, económicamente, en 

fondo, en criterios de necesidad y no de mercado y que propenda a relaciones armónicas 

entre la naturaleza y la humanidadò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas) 

Así mismo, se señala la importancia de que la ciudadanía entienda la sustentabilidad 

como una dimensión transversal; que vaya más allá del consumo de productos orgánicos 

o la inclusión de elementos arquitectónicos eficientes energéticamente. 

ñYo creo que en la medida que alimentemos desde la sociedad a la pol²tica con visiones 

profundas de la sustentabilidad vamos a estar mejor, en la medida que nos auto-

contentemos con paneles solares, con lechugas, con agua reciclada, con papel confort 

reciclado, vamos a estar malò (Conversatorio, Sector Público). 

En definitiva, la noción de sustentabilidad urbana es considerada por los actores 

convocados en los conversatorios como un concepto complejo y diverso donde se 

conjugan armoniosamente las distintas dimensiones coexistentes en el territorio, con el fin 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes. Se hace 

hincapié en la necesidad de valorar desde las distintas perspectivas ciudadanas, las 

singularidades propias de cada territorio y de manera colectiva. 

Diagrama de Sustentabilidad 

Sobre el diagrama de Sustentabilidad -asociado con las dimensiones de la política, la 

economía, lo social y lo medioambiental- se hace hincapié en el conversatorio de 

organizaciones ciudadanas la importancia de considerar la sustentabilidad como base 

para un nuevo modelo de ciudad que sustituya el actual modelo segregado y dependiente 

de la economía de mercado. 
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ñPara m², podr²a tener dos significados según el punto que se mire: 1) como proyecto de 

hacer sostenible el actual modelo de ciudad: segregada, rutinaria, configurada según 

criterios económicos, o 2) como proyecto de hacer sostenible otro modelo de ciudad, en 

tal sentido habr²a que crear ese modelo que a¼n no existeò (Conversatorio, 

Organizaciones ciudadanas). 

Así se da cuenta del proceso de construcción en que se encuentra la sustentabilidad 

urbana el cual se expresa en los múltiples elementos y dimensiones que señalan los 

actores de los conversatorios. En este aspecto, se pudo observar que primó la ubicación 

de definiciones en el centro del diagrama, considerando la convergencia de lo social, el 

medio ambiente, la economía y la política. 

Dentro de este aspecto la cuestión por lo político aparece como un elemento clave para 

entender la sustentabilidad urbana, donde se critica la política actual que ñse ha 

acomodadoò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas) a esta necesidad, pero no se ha 

hecho cargo de ella. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fig. 1: Diagrama nociones de Sustentabilidad, Conversatorio Organizaciones ciudadanas.  

Fuente: CEDEUS, hub UdeC, 2013. 
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II.- NUDOS CRÍTICOS DEL GRAN CONCEPCIÓN: TEMAS URGENTES Y 

PENDIENTES PARA EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD. 1 

 

 

1.- Concentración de población urbana más pobre en la periferia de las ciudades. 

Los participantes de los tres conversatorios observan y constatan la concentración de 

viviendas sociales y campamentos en la periferia de las ciudades que conforman el Área 

Metropolitana de Concepción. Acción derivada de las políticas de Estado gestada a 

finales de la década del 70, bajo las cuales se radicaron y erradicaron un gran número de 

campamentos en las periferias de las ciudades chilenas a través del ñPrograma de 

viviendas básicas de erradicaci·n de campamentosò, lo que acarreó problemas de 

segregación socio-espacial, desarraigo de su entorno cotidiano por parte de las familias 

desplazadas, etc.; por otro lado, este proceso trajo beneficios a las comunas de los 

terrenos abandonados por los campamentos mediante el aumento de la plusvalía del 

suelo deshabitado.   

En el Área Metropolitana de Concepción, los participantes de los conversatorios, 

identifican zonas específicas que ejemplifican la concentración de vivienda social en áreas 

alejadas del centro de la ciudad, como es el caso de Población Leoneras y Villa Futuro en 

la comuna de Chiguayante o el sector de San Pedro de la Costa, en la comuna de San 

Pedro de la Paz, conformado por barrios como Candelaria, Michaihue y Boca Sur. Este 

último, se constituye dentro del Gran Concepción como uno de los sectores emblemáticos 

formados a partir de las erradicaciones de la década de los 80 mencionadas 

anteriormente. La historia de los habitantes del barrio se remonta a familias provenientes 

de diversos lugares de Concepción; donde luego, entre 1986 y 1993 se da paso a una 

segunda etapa con familias llegadas mediante postulaciones a programas de vivienda 

básica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

 

ñHay un problema de pol²tica, porque cuando se produjo la erradicaci·n de campamentos 

se concentraron ac§ (Boca Sur) por una decisi·n pol²ticaò (Conversatorio, Sector Público). 

Situación similar ocurre en comunas del área litoral del AMC como Penco, Talcahuano, 

Tome, donde a partir de la década del 90 aproximadamente se ha promovido la 

construcción de vivienda social en los cerros, dejando a la población en los márgenes del 

territorio y alejadas de equipamientos y servicios generalmente concentrados en el centro 

de las ciudades.  

 ñExiste una política de erradicación a través de los subsidios que fomenta que la gente se 

vaya a los cerrosò (Organizaciones ciudadanas, Concepción).  

En este sentido, se reconocen ciertos logros mediante la continuidad de esta política 

habitacional de subvenciones, la cual sin lugar a dudas ha logrado reducir el déficit 

                                                           
1Entendemos por nudo crítico los temas urgentes y/o pendientes en materia de desarrollo urbano sustentable identificados 

por los actores que participaron en los conversatorios. Teniendo presente que dichos nudos críticos constituyen o pueden 
devenir en un conflicto urbano. 
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habitacional del país. Sin embargo, se hace hincapié, en los tres conversatorios 

realizados, sobre las distintas problemáticas acarreadas a partir de la implementación de 

este modelo habitacional tales como, segregación, fragmentación, inseguridad y 

hacinamiento. Problemáticas con un fuerte componente espacial evidenciado a través de 

un crecimiento urbano inequitativo con áreas de riqueza y pobreza urbana diferenciadas, 

lo que se traduce en desigualdades -dentro de las ciudades- en cuanto a dotación de 

áreas verdes, accesibilidad, equipamientos, servicios, etc. que finalmente contribuyen al  

detrimento de la calidad de vida de los habitantes de los sectores más pobres de la 

ciudad.   

ñEl crecimiento de la ciudad en extensi·n, generalmente de la vivienda social, en terrenos 

que están alejados de las áreas de equipamientoò (Conversatorio, Sector Público). 

2.- Construcción en zonas de riesgos. 

El incremento natural de la población urbana, la migración de la población rural a las 

ciudades y el crecimiento horizontal de éstas sobre el territorio ha generado drásticas 

modificaciones a los sistemas naturales, exponiendo a quienes allí habitan a posibles 

riesgos físicos como inundaciones, remoción en masa, etc.  

Tras el terremoto y tsunami que afecto a la zona el 27 de febrero del 2010, quedó en 

evidencia la vulnerabilidad ante riesgos naturales del territorio en el cual se emplaza el 

AMC, situación ampliamente expuesta en los tres conversatorios realizados, mediante el 

cuestionamiento de la forma de crecimiento urbano que ha adoptado en las últimas 

décadas el Gran Concepción, la cual paulatinamente ha ocupado espacios de valor 

ecológico como humedales, lagunas, borde costero, laderas, entre otros, los cuales son 

rellenados progresivamente afectando las cualidades biofísicas presentes en estos 

ecosistemas.  

ñLas personas que ahí viven deben asumir las consecuencias de vivir en un lugar donde 

no es apto para eso, porque si se rellena acá un humedal, el río Andalién ya no va a ser 

esa esponja que absorbeéò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 

Junto con esto, se otorga cierta responsabilidad ïpor parte de los participantes de los 

conversatorios- a los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT como Planes 

reguladores, Seccionales, etc.) en cuanto a la baja rigurosidad y escasa regulación con la 

que éstos actúan, lo que ha contribuido a intensificar las condiciones de riesgo presentes 

en el territorio. 

ñLos planos reguladores permiten que se construya al frente de las industrias que están 

contaminandoò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 

En este sentido, se visibiliza ñEl alto el grado de vulnerabilidad  que vive la poblaci·n 

respecto de la actividad industrialò (Conversatorio, Sector Público) haciendo referencia a 

la Población el Triángulo de Hualpén, aledaña al complejo petroquímico de ENAP. 
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ñLos complejos petroqu²micos se instalaron en proximidad con la poblaci·n en Hualp®n, 

se llenó de casas, y eso se hizo sabiendo, yo hablé mucho de que importan las personas 

o no importan las personas, todas las constructoras que se ubicaron acá sabían 

perfectamente como se ven²a el plano reguladorò (Conversatorio, Sector Público). 

Complementario a lo anterior, se menciona la inserción en áreas urbanas de industrias 

peligrosas para la salud humana como es el caso de las termoeléctricas Boca Mina I y II  

localizadas en la ciudad de Coronel, lo cual ha influido sustancialmente en que esta sea 

una de las comunas con índices más bajos en cuanto a calidad de vida a nivel regional y 

nacional. 

ñEl mismo producto que le dio nombre y vida a la comuna, hoy es el producto que la 

contaminaò  (Conversatorio, Sector Público). 

 
Fig. 2: Principales Nudos Críticos AMC. 

Fuente: De la Fuente y García, 2014. 
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3.- Especulación del suelo urbano tras terremoto 27F. 

Un aspecto relevante mencionado en el conversatorio de organizaciones ciudadanas, es 

el paulatino interés que se ha generado tanto en el sector público como inmobiliario sobre 

terrenos que anteriormente eran considerados como marginales pero que actualmente; 

con la creciente escasez de suelo urbano; adquieren un valor inusual. En este sentido, se 

expone la situación que viven tras el terremoto del 27 de febrero del 2010 los habitantes 

de la población Villa Futuro en la comuna de Chiguayante, los cuales se han visto 

sometidos a una fuerte presión para abandonar sus viviendas por daños estructurales que 

ellos desconocen.  

Complementario a esto, se mencionan algunos factores que ïsegún la visión de actores 

del conversatorio de organizaciones ciudadanas- estarían influyendo en el interés por 

desplazar a los pobladores de Villa Futuro, los cuales se asocian a la construcción de una 

nueva carretera en la ribera norte del río Biobío que conecta Concepción con la comuna 

de Hualqui, lo que paralelamente permitirá potenciar amplios terrenos para el desarrollo 

de proyectos inmobiliarios.  

ñEn la población Villa Futuro, hubo un block que fue colapsado porque tenía una 

ampliación que no resistió el movimiento y se quebró, son los únicos damnificados que no 

pasan más de 48 familias, pero pasa que nosotros quedamos como damnificados, pero 

tenemos el papel municipal que los departamentos están habitables y el SERVIU empieza 

a expropiarles, para que los vecinos entreguen la propiedad al SERVIU (é) le dan 10 

millones de pesos están felices, un buen negocio y empezaron a entregar su propiedad al 

SERVIU ¿qué significa eso? (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 

Por otro lado, se expone la situación similar que enfrentan desde antes del terremoto los 

habitantes de la población Aurora de Chile la cual, según actores convocados en el 

conversatorio de organizaciones ciudadanas, se ha visto incrementada tras la catástrofe. 

Los vecinos de esta histórica población ubicada en la ribera norte del río Biobío y aledaña 

al barrio cívico, han recibidos ofertas por parte de la Secretaria Regional de Vivienda 

Urbanismo -SERVIU-para ser expropiados del actual territorio que ocupa la población con 

el fin de concretar la construcción del puente Chacabuco. 

ñEsta cosa del terremoto también afectó a la Aurora de Chile, donde también el SERVIU 

interviene, una expropiación, gente que vive más de 80 años ahí y algunos dicen 100 

años, que fueron fundadores y que rellenaron, son dueños de los terrenos, hoy día el 

SERVIU con su trabajo divide a la gente y hay gente que está digamos que está peleando 

por su vivienda, hay muchas intervenciones, muchas palabras bonitas pero soluciones 

ninguna todav²aò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 

4.- Déficit en distribución, accesibilidad y calidad de áreas verdes. 

Las opiniones generadas dentro del conversatorio del sector público y de  organizaciones 

ciudadanas dan cuenta de la desigual distribución de áreas verdes dentro del AMC, 

aludiendo a la importancia que se le da dentro de la administración local a estos espacios 
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con evidentes efectos positivos sobre la población residente -conciencia ambiental, 

construcción de identidades locales, salud mental y física, entre otros-.  

El caso de la comuna de Chiguayante -ciudad dormitorio- fue reiteradamente expuesta la 

observación sobre la proporción de espacio construido versus espacio público abierto. 

ñChiguayante no tiene §reas verdes, es una comuna que la llenaron de casasò 

(Conversatorio, Mundo Público). 

El Área Metropolitana de Concepción no alcanza a la mitad de áreas verdes en relación a 

sus habitantes según los nueve metros cuadrados por habitantes recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya brecha se estima en 4, 7 metros 

cuadrados por habitante.2 A esto se suma que la mayoría de las áreas verdes 

establecidas en el plan regulador se concentran en sectores donde se ubica la población 

urbana con mayor nivel económico generando un déficit de espacios públicos abiertos en 

los sectores habitacionales más precarios del Gran Concepción.  

Junto con lo anterior, se hace referencia a la calidad de los espacios públicos en los 

sectores donde se localiza la población urbana más pobre, señalando el precario diseño 

urbano de las áreas verdes proyectadas en los conjuntos de vivienda social impulsados 

por el Estado, mediante una política habitacional enfocada en dar solución a la cobertura 

de viviendas dejando de lado aspectos relevantes para la construcción de barrios donde 

se favorezcan la integración plena de sus habitantes a la vida urbana.  

ñLas plazas que hicieron son con arenaé ¡es la peor forma de hacer urbanismo cachai! 

Las casas son de 2- 3 metros de ancho (é)  y atestado de perros vagosò (Conversatorio, 

Organizaciones ciudadanas). 

5.- Congestión vehicular intercomunal. 

La concentración de empleos, servicios y equipamientos en los principales centros 

urbanos del AMC -por tradición histórica- Talcahuano y Concepción propicia que la mayor 

cantidad de viajes dentro de la intercomuna sea hacia estas aglomeraciones urbanas, los 

cuales provienen de todos los demás centros urbanos del Gran Concepción. Esta 

situación acarrea serios conflictos de atochamiento vehicular en puntos específicos de la 

conurbación. Una de las situaciones más críticas se evidencia en la ruta 160, que conecta 

las comunas de Lota, Coronel y San Pedro de la Paz. 

ñNosotros somos, lamentablemente, los que estamos pagando el precio del desarrollo de 

todas las comunas que están hacia el sur de San Pedro, lo que es partamos: Tirúa, Lebu, 

Arauco, todo. Porque nosotros somos el corredor transitorio hacia la comuna de 

Concepci·n, puerto, todo lo que sea (é) San Pedro de primera no tenía problemas con 

los puenteséò (Organizaciones ciudadanas, Concepción). 

 

                                                           
2 Fórmula de cálculo: Total de número de habitantes del Gran Concepción dividida por total de metros 
cuadrados de áreas verdes habilitadas y ornamentales del Gran Concepción. Fuente de datos: Primer informe 
Observatorio Metropolitano del Gran Concepción. 
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Fig. 3: Principales Nudos Críticos AMC. 

Fuente: De la Fuente y García, 2014. 

 

6.-Grandes infraestructuras de transporte e industrial y su negativo impacto socio-

ambiental   

Dentro del conversatorio de organizaciones ciudadanas se pone énfasis en la proliferación 

de proyectos para la construcción de grandes infraestructuras de transporte dentro del 

Área Metropolitana de Concepción como puertos, aeropuertos, carreteras, puentes, entre 

otros. A los que se les atribuye impactos negativos para el ámbito social y ambiental del 

territorio. 
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Así, se menciona la proyección de una ruta alternativa a la 160 que pasa por el Humedal 

Los Batros en la comuna de San Pedro de la Paz y se conecta con el cuarto puente 

planeado sobre el río Biobío -puente industrial- el cual entre otras cosas, busca aumentar 

la conectividad norte ï sur del AMC. Uno de los principales problemas identificados por la 

construcción de este proyecto surge a partir delo siguiente. 

ñSe va a hacer un nuevo puente que pasaría por la zona de Boca Sur, se supone, donde 

están los huerteros de San Pedro; dicen ellos que surten de producto a la Vega 

Monumental en un 98% en verano, y por lo tanto se vería un poco vulnerada la soberanía 

agroalimentaria de la ciudad (é) del Ćrea Metropolitana en generalò (Conversatorio, 

Organizaciones ciudadanas). 

Del mismo modo, se hace alusión a la construcción de la  plataforma logística, situado en 

la Bahía de Concepción, área en la cual se planea la integración de distintos sistemas de 

transporte, rodoviario, ferroviario, marítimo y aéreo. El emplazamiento del proyecto sobre 

el Humedal Rocuant- Andalién y por ende el relleno de éste, genera preocupaciones 

dentro de los asistentes del conversatorio de organizaciones ciudadanas, referidas 

principalmente a los daños en las propiedades del ecosistema.  

ñEste humedal es terreno de anidación de un montón de aves migratorias que tienen todo 

su recorrido desde Am®rica del Norte hasta no s® d·nde al sur (é) entonces hay todo un 

sistema ecológico que se va a ver afectado porque las aves no van a poder migrar en este 

sector donde desde siempre lo han hechoò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas) 

Junto con lo anterior, se señala que los proyectos de interconectividad mencionados 

anteriormente forman parte de un plan mayor denominado Plan IIRSA, el cual tiene por 

objetivo construir ñUn montón de carreteras (IIRSA) que de alguna manera conectan todos 

los polos extractivos de Latinoamérica para que el flujo de mercancías puedan, de alguna 

manera, andar expeditamente y salir hacia China y Norteam®ricaò. (Conversatorio, 

Organizaciones ciudadanas). 

Finalmente, se asocian proyectos pertenecientes a la reconstrucción de la comuna de 

Talcahuano con el mencionado plan IIRSA. 

ñEscuchaba a unos chiquillos que escribieron un artículo sobre la reconstrucción, que 

estaba tratando de enfocar todo al Plan IIRSA, que para todos estos proyectos de 

infraestructura más económica-productiva, estaban movilizando los proyectos de 

reconstrucción para reestructurar Talcahuano no en función de los intereses de la gente 

sino que en función de los intereses de estos nuevos flujos de mercancías más expeditas 

para el capitalò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas) 
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Fig. 4: Principales Nudos Críticos AMC. 

Fuente: De la Fuente y García, 2014. 

 

7.- Deficiente gestión en manejo de residuos domiciliarios e industriales. 

El notorio aumento en la producción de basura en las ciudades determinado 

principalmente por el aumento de la población urbana, la producción industrial y la escasa 

valorización de los residuos es un tema que paulatinamente se ha ido incorporando en la 

agenda política nacional, el actual proyecto de ley marco para la gestión de residuos y la 

responsabilidad extendida al productor ïLey REP- es una prueba de ello. Sin embargo, a 

escala local, los participantes del conversatorio de organizaciones ciudadanas, señalan el 

escaso compromiso existente por parte de los ciudadanos y autoridades para abordar el 

tema de los desechos producidos en las distintas comunas.  
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ñEn el centro de la ciudad (Concepción) es donde más se genera basura y me molesta 

que no tengamos aún una política de reciclaje, (é), me dio verg¿enza ver la inconsciencia 

que tenemos respecto de no hacernos cargo de la basura que generamos, pensando en 

que podemos reciclar, en que podemos reutilizar la basura de las casas y no tenemos 

conciencia de eso, sacamos y echamos en una bolsita, dejamos afuera de la calle y nos 

desentendemos.ò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 

Otra mirada en torno al tema del manejo de residuos es la contaminación de los cuerpos 

de aguas presentes en el territorio del AMC mediante desechos industriales, descargas de 

aguas servidas, etc. Los cuales son arrojados directamente en la Bahía de Concepción, 

San Vicente, Golfo de Arauco y río Biobío, generando serios problemas de salud en la 

población. 

ñAqu² un problema grav²simo que estamos viviendo a nivel de toda la costa de Tomé, 

Penco, San Pedro, a pesar de que tenemos mar y el río Biobío, y es producto de la Salud, 

ustedes no se han dado cuenta que las compañías de Agua Potable, lo que está pasando 

en Lirquén, se ha visto una cantidad de Hepatitis, enfermedades de gastritis, úlcera y todo 

eso y sabes por qué, porque las famosas plantas de reciclaje es una tremenda mentiraò 

(Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 

8.- Elaboración de instrumentos de planificación territorial cortoplacistas y 

abstractos a las necesidades propias delos territorios. 

Transversalmente en los tres conversatorios se señala la visión cortoplacista de los 

Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) -Plan regulador comunal, metropolitano, 

seccionales- a los cuales se les atribuye características reactivas más que prospectivas, 

es decir, responden a hechos o conflictos específicos presentes en las áreas urbanas 

pero no logran conformar una visión de futuro en cuanto a la imagen de ciudad que se 

quiere lograr. 

ñLo que pasa es que son muy cortoplacistas y son muy flexibles (é) no hay comunicación 

entre el mismo aparato estatal como para proyectar una ciudad a 20 o 30 a¶os m§sò 

(Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 

ñYa están obsoletos los planes reguladores, o sea los instrumentos de planificación 

territorial es un tema súper importante de cómo queremos la ciudad, yo creo que ahí 

tambi®n hay un tema que no hay gobernanza y adem§s con la participaci·n de la genteò 

(Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 

Para los participantes del conversatorio del sector público, la visión cortoplacista de los 

IPT termina desencadenando una seria de conflictos de distinta índole y a diferentes  

escalas.  

ñCuando las ciudades no tienen claro hac²a donde quieren llegar, se producen todos estos 

conflictos, que son económicos, sociales, urbanos y de todo tipoò (Conversatorio, Sector 

Público). 
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Por otro lado, en los tres conversatorios se da cuenta de la falta de una planificación 

urbana que ponga énfasis en las singularidades del territorio. ñEstos actores toman 

decisiones absolutamente inconscientes del territorioò (Conversatorio, Sector Público). 

En este mismo sentido, se hace referencia a la homogeneización en la evaluación de 

proyectos urbanos planteados para una situación específica pero emplazada en contextos 

territoriales distintos.  

ñUn proyecto tú lo evalúas con la misma metodología aquí en Concepción, Santiago, 

Punta Arenas o en Coyhaiqueò (Conversatorio, Sector Privado). 

9.- Insuficientes Instancias de Participación Ciudadana en el desarrollo urbano. 

Desde los tres conversatorios realizados, se enfatiza que las instancias de participación 

ciudadana son insuficientes dentro del AMC. En este aspecto, se releva desde las 

organizaciones ciudadanas la insuficiencia de espacios de participación existentes dentro 

de la planificación urbana, cuyo rol principalmente es informativo, excluyendo a la 

ciudadanía en la toma de decisiones sobre la proyección del lugarque habitan.  

ñ(...) En Tomé existe una política en que los de arriba mandan y los de abajo tenemos que 

obedecer, así de simple, no tenemos nosotros un patrimonio original, no tenemos 

absolutamente nada, donde la gente, el turista pueda ir a mirar, a conocer, solamente 

tenemos la playa, los ríos, y el campo y nada más, entonces en la parte económica 

también nosotros estamos perjudicados y no tenemos una participación real, cuando 

queremos hacer algo en la comuna, no se le consulta al pueblo, simplemente se hace y 

después se le informa que es distinto, entonces tenemos que acatarò (Conversatorio, 

Organizaciones ciudadanas). 

En este sentido se desataca la necesidad de generar una ciudadanía activa, la cual 

interpele a la institucionalidad de manera de incorporar de forma efectiva y vinculante las 

visiones los habitantes de las ciudades al momento de decidir sobre ellas, es decir, 

políticas públicas y proyectos urbanos desarrollados a partir de las diversas demandas 

comunitarias existentes.  

ñControl territorial (é) aqu² tampoco hay que esconder intenciones, porque el control 

territorial y que la ciudadanía participe no va a caer del cielo. Hay un conflicto y tiene una 

contraparteò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 

10. Deterioro de patrimonio arquitectónico e identidad urbana. 

Las opiniones generadas en el conversatorio de organizaciones ciudadanas, dan cuenta 

de un deterioro del patrimonio urbano arquitectónico en el Área metropolitana de 

Concepción, el cual a opinión de los participantes, está determinado principalmente por la 

priorización del suelo para el desarrollo inmobiliario, lo que ha acarreado severos daños al  

paisaje e identidad urbana.  
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Un conflicto general en la conurbaci·n es la protecci·n del patrimonio (é) el Molino 

Brañas, edificación con un valor histórico tremendo, un significado dentro del paisaje 

urbano fundamental, o la arquitectura moderna en mal estado en Concepción, los cuartos 

pisos que se agregaron a los edificios de la UdeC, o en Tomé que echaron abajo las 

bodegas de las ex oficinas de bellavista, ahora echaron abajo el ex consultorio, el 

sindicato, el puente, hay un tema patrimonial que está súper pendiente. (Conversatorio 

Organizaciones ciudadanas). 

Tras el terremoto del 27 de febrero del 2010, el patrimonio arquitectónico del Gran 

Concepción se ha visto mayormente vulnerado tras la demolición de edificios 

patrimoniales y su reemplazo por edificaciones de arquitectura contemporánea. Esta 

situación que afecta a las distintas comunas del AMC (Concepción, Lota, Talcahuano, 

Penco, Tomé) va en detrimento del rescate de la memoria e identidad de las localidades.  

ñTalcahuano tiene problemas mucho m§s graves en t®rminos de una ciudad que dentro 

de su centro arquitectónico existe un declive fuerte, sobre todo después del terremoto y 

una pérdida de su identidad urbana y su calidad de vida (é) (Conversatorio, 

Organizaciones ciudadanas).  

Finalmente se hace referencia a aspectos que componen el patrimonio inmaterial de las 

comunas del AMC, que van más allá del objeto arquitectónico y que se relacionan al 

significado que le otorgan las personas y comunidades a determinados espacios que han 

sido parte relevante dentro de su historia personal y colectiva. ñLo que es significante no 

es el edificio en sí, sino que el significado que tiene para la comunidad donde está inserto 

(é) por ejemplo la sede de un sindicato, el edificio puede ser un bodrio pero el espacio 

que allí se construyo es lo patrimonialò (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas). 
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Fig. 5: Principales Nudos Críticos AMC. 

Fuente: De la Fuente y García, 2014. 

 

 


