
105

Reserva de la Biosfera La Campana – Peñuelas

Palmar de Ocoa, Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas. Fotografí a de A. Moreira-Muñoz
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Resumen
La Reserva de la Biosfera La Campana – Peñuelas es fundamental en la protección del mosaico de ecosistemas de Chile medi-
terráneo, reconocidos a nivel mundial por su alto grado de riqueza y endemismo. Al mismo tiempo, los ecosistemas de Chile 
central están altamente intervenidos y su biota se encuentra muy amenazada, puesto que coexiste en el territorio con las regiones 
más pobladas de Chile, la Metropolitana y la de Valparaíso. Ello plantea desafíos muy importantes para llevar a cabo acciones 
de desarrollo sustentable efectivas, en sintonía con los objetivos actuales de las Reservas de Biosfera. En este sentido, la micro-
región que forma la Reserva de la Biosfera La Campana – Peñuelas, se podría transformar en un modelo para el ordenamiento 
territorial ambientalmente sustentable.

Zusammenfassung
Der Biosphärenparks La Campana – Peñuelas repräsentiert das Mosaik der mediterranen Ökosysteme in Chile und ist weltweit 
bekannt für seinen hohen Grad an Vielfalt und Endemismen. Zugleich aber ist er – wie viele zentralchilenische Ökosyste-
me – unter Druck, weil er in der dichtest bevölkerten Region Chiles liegt, nahe der Metropolitanregionen von Santiago und 
Valparaíso. Dies stellt große Herausforderungen an das Management, um nachhaltige Entwicklung in Übereinstimmung mit 
den Zielsetzungen der Biosphärenparks zu gewährleisten. Diesbezüglich kann der Biosphärenpark La Campana – Peñuelas als 
Modellregion ökologisch nachhaltiger Landnutzung angesehen werden. 

Abstract
The La Campana – Peñuelas Biosphere Reserve is a fundamental unit in the protection of the Mediterranean ecosystems in 
Chile, recognized worldwide for their high level of species richness and endemism. At the same time, central Chilean ecosys-
tems are highly threatened since the biota coexists in this territory with the most highly populated regions by humans in Chile, 
the Metropolitana and Valparaiso Regions. This poses significant challenges to undertake effective action on sustainable devel-
opment, in line with the current concept of Biosphere Reserves. In this regard, the micro-region that forms the La Campana – 
Peñuelas Biosphere Reserve could be considered as a model for environmentally sustainable land management.

Keywords: bioregion, sustainability planning, place-making, ecosystem services, priority conservation sites 
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Figura 5.1 Zonificación de la RB La Campana-Peñuelas. Cartografía: Juan Troncoso. 

5.1 Introducción

El objetivo principal nº 2 de la Estrategia de Sevilla 
para las Reservas de la Biosfera (RB) propone: “utilizar 
las reservas de biosfera como modelo en la ordenación 
del territorio y lugares de experimentación del desarro-
llo sostenible” (UNESCO 1996: 8). La idea subyacente 
es generar las condiciones para que las RB se conviertan 
en impulsoras del desarrollo regional sustentable. Esta 
declaración, en la actualidad, parece tener gran pertinen-
cia, pero llevarla a la práctica es de una enorme comple-
jidad. Ello requiere llevar a la práctica un proceso itera-
tivo y concertado sobre territorios con múltiples actores 
(públicos y privados) y en una dimensión temporal de 
mediano a largo plazo. La RB La Campana – Peñuelas 

se localiza en una de las zonas más importantes del pla-
neta para la conservación de la biodiversidad. A la vez, 
la RB se ubica entre las regiones más pobladas de Chile, 
la Metropolitana y la de Valparaíso, que en su conjunto 
albergan a casi la mitad de la población del país: cerca de 
7 millones de personas. Ello le da a la RB La Campana – 

Peñuelas una gran importancia a escala global, nacional 
y regional, y plantea enormes desafíos para la gestión 
y la gobernanza, tomando en cuenta los distintos ni-
veles de toma de decisión y acción que ocurren en un 
territorio de esta naturaleza. En este capítulo se revisan 
algunos de los conceptos clave que se requiere abordar 
para avanzar en la transformación paulatina de la RB 
en un modelo efectivo de sustentabilidad a escala intra-
regional. 
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Figura 5.2 Paisajes de la RB La Campana-Peñuelas: a Palmar de Ocoa, Parque Nacional La Campana; b Robledal en Santuario de la 
Naturaleza Cerro El Roble; c Bosque esclerófilo y plantaciones en Reserva Nacional Lago Peñuelas (al fondo se alcanza a ver el Cerro 

La Campana); d Lago Peñuelas. Fotografías de A. Moreira-Muñoz

5.2 Importancia biogeográfica de la RB La  
Campana – Peñuelas 

La RB La Campana – Peñuelas fue decretada como 
tal en 1984, siendo hasta ese momento la única RB de 
Chile que contaba con dos unidades núcleo separadas 
entre sí. La zonificación que incluye actualmente las 
zonas de amortiguación y transición fue aprobada re-
cién el año 2009, junto con su Plan de Gestión. Tal 
como indica su nombre, los dos núcleos son: El Parque 
Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Pe-
ñuelas (Figuras 5.1, 5.2). Ambas unidades constituyen 
lugares tradicionales y emblemáticos de excursionismo 
y recreación en la Región de Valparaíso; reciben alre-
dedor de 44.000 (La Campana) y 21.000 (Peñuelas) 
visitantes al año (INE & SERNATUR 2012). Colin-

dante hacia el oriente de La Campana se encuentra el 
Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble, creado en el 
año 2001 por la Asociación de Comuneros de La Capi-
lla de Caleu (Figura 5.2).

El Parque Nacional La Campana fue creado en 1967 
debido a su importancia para la conservación de los ele-
mentos que conforman la provincia biogeográfica chi-
lena central, que corresponde básicamente al matorral y 
bosque esclerófilo con elementos biogeográficos princi-
palmente de origen subtropical (ver Capítulo 3). En el 
área del parque confluyen también otras comunidades 
de origen Gondwánico (Bosque caducifolio), tropical 
(Bosque laurifolio higrófilo) y Andino-mediterráneo 
(Estepa de altitud) (Luebert et al. 2009). 

La flora de La Campana se compone de alrededor 
de 430 especies nativas, de las cuales más de la mitad 

c

a b

d
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corresponde a especies endémicas de Chile. Por ello el 
Parque Nacional es considerado como un ícono en la 
conservación de la diversa biota de Chile Central, que 
ha sido reconocida a nivel mundial por constituir un 
‘Centro de Diversidad de Plantas’ y un hotspot de bio-
diversidad (Davis et al. 1997, Mittermeier et al. 2004). 
En La Campana resalta la presencia de especies per-
tenecientes a 19 géneros que son endémicos de Chile 
(Moreira-Muñoz 2011), como es el caso de Adenopel-
tis, Conanthera, Tetilla, Jubaea y Speea, por mencionar 
algunos (Figura 5.3). Adicionalmente La Campana es 
una de las pocas áreas protegidas de Chile que cuenta 
con endemismos locales, especies únicas de rango de 
distribución muy estrecho y de altísima relevancia para 
la conservación. Estas especies ocurren en el rango de 
altitud entre 1.200 y 1.900 msnm; esto es, el paso del 
Bosque Deciduo a la Estepa Altoandina. Es el caso de 
Calceolaria campanae (Figura 5.3), Erigeron campanen-
sis, Senecio garaventai, Pyrrhocactus garaventai, Ribes 
quillotense y Oxalis campanensis. El Parque Nacional 
también constituye un reducto de protección para la 
fauna típica de Chile central, que paulatinamente ha 
sido relegada a los sectores más inaccesibles de los cor-
dones cordilleranos costeros y andinos. Ello incluye es-
pecies de vertebrados carismáticos como zorros, gatos 
güiña y colocolo, quiques y roedores (como la vizcacha), 
así como anfibios y reptiles típicos como Liolaemus ni-
groviridis campanae. Además de una enorme diversidad 
de insectos y artrópodos, muchos de ellos endémicos de 
Chile y de la cordillera de la Costa. 

En el caso de la Reserva Nacional Peñuelas, creada 
el año 1952, la vegetación se encuentra bastante más 
intervenida que en La Campana, debido a la presencia 
de amplios sectores de plantaciones de especies intro-
ducidas como pinos y eucaliptos. Sin embargo, la alta 
riqueza de especies herbáceas bulbosas como orquídeas, 
alstroemerias y otras como Centaurea bulbosa (Figura 
5.3), justifica plenamente su calidad de zona núcleo de 
la RB (Hauenstein et al. 2009). Entre las orquídeas des-
tacan Brachystele unilateralis, Chloraea cristata, Ch. inci-
sa y Ch. heteroglossa (Elórtegui & Novoa 2009) (Figura 
5.3). A ello se agrega la población mejor conservada de 

la especie endémica Adesmia loudonia y una alta diversi-
dad de especies arbóreas de Mirtáceas. También resalta 
un gran espinal con añosos ejemplares de Acacia caven 
en el sector La Engorda, así como quillayes centenarios 
como el así llamado “don Quillay”.

A las unidades núcleo mencionadas se agrega el San-
tuario de la Naturaleza Cerro el Roble (Figura 5.2), 
constituido a partir del año 2001 para conservar los 
bosques de robles más septentrionales de Chile y de 
América del Sur. Este esfuerzo privado, gracias al apoyo 
de varios organismos estatales, es una iniciativa señera 
en involucrar formalmente a agentes privados en accio-
nes de conservación vinculadas al ecoturismo. 

5.3 Ordenamiento territorial y la planificación 
del desarrollo sustentable 

Son numerosos los intentos que se han realizado a 
nivel mundial por aplicar herramientas de ordenamien-
to territorial a la planificación de la conservación de la 
biodiversidad y el resguardo de la calidad ambiental. En 
Chile, los avances en la materia han sido muy discretos, 
relacionados en primera instancia al desarrollo urbano 
(Larraín 1992). Los instrumentos de planificación más 
utilizados han sido los Planes Reguladores Comunales e 
Intercomunales, aunque la incorporación explícita de la 
dimensión ambiental y la participación ciudadana efec-
tiva en la elaboración de dichos planes han sido muy 
tímidas. En algunos casos se les ha intentado dar un va-
lor agregado mediante la incorporación de aspectos de 
planificación ambiental estratégica, aunque estos casos 
pueden considerarse más bien como excepciones (e. g. 
Rivas & Zeledón 2002).

Entre 1995 y 2005 se desarrolló un ambicioso Plan 
de “Ordenamiento Territorial Ambientalmente Susten-
table” (OTAS) en la Región Metropolitana (Hermosilla 
& Saa 2005). Si bien se avanzó en los estudios de base, 
la real aplicación de un Plan de este tipo debe superar 
una serie de obstáculos, entre los que se encuentran la 
falta de voluntad política; conflictos de interés entre los 
actores públicos y privados; conflictos de interés entre 
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Figura 5.3 Especies de fl ora protegidas en la RB La Campana – Peñuelas: a violeti ta del campo (Tropaeolum azureum); b copihuito 
(Bomarea salsilla); c Alstroemeria zoellneri; d Alstroemeria garaventae; e capachito (Calceolaria campanae); f Adenopelti s serrata; 

g Centaurea bulbosa; h orquídeas: (Brachystele unilateralis); i Chloraea barbata; j Chloraea incisa. Fotografí as de A. Moreira-Muñoz 
(a, b, c, d, e, f); Aldo Valdivia (g); Patricio Novoa (h, i, j)
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los mismos actores públicos; falta de participación en 
la formulación; poca o inadecua da difusión; y falta de 
instrumentos legales que apoyen la implementación 
(Werner et al. 1995) (Capítulo 13).

Por otro lado, los proyectos de inversión con po-
tenciales impactos ambientales han tenido que some-
terse, a partir de la promulgación de la Ley de Bases 
del Medio Ambiente de 1994, al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA). El sistema, tal como se 
encuentra organizado hasta hoy, evalúa los proyectos 
en forma aislada sin tomar en cuenta su contexto am-
biental y territorial regional, y los efectos sinérgicos que 
podrían llegar a tener. Es por ello que la instalación de 
muchos proyectos ha generado numerosos conflictos 
ambientales de difícil solución (Sabatini et al. 2000; 
Cuenca 2012). El sistema de evaluación claramente tie-
ne que realizar un giro hacia la planificación ambiental 
estratégica, con una participación real de la ciudadanía. 

A partir de fines del año 2010, todos los gobiernos 
regionales se encuentran elaborando sus Planes de Or-
denamiento Territorial (PROT), como la expresión 
espacial de las Estrategias Regionales de Desarrollo 
(Capítulo 13). Este instrumento es la forma de espa-
cializar las políticas regionales de desarrollo según ám-
bitos de gestión: social, económica y físico-ambiental. 
El PROT permitirá orientar las inversiones regionales, 
lo cual supuestamente tendrá efectos positivos en las re-
giones. Para ello, se enfatiza la funcionalidad en cuatro 
unidades territoriales: sistema de borde costero; sistema 
urbano; sistema rural y sistema de cuencas hidrográ-
ficas. Por su parte, el análisis de los riesgos naturales 
se considera un tema transversal. La generación de los 
PROT tendrá que abordar incoherencias con los otros 
instrumentos de planificación, como los Planes Regula-
dores Metropolitanos. Precisamente, por los limitados 
mecanismos de participación ciudadana (Capítulo 13), 
estos últimos, como el Plan Regulador Metropolitano 
de la región de Valparaíso, presentado el 2012, no han 
estado exentos de polémica pues la propuesta territorial 
ha sido ajena o contraria a los intereses ciudadanos. 

Para avanzar en esta materia conviene revisar los 
avances que han logrado países como Australia, a tra-

vés de enfoques nuevos como la planificación sistemá-
tica para la conservación (Margules & Sarkar 2007); la 
planificación bioregional (Brunckhorst 2000); el nuevo 
regionalismo (Peterson et al. 2007) o la planificación re-
gional estratégica (Bryan et al. 2010). Estos nuevos enfo-
ques han surgido en respuesta a los nuevos desafíos que 
imponen los procesos mundiales de pérdida de biodi-
versidad, provisión de servicios ecosistémicos, creciente 
urbanización y los procesos de metropolización. 

La región administrativa sigue siendo el objeto de 
estudio primordial, aunque el foco tiende a desplazarse 
hacia la eco-región, que puede comprender varias regio-
nes administrativas.

En una escala de mayor detalle, la micro-región re-
salta como unidad de planificación más operativa (Pe-
terson et al. 2007). La confluencia entre el concepto de 
micro-región de planificación para la sustentabilidad y 
el concepto de Reserva de la Biosfera es evidente. 

5.4 La micro-región como objeto de análisis  
y acción

Existen formas objetivas de regionalizar o dividir un 
territorio para su administración, en función de varia-
bles físicas (relieve, clima, vegetación) (Küchler 1973, 
Bailey 2002), aunque los componentes socio-económi-
cos y culturales son tanto o más importantes. En Chile 
la regionalización ha sido un proceso largo y acciden-
tado, muy relacionado con los procesos de descentra-
lización, que sigue siendo un tema nacional pendiente:  
“… las regiones carecen de identidad, autonomía, ca-
pacidad de gobierno y posibilidades de desarrollo endó-
geno… las regiones siguen dependiendo del centro, sus 
autoridades no cuentan con la legitimidad que requie-
ren sus cargos y los demás actores regionales, como los 
empresarios y las universidades, son interlocutores dé-
biles o desinteresados en la construcción de un proyecto 
regional… La participación ciudadana no es suficiente 
y la lógica sectorial parece imponerse sobre la lógica re-
gional… No es posible, entonces, afirmar que Chile es 
un país descentralizado (Arenas 2009: 36).
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Figura 5.4 Esquema de desarrollo sustentable asociado a la 
construcción colaborati va de lugares y el fortalecimiento de las 

relaciones comunitarias. Fuente: [www.placemakingchicago.com]
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Los resultados de una (eco)regionalización puede 
llegar a tener enormes consecuencias en la población, 
puesto que “las divisiones del espacio no son solo líneas 
sino que juegan un rol muy importante en la forma en 
que percibimos el mundo” (Cutter et al. 2002). Es por 
ello que la regionalización sería tanto una ciencia como 
un arte (Olstad 2012). Algunos de los conceptos clave 
de la regionalización actual tendiente a la planifi cación 
regional son: foco en regiones geográfi cas específi cas 
y lucidez en la construcción colaborativa de lugares 
(place-making; Recuadro 5.1); modalidades más hori-
zontales de gobernanza; marcos de acción holísticos y 
ambientalmente explícitos (Peterson et al. 2007). 

La regionalización y ordenamiento territorial en pos 
de la sustentabilidad adquiere hoy mayor relevancia 
con los desafíos que enfrenta la sociedad en cuanto a la 

adaptación al cambio climático global y regional (Cha-
pin III et al. 2010, Baker et al. 2012) En la zona medi-
terránea de Chile Central se esperan aumentos de tem-
peraturas de entre 2 y 4 °C y una reducción paulatina 
de las precipitaciones, lo que tendrá ciertamente efectos 
tanto sobre la biodiversidad (Searle & Rovira 2008) 
como sobre la disponibilidad del recurso hídrico para la 
actividad agrícola, la industria y los asentamientos hu-
manos. Esta preocupación y desafíos se enmarcan hoy 
en lo que denominamos servicios ecosistémicos (Karei-
va et al. 2011, Maes et al. 2012; Recuadro 5.2). Si bien 
hay un consenso global sobre la importancia de valorar 
y cartografi ar explícitamente los servicios ecosistémicos, 
se reconocen al mismo tiempo muchas falencias en es-
tándares adecuados de indicadores que sean útiles en la 
variedad de ecosistemas terrestres (Naidoo et al. 2008). 

Recuadro 5.1 Place-making: la construcción colaborati va del lugar

Place-making es un concepto que se re-
fi ere a la creación colaborati va de espa-
cios públicos con una fuerte identi dad, 
a través del fortalecimiento de los vín-
culos entre las personas y su entorno, 
en función del bienestar colecti vo. Para 
ello se requiere fortalecer en primera 
instancia los procesos de acuerdos y 
toma de decisiones en la base, a nivel de 
comunidades locales o barrios. Este ti po 
de iniciati vas hasta el momento se han 
enfocado a espacios urbanos reducidos, 
a través de la construcción de parques 
o plazas, pero es un programa que se 
podría trasladar perfectamente a espa-
cios más amplios de ti po periurbano, o 
al nivel regional. El ciclo virtuoso de Pla-
ce-making va de la mano del desafí o de 
construir comunidad (Figura 5.4).
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Recuadro 5.2 Servicios ecosistémicos 

El Millenium Ecosystem Assesment (2005) ha defi nido 
los servicios ecosistémicos o servicios ambientales como 
“aquellos benefi cios que la sociedad obti ene de los eco-
sistemas”, los cuales pueden ser de dos ti pos: directos e 
indirectos. Entre los directos están: provisión de agua, ali-
mentos, energía (servicios de aprovisionamiento); regula-
ción de la calidad del aire y del agua, la degradación de los 
suelos, pestes y enfermedades (servicios de regulación). 
Entre los indirectos se encuentran: benefi cios no materia-
les, como los valores estéti cos y espirituales y culturales, 
o las oportunidades de recreación (servicios culturales); 
mantención del funcionamiento de procesos del eco-
sistema que generan los servicios directos (servicios de 
apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la formación y 
almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrien-
tes; la creación y asimilación del suelo y la neutralización 
de desechos tóxicos. Los servicios ecosistémicos ti enen 
infl uencia directa sobre la calidad de vida humana, desde 
la escala local a la escala global (Figura 5.5).

Figura 5.5 El ciclo de relaciones entre calidad de vida y la integridad de los ecosistemas, mediado por los servicios ecosistémicos 
(adaptado de Kandziora et al. 2013). 
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5.5 Efectos sinérgicos en la sustentabilidad de la 
micro-región

Cada región tiene distintos requerimientos y desafíos 
en cuanto a valores biológicos, amenazas, necesidades 
de restauración, y propuestas de desarrollo. Los énfasis 
no pueden ser puestos solamente en las zonas núcleo 
(de preservación exclusiva) que son las menos interve-
nidas, sino especialmente en las zonas de amortigua-
ción que aún poseen un enorme valor de biodiversidad 
y provisión de servicios ecosistémicos. En un mundo 
cada vez más urbanizado, los desafíos son mayores que 
nunca (de la Vega-Leinert et al. 2012). Esto también 
tiene que ver con la reinvención del mundo rural (Win-
chell et al. 2010), asociada al nuevo paradigma de la 
movilidad (García 2008) y los progresivos procesos de 
urbanización difusa. Los Planes de Conservación Eco-
regionales deben ser coherentes con las características 
socioeconómicas, políticas y organizativas que definen 
las necesidades y proyecciones de una eco-región (Hur-
tado Guerra et al. 2008). Especialmente en las RB con 
un fuerte componente de presión urbana, los conflictos 
y problemas de gobernanza tendrán una fuerte inciden-
cia en las posibilidades reales de conformar una RB que 
funcione como tal en la práctica (de la Vega-Leinert et 
al. 2012). En ese sentido es importante reconocer para 
el caso de Chile los importantes desafíos y descoordina-
ciones que posee la gobernanza de los espacios urbanos 
(Arenas 2008). Estos se potencian aún más en lo que 
es la compleja interfase urbano-rural o espacios periur-
banos rurales metropolitanos, en donde se imbrican 
diversos actores, aspiraciones sociales y políticas, usos 
del suelo, servicios ambientales e intereses asociados, y 
donde surgen los evidentes conflictos producto de la 
competencia entre ellos, en sus diferentes escalas (Allen 
2003, Salazar 2008). De hecho las experiencias interna-
cionales demuestran un desfase entre la gobernanza real 
y las unidades geográficas pre-definidas, lo cual limita 
enormemente un compromiso real de las comunidades 
involucradas en el proceso conocido como “regiones de 
gobernanza eco-cívica” (Brunckhorst & Reeve 2006). A 
ello se suman hoy las técnicas de manejo adaptativo y 

gobernanza adaptativa (e. g. Gunderson & Light 2006). 
Los sistemas más exitosos de gobernanza adaptativa son 
emergentes y auto-organizados, y conectan individuos, 
redes, organizaciones, agencias, e instituciones en múl-
tiples niveles de organización con las dinámicas ecosis-
témicas (Folke et al. 2011). 

Entonces, comprender y reconocer las dinámicas 
urbano-rurales emergentes (demográficas, sociales, 
residenciales, productivas) en un contexto de región 
urbana o eco-región, más allá de los límites de la aglo-
meración central, es de crucial importancia para una 
planificación ambiental regional de largo plazo. Los 
espacios rurales periurbanos aparecen hoy como “te-
rritorios” estratégicos para las áreas metropolitanas del 
fututo (Salazar 2008), especialmente en los entornos de 
las áreas naturales protegidas: espacios con alto valor 
ambiental y que atraen una migración por amenidades, 
como es el caso de la RB La Campana – Peñuelas (Hi-
dalgo et al. 2009, Borsdorf & Hidalgo 2009). En di-
chos espacios se configuran cada vez con mayor fuerza, 
espacios de urbanización difusa ligados a las funciones 
de esparcimiento y de recreación turística, entre otros. 
En consideración a lo anterior, las nuevas y diversas 
modalidades del habitar, es decir, con diversas aspira-
ciones y deseos de relacionarse con la “naturaleza” y sus 
amenidades en los espacios naturales y de urbanización 
difusa, (Bailly & Bourdeau-Lepage 2011), condiciona-
rán cada vez más las formas de resolución de conflic-
tos ambientales y las modalidades de gobernanza, en la 
medida que los intereses sean diversos y contrapuestos. 

Una mirada general a los usos del suelo dentro de 
la RB La Campana – Peñuelas (Figura 5.6) hasta su 
zona de transición, nos presenta una diversidad de usos 
del suelo, urbanos residenciales y comerciales, tanto 
concentrados como dispersos (ciudades, pueblos, entre 
otros); usos agrícolas e industriales, y de esparcimiento. 
Esto genera su particular sistema de desplazamientos, 
de provisión de servicios cotidianos, en torno a territo-
rios de gran valor ambiental, habitados por una pobla-
ción rural-urbana cada vez más móvil. En este sentido, 
algunos de los aspectos de la geografía social a tener 
en consideración en la comprensión de las dinámicas 
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Figura 5.6 Distribución de los Grupos socio-profesionales predominantes en la RB La Campana – Peñuelas, según localidades censales 
rurales, 2002. Cartografía: Juan Troncoso. Fuentes: Proyecto Fondecyt 1100999, INE (2002), Salazar & Osses (2008), Salazar et al. (2011)

sociodemográficas, y de las aspiraciones y restricciones 
en los modos de habitar de la población, son sus carac-
terísticas socio-profesionales y su distribución espacial 
al interior de las zonas de amortiguación y transición 
(Figura 5.6).

En la Figura 5.6 se observa al interior de la zona de 
amortiguación una mayor diversidad socio-profesional, 
localizándose tanto grupos de mayores ingresos (Gsp1, 
Directivos y altos ejecutivos y profesionales) y grupos 
de profesionales medios y técnicos (Gsp2), localizados 
principalmente en las inmediaciones de la ciudad de 
Olmué; como también grupos de menores ingresos, 

asociados a Empleados de servicios y comercio (Gsp3) 
y Agricultores, y trabajadores no calificados (Gsp4) en 
su conformación. Por otra parte, la zona de transición 
presenta una mayor homogeneidad en los grupos socio-
profesionales predominantes, siendo los Agricultores 
(Gsp4) y Empleados de servicios y comercio (Gsp3) los 
de mayor presencia.

La estructura social que se configura en general en 
los espacios periurbanos, se debe a que las elecciones de 
localización residencial se fundan en un juego de equi-
librio familiar, entre las aspiraciones por ciertos estilos 
de vida, en donde, las amenidades ambientales juegan 
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Figura 5.7 Fuerzas centrípetas versus 
centrífugas para ilustrar un cambio 
de enfoque en la interacción entre 
las distintas zonas al interior de la RB. 
Adaptado de Guevara & Laborde (2009)

vs.

un rol relevante; tanto como las condiciones impuestas 
por el mercado del suelo, del inmobiliario y las posibi-
lidades de empleo. Así, la densidad de las prácticas es-
paciales de los habitantes rurales-urbanos, que mezclan 
trabajo, consumo, esparcimiento, socialización, pueden 
dar cuenta de la diversidad de las relaciones al espacio 
y a los otros habitantes, además de la complejidad en la 
conformación de los estilos de vida en cada territorio.

 Las ciudades y los asentamientos poblados no están 
aislados dentro del territorio, sino que son parte de este 
y se constituyen en un sistema articulador de este; asi-
mismo, las áreas protegidas no pueden estar aisladas en 
el territorio (Sepúlveda et al. 1997), y deben pasar a con-
formar una red de reservas, interconectadas por medio 
de corredores biológicos que sirvan para la conexión es-
tructural y funcional (Cabeza & Moilanen 2001). Este 
principio general implica cambiar el enfoque al consi-
derar las funciones de los anillos al interior de las RB. 
En vez de considerar la zona de amortiguación como 
“amortiguadora” de efectos, se podría considerar como 
de recuperación. La zona de transición por su parte, se 
puede considerar como zona de expansión de los objeti-
vos de la RB. Este modelo es conceptualmente diferente 
al tradicional, puesto que considera fuerzas centrífugas 
de expansión de los objetivos del núcleo hacia afuera, 
en vez de las fuerzas centrípetas de defensa del núcleo, 
en contra de las amenazas de la acción humana (Gueva-
ra & Laborde 2009; Figura 5.7). 

Las comunidades que se encuentran inmersas en es-
tos territorios son fundamentales en las acciones y even-
tuales estrategias colectivas y concertaciones, en torno 

a los preceptos enunciados por estas “zonas de amor-
tiguación”. Comunidades territoriales que van adqui-
riendo un saber social acumulado, valorizando cada vez 
más y aprendiendo de otras experiencias en estos espa-
cios rurales en proceso de urbanización (Salazar 2010). 
En este sentido, Torre & Beuret (2012) plantean que 
en ámbitos periurbanos, la noción de proximidades te-
rritoriales es susceptible de ayudar a la comprensión de 
los procesos de gobernanza y de iluminar los caminos 
de acción para los actores locales; se trate ya sea de las 
modalidades de intercambio y de concertación, o de las 
formas de organización y de discusión; de los disposi-
tivos de seguimiento de conflictos o de estructuras de 
gobernanza en sus diferentes escalas.

Las zonas núcleo suelen ser las que concentran la in-
tención de conservación más estricta, mientras que en 
las zonas de amortiguación y transición se promueve el 
desarrollo de actividades más invasivas, aunque de pre-
ferencia con tendencia hacia la sustentabilidad. Aun así, 
en el caso de la RB la Campana – Peñuelas, tanto en la 
zona de amortiguación como en la de transición se lo-
calizan sitios de altísimo valor para la conservación de la 
biodiversidad, como es el caso de los Santuarios Acan-
tilados Federico Santa María y el Palmar El Salto (Con-
sejo de Monumentos Nacionales 2010; Figuras 5.8, 
5.9). Desafortunadamente, debido a su precaria condi-
ción de administración y gestión, estos santuarios están 
expuestos a todo tipo de impactos, entre ellos algunos 
tan graves como los incendios forestales (Figura 5.8). 

Reconociendo que Chile central posee altos niveles 
de riqueza y endemismo de especies, que a la vez se en-
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Figura 5.8 Amenazas y desafíos al interior de la RB La Campana – Peñuelas: a b Incendio que afectó al Santuario de la Naturaleza 
Palmar el Salto en febrero de 2012; c Rescate de orquídeas en Forestal Alto, Viña del Mar, previo a la urbanización; d Señal de 

vialidad indicando la presencia de la RB, camino interior La Calera – Ocoa. Fotografías de Patricio Novoa (a, b, c) y Paola Soto (d)

cuentran bajo un inminente riesgo de extinción por la 
fragmentación de los ecosistemas (Pliscoff & Fuentes-
Castillo 2011, Moreira-Muñoz 2013), las Estrategias 
Regionales de Biodiversidad de las regiones de Valpa-
raíso y Metropolitana han propuesto una serie de Sitios 
Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad 
Biológica (Figura 5.9). Varios de ellos coinciden dentro 
del territorio que abarca la RB La Campana – Peñuelas: 
por ejemplo el estero Curauma en la comuna de Valpa-
raíso; la zona Los Perales – Estero Los Coligues – Cerro 
Tres Puntas, en las comunas de Quilpué, Villa Alemana 
y Limache; y el sector de Colliguay en la comuna de 
Quilpué (CONAMA-PNUD 2005). 

En el caso de la Región Metropolitana de Santiago 
se trata del Sitio Prioritario “El Roble” ubicado en ple-
na cordillera de la Costa, abarcando 88.520 ha. Abarca 
sitios de la cuesta La Dormida, Cerro Las Vizcachas y 
los Altos de Chicauma en las comunas de Tiltil y Lam-
pa (CONAMA 2009; Figura 5.9). Dentro de la RB, 
algunos sitios que no cuentan con ningún tipo de pro-
tección ni declaración de importancia, están siento hoy 
afectados por proyectos de infraestructura, como es el 
caso de la expansión urbana en Placilla y Curauma, que 
afecta a importantes poblaciones de orquídeas nativas 
(Figura 5.8) y especies amenazadas como el palo santo 
(Dasyphyllum excelsum). También es el caso de extensio-

a

c

b

d
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nes importantes de bosque nativo que han sido arrasa-
das para la ampliación del camino Lo Orozco. Similar 
suerte podría correr la Cuesta La Dormida, a pesar de su 
declaración como “Área de Protección”. Las comunida-
des de Las Palmas, La Vega y La Dormida se han orga-

nizado para evaluar los impactos ambientales y sociales 
que tendría un posible ensanchamiento del camino. A 
eso se suma el potencial peligro de reactivación de la 
actividad minera, que logró ser controlada en la década 
de los años 1980.

Figura 5.9 Unidades relevantes para la conservación al interior de la RB La Campana – Peñuelas y en su área de influencia directa. 
Cartografía: Juan Troncoso
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Recuadro 5.3 Ecoturismo Cerro Viejo: Estrategia para la conservación del Humedal Estero Puangue 

Luis Valladares Faúndez*, Gestor Ambiental del Proyecto Cerro Viejo, * lvalladaresf@gmail.com

Cerro Viejo es una de las localidades que dan vida al 
poblado de Colliguay, sector interior de la Región de 
Valparaíso, enclavado en el corazón de la cordillera de 
la costa de Chile Central, con alrededor de tres mil ha-
bitantes que disfrutan de una tranquila vida en torno 
al Estero Puangue. Este estero es depositario de una 
rica diversidad biológica, tanto terrestre como dulcea-
cuícola y que se ha mantenido gracias a su parti cular 
aislamiento a pesar de estar sólo a una hora de viaje 
desde Viña del Mar o Santi ago. Sus aguas fl uyen lim-
pias gran parte del año desde el cordón costero hacia 
el valle central, razón por la cual no se encuentra con-
taminado con residuos propios de las descargas de ciudades, por lo que es posible encontrar una variedad de 
peces nati vos y anfi bios que están en estado de extrema vulnerabilidad en la eco-región mediterránea.

La zona mediterránea de Chile central se encuentra fuertemente amenazada. La fuerte presión sobre los 
acuíferos naturales, junto con la deforestación y fragmentación de los ecosistemas forestales nati vos de las 
cuencas, ha llevado a esta bio-región a una situación ambiental extremadamente delicada. Con la fi nalidad 
de contribuir a reverti r este proceso en una escala territorial local, crear conciencia dentro de los actores lo-
cales y promover mecanismos de protección efecti va de los humedales, se ha desarrollado e implementado 
la propuesta de Ecoturismo Cerro Viejo, que ti ene por fi nalidad dar cuenta de la importancia que el turismo 
puede llegar a tener en la conservación de espacios naturales vulnerables como los humedales, generando un 
modelo de gesti ón basado en la puesta en valor ecoturísti ca, contribuyendo a la sensibilización de la comuni-
dad a través del goce de los componentes paisajísti cos, biológicos y culturales de estos escenarios naturales. 

El proyecto consideró en su formulación y desarrollo la promulgación de la primera concesión de ribera 
para ecoturismo entregado por un municipio local en Chile, al impulsar una ordenanza municipal para la 
protección del humedal en su área comprendida como Reserva de la Biosfera. Consiste en el primer proyecto 
de ecoturismo fi nanciado por CORFO, insti tución estatal que impulsa el fomento, y ha permiti do generar una 
infraestructura modelo para la educación e investi gación cientí fi ca, además de su potencial recreati vo e inclu-
sivo hacia las comunidades aledañas. 

De esta manera se han realizado estudios ambientales, de diseño y económicos que han permiti do el desa-
rrollo de un complejo que se compone de un centro de educación e investi gación para el ecoturismo, cabañas, 
siti os de camping, restorán, servicios de kayak, excursionismo y cabalgatas, así como el desarrollo de sistemas 
de tratamientos de aguas servidas para las dependencias, y habilitación de composteras.

Hoy día el proyecto lleva adelante proyectos de restauración de ecosistemas a través de la plantación de 
plantas nati vas tanto en las riberas como en los cerros, con la fi nalidad de volver a dar al lugar un marco ve-
getacional que permita resguardar la conservación de la humedad y por tanto de la biodiversidad terrestre y 
dulceacuícola. El proyecto además, ha permiti do la defensa del estero a través de gesti ones que han llevado a 
la discusión acerca de la posible construcción de un tranque para regadío que afectaría drásti camente la zona 
en mejor estado de conservación del estero, así como el control de la acti vidad minera, que se alza como una 
de las principales amenazas que el proyecto debe enfrentar. 
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Luego de su nueva zonificación y el Plan de Gestión, 
La Campana – Peñuelas ha sido mencionada como 
ejemplo de RB que se ha logrado adaptar a las condi-
ciones de la Estrategia de Sevilla (Ishwaran 2012). El 
desafío es seguir en esta dirección y mejorando cada día 
las condiciones de la RB y de las comunidades asocia-
das a ella. Ya existe una creciente gama de iniciativas 
privadas enfocadas al ecoturismo, en sintonía con la 
conservación de la biodiversidad, como por ejemplo el 
agrocamping Olmué Nativo de la comunidad Mariana 
Osorio de Granizo; el parque Naturalia en Quilpué, ro-
deado de viñedos orgánicos; y el proyecto ecoturístico-
educativo Cerro Viejo, en Casablanca (Recuadro 5.3). El 
desafío es fortalecer estas iniciativas y generar las condi-
ciones para su replicación al interior de la RB y hacia el 
resto de la región.
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