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Las creencias de la cultura mapuche y una 
mejor asistencia sanitaria para los habitantes 
de la provincia de Arauco se unieron en la 
creación del primer hospital intercultural del 
país. La arquitectura se inspiró en símbolos 
de esta etnia como salas de espera con forma 
de rucas en madera laminada.  

Hospital 
  de Cañete

Un proyeCto  
   interCUltUral

paula Chapple C.
periodista revista bit

A medicinA mApuche gana adeptos en los últimos años. Ahora un proyecto 
reúne el conocimiento científico con el ancestral. El nuevo hospital de Cañete 
se inaugurará el 2010 con una propuesta pionera: el primer recinto hospitalario 
con pertinencia intercultural mapuche-lafquenche.

Como el hospital existente en la ciudad no da abasto, surgió la necesidad de 
crear uno nuevo considerando que en esta zona la atención médica se entrega 
a un número importante de pacientes mapuches-lafquenches (gente de la tie-

rra). Para ello, “asumimos la misión de acercarnos a la comunidad mapuche-lafquenche, a fin de 
trabajar en conjunto el diseño del nuevo recinto, dando como resultado un anteproyecto con 
características muy particulares”, cuenta Carlos Sepúlveda, ingeniero civil industrial, jefe Depar-
tamento de Recursos Físicos del Servicio de Salud Arauco (SSA), mandante del proyecto.   

Una de las peticiones fue que la orientación del acceso principal debía estar hacia el oriente 
(por donde nace el sol), en tanto que la disposición de las 75 camas de hospitalización debía obe-
decer a la concepción de la fluidez de las energías, de positivas a negativas, es decir, las cabezas al 
oriente y los pies al poniente.

Hay más. Si el hospital se mira en planta, su diseño representa el collar o pechera de plata ocu-
pado por las mujeres mapuches, la trapelacucha, que simboliza los sentidos o los distintos caminos 
que tiene la vida. Esta joya ancestral se plasmó en el trazado volumétrico de todo el conjunto 
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hospitalario, con salas de espera circulares 
para que las personas se sientan en comunión 
como en la ruca, elementos abordados por el 
arquitecto manuel alejandro osses, autor del 
anteproyecto de arquitectura del ssa. 

diseño intercultural que representó un gran 
desafío para la constructora. “para socovesa 
este proyecto es emblemático, primero porque 
la empresa nació en la región de la arauca-
nía, en temuco, y segundo por la confianza 
que nos entregó el mandante de desarrollar 
un proyecto complejo, e interpretar el pensa-
miento de la población y de los proyectistas y 
plasmarlo en una obra tan importante para 
los habitantes de Cañete”, señala rené Cas-
tro, gerente general de socovesa ingeniería y 
Construcciones.

en la concepción mapuche toda la vida se 
torna en una curva cíclica, y eso no escapa a 
la salud. un recinto cuya historia se inicia en la 
tierra. 

Fundaciones y topografía
definidas las etapas preliminares del proyec-
to, a partir del programa médico, había que 
materializar la idea original. “la orientación 
del edificio en el espacio responde a la cultu-
ra mapuche, donde el oriente representa el 
nacimiento y el poniente el ocaso, siendo 
éste su eje”, indica Carlos sepúlveda.

la labor estuvo a cargo de la oficina de ar-
quitectura hildebrandt + asociados, especia-
listas en planeamiento hospitalario, quienes 
recibieron el anteproyecto, desarrollaron su 

materialización, modelaron el terreno en 3d 
junto con todos los edificios y varias especiali-
dades. “un primer reto que tuvimos que abor-
dar al tomar el anteproyecto de arquitectura 
elaborado por el mandante, fue el de respetar 
el suelo. el hospital posee una forma curva 
por una pendiente natural, donde además se 
va ordenando en torno a siete bloques dis-
puestos de acuerdo a la morfología del terre-
no”, apunta el arquitecto heriberto hilde-
brandt, director ejecutivo de la consultora 
h+a. además de ser una topografía compli-
cada, se trataba de un suelo tipo 3, en su ma-
yoría limo arcilloso y en una zona sísmica 
compleja. Cañete es una de las áreas sísmicas 
más altas del país, sumando exigencias estruc-
turales sobre el edificio. “la respuesta de in-
geniería consistió en hacer movimientos de 
tierra masivos con excavaciones que llegaron 
hasta 15 m de profundidad, en particular bajo 
el edificio principal, generando suelos mejora-
dos para fundar sobre zapatas de fundación 
corridas”, indica osses. 

los desafíos impulsaron la incorporación de 
nuevas tecnologías. “Cañete es el primer pro-
yecto que hemos desarrollado con modela-
miento tridimensional bim (building informa-
tion modeling), tanto a nivel de arquitectura 
como de estructura”, comenta iván hilde-
brandt, director de proyectos de h+ a Consul-
tores. el bim permite que “en base a un mo-
delo virtual paramétrico de un proyecto, se 
pueda sustraer toda la información necesaria 
para generarlo con precisión, rapidez e infor-

FIcha TécnIca
Reposición hospitAL inteRcuLtuRAL 
de cAñete
ubicación: Cruce ruta p – 60 Cañete 
- Cerro alto/Camino 520 Cañete - licauquén, 
viii región
mandante: servicio de salud arauco
Arquitecto anteproyecto: manuel alejandro 
osses, servicio de salud arauco
Arquitecto consultor: heriberto hildebrandt 
+ asociados
constructora: socovesa ingeniería y 
Construcciones s.a.
cálculo estructural: ing. hugo marchetti p. / 
revisor: ing. marcial baeza s.
unidad técnica: departamento recursos 
Físicos servicio salud arauco
superficie edificada: 13.500 m²
plazo de ejecución: 1 año nueve meses
Fecha entrega: octubre 2010
inversión aproximada: m$ 18.700

pARtidAs pRincipALes
hormigones: 13.512 m³
Acero para hormigón armado: 
1.382.885 kg
estructuras madera laminada: 
3.536 pulgadas
moldajes: 56.311 m²
pavimentos porcelanato: 14.137 m²
pavimentos BmV: 3.418 m²
cielos: 10.406 m²
tabiques: 10.787 m²

FundAciones
1. modelo en 3d de las fundaciones que 
muestra en distintos colores las profundidades 
alcanzadas en el volumen central. 

2. Las excavaciones en forma de islas para los 
restantes bloques.

3. primeras excavaciones del edificio c. 
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Formas y circulación
el proyecto incluye siete módulos, 6 de 1 
planta más piso zócalo y un módulo C de 
4 más subterráneo y piso zócalo, espacios 
generados tras las profundas excavacio-
nes. otro reto: había que diseñar un hos-
pital curvo. ¿por qué? era vital reflejar en 
el proyecto el rito de acostarse con la ca-
beza hacia la salida del sol, hacia el orien-
te, y con los pies hacia el poniente, en di-
rección a la puesta del sol. “Como son 
gente de la tierra, parte de sus procesos y 
ciclos están tomados de la agricultura y la 
naturaleza, basándose en el sol, la luna, 
en la vida y muerte entendidas de una ma-
nera religiosa y cíclica”, indica eduardo 
sepúlveda, gerente de proyecto de soco-
vesa ingeniería y Construcciones. la idea 
de la curvatura se materializó al aplicar el 
diseño de la joya trapelacucha, usada 
como referente formal para definir las 
áreas públicas curvas y las áreas técnicas 
rectas. la curvatura une bloques técnicos 
que se van trazando radialmente a partir 
de un punto central, provocando un efec-
to de abanico. así, el recinto se abre hacia 
la puesta de sol.

pero había más requerimientos. los ma-
puches querían sentirse como en casa en 
el nuevo hospital. “ellos, cuando se re-
únen, lo hacen en torno a un fuego mi-
rándose las caras. por eso las salas de es-
pera se crearon en base al modelo de las 
rucas”, comenta heriberto hildebrandt. 
así, el hospital se compone de siete blo-

mación, abarcando desde su inicio aspec-
tos como la evaluación de la eficiencia 
energética, el modelamiento estructural, 
las cubicaciones, las imágenes, entre otras 
variantes”, prosigue el arquitecto.

se aplicó esta herramienta especialmen-
te para el movimiento de tierras debido a 
la complejidad del terreno. las fundacio-
nes (ver imágenes pág. 90) se dividieron en 
zonas donde la más crítica fue la corres-
pondiente al edificio C (volumen principal 
donde se ubicaron las camas de hospitali-
zación y pabellones quirúrgicos), represen-
tada en el modelo por distintos colores se-
gún la profundidad de excavación, que se 
fueron compactando a modo de terrazas. 
“Cada excavación en forma de terraza se 
llenaba con arena de distinta granulome-
tría para optimizar un buen asentamiento 
para las fundaciones”, comenta alfred Kla-
pp, arquitecto coordinador del proyecto de 
h+a Consultores.

la segunda franja de fundaciones, don-
de la más superficial alcanza los 5 m bajo 
cota cero, correspondió a los restantes 
módulos, se hicieron excavaciones más li-
neales, bajo el formato de islas, excava-
ciones que recorren todos los perímetros 
de los edificios menores, dejando al cen-
tro de cada uno de ellos volúmenes de 
tierra aislada. 

de las rucas se proyectan 
edificios en extensión en 
forma radial. 

Las circulaciones exteriores 
presentan desniveles debido 
a la topografía del terreno.
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ques o volúmenes en extensión, y cada uno 
de ellos comienza en salas de espera con for-
ma de rucas. de sur a norte está la sala de 
urgencias, kinesiología, los pabellones qui-
rúrgicos y la sala de hospitalización, que co-
incide con el edificio C. luego se encuentra 
el laboratorio y los tres últimos en dirección 
norte conforman el centro de salud familiar. 
el ingreso al hospital, al igual que las rucas, 
estará orientado hacia el este, por donde sale 
el sol y hacia donde los mapuches dirigen sus 
plegarias durante las rogativas. entre las ru-
cas y los edificios en extensión que salen de 
ellas hay dos circulaciones. una interna, por 
donde transita el personal y los insumos, y 
otra paralela que es externa, de pacientes y 
visitas, que comunica las salas de espera con 
el edificio principal. Finalmente, las siete ru-
cas se unirán entre sí circularmente, ya que el 
pasillo va tangencial al domo.

Las rucas
la aplicación de madera laminada en las ru-
cas o domos es otro de los aspectos destaca-

bles del proyecto. “a todas las zonas públi-
cas del hospital se les incorporó madera 
laminada porque apela a lo natural y cuenta 
con cualidades térmicas”, comenta eduardo 
sepúlveda. en el anteproyecto las salas no 
especificaban la materialidad. “estudiamos 
qué era aquello que tecnológicamente fuese 
moderno y a la vez no invasivo con el paisaje, 
y llegamos a la madera laminada, un material 
noble pero industrializado”, señala heriberto 
hildebrandt.

los domos mapuches se estructuran me-
diante 16 cerchas de madera laminada pre-
fabricada, de 12 m de alto, que parten des-
de un zócalo poligonal de hormigón armado 
de medio metro de altura hasta un anillo 
metálico central superior donde se apoyará 
una lucarna. estas cerchas curvas consultan 
una estructura intermedia o nervio, también 
de madera laminada. “esos nervios serán la 
continuación de las cerchas y se colocarán 
por medio de anclajes de acero galvanizado 
de 12 mm con forma de t invertida y fijados 
por pernos pasados cubiertos en madera 
para cada cercha. los nervios se unen entre 
sí mediante otro anillo metálico de menor 
altura para darle triangulación al sistema y 
así tener mayor resistencia sísmica”, indica 
alfred Klapp.

los anchos de las vigas parten en los 30 
cm, luego se ensanchan a 1 m y terminan 
arriba en 26 centímetros. en el interior, los 
domos serán revestidos en mañío machihem-
brado horizontal de ½” x 5”. en su interior 
tendrán lana de vidrio de 100 mm de espe-
sor y por el exterior una placa de madera es-
tructural de 20 mm de espesor, impermeabi-
lizadas y forradas en tejas metálicas. 

el proceso de montaje de las cerchas será 
el siguiente: 1. se fijan los anclajes metálicos 
en el zócalo, donde se apoyará la estructura. 
2. se montan las cerchas de madera lamina-
da individualmente, dejándolas apoyadas a 

un andamio central. 3. se procede a colocar 
el anillo superior a las cerchas con un sólo 
perno por cercha para tener articulación. 4. 
se procede a apernar la parte inferior de las 
cerchas. 5. se arma el segundo anillo a las 
vigas dobles de madera laminada y se colo-
can en su posición. 6. una vez armada la es-
tructura, se nivela desde el centro superior 
con un plomo que debe llegar al centro infe-
rior marcado sobre la losa de hormigón. 7. 
una vez calzados los centros, se procede a 
colocar las demás fijaciones y estructurar el 
conjunto.

para los edificios en extensión que parten 
de las rucas, los materiales de revestimiento 
serán principalmente cerámicos de arcilla co-
cida en placas de 25x5 cm, con el fin de lo-
grar que la “ñuque mapu” o madre tierra, 
esté presente en todo momento. 

el hospital de Cañete será el primer recinto 
hospitalario con pertinencia intercultural ma-
puche-lafquenche del país. la iniciativa consi-
dera la sanación a través de la medicina tradi-
cional y también el aporte de la experiencia 
mapuche. un diseño inspirado en la gente y 
en la tierra, en la gente de la tierra. n

www.ssarauco.cl

Gentileza imáGenes diGitales h+a
artíCulos relaCionados
- “hospital militar. un ejército de innovaciones”. 
revista bit n° 40, enero 2005, pág. 22.
- más información y material multimedia en 
www.revistabit.cl

En SínTESIS
salas de espera en forma de rucas y la 
orientación de las cabeceras de las camas 
hacia el nacimiento del sol, son sólo algu-
nos de los aspectos que definen al hospi-
tal de cañete. con un 20% de avance al 
cierre de esta edición, el recinto hospita-
lario promete cambiarle el rostro a la 
atención de salud bajo el concepto de una 
medicina preventiva.

corte de las 
cerchas de 
madera laminada 
y la configuración 
del domo.
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MADERA MACHIHEMBRADA 1 X 5"
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MARCO VENTANA MADERA

DETALLE 2 - CORTE B esc. 1:10
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DET. 6

DETALLE 1 - CORTE A esc. 1:5 DETALLE 3 - CORTE C esc. 1:10

DET. 6
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ASIENTO MADERA 65 x 380 mm

PORCELANATO

GUARDAPOLVO

PEGA PORCELANATO

LOSA H. A.

RADIER

1/4 RODON 19 mm

FE Ø10

ARMADURA VIGA Ø10

REVESTIMIENTO MURO 25 mm

TEJA METALICA PERRIL ALUCINS

FE 15 mm

FE 15 mm

PLANTA SUPERIOR DETALLE 8 esc. 1/25

PLANTA INFERIOR DETALLE 8 esc. 1/25

TEJA METALICA PERRIL ALUCINS

FORRO ALUZINC e = 0.6

CORTAGOTERA

CORTE DETALLE 9 esc. 1/10

ESTUCO

TERCIADO ESTRUCTURAL MACHIEMBRADO

IMPERMEABILIZANTE

SELLO SILICONA
ESTRUCTURAL

FIELTRO 15 LB

PANEL H.DOUGLAS CD 460

FORRO ALUZINC e = 0.6

1-064

1-064.DWG

PLETINA "U" ACERO GALVANIZADO 120 X 156 X 12

H
IL

O

PERNOS DE ANCLAJE

Ø 3/4" L=800 (A42-23)

PERNOS DE ANCLAJE
Ø 3/4" L=410 (A42-23)

UBICACIÓN ANCLAJES

PLETINA "T INVERTIDA" ACERO GALVANIZADO 270 X 156 X 12

PLETINA "U" ACERO GALVANIZADO 120 X 156 X 12

2 PERNOS Ø3/4" L=200 CON TUERCA

1 PERNO Ø3/4" L=100 CON TUERCA

P DE ANCLAJE
Ø 3/4" L=410 (A42-23)

HHK/AKO/IHH

PERNOS DE ANCLAJE CON TUERCA
Ø 3/4" L=410 (A42-23)

CORTE AA (DET. 4) esc. 1:2

2 P Ø5/8"x 131/2" + 4 Gol 58x5 REHUNDIDOS
CON TAPA CUADRADA CON ADHESIVO

PLETINA "T INVERTIDA" ACERO GALVANIZADO 270 X 156 X 12

1/4 RODON 19 mm

CORTE BB (DET. 1) esc. 1:5

3 VERSION PARA LICITACION08-04-2008

4 APTOS PARA CONSTRUCCION16-03-2009

HHK/AKO/IHH

HHK/AKO/IHH

HHK/AKO/IHH

2 REVISION MANDANTE03-03-2008

5 06-07-2009 VERSION 2 APTOS PARA CONSTRUCCION
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por el interior las salas de espera serán 
amplios espacios iluminados

mediante una lucarna.

EnErgíaS rEnovaBLES
a pesar de que el hospital se proyectó 
como un edificio convencional en lo que a 
ahorro energético se refiere, se piensa evi-
tar el asoleamiento térmico con la aplica-
ción de termopaneles y quiebravistas en la 
fachada norte para que los rayos solares 
no ingresen directamente a las salas de 
hospitalización. otro aspecto interesante y 
que de aplicarse sería una herramienta 
pionera para un recinto hospitalario, es la 
posibilidad de ocupar biomasa como sis-
tema de calefacción más limpio, es decir, 
aprovechar la producción de energía a 
partir de rastrojos y desechos agrícolas y/o 
forestales.
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Desde 1993, 
Master Clima 
ha estado presente 
en los proyectos 
más grandes del país

TiTaniuM 
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CorPoraTivo CTC

Alianza UC- CChC se consolida:
FORMANDO LOS LÍDERES DE LA CONSTRUCCIÓN EN CHILE

Más 
Informaciones:

376 33 75
354 7035

coordinacionmac@cchc.cl

Crisis económica, altas exigencias, costos 
elevados, nuevos mercados; los horizontes 
del sector de la Construcción exigen que 
sus profesionales renueven en forma cons-
tante sus conocimientos para estar a la al-
tura de los desafíos. 

La Cámara Chilena de la Construcción 
CChC y la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, como parte de la alianza de coope-
ración estratégica que 
mantienen, desarrolló 
el primer Magíster en 
Chile que combina ad-
ministración especia-
lizada de proyectos y 
gestión de producción, 
sumados a actualiza-
ciones de herramientas 
técnicas del rubro. Las 
Facultades de Ingenie-
ría y de Arquitectura y 
Estudios Urbanos tra-
bajaron –en conjun-
to– con las empresas 

socias de la CChC para elaborar un progra-
ma de estudios pionero, conjugando teoría 
y praxis.

La primera generación de graduados del 
MAC – UC se tituló en la Casa Central de la 
Universidad Católica, con la presencia del 
Rector, Pedro Pablo Rosso, el Presidente de 
la CChC, Lorenzo Constans y autoridades 
de ambas instituciones.

Rector de la UC, Pedro Pablo Rosso, 
entregando premio a la Excelencia 
Académica a Carlos Piaggio.

Lorenzo Constans, Presidente de la 
CCHC y Roger Mogrovejo, graduado 
quien recibió la doble distinción a 
la Excelencia Académica y Mejor 
Proyecto de Titulación.

Postulaciones admisión 2010 a partir de octubre de 2009


