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RESUMEN  
 

El desarrollo de actividades productivas tiene como una de sus consecuencias la 

generación de malos olores, los que a su vez, causan molestia en la población 

cercana. Los olores pueden generar agrado o desagrado en el receptor y pueden 

traer consecuencias negativas en la salud bajo exposición aguda y crónica. 

Por este motivo, a nivel internacional se han realizado estudios y se han 

implementado normas y políticas apuntando a considerar la emanación de olores al 

desarrollar instrumentos de gestión territorial (IGT) y la aplicación de “políticas de 

buenos vecinos” para solucionar problemas causados a la comunidad. 

En Chile no existe una normativa de olores, aun cuando son la segunda materia 

ambiental más denunciada en el país. Ante esto, el año 2013 las autoridades 

ambientales elaboraron una Estrategia de Gestión de Olores, definiendo 12 

actividades como principales emisoras e indicando las directrices a seguir para 

desarrollar una normativa adecuada.  

Este estudio fue realizado para elaborar un plan de gestión de malos olores en las 

comunas más afectadas de la Región del Biobío, en base a normativa internacional, 

ya que en ella se registran 11 de las 12 actividades, además de una número 13 

relacionada al rubro azucarero, actividad que cuenta con los mayores reclamos y 

que no está incorporada en la citada Estrategia. 

Se identificaron las actividades en la región, la ofensividad de sus olores y se 

jerarquizaron las comunas de acuerdo a cantidad de actividades y la ofensividad 

ponderada de cada una. Luego de la aplicación de distintos criterios de selección, 

se determinó trabajar con las comunas de Coronel, Talcahuano, Chillán y Los 

Ángeles. En las dos primeras, la mayor cantidad de reclamos son hacia el rubro 

pesquero, mientras que en las otras, son hacia rubros asociados a la ganadería.  

En general, no se cumple el distanciamiento mínimo entre las actividades 

productivas y los receptores en ninguna de las cuatro comunas. Esta situación la 

permiten los Planes Reguladores Comunales (PRC), a pesar de que los Planes de 

Desarrollo Comunales indican la necesidad de elaborar IGT que consideren la 

coexistencia del sector habitacional con el productivo. 

Finalmente, las recomendaciones entregadas por este estudio aluden a la 

modificación e incorporación de áreas buffer a los PRC, solicitar uso de las mejores 

técnicas disponibles (MTDs) por rubros, mejorar IGT contemplando emisiones 

odorantes y generar planes de gestión intercomunales.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los olores son reacciones sensoriales que ocurren en el interior de las fosas nasales 

producto de un estímulo proveniente de un elemento o compuesto, o bien, de una 

mezcla de distintos componentes presentes en el ambiente(Nicell, 2009; Schiffman, 

1998). Éstos pueden tener una connotación de agrado o desagrado en el receptor 

de acuerdo a los factores llamados FIDOL, que corresponden a la frecuencia, 

intensidad, duración, ofensividad y localización de un olor (Aatamila et al., 2011).  

Algunos olores están asociados a familias de compuestos que tienen olores 

característicos y que pueden resultar agradables o desagradables para el receptor 

dependiendo de su composición química (Bauer, K., Garbe, D. & Surbury, H., 1998; 

Goldstein, N., 2008). Asimismo, dentro de estos grupos de compuestos odorantes 

hay algunos que debido a su nivel de toxicidad pueden causar daños a la salud e 

incluso en altas concentraciones pueden causar la muerte, por lo que la detección 

de los olores también sirve como alerta ante la presencia de sustancias nocivas 

para la salud. 

Un olor puede afectar la salud de las personas de dos formas: A exposición aguda 

hay un riesgo mayor de irritación ocular, irritación de las vías respiratorias, mareos, 

dolores de cabeza y molestias gastrointestinales (Morgan et al., 2015), mientras que 

la exposición prolongada aumenta el riesgo de generar bronquitis crónica o asma 

así como también aumentar el estrés y malhumor en el receptor (Hooiveld et al., 

2015).  

Los primeros países en desarrollar normativas de olores se basaron en la medición 

de compuestos odoríferos específicos en el aire a través de cromatografía de gases, 

medición de gases específicos y narices electrónicas, sin embargo, en la actualidad, 

las normativas se basan principalmente en el uso de la olfatometría dinámica y de 

campo, utilizando como unidad de medida la unidad de olor (OuE/m3) y el olfato 

humano como herramienta de medición (van Harreveld, T., Heeres, P., Harssema, 

H., 1999). También se ha estudiado la posibilidad de utilizar los parámetros FIDOL 

en estrategias de planificación territorial y en la asignación de usos de suelo 

(Invernizzi et al., 2018; Wojnowski et al., 2018) a través del análisis de las emisiones 

de olor y elaboración de políticas de buenos vecinos entre los residentes y las 

actividades responsables de las emisiones (Morgan et al., 2015). 

En Chile, los olores son la segunda materia ambiental más denunciada después de 

los ruidos molestos, con un 14,7% del total de los reclamos (MMA, 2017). Sin 

embargo, no existen normas que regulen la emisión de olores, salvo el DS N° n 
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137/2013 del MMA sobre fabricación de pulpa sulfatada, lo que conlleva a la falta 

de mecanismos adecuados para prevenir conflictos ambientales entre la comunidad 

y las actividades productivas.  

En el año 2012, se marcó un precedente en el país con el cierre del plantel de cerdos 

de Agrosuper en la localidad de Freirina producto de las constantes denuncias por 

malos olores. Luego de esto, el Ministerio del Medio Ambiente desarrolló una 

Estrategia para la Gestión de Olores en Chile que buscaba fortalecer el marco 

regulatorio e incremento del conocimiento de la materia. Actualmente se ha 

avanzado en: Identificación de 12 actividades productivas como generadoras de 

malos olores, homologación de normativas técnicas de referencia, introducción de 

los olores a la evaluación del impacto ambiental1 y realización de capacitaciones 

sobre olores a funcionarios públicos. 

La región con más denuncias por malos olores, luego de la Región Metropolitana, 

es la región del Biobío2, ya que en ésta se desarrollan 11 de las 12 actividades 

productivas descritas como generadoras de malos olores (MMA, 2013) y es la 

tercera región más poblada del país de acuerdo a datos del Censo 2017, por lo que 

resulta necesario realizar un diagnóstico de olores en la región y diseñar un plan de 

gestión de olores para disminuir la afectación sobre sus receptores.  

En este trabajo se realizó un análisis de la situación actual de las actividades 

potencialmente generadoras de malos olores en la región del Biobío, identificando 

todas las actividades que se encuentren dentro de las 12 descritas por la 

Superintendencia del Medio Ambiente, además de aquellas que presenten quejas 

ante las autoridades por olores molestos, para poder determinar cuáles son las 

comunas más afectadas en este aspecto y proponer medidas de acuerdo a la 

normativa internacional aplicable y que pueda ser replicado en otras regiones del 

país. 

                                                
1 Se elaboró la “Guía para la predicción y evaluación de Impactos por olor en el SEIA”. 
2 : Prontamente a ser dividida en Región del Biobío y Región del Ñuble, de acuerdo a Ley N° 21033 
que crea la XVI región del Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata y que será promulgada 
en septiembre de 2018. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general. 

 

Diseñar una propuesta de gestión para comunas potencialmente afectadas por 

malos olores en la región del Biobío. 

2.2. Objetivos específicos. 

 

- Identificar las actividades productivas que sean potenciales fuentes emisoras 

de malos olores en la región del Biobío. 

- Priorizar comunas para una propuesta de gestión de malos olores en función 

del potencial impacto de olor de las fuentes productivas. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Los olores son percibidos gracias a respuestas sensoriales de células que se 

encuentran en el interior de las fosas nasales y pueden corresponder a un solo 

elemento o compuesto que ingresa a las vías respiratorias o bien, en la mayoría de 

los casos, son el resultado de una mezcla de distintos componentes presentes en 

el ambiente (Nicell, 2009; Schiffman, 1998). Estos pueden tener una connotación 

de desagrado en el receptor debido a diversos factores que pueden ser propios del 

compuesto tales como su naturaleza o tono hedónico, intensidad, duración y la 

sensibilidad de quien los percibe (Aatamila et al., 2011). Otra de las propiedades 

atribuibles a los olores es el umbral de olor3, el cual está definido como la mínima 

concentración de una muestra odorante para ser identificada por un porcentaje 

determinado de la población4 (U.S. EPA, 1992). 

En la actualidad no existe una definición oficial para malos olores ni olores molestos 

debido a que cada receptor responde de manera distinta a un estímulo odorífero de 

acuerdo a su sensibilidad y asociación del olores a emociones o recuerdos (Zald, 

D., Pardo, J., 1997), sin embargo, se tiene registro de que algunos compuestos y 

familias de compuestos odoríferos causan molestia general en la población.  

Existen familias de compuestos odoríferos que poseen estructuras moleculares 

similares y por ende, tienen olores característicos y que pueden ser asociados a 

olores agradables o desagradables para el común de los receptores. Por ejemplo 

los ésteres, aldehídos y cetonas, poseen notas de olor florales y frutales, olores que 

son en su mayoría agradables para las personas y son utilizados, por ejemplo, para 

aromatizar ambientes y elaborar perfumes; mientras que los compuestos azufrados 

y aquellos que poseen un átomo de nitrógeno central, tienen notas de olor 

asimilables al huevo podrido, repollo cocido, pescado y orina, los cuales son 

desagradables de percibir y producen rechazo en el común de las personas (Bauer, 

K., Garbe, D. & Surbury, H., 1998; Goldstein, N., 2008).  

La emanación de los distintos tipos de compuestos odoríferos molestos se puede 

predecir de acuerdo al rubro y al tipo de proceso involucrado en una actividad 

productiva (Tabla 1). 

                                                
3 También conocido como Unidad de olor (OuE/m3) o dilución al límite (DT)  
4 Generalmente corresponde al 50% de la población. 
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Tabla 1: Ejemplos de compuestos odoríferos emanados en actividades 

productivas. 

Tipo de actividad 
productiva 

Compuestos emitidos Procesos de emanación de 
olores 

Refinería de petróleo Compuestos sulfurados 
Aromáticos 

Destilación 
Lagunas decantación 
RILes 
Desulfurización 
Planta coque 

 

CAFOs Hidrocarburos 
Compuestos nitrogenados 

RILes 
Harinas de subproductos  
Almacenamientos 
Sitios de crianza 
Faenadoras 

 

Industrias pesqueras y de 
procesamiento de productos 
del mar 

Aminas  RILes  
 Almacenamiento  
 Cocción  
 Secado 

PTAS Compuestos sulfurados 
(H2S, COS, dimetilsulfuro, 
mercaptanos) 

 Separación de sólidos  
 Disposición final 

Fábrica de celulosa Compuestos sulfatados (TRS 
y mercaptanos) 

 Cocción  
 Hornos, calderas  
 RILes  
 Evaporadores 

Fábrica de azúcar Hidrocarburos 
Compuestos nitrogenados 

 RILes  
 Piscinas de aguas residuales  
 Depuradores  
 Evaporadores 

Fuente: U.S. EPA, 2015; ECOTEC, 2013; Mitloehner & Schenker, 2007; Schiffman, Bennett, & 

Raymer, 2001; Luraschi, 2007; BAUER et al., 1998 

En las últimas décadas las actividades productivas a nivel mundial han crecido de 

manera exponencial llevando consigo la generación de impactos y distintos tipos de 

contaminación del ambiente, dentro de las cuales se incluyen las emanaciones 

odoríferas puesto que provocan malestar en las personas, afectando su calidad de 

vida e incluso su salud (Hooiveld et al. 2015; Radon et al., 2007).  

La afectación directa de los malos olores a la salud de las personas es una materia 

relativamente nueva de investigación ya que siempre se han considerado como un 

indicador de presencia de sustancias que pueden ser nocivas para la salud, pero 

sin tener un riesgo intrínseco asociado  (Schiffman, S., Williams, C., 2005). Algunos 

estudios consideran que los malos olores pueden significar un riesgo para la salud 

actuando de dos formas: Si el receptor es sometido a exposición aguda de 

emisiones odorantes hay un riesgo mayor de irritación ocular, vías respiratorias, 

mareos y molestias gastrointestinales; mientras que la exposición crónica a un olor 

aumenta el riesgo de generar estrés y malhumor en el receptor (Hooiveld et al., 

2015; Radon et al., 2007; Wojnowski et al., 2018). Por otra parte, Nicell asegura que 



 
 

6 
 

mientras más frecuentemente se introduzca un olor en la vida de una persona, más 

molesta se torna cada experiencia de episodio de olores molestos, lo que puede 

agudizar los malestares antes señalados (Nicell, 2009). 

Una de las áreas productivas en las que más se ha estudiado el efecto de olores 

sobre la salud de las personas es en las industrias de procesos de producción 

intensiva para crianza de animales (CAFOs, por las siglas en inglés de 

“concentrated animal feeding operations”), donde se ha demostrado que los 

trabajadores expuestos a las emisiones odoríferas de estas actividades tienen 

mayor riesgo de padecer bronquitis crónica y asma (Kirkhorn and Garry, 2000), 

además, de hipersensibilidad bronquial e inflamación de las vías respiratorias 

producto de la sensibilidad a alérgenos propios del rubro (Radon et al., 2000). Por 

otra parte, se han realizado algunos estudios similares para determinar el efecto de 

plantas de tratamiento y disposición de residuos, obteniendo riesgos de impactos 

similares a los de las Actividades Ganaderas en la salud de las personas en cuanto 

a irritación de vías respiratorias y alteraciones de estados de ánimo (Heaney et al., 

2011). 

Debido a los impactos negativos que tienen los olores en la salud y calidad de vida 

de las personas, la comunidad a nivel mundial ha manifestado su desagrado y 

preocupación ante las autoridades locales y de salud. Sin embargo, hasta 

comienzos de la década de los ‘80 prácticamente no existían métodos para medir 

ni controlar olores en la gran mayoría de los países, por lo que su fiscalización se 

dejaba en manos de municipios u otras autoridades que no se encontraban 

capacitadas adecuadamente para dicha función, usando criterios poco objetivos y 

que muchas veces no dejaba conforme a las partes interesadas (van Harreveld, 

Heeres, and Harssema,1999). 

Es por esto que a mediados de los años ‘80 la temática de los olores se convirtió en 

una materia importante para los países del norte de Europa tales como Suecia, 

Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Holanda y Francia (van Harreveld et al., 1999), 

sumándose a Japón, país que en la década de los ‘70 comenzó a hacer las primeras 

mediciones de olor a través del análisis químico de muestras de aire para determinar 

la presencia de compuestos odoríferos en el ambiente (Ministry of the Environment 

of Japan, 2003).  

En la actualidad, se han implementado normativas de olor y guías para gestionar y 

controlar la emisión de olores de las actividades productivas en más de 20 países, 

las cuales se pueden clasificar de acuerdo al tipo de medición que realizan: 
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- Normas multivariables: Son aquellas que definen límites de olor en el 

ambiente de acuerdo a tiempo y frecuencia de exposición, uso de suelo y tipo 

de fuente de emisión. 

- Normas de distanciamiento: Establecen distancias mínimas permitidas entre 

el receptor y la fuente emisora de acuerdo a la naturaleza de ésta. 

- Normas sobre compuestos odorantes: Establece valores máximos de 

emisión, inmisión o molestia según corresponda de acuerdo al tipo de 

compuesto. 

- Normas de emisión: Define valores máximos de emisión de acuerdo al 

componente y el tipo de fuente o proceso que lo emana. 

- Normas de inmisión: Define valores máximos de inmisión de acuerdo al 

componente y el tipo de fuente o proceso que lo emana. 

Los países más desarrollados en la temática tales como Alemania y los antes 

mencionados del norte de Europa, no utilizan criterios de análisis químico del aire 

ya que los componentes odorantes pueden reaccionar en el aire con otros presentes 

en el medio, alterando su composición química. Es por esto que basan sus 

mediciones en la olfatometría dinámica y olfatometría de campo, técnicas enfocadas 

principalmente en la inmisión, es decir, midiendo las unidades de olor OuE/m3 

(European odor unit per cubic meter) que perciben en promedio los receptores 

afectados.  

Además de las técnicas y normativas antes mencionadas también se han 

desarrollado guías técnicas para la comprensión y medición de emisiones 

odoríferas. Entre ellas se encuentra la Technical Guidance Note H4 de la 

Environment Agency del Reino Unido (Tabla 2), utilizando el criterio de “ofensividad 

de los olores”, el cual se establece de acuerdo a las fuentes generadoras para 

determinar cuáles son aquellas actividades que podrían generar mayor impacto en 

la población con sus emisiones odoríferas de acuerdo a su naturaleza y establece 

límites de inmisión según el nivel de ofensividad de las mismas.  
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Tabla 2: Límites de inmisión permitidos según Technical Guidance Note H4, 

Environment Agency. 

Nivel de 

ofensividad 

Límite de inmisión 

(OuE/m3) 
Actividad 

Alto 1.5 Tratamiento de aguas residuales, Refinería de 

petróleo, Procesamiento grasa, lecherías, fábrica de 

ladrillos, actividades que involucren desechos 

podridos y restos de pescado, fábrica de celulosa. 

Medio 3 Ganadería intensiva, frituras, remolacheras, 

cervecerías, compostaje al aire libre. 

Bajo 6 Fábricas de chocolate, tostado de café, panaderías, 

perfumería, saborización, etc. 

Fuente: Adaptado de Environment Agency (2011) 

A pesar de los avances a nivel internacional, en Chile no existe una normativa 

vigente para el control de olores, salvo el DS N° 37/2013 del Ministerio del Medio 

Ambiente (MMA) que establece normas de emisión de olores molestos asociados a 

la fabricación de pulpa sulfatada. Sin embargo, en el año 2013 el MMA elaboró una 

Estrategia para la Gestión de Olores en Chile (en adelante la Estrategia) como 

respuesta inicial a la necesidad de legislar en la materia, lo que quedó en evidencia 

luego de reiterados reclamos en Freirina producto de los malos olores provenientes 

de un plantel de cerdos de la comuna.  

Con la creación de la Estrategia el Estado asumió el compromiso de realizar 

acciones que lleven a la elaboración futura de normativas ambientales que regulen 

la materia. Los pilares fundamentales de esta estrategia se basan en 4 líneas de 

trabajo establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente: fortalecimiento del marco 

regulatorio existente, levantamiento de información sobre la temática en el país, 

incremento del conocimiento sobre la temática en las partes interesadas para 

insertar el control de olores en el país y coordinación transversal con los distintos 

actores involucrados en la gestión de esta materia (MMA, 2013). 

 
Desde su elaboración hasta la fecha, se han homologado normativas 

internacionales como referencia con el fin de estandarizar las técnicas de medición, 

prevención y control de olores, las cuales son: NCh 3190:2010 “Calidad de Aire- 

Determinación de la concentración de olor por olfatometría dinámica”, NCh 

3386:2015 sobre “Muestreo estático para olfatometría” y NCh 3387:2015 sobre 

“Calidad de Aire- Evaluación de la molestia por olores- Encuesta”. 
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Además de las normas homologadas, el Ministerio del Medio Ambiente publicó en 

su página web un listado de normas de referencia5 de distintos países clasificadas 

de acuerdo a su orientación o finalidad, categorizadas como normas de calidad, 

distanciamiento, tipo de compuesto odorante, inmisión o de emisión. La medida más 

reciente enmarcada en la Estrategia fue la publicación de la Guía para la Predicción 

y Evaluación de Impactos por Olor en el SEIA (2017).  

En el territorio del país se desarrollan 12 tipos de actividades que pueden ser 

catalogadas como “potencialmente generadoras de olores molestos” las cuales son: 

Planteles y establos de crianza y engorda de animales (porcino, avícola y bovino), 

incluyendo Ferias Ganaderas, Curtiembres, Fabricación de alimento para animales 

y mascotas, Fabricación de celulosa, Fabricación de productos lácteos, Plantas 

faenadoras de animales y mataderos, Pesqueras y procesamiento de productos del 

mar, Plantas de tratamiento de aguas servidas, Plantas recuperadoras de 

molibdeno, Refinerías de petróleo, Sitios de disposición final de residuos y Talleres 

de redes (ECOTEC, 2013). 

Acorde a esto, una de las regiones de Chile donde esta estrategia será de gran 

utilidad es en la región del Biobío, ya que en ella se encuentra uno de los polos 

industriales más importantes y diversos a nivel nacional. Las principales actividades 

económicas que se desarrollan en esta región corresponden a la industria forestal, 

pesquera y agrícola, las cuales se emplazan en las cercanías del sector urbano, el 

cual ha presentado una notoria tendencia al crecimiento desde el año 2002 (Medina 

Valverde, C., & Guzmán, C., 2016). Además, el estudio realizado por la 

Superintendencia del Medio Ambiente, determinó que en la región se desarrollan 10 

de las 12 actividades potencialmente generadores de olor definidas por la SMA 

(Figura 1). 

                                                
5 Planilla Excel disponible en http://www.sinia.cl/1292/w3-article-55392.html  

http://www.sinia.cl/1292/w3-article-55392.html
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Figura 1: Establecimientos de actividades potencialmente generadoras de 

olor en la Región del Biobío6. 
 

Fuente: ECOTEC (2013) 

 
Si bien se realizó un levantamiento de información a nivel nacional sobre las 

actividades que son potencialmente generadoras de malos olores, hasta la fecha no 

existe un diagnóstico regional que indique cuántas, cuáles y dónde se encuentran 

efectivamente aquellas actividades que han protagonizado conflictos por malos 

olores, lo que es una labor necesaria tanto para validar la selección de las 

principales actividades generadoras de olor realizada por la Superintendencia como 

para establecer prioridades a nivel local, criterios de gestión, manejo y control de 

emisiones odorantes en aquellas zonas prioritarias donde los problemas 

ambientales por malos olores sean más significativos. 

 

Una forma aceptada para comparar el tipo de actividades potencialmente 

generadoras de olor con episodios concretos de malos olores es utilizando los 

registros de reclamos realizados a las autoridades ya que sirven para observar la 

distribución de las molestias en la comunidad e identificar patrones de molestia de 

acuerdo al rubro de la actividad generadora de malos olores (Environment Agency, 

2002). 

                                                
6
 Otros se refiere a diferentes procesos como agroindustrias, acuicultura, papelera, productos 

químicos, entre otras, que han presentado denuncias antelas autoridades sanitarias del país.  
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4. METODOLOGÍA  
 

 

Figura 2: Diagrama metodología de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

4.1. Identificación de fuentes potencialmente generadoras de malos 

olores. 

 

Para determinar la cantidad de actividades productivas potencialmente generadoras 

de olores molestos en la región, primero se identificaron los rubros económicos 

relacionados a las 12 actividades catalogadas como generadoras de malos olores 

por la SMA (Tabla 18, Anexo 1), obteniendo el Código Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) de cada una (Tabla 3) desde la página web7 del Servicio de 

Impuestos Internos (SII). Además se consideró una decimotercera actividad, 

correspondiente a la “Elaboración de Azúcar de Remolacha o de Caña” debido a 

que este rubro históricamente ha registrado reclamos en la región y es considerada 

de ofensividad media en la normativa internacional8. Luego se descargó de la misma 

                                                
7 Página web SII http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm 
8 Technical Guidance Note H4, Reino Unido. 
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página web la base de datos con listado de actividades económicas de acuerdo a 

rubro, subrubro, tipo de actividad, región y comuna para el año tributario 20139.  

Tabla 3: Rubros de actividades potencialmente generadoras de malos olores 

y su código CIIU. 

Código 
CIIU 

Tipo de actividad 

12111 CRÍA DE GANADO BOVINO PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA 

12112 CRÍA DE GANADO PARA PRODUCCIÓN DE CARNE, O COMO GANADO 
REPRODUCTOR 

12120 CRÍA DE GANADO OVINO Y/O EXPLOTACIÓN LANERA 

12130 CRÍA DE EQUINOS (CABALLARES, MULARES) 

12210 CRÍA DE PORCINOS 

12221 CRÍA DE AVES DE CORRAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE 

12222 CRÍA DE AVES DE CORRAL PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS 

52010 PESCA INDUSTRIAL 

151110 PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO DE CARNES ROJAS Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS 

151130 PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARNES DE 
AVE Y OTRAS CARNES DISTINTAS A LAS ROJAS 

151140 ELABORACIÓN DE CECINAS, EMBUTIDOS Y CARNES EN CONSERVA. 

151210 PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO 

152010 ELABORACIÓN DE LECHE, MANTEQUILLA, PRODUCTOS LÁCTEOS Y 
DERIVADOS 

153300 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 

154200 ELABORACIÓN DE AZUCAR DE REMOLACHA O DE CAÑA 

191100 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS 

210110 FABRICACIÓN DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA 

232000 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO 

900010 SERVICIOS DE VERTEDEROS 

900050 SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RILES Y AGUAS SERVIDAS 

Fuente: Adaptado de Servicio de Impuestos Internos (2017) 

  

                                                
9 Último año tributario con datos actualizados para la región.  
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La información obtenida del SII fue complementada con información solicitada a 

través de la plataforma “Gobierno Transparente” al Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG), Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y del Informe de Unidades de Emisión 

del DS N°138 del año 2014. Por otra parte, se descargaron coberturas geográficas 

en formato digital de la página web de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 

con la ubicación de actividades de interés para este estudio. 

A pesar de que la Estrategia no considera la presencia de talleres de redes en la 

región, se consideró esta actividad debido a que en la zona se extraen muchos 

recursos marinos por lo que es necesario contar con un lugar donde se pueda hacer 

mantención de las redes. No se encontró una base de datos con su cantidad ni 

ubicación, por lo que se asumió que por cada caleta hay al menos un taller y se 

utilizó una cobertura geográfica del IDE con la ubicación de las caletas en la región.  

Para aquellas actividades que no pudieron ser identificadas en las bases de datos 

mencionadas, se utilizó la base de datos del SII que incluye los RUT de las 

empresas y se buscó y georreferenció manualmente la ubicación de cada una de 

ellas en el software Google Earth Pro.  

Además, se solicitó por la plataforma de Gobierno Transparente a la SEREMI de 

Salud y Superintendencia del Medio Ambiente las denuncias por malos olores 

indicando tipología de actividad productiva y localización durante los años 2014-

2016 (Tablas 19 y 20, Anexo 1). Luego, la información fue ordenada de acuerdo a 

rubros de interés del estudio (Tabla 18, Anexo 1).  

Finalmente, se elaboró cartografía para apoyar proceso de identificación y 

priorización de comunas potencialmente afectadas por malos olores y para 

establecer los lineamientos de la propuesta de gestión. 

 

4.2. Priorización de comunas. 

 

Una vez finalizada la selección de actividades y la búsqueda e identificación de las 

fuentes, se utilizaron los límites de inmisión establecidos en la guía internacional de 

referencia Technical Guidance Note H4 de la Environment Agency del Reino Unido 

para jerarquizar las potenciales fuentes de olor y los reclamos de acuerdo a su 

ofensividad y calcular una ofensividad ponderada de olores molestos para cada 

comuna (Tablas 22 y 23, Anexo 1). Cabe mencionar que este estudio no consideró 

actividades de ofensividad baja ya que los rubros analizados se encuentran en la 

categoría de ofensividad media y alta. 



 
 

14 
 

Para calcular la ofensividad ponderada por comuna, se cuantificó la cantidad de 

actividades correspondientes a cada tipo de ofensividad y luego se aplicó la 

siguiente fórmula: 

𝑂𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = (𝛴𝑂𝑓1) ∗ 0,25 + (𝛴𝑂𝑓2) ∗ 0,5 +  (𝛴𝑂𝑓3) ∗ 1 

Donde: 

Of1= Actividades con emisiones odoríferas de ofensividad baja 

Of2= Actividades con emisiones odoríferas de ofensividad media 

Of3= Actividades con emisiones odoríferas de ofensividad alta 

Los límites de inmisión establecidos en la Technical Guidance Note H4, son 6 

OuE/m3 para ofensividad baja, 3 para ofensividad media y 1,5 para ofensividad alta, 

lo que da cuenta que mientras baja la ofensividad, el límite de inmisión se duplica. 

De acuerdo a esta relación, para calcular la ofensividad ponderada de olores de una 

comuna, la significancia que se le dio a las actividades se duplica a medida que 

aumenta la ofensividad, lo que se ve reflejado en el valor del factor multiplicador. 

(Tabla 4) 

Tabla 4: Relación factor multiplicador con niveles de ofensividad. 

Nivel ofensividad Límite inmisión Factor multiplicador 

Alta 1,5 1 

Media 3 0,5 

Baja 6 0,25 

Fuente: Elaboración propia. 

La información fue georreferenciada para expresar visualmente los resultados y 

apoyar el trabajo de jerarquización de las comunas. Para esto se descargó una 

cobertura geográfica con los límites comunales desde la base de datos de la 

Biblioteca Nacional del Congreso de Chile (BCN, 2010) y se elaboró cartografía de 

acuerdo a cantidad de actividades, ofensividad ponderada de actividades por 

comuna, cantidad de reclamos y ofensividad ponderada de reclamos por comuna. 

Con estos resultados se pudo indicar dónde se concentran aquellas fuentes de olor 

que son más ofensivas para la población. 
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4.3.  ineamientos para una propuesta de gestión de olores.  

 

4.3.1. Caracterización demográfica de comunas prioritarias. 

 

Se evaluó cada una de las comunas seleccionadas de acuerdo a la relación entre 

los centros poblados y las actividades potencialmente generadoras de malos olores. 

Para esto se utilizaron las imágenes satelitales disponibles en el programa Google 

Earth Pro y la herramienta Google Street View para evaluar la situación de cada una 

de las comunas seleccionadas. 

Los criterios de evaluación utilizados fueron: Cercanía de actividades 

potencialmente generadoras de malos olores a la vivienda más cercana zona 

residencial10, cercanía de actividades a establecimientos sensibles (hospitales, 

centros de salud, establecimientos educacionales y jardines infantiles) y 

concordancia de plano regulador comunal con ubicación de actividades 

consideradas en el estudio y los centros poblados.  

Las distancias de las fuentes de olor con las viviendas y establecimientos próximos 

fueron calculadas con la herramienta Regla de Google Earth y se corroboró la 

ubicación de éstas a través de Google Street View. Para las comunas con una gran 

densidad de actividades de un mismo tipo, principalmente actividades ganaderas, 

se trabajó evaluando clusters o zonas de actividades productivas en cada comuna.  

Con los datos obtenidos, se realizó un análisis de cada una de las comunas para 

luego evaluar las brechas de la situación actual con la normativa internacional 

aplicable y las acciones que se podrían ejecutar como parte de un plan de gestión 

de olores en las comunas seleccionadas. 

De acuerdo a la información disponible, se utilizó normativa internacional de 

referencia de distanciamiento, publicada por el Ministerio del Medio Ambiente en su 

página web para evaluar la cercanía entre fuentes potencialmente emisoras de 

malos olores y sus receptores. Aquellos rubros que no eran mencionados en la 

normativa disponible, fueron asimilados a otro que sí está descrito y/o tenga la 

misma ofensividad odorífera de acuerdo a la Technical Guidance Note H4 de la 

Environment Agency del Reino Unido. 

 

                                                
10 criterio utilizado en las distintas normas de distanciamiento disponibles como referencia en el 
sitio web del MMA 
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Las comunas seleccionadas fueron analizadas de forma individual, pero también a 

nivel macrocomunal estableciendo dos grandes zonas geográficas de estudio las 

cuales corresponden a zona costera y zona agrícola, donde se desarrolla la mayor 

cantidad de actividades productivas potencialmente generadoras de malos olores 

en la región. 

Para ambas zonas geográficas se analizó cada rubro desarrollado en ellas, 

determinando el cumplimiento de la normativa internacional utilizada como 

referencia para distanciamiento entre receptores y actividades potencialmente 

generadoras de malos olores. Luego, se establecieron medidas a seguir de acuerdo 

a cada rubro y a las necesidades por zona, para finalmente establecer 

recomendaciones generales con respecto a la ubicación de las actividades 

productivas involucradas, Plan Regulador Comunal (PRC), Planificación de 

Desarrollo Comunal (PLADECO) y Estrategia de Desarrollo Regional (ERD).  
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5. RESULTADOS  

5.1. Identificación de actividades productivas. 

5.1.1. Actividades y ofensividad ponderada por comuna. 

 

Al contabilizar las actividades productivas potencialmente generadoras de olor en 

cada comuna de la región del Biobío, se pudo apreciar que en la gran mayoría no 

hay más de 20 actividades descritas en el SII que puedan generar problemas de 

olor. Sin embargo, hay comunas donde existe una gran densidad de actividades, 

tales como Los Ángeles, Chillán, Talcahuano, Coronel y Lota (figura 3). 

 

 

Figura 3: Cantidad de actividades productivas por comuna 

Fuente: Elaboración propia basado en Servicio de Impuestos Internos (2017). 

  



 
 

18 
 

Si se considera la ofensividad de las actividades, se evidencia que hay comunas 

con poca cantidad de actividades, pero éstas son de alta ofensividad odorífera para 

la población. Las comunas que más puntaje de ofensividad ponderada obtuvieron 

son nuevamente Los Ángeles, Chillán, Talcahuano, Coronel y Lota (figura 4) 

 

Figura 4: Ofensividad ponderada de actividades productivas por comuna 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2. Reclamos y ofensividad ponderada por comuna. 

 

La información obtenida sobre las actividades potencialmente generadoras de olor 

en cada comuna se complementó con los reclamos por malos olores registrados 

para cada comuna, siendo Los Ángeles, Bulnes, Talcahuano, Coronel y Ránquil las 

comunas con mayor cantidad de reclamos (figura 5). 

 

 

Figura 5: Cantidad de reclamos por olores molestos registrados en el 

período 2014 a 2016 por comuna. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al igual que para las actividades descritas por el SII, se calculó la ofensividad 

ponderada de los reclamos por comuna, lo que resultó concordante para aquellas 

con más cantidad de reclamos, ya que la ponderación también fue mayor para las 

comunas de Los Ángeles, Talcahuano, Coronel, Ránquil y Bulnes (Figura 6) 

 

Figura 6: Ofensividad ponderada de reclamos por olores molestos 

registrados en el período 2014 a 2016 por comuna. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se analizó cada uno de los casos y se eligieron las comunas de Los 

Ángeles, Coronel, Talcahuano y Chillán como prioritarias de gestión ya que, a pesar 

que la comuna de Ránquil poseía gran cantidad de reclamos con alta ofensividad, 

la totalidad de éstos corresponde a la planta de celulosa Nueva Aldea ubicada en la 

comuna, por lo que no es un problema a nivel comunal, sino de una industria en 

particular. Por otra parte, en Bulnes se registran reclamos hacia actividades 

realizadas por particulares por lo que se dificulta el análisis de dicha comuna. 
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5.2 Análisis de comunas. 

5.2.1. Talcahuano 
 

En la base de datos del SII, figuran 32 actividades potencialmente generadoras de 

malos olores en la comuna de Talcahuano, correspondientes a 10 Pesqueras, 8 

Talleres de Redes y 14 Actividades Ganaderas. Los establecimientos sensibles en 

la comuna corresponden a 28 establecimientos educacionales, 23 jardines 

infantiles, 1 hospital y 15 centros de salud. Por otra parte, para la comuna se registra 

un total de 12 reclamos, de los cuales 11 se deben a malos olores generados por el 

sector pesquero y uno corresponde a una PTAS en caleta Tumbes. Sin embargo, 

ésta no figura en la lista de PTAS disponible en la página de IDE de la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). 

 

Figura 7: Actividades potencialmente generadoras de malos olores en la 

comuna de Talcahuano. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pesqueras: 

Se registran 8 pesqueras para la comuna de Talcahuano. La distancia promedio 

entre las pesqueras y los potenciales receptores son 195 metros a la vivienda más 

cercana en zona residencial, 810 m a establecimientos de salud, 1,9 Km a 

hospitales, 668 m a jardines infantiles y 476 m a establecimientos educacionales 

(Tabla 5). 

Tabla 5: Distanciamiento de actividades pesqueras a viviendas, 

establecimientos educacionales y de salud, comuna de Talcahuano. 

Pesqueras Distancia 
a 

vivienda 
más 

cercana 
(m) 

Distancia a 
establecimientos 

de  Salud (m) 

Distancia 
a 

hospitales 
(m) 

Distancia a 
jardines 
infantiles 

(m) 

Distancia a 
establecimientos 

educacionales 
(m) 

P11 90  390 2500 650 450 

P12 90 670 2540 450 360 

P13 110 640 2530 410 350 

P14 250 670 3120 660 300 

P15 60 1500 3170 700 280 

P16 260 1200 1400 1140 680 

P17 220 1140 1300 990 670 

P18 610 1100 1240 890 930 

P19 70 510 820 390 330 

P20 190 280 540 400 410 

PROMEDIO 195 810 1916 668 476 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Talleres de redes: 

Ya que la información geográfica de los talleres de redes no es exacta, no se pudo 

calcular la distancia entre el punto de emisión y los receptores, sin embargo, las 8 

caletas descritas para la comuna se encuentran pobladas, por lo que se presume 

que la distancia entre los talleres y las viviendas más cercanas no supera los 100 

metros. 

Actividades Ganaderas: 

En la comuna hay 14 actividades relacionadas al rubro, de las cuales 1 no pudo ser 

evaluada ya que se encuentra en la Isla Quiriquina y no hay información disponible 

en Google Street View para la zona que permita determinar el tipo de instalaciones 

cercanas a la actividad. 
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La distancia promedio entre las actividades ganaderas y los potenciales 

receptores son 585 metros a la vivienda más cercana en zona residencial, 2,4 Km 

a establecimientos de salud, 4,4 Km a hospitales, 2 Km a jardines infantiles y 1,6 

Km a establecimientos educacionales (Tabla 6). 

Tab 

la 6: Distanciamiento de Actividades Ganaderas a viviendas, 

establecimientos educacionales y de salud, comuna de Talcahuano. 

Actividades 
Ganaderas 

Distancia 
a vivienda 

más 
cercana 

(m) 

Distancia a 
establecimientos 

de  Salud (m) 

Distancia a 
hospitales 

(m) 

Distancia 
a jardines 
infantiles 

(m) 

Distancia a 
establecimientos 

educacionales 
(m) 

G41 230 1500 5100 1300 900 

G42 80 1700 3900 1280 1090 

G43 200 2070 3780 1350 850 

G44 480 2230 4010 1650 1140 

G45 260 2170 3760 1430 950 

G46 360 2200 3840 1560 1080 

G47 730 2120 3800 1710 1280 

G48 1300 2060 3910 1880 1830 

G49 1340 2220 4080 2100 2060 

G50 430 2960 4970 2590 2180 

G51 550 3110 5020 2760 2270 

G52 870 4110 5960 3770 3400 

G53 780 3050 5700 2740 2390 

Promedio 585 2423 4448 2009 1648 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Coronel 

 

En la base de datos del SII, figuran 88 actividades potencialmente generadoras de malos olores en la comuna de Coronel: 

10 Pesqueras, 4 Talleres de Redes y 74 Actividades Ganaderas, divididas en 4 actividades individuales y 4 clusters que 

contienen las 70 restantes. Los establecimientos sensibles de la comuna son 25 establecimientos educacionales, 30 

jardines infantiles, 1 hospital y 11 centros de salud. En total hay 9 reclamos por malos olores en la comuna y corresponden 

en su totalidad a actividades pesqueras. 

  

Figura 8: Actividades potencialmente generadoras de malos olores en la comuna de Coronel e isla Santa María. 

Fuente: Elaboración propia
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Pesqueras: 

La distancia promedio entre las pesqueras y los potenciales receptores son 591 

metros a la vivienda más cercana en zona residencial, 1,45 Km a establecimientos 

de salud, 4,6 Km a hospitales, 1 Km a jardines infantiles y 801 m a establecimientos 

educacionales (Tabla 7). 

Tabla 7: Distanciamiento de actividades pesqueras a viviendas, 

establecimientos educacionales y de salud, comuna de Coronel. 

Pesqueras Distancia 
a vivienda 

más 
cercana 

(m) 

Distancia a 
establecimientos 

de  Salud (m) 

Distancia 
a 

hospitales 
(m) 

Distancia a 
jardines 
infantiles 

(m) 

Distancia a 
establecimientos 

educacionales 
(m) 

P1 1020 1680 8680 2980 1410 

P2 1160 1740 8670 2880 1550 

P3 1070 1550 8350 2570 1470 

P4 1140 1430 7100 1055 1760 

P5 570 1960 2880 330 510 

P6 454 1860 2870 210 390 

P7 220 1660 2560 50 180 

P8 50 1440 2310 160 110 

P9 60 720 1560 410 270 

P10 170 550 1440 270 360 

PROMEDIO 591 1459 4642 1092 801 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividades Ganaderas: 

En la base de datos del SII registran sólo 15 Actividades Ganaderas para la comuna, 

sin embargo, según la base de datos del SAG hay un total de 74 por lo que éstas 

se analizaron por clusters de actividades, ya que la ubicación de éstas se distribuye 

en tres grandes zonas y una menor a lo largo de la comuna. (Figura 8)  

La distancia promedio entre las actividades ganaderas y los potenciales receptores 

son 10 metros a la vivienda más cercana en zona residencial, 1,1 Km a 

establecimientos de salud, 12,4 Km a hospitales, 2,97 Km a jardines infantiles y 950 

m a establecimientos educacionales (Tabla 8). 

 

Tabla 8: Distanciamiento de Actividades Ganaderas a viviendas, 

establecimientos educacionales y de salud, comuna de Coronel. 

Actividades 
ganaderas 

Distancia 
a 

vivienda 
más 

cercana 
(m) 

Distancia a 
establecimientos 

de  Salud (m) 

Distancia 
a 

hospitales 
(m) 

Distancia a 
jardines 
infantiles 

(m) 

Distancia a 
establecimientos 

educacionales 
(m) 

Z1 10 146 33.000 197 150 

Z2 10 1030 5400 1600 1440 

Z3 10 100 8920 8320 320 

Z4 10 3180 2280 1750 1890 

G23 10 1150 390 860 210 

G89 760 3000 14200 13590 3020 

G58 370 11000 11570 11730 11100 

G73 550 9700 10700 9780 10610 

PROMEDIO 10 1114 12400 2970 950 

Fuente: Elaboración propia. 

El promedio de distancias entre fuentes emisoras y posibles receptores en la 

comuna fue calculado sólo con la información de los clusters de actividades 

ganaderas ya que sólo 4 de 74 puntos no estaban incluidos en éstos y su ubicación 

no es representativa del resto de las actividades. 
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5.2.3. Chillán   

En la base de datos del SII, figuran 90 actividades potencialmente generadoras de malos olores en la comuna de Chillán: 

76 Actividades ganaderas (1 lechería y 75 planteles), 12 faenas de animales y 2 curtiembres. Los establecimientos 

sensibles de la comuna son 36 establecimientos educacionales, 36 jardines infantiles, 1 hospital y 17 centros de salud. En 

total hay 7 reclamos por malos olores en la comuna, de los cuales 6 corresponden a actividades ganaderas y 1 a un sitio 

de tratamiento de residuos que no figura dentro de las actividades estudiadas. 

 

Figura 9: Actividades potencialmente generadoras de malos olores en la comuna de Chillán. 

Fuente: Elaboración propia.
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Faenas de Animales:  

En la comuna hay 12 faenas de acuerdo al SII, sin embargo, sólo se pudieron 

identificar 2 ya que se solicitó al SAG la ubicación de éstas y no hubo respuesta del 

organismo, por lo que se buscó manualmente en la web cada una por el RUT y 

nombre de la actividad de acuerdo a la información disponible en el SII, pudiendo 

identificar la ubicación exacta de dos faenas.  

La distancia promedio entre las faenas de animales y los potenciales receptores son 

75 metros a la vivienda más cercana en zona residencial, 1,36 Km a 

establecimientos de salud, 2,29 Km a hospitales, 1,28 Km a jardines infantiles y 1,35 

Km a establecimientos educacionales (Tabla 9). 

Tabla 9: Distanciamiento de Faenas de Animales a viviendas, 

establecimientos educacionales y de salud, comuna de Chillán. 

Faenas de 

animales 

Distancia 

a 

vivienda 

más 

cercana 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

de  Salud (m) 

Distancia 

a 

hospitales 

(m) 

Distancia a 

jardines 

infantiles 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

educacionales 

(m) 

F01 20 900 1280 470 170 

F02 130 1810 3300 2090 2520 

PROMEDIO 75 1355 2290 1280 1345 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Curtiembres: 

De las dos curtiembres correspondientes a la comuna de Chillán se pudo identificar 

la localización de una manualmente a través de la web por el RUT y nombre de la 

actividad de acuerdo a la información disponible en el SII 

Tabla 10: Distanciamiento de Curtiembres a viviendas, establecimientos 

educacionales y de salud, comuna de Chillán. 

Curtiembres Distancia 

a vivienda 

más 

cercana 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

de  Salud (m) 

Distancia 

a 

hospitales 

(m) 

Distancia 

a jardines 

infantiles 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

educacionales 

(m) 

C01 70 1210 2730 1570 1410 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actividades ganaderas: 

De acuerdo a la base de datos del SII, las actividades ganaderas de la comuna son 

75, mientras que en la información entregada por el SAG se registran 261 por lo que 

su análisis fue de carácter cualitativo considerando las áreas pobladas de acuerdo 

al Plan Regulador Comunal (Anexo 2, figura 17). 

Tabla 11: Distanciamiento de Actividades ganaderas a viviendas, 

establecimientos educacionales y de salud en zonas habitacionales de 

acuerdo al PRC de Chillán. 

Actividad 
ganadera 

Distancia a la 
vivienda más 

cercana 

Distancia a 
establecimientos 

de salud 

Distancia  
a 

hospitales 

Distancia a 
jardines 

infantiles 

Distancia a 
establecimientos 

educacionales 

A01 Zona 
habitacional, 
de carácter 
rural, con baja 
densidad de 
viviendas. 
Actividades se 
encuentran 
generalmente 
en las mismas 
viviendas, por 
lo que la 
distancia no 
supera los 10 
metros. 

Hay un solo 
establecimiento 
de salud 
(consultorio) en el 
área y la distancia 
entre éste y la 
actividad 
ganadera más 
cercana es de 1,1 
km. 

No hay 
hospitales 
en el área.  

No hay 
jardines 
infantiles en 
el área.  

En el área se 
encuentran 3 
establecimientos 
educacionales 
correspondientes 
a escuelas 
básicas, de las 
cuales distan de 
las actividades 
ganaderas entre 
500 metros y 1 
km. 

A02 Zona 
habitacional, 
de carácter 
rural, con baja 
densidad de 
viviendas. 
Actividades se 
encuentran 
generalmente 
en las mismas 
viviendas, por 
lo que la 
distancia no 
supera los 10 
metros. 

Existe un 
establecimiento 
de salud, ubicado 
a 80 m de la 
actividad 
ganadera más 
cercana. 

No hay 
hospitales 
en el área.  

Hay un 
jardín 
infantil, 
alejado del 
centro del 
área y se 
encuentra a 
aproximada
mente 1 km 
de la 
actividad 
ganadera 
más 
cercana. 

Hay un 
establecimiento 
en el área, el cual 
se encuentra a 
200 y 360 metros 
de las actividades 
ganaderas más 
cercanas. 
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Actividad 
ganadera 

Distancia a la 
vivienda más 

cercana 

Distancia a 
establecimientos 

de salud 

Distancia  
a 

hospitales 

Distancia a 
jardines 

infantiles 

Distancia a 
establecimientos 

educacionales 

A03 Zona 
habitacional e 
industrial, 
separadas por 
la autopista. 
La zona 
habitacional 
está a 1,7 km 
de las 
actividades 
ganaderas 
más cercanas.   

No hay 
establecimientos 
de salud en el 
área  

No hay 
hospitales 
en el área 

No hay 
jardines 
infantiles en 
el área. 

No hay 
establecimientos 
educacionales en 
el área 

A04: Zona 
central de 
Chillán. 

Zona urbana, 
altamente 
poblada. Las 
actividades 
ganaderas en 
este sector se 
ubican 
mayoritariame
nte en las 
afueras de la 
ciudad, sin 
embargo, hay 
cerca de una 
decena de 
actividades en 
el interior de 
ésta que no 
superan los 30 
metros de 
distancia 
respecto a las 
viviendas más 
cercanas. 

En el área hay 13 
establecimientos 
de salud, 
ubicados a 
distancias entre 
300 y 500 metros 
de las actividades 
ganaderas más 
cercanas. 

En el área 
se ubica el 
hospital de 
la región, el 
cual está a 
400 metros 
de la 
actividad 
ganadera 
más 
cercana. 

Hay 33 
jardines 
infantiles en 
el área, 
ubicados 
en su 
mayoría a 
una 
distancia no 
superior a 
500 metros 
de las 
actividades 
ganaderas. 

Los 
establecimientos 
educacionales en 
el área son 25 y la 
distancia entre 
éstos y las 
actividades 
ganaderas oscilan 
entre los 30 y 400 
metros. 

A05 Zona 
habitacional, 
de carácter 
rural, con baja 
densidad de 
viviendas. 
Actividades se 
encuentran 
generalmente 
en las mismas 
viviendas, por 
lo que la 
distancia no 
supera los 10 
metros. 

No hay 
establecimientos 
de salud en el 
área 

No hay 
hospitales 
en el área 

Hay un 
jardín 
infantil, 
ubicado a 
1,7 km de 
la actividad 
ganadera 
más 
cercana. 

Hay un 
establecimiento 
en el área, el cual 
se encuentra a 
600 y 850 metros 
de las actividades 
ganaderas más 
cercanas. 
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Actividad 
ganadera 

Distancia a la 
vivienda más 

cercana 

Distancia a 
establecimientos 

de salud 

Distancia  
a 

hospitales 

Distancia a 
jardines 

infantiles 

Distancia a 
establecimientos 

educacionales 

A06 Zona 
habitacional, 
de carácter 
rural, con baja 
densidad de 
viviendas. 
Actividades se 
encuentran 
generalmente 
en las mismas 
viviendas, por 
lo que la 
distancia no 
supera los 10 
metros. 

Hay un 
establecimiento 
de salud en el 
área, a 1,6 km de 
la actividad 
ganadera más 
cercana. 

No hay 
hospitales 
en el área 

No hay 
jardines 
infantiles en 
el área. 

Hay dos 
establecimientos 
educacionales 
(escuelas) 
ubicados a 1,5 km 
y 500 m de las 
respectivas 
actividades 
ganaderas más 
cercanas. 

A07 No hay 
actividades 
ganaderas en 
el área. La 
más cercana 
se ubica a 9 
km. 

No hay 
actividades 
ganaderas en el 
área. La más 
cercana se ubica 
a 9 km. 
No hay 
establecimientos 
de salud en el 
área 

No hay 
actividades 
ganaderas 
en el área. 
La más 
cercana se 
ubica a 9 
km. No hay 
hospitales 
en el área 

No hay 
actividades 
ganaderas 
en el área. 
La más 
cercana se 
ubica a 9 
km. 
No hay 
jardines 
infantiles en 
el área. 

No hay 
actividades 
ganaderas en el 
área. La más 
cercana se ubica 
a 9 km. 
Hay 1 
establecimiento 
educacional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.4. Los Ángeles 

 

En la base de datos del SII, figuran 154 actividades potencialmente generadoras de 

malos olores en la comuna de Los Ángeles: 154 Actividades ganaderas (96 lechería, 

48 planteles), 9 faenas de animales y 1 fábrica de alimentos para animales. Los 

establecimientos sensibles de la comuna son 47 establecimientos educacionales, 

27 jardines infantiles, 1 hospital y 35 centros de salud. En total hay 33 reclamos por 

malos olores en la comuna, de los cuales 14 corresponden a actividades ganaderas, 

2 a PTAS y 15 a industria azucarera. 

  

Figura 10: Actividades potencialmente generadoras de malos olores, 

comuna de Los Ángeles. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Rellenos sanitarios: 

En el listado de actividades del SII no registra un relleno sanitario, sin embargo, se 

tiene conocimiento de la existencia de uno en la comuna de Los Ángeles por lo que 

se buscó manualmente a través de Google Earth. 

Tabla 12: Distanciamiento de Rellenos Sanitarios a viviendas, 

establecimientos educacionales y de salud, comuna de Los Ángeles. 

Rellenos 

sanitarios 

Distancia 

a 

vivienda 

más 

cercana 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

de  Salud (m) 

Distancia 

a 

hospitales 

(m) 

Distancia a 

jardines 

infantiles 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

educacionales 

(m) 

R01 1500 5600 21000 7390 7550 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plantas de tratamiento de aguas servidas: 

En el listado de actividades del SII no se registran PTAS, pero de acuerdo a la base 

de datos extraída del IDE se pudo identificar una en la zona central de Los Ángeles. 

Tabla 13: Distanciamiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas a 

viviendas, establecimientos educacionales y de salud, comuna de Los 

Ángeles. 

PTAS Distancia 

a vivienda 

más 

cercana 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

de  Salud (m) 

Distancia 

a 

hospitales 

(m) 

Distancia a 

jardines 

infantiles 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

educacionales 

(m) 

PTAS01 120 700 3700 1300 1920 

Fuente: Elaboración propia. 
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Faenas de Animales: 

Para la comuna de Los Ángeles hay registro de 9 faenas de animales en la base de 

datos del SII, sin embargo, al no haber una base de datos con su ubicación 

disponible, se buscaron manualmente y se pudo identificar una, la que se detalla a 

continuación: 

Tabla 14: Distanciamiento de Faenas de Animales a viviendas, 

establecimientos educacionales y de salud, comuna de Los Ángeles. 

Faenas de 

animales 

Distancia 

a 

vivienda 

más 

cercana 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

de  Salud (m) 

Distancia 

a 

hospitales 

(m) 

Distancia a 

jardines 

infantiles 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

educacionales 

(m) 

F03 50 1030 1500 350 730 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Industria azucarera: 

En la Estrategia no se considera la industria azucarera como generadora de malos 

olores a pesar de la cantidad de reclamos que posee. En el listado de actividades 

del SII no figuran industrias azucareras, sin embargo, se tiene conocimiento de la 

existencia de una en la comuna de Los Ángeles por lo que se buscó manualmente 

a través de Google y Google Earth. 

Tabla 15: Distanciamiento de Industrias de Producción de Azúcar a 

viviendas, establecimientos educacionales y de salud, comuna de Los 

Ángeles. 

Azucareras Distancia 

a 

vivienda 

más 

cercana 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

de  Salud (m) 

Distancia 

a 

hospitales 

(m) 

Distancia a 

jardines 

infantiles 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

educacionales 

(m) 

S01 90 600 1760 540 720 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fábrica de alimento para animales: 

En la base de datos del SII, hay 1 fábrica de alimentos de animales, la cual fue 

analizada y se detalla a continuación: 

Tabla 16: Distanciamiento de Fábricas de Alimentos para Animales a 

viviendas, establecimientos educacionales y de salud, comuna de Los 

Ángeles. 

Fábricas de 

Alimentos 

para 

Animales 

Distancia a 

vivienda 

más 

cercana (m) 

Distancia a 

establecimientos 

de  Salud (m) 

Distancia a 

hospitales 

(m) 

Distancia a 

jardines 

infantiles 

(m) 

Distancia a 

establecimientos 

educacionales 

(m) 

FA01 65 1000 2960 2140 1010 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividades ganaderas: 

De acuerdo a la base de datos del SII, las actividades ganaderas de la comuna son 

144, sin embargo, en la base de datos entregada por el SAG este número asciende 

a 1588, por lo que su análisis fue de carácter cualitativo considerando las áreas 

pobladas de acuerdo al Plan Regulador Comunal (Anexo 2, figura 18) 

Tabla 17: Distanciamiento de Actividades ganaderas a viviendas, 

establecimientos educacionales y de salud en zonas habitacionales de 

acuerdo al PRC de Los Ángeles. 

Actividad 
ganadera 

Distancia a la 
vivienda más 

cercana 

Distancia a 
establecimient

os de salud 

Distancia  
a 

hospitales 

Distancia 
a jardines 
infantiles 

Distancia a 
establecimiento
s educacionales 

A08 El sector es de 
carácter rural, 
con baja 
densidad de 
viviendas y las 
actividades 
ganaderas se 
producen en el 
exterior de éste. 
Sin embargo, la 
más cercana 
está ubicada a 
300 metros de 
la vivienda más 
próxima. 

Hay una posta 
ubicada a 1,06 
km de la 
actividad 
ganadera más 
cercana. 

No hay 
hospitales 
en el área 

Hay un 
jardín 
infantil a 1 
km de la 
actividad 
ganadera 
más 
cercana. 

Hay una escuela 
básica a 1 
kilómetro de la 
actividad 
ganadera más 
cercana. 
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Actividad 
ganadera 

Distancia a la 
vivienda más 

cercana 

Distancia a 
establecimient

os de salud 

Distancia  
a 

hospitales 

Distancia 
a jardines 
infantiles 

Distancia a 
establecimiento
s educacionales 

A09 El sector es de 
carácter rural, 
con baja 
densidad de 
viviendas, pero 
con gran 
cantidad de 
actividades 
ganaderas 
cercanas, a una 
distancia 
mínima de 10 m 
de la vivienda 
más próxima. 

Hay un 
consultorio en 
el área, a 240 
m de la 
actividad 
ganadera más 
cercana. 

No hay 
hospitales 
en el área 

Hay dos 
jardines 
infantiles, 
uno 
ubicado a 
190 m de 
la actividad 
ganadera 
más 
cercana, 
mientras 
que el otro 
se 
encuentra 
frente a la 
más 
próxima. 

Hay un liceo 
ubicado a 190 m 
de la actividad 
ganadera más 
cercana. 

A10 El sector es de 
carácter rural, 
con baja 
densidad de 
viviendas, pero 
con gran 
cantidad de 
actividades 
ganaderas 
cercanas, a una 
distancia 
mínima de 10 m 
de la vivienda 
más próxima. 

Hay un 
consultorio en 
el área, a 500 
m de la 
actividad 
ganadera más 
cercana. 

No hay 
hospitales 
en el área 

Hay un 
jardín 
infantil a 
630 m de 
la actividad 
ganadera 
más 
cercana. 

Hay una escuela 
ubicada a 590 m 
de la actividad 
ganadera más 
cercana. 

A11 Zona urbana, 
altamente 
poblada. Las 
actividades 
ganaderas en 
este sector se 
ubican 
mayoritariament
e en las afueras 
de la ciudad, 
sin embargo, 
hay cerca de 
una decena de 
actividades en 
el interior de 
ésta que no 
superan los 10 
metros de 
distancia 
respecto a las 
viviendas más 
cercanas. 

En el área hay 
18 
establecimiento
s de salud, los 
más próximos, 
ubicados a 
distancias entre 
600 y 800 
metros de las 
actividades 
ganaderas más 
cercanas. 

Hay un 
hospital a 
1,2 km de 
distancia 
de la 
actividad 
ganadera 
más 
cercana. 

Hay 20 
jardines 
infantiles, 
que distan 
como 
mínimo en 
500 m de 
la actividad 
ganadera 
más 
cercana. 

Hay 25 
establecimientos 
educacionales 
(escuelas, 
colegios y liceos) 
a una distancia 
mínima de 600 m 
de la actividad 
ganadera más 
cercana 
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Actividad 
ganadera 

Distancia a la 
vivienda más 

cercana 

Distancia a 
establecimient

os de salud 

Distancia  
a 

hospitales 

Distancia 
a jardines 
infantiles 

Distancia a 
establecimiento
s educacionales 

A12 El sector es de 
carácter rural, 
con baja 
densidad de 
viviendas, pero 
con gran 
cantidad de 
actividades 
ganaderas 
cercanas, a una 
distancia 
mínima de 10 m 
de la vivienda 
más próxima. 

Hay una posta 
de salud rural 
en el área, a 
850 m de la 
actividad 
ganadera más 
cercana. 

No hay 
hospitales 
en el área 

No hay 
jardines 
infantiles 
en el área 

Hay una escuela 
ubicada a 830 m 
de la actividad 
ganadera más 
cercana. 

A13 El sector es de 
carácter rural, 
con densidad 
media de 
viviendas en su 
zona central y 
muy baja en los 
alrededores. 
Baja densidad 
de actividades 
ganaderas 
cercanas, a una 
distancia 
mínima de 10 m 
de la vivienda 
más próxima. 

Hay una posta 
de salud rural 
en el área, a 
950 m de la 
actividad 
ganadera más 
cercana. 

No hay 
hospitales 
en el área 

Hay un 
jardín 
infantil a 
1020 m de 
la actividad 
ganadera 
más 
cercana. 

No hay 
establecimientos 
educacionales en 
el área 

A14 El sector es de 
carácter rural, 
con densidad 
media de 
viviendas en su 
zona central y 
muy baja en los 
alrededores. 
Baja densidad 
de actividades 
ganaderas 
cercanas, a una 
distancia 
mínima de 10 m 
de la vivienda 
más próxima. 

Hay una posta 
de salud rural 
en el área, a 
660 m de la 
actividad 
ganadera más 
cercana. 

No hay 
hospitales 
en el área 

Hay un 
jardín 
infantil a 
630 m de 
la actividad 
ganadera 
más 
cercana. 

Hay una escuela 
ubicada a 670 m 
de la actividad 
ganadera más 
cercana. 
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Actividad 
ganadera 

Distancia a la 
vivienda más 

cercana 

Distancia a 
establecimient

os de salud 

Distancia  
a 

hospitales 

Distancia 
a jardines 
infantiles 

Distancia a 
establecimiento
s educacionales 

A15 El sector es de 
carácter rural, 
con densidad 
media de 
viviendas en su 
zona central y 
muy baja en los 
alrededores. 
Baja densidad 
de actividades 
ganaderas 
cercanas, a una 
distancia 
mínima de 10 m 
de la vivienda 
más próxima. 

Hay una posta 
de salud rural 
en el área, a 
630 m de la 
actividad 
ganadera más 
cercana. 

No hay 
hospitales 
en el área 

Hay un 
jardín 
infantil a 
720 m de 
la actividad 
ganadera 
más 
cercana. 

Hay una escuela 
ubicada a 520 m 
de la actividad 
ganadera más 
cercana. 

Fuente: Elaboración propia.  
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6. DISCUSIÓN 
 

Las comunas seleccionadas como prioridad de gestión de olores corresponden a 

dos comunas pesqueras (Talcahuano y Coronel) y dos comunas agrícolas (Chillán 

y Los Ángeles), lo que concuerda con que la gran mayoría de actividades 

potencialmente generadoras de malos olores en Talcahuano y Coronel 

corresponden a actividades de pesca y procesamiento de productos del mar, 

mientras que para Chillán y Los Ángeles, son aquellas que tienen que ver con 

crianza y explotación ganadera.  

Al revisar el plan regulador de cada una de las comunas se determinó que en el 

sector costero todas las actividades productivas se encuentran en zonas donde se 

permite desarrollar ese tipo de actividades, sin embargo, tanto el Plan Regulador 

Comunal de Talcahuano como el de Coronel poseen zonas residenciales 

colindantes con zonas industriales o que permiten actividades productivas, muchas 

veces separadas sólo por una calle (Anexo 2, figuras 15 y 16). Esto hace que el 

impacto sobre las viviendas más cercanas sea directo ya que, si bien muchas de 

las empresas que realizan estas actividades productivas tienen sistemas de 

abatimiento para sus emisiones, no cuentan con mitigación de olores puesto que no 

es un requerimiento de acuerdo a la legislación chilena vigente. 

Situación similar es la que ocurre en la comuna de Chillán, ya que las zonas con 

actividades productivas también son colindantes con zonas residenciales y sólo la 

comuna de Los Ángeles contempla zonas industriales alejadas de la zona 

residencial (Anexo 2, figuras 17 y 18). Sin embargo, en ambas comunas se 

desarrollan actividades ganaderas tanto al interior de las zonas residenciales como 

en sus zonas colindantes. 
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6.1 Comunas pesqueras: Talcahuano y Coronel. 

 

6.1.1. Discusión por rubros. 

 

Pesca  

En las comunas de carácter costero se desarrollan principalmente actividades 

productivas relacionadas con los recursos disponibles de acuerdo a su ubicación 

geográfica como pesca y procesamiento de productos del mar. Las emisiones 

odorantes de estas actividades están consideradas como altamente ofensivas de 

acuerdo a la Technical Guidance Note H4 de la Environment Agency del Reino 

Unido, por lo que la inmisión de sus receptores no debería superar las 1,5 OuE/m3. 

Por otra parte, según la normativa internacional disponible en la web del MMA 

(Anexo 1, tabla 24), la distancia mínima entre actividades altamente ofensivas y la 

primera vivienda en un sector residencial no debiera ser inferior a 2 km. Para la 

comuna de Talcahuano, el promedio de distanciamiento entre las pesqueras y la 

vivienda más cercana es de 195 metros, mientras que en Coronel es de 591 metros, 

no superando el 25% de la recomendada en la legislación internacional. Sumado a 

esto, en ambas comunas la distancia promedio a establecimientos educacionales y 

de salud tampoco alcanza los 2km, siendo sólo las distancias a hospitales las más 

cercanas a la distancia mínima propuesta para estas actividades, con un promedio 

de 1,9 km para Talcahuano y 4,6 km en Coronel. 

Debido a la cercanía a la población y la magnitud de ofensividad de los olores de 

estas actividades, las industrias pesqueras y de procesamiento de productos del 

mar debieran invertir en medidas de control y mitigación de sus emanaciones 

odoríferas, ya que la Estrategia de Gestión de Olores del Ministerio del Medio 

Ambiente apunta a la implementación de normativas de olor que permitan controlar 

dichas emisiones a través de la eliminación o mitigación de olores desde su origen 

mediante la implementación de mejores técnicas disponibles para el rubro 

(Valdebenito, 2017), las que pueden ser medidas preventivas generales, para 

operaciones específicas, para tratamiento, abatimiento y disposición y también para 

cada tipo de emisión del proceso productivo (EPA, 2015) 
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Talleres de redes 

Por otra parte, en las comunas también se desarrolla la pesca artesanal, la cual 

requiere de talleres de redes para realizar mantención a sus insumos de trabajo, los 

que son, en su gran mayoría, de carácter informal y no se conoce su ubicación 

exacta, pero se presume que en cada caleta de la comuna hay al menos un taller. 

De acuerdo a esto, los talleres no superan los 100 metros de distancia con las 

viviendas más cercanas ya que todas las caletas en ambas comunas se encuentran 

pobladas.  

Ya que los talleres de redes son actividades consideradas como generadoras de 

malos olores y la mayoría no está regulada, debiesen ser incorporados a un registro 

con su ubicación y persona responsable por ser una actividad considerada como 

potencial fuente emisora de malos olores de acuerdo a lo establecido por el 

Ministerio del Medio Ambiente. Con esto se podrá identificar y dar respuesta a 

potenciales reclamos futuros e incorporarlas dentro de las próximas modificaciones 

a la planificación territorial de cada comuna. Asimismo, las autoridades competentes 

debieran elaborar una guía de buenas prácticas para el funcionamiento de los 

talleres de redes, extraídas de las MTDs de la industria pesquera debido a la 

similitud de residuos y emisiones odoríferas generadas, adaptadas de acuerdo a la 

forma de operación de estas actividades. 

Actividades ganaderas 

La única actividad productiva potencialmente generadora de malos olores que no 

se relaciona con el aspecto costero de estas comunas son las actividades 

ganaderas, las cuales generan olores medianamente ofensivos de acuerdo a la 

Technical Guidance Note H4 de la Environment Agency del Reino Unido. Sin 

embargo, la distancia mínima entre las actividades ganaderas y la primera vivienda 

en zona residencial es variable aún dentro de las mismas legislaciones dependiendo 

de la cantidad y tipo de animales que se concentren en el área. De todos modos, 

las menores distancias establecidas en la legislación corresponden a alrededor de 

100 – 300 metros de distancia con respecto a la primera vivienda en zona 

residencial (Anexo 1, tabla 24), lo que sí se cumple para cada uno de los receptores 

identificados en la comuna de Talcahuano. Situación distinta es la que ocurre en la 

comuna de Coronel, debido a que las actividades ganaderas identificadas se ubican 

muy cercanas a las viviendas. Sólo hay 3 actividades que se encuentran más 

alejadas de la población en toda la comuna, cercanos a la ribera del río Biobío y las 

restantes son desarrolladas en terrenos habitados presumiblemente por los mismos 

propietarios de los animales, por lo que los receptores más cercanos son los 

encargados de dichas actividades y los residentes en viviendas contiguas.  

Al observar las actividades ganaderas desarrolladas en estas comunas desde las 

imágenes satelitales proporcionadas por Google Earth, se determina que son 
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ejecutadas en predios sin instalaciones industriales asociadas a la actividad 

productiva. Es importante para cada comuna tener una plataforma de registro de 

actividades de este rubro donde se indique la actividad productiva realizada y el tipo 

y cantidad de animales involucrados. Por otra parte, al ser actividades a baja escala 

y no contar con infraestructura para los animales, se debiera evaluar la emanación 

de olores para cada actividad y posible implementación de medidas de mitigación 

de olores según corresponda, de lo contrario, se deberá establecer criterios de 

tamaño de población, área utilizada, cercanía a viviendas y tipo de actividad 

ganadera para considerar qué actividades deban ser incorporadas a un plan de 

manejo de olores a nivel nacional. 

 

6.1.2 Análisis de instrumentos de planificación territorial de zona costera. 

 

Ya que la gran mayoría de reclamos realizados en esta zona son atribuibles al sector 

pesquero y de procesamiento de productos del mar, es que tanto Talcahuano como 

la comuna de Coronel debieran considerar las emanaciones odoríferas 

provenientes de dichas actividades como un factor determinante al generar o 

modificar instrumentos de gestión tales como el PRC y PLADECO ya que, 

actualmente se permite que en ambas comunas el sector industrial sea colindante 

al habitacional, lo que se traduce en que la edificación de viviendas y actividades 

productivas se emplacen a distancias muy cortas, perjudicando la salud y calidad 

de vida de las personas que en ellas habitan y a las actividades de las industrias 

emplazadas en el lugar al tener que considerar un área de influencia con receptores 

muy cercanos a sus operaciones.  

Particularmente para la comuna de Talcahuano, el PLADECO (2018-2021) identifica 

los conflictos ambientales de la comuna e indica la necesidad de solucionar 

problemas asociados a la contaminación atmosférica estableciendo los siguientes 

objetivos: 

a) Fomentar la responsabilidad social empresarial (RSE). 

b) Reducir emisiones de MP de fuentes fijas. 

c) Fiscalizar e implementar medidas de mitigación o compensación por 

contaminación industrial. 

d) Mantener y fortalecer programa de monitoreo de calidad del aire. 

De acuerdo a lo expuesto, el municipio tiene conocimiento sobre los conflictos 

ambientales generados por emisiones atmosféricas del sector productivo, sin 

embargo, no se considera la molestia generada directamente por emisiones 

odorantes. De todos modos, se indica la necesidad de disminuir el MP producido 



 
 

43 
 

por estas empresas, lo que sirve indirectamente para disminuir las emisiones de 

olor (Ministry of the Environment of Japan, 2003).  

Por otra parte, en la comuna de Coronel, el explosivo crecimiento poblacional y 

habitacional ha significado la aproximación de las viviendas a sectores productivos 

al no existir un distanciamiento mínimo entre ambas zonas, lo que genera una mayor 

interacción de ambas partes y aumenta los conflictos ambientales.  

El PLADECO de Coronel (2012-2016) considera en sus conclusiones que: 

a) La expansión demográfica por parte de iniciativas públicas y privadas de la 

comuna de Coronel seguirá experimentando un crecimiento por los próximos 

40 años, abarcando prácticamente todo el territorio habitacional disponible. 

b) La comuna ha entrado en un estado medioambiental decreciente producto 

de las emanaciones provenientes de instalaciones industriales. 

c) Los instrumentos de planificación territorial vigentes (PRC y Plan Seccional 

Puerto) se encuentran obsoletos. 

d) A nivel país no hay normativas que condicionen la instalación de actividades 

a lugares donde no se comprometan los valores ambientales ni la salud de 

las personas, lo que se ve reflejado en la infraestructura de la comuna. 

e) La comunidad rechaza la contaminación provocada por el sector industrial y 

solicitan que la variable ambiental esté considerada dentro de la visión 

comunal. 

Esto concuerda con lo anteriormente expuesto ya que, al no haber una planificación 

territorial que resguarde la salud de las personas de las emisiones provocadas por 

el sector productivo se generan conflictos ambientales, más aún si es por impactos 

ambientales que actualmente no están incorporados en la legislación como las 

emisiones odorantes.  

Por otra parte, el Ministerio del Medio Ambiente ha impulsado un Programa de 

Recuperación Ambiental y Social (PRAS) para territorios que presenten problemas 

socio-ambientales históricos y con altos niveles de complejidad. Dentro de este 

programa se incorporó a la comuna de Coronel y establece como uno de sus 

objetivos disminuir los malos olores presentes en la comuna (MMA, 2017).  

 

6.2. Zona agrícola: Chillán y Los Ángeles. 

 

6.2.1. Discusión por rubros. 
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Actividades ganaderas 

Tanto la comuna de Chillán como Los Ángeles tienen un gran desarrollo de 

actividades ganaderas, con 261 y 1588 actividades respectivamente. Es por esto 

que este rubro se evaluó de forma cualitativa de acuerdo a las zonas habitacionales 

indicadas en los PRC de cada comuna (figuras 17 y 18).  

Ambas comunas tienen una zona central urbanizada y altamente poblada, mientras 

que el resto de la comuna es de carácter rural, con bajas densidades habitacionales 

y un reducido número de pueblos que se encuentran alejados del centro urbano. La 

mayoría de las actividades ganaderas se desarrollan fuera del centro de cada 

comuna, muy cerca de las viviendas de zonas rurales, presumiblemente debido a 

que, al igual que en Coronel, las actividades se desarrollan en terrenos habitados 

por los mismos propietarios de los animales y los receptores de sus emanaciones 

son ellos mismos y las viviendas cercanas. 

Debido a que las actividades ganaderas generan olores medianamente ofensivos 

de acuerdo a la Technical Guidance Note H4 de la Environment Agency del Reino 

Unido, existen normativas a nivel internacional que establecen la distancia mínima 

entre las actividades ganaderas y la primera vivienda en zona residencial, aunque 

son variables dependiendo de la cantidad y tipo de animales que se concentren en 

el área, teniendo como factor común un distanciamiento mínimo de alrededor de 

100 - 300 metros de distancia con respecto a la primera vivienda en zona residencial 

(Anexo 1, tabla 24), lo que no se cumple en ninguna de las dos comunas debido a 

lo señalado anteriormente. 

Actualmente el SAG cuenta con el Sistema de Información Pecuaria (SIPEC) que 

permite el registro de establecimientos pecuarios junto con la existencia de todos 

los animales según especie y categoría para mantener identificados los animales o 

sus productos, con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer 

acciones correctivas en beneficio del consumidor, garantizando la seguridad 

sanitaria de los productos pecuarios nacionales. Esta información, si bien es de 

carácter reservado, puede ser de utilidad al momento de establecer normativas de 

distanciamiento o emisión de olores para el rubro ya que se puede determinar el 

impacto odorífero de cada establecimiento de acuerdo a la cantidad de animales y 

el tipo de actividades que se realizan. 

Si bien el número de actividades ganaderas en las comunas de la zona interior es 

elevado, éstas están emplazadas en sitios de muy baja densidad poblacional y se 

presume que en dichos terrenos habitan los mismos responsables de las 

actividades. No obstante, ya que las emisiones odoríferas de estas actividades son 

medianamente ofensivas, deben ser analizadas de acuerdo a las condiciones de 
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funcionamiento de cada una de ellas y establecer protocolos base de su gestión, 

manejo e implementación de acuerdo a la escala de producción asociada. 

Faenas de Animales 

En las comunas de Chillán y Los Ángeles hay 12 y 9 faenas de acuerdo al SII, de 

las cuales se identificaron 2 y 1 respectivamente, todas ubicadas en los centros 

urbanos de las comunas, muy cerca de las viviendas más próximas (70 m 

promedio), pero alejadas a más de 1 km de los establecimientos sensibles 

considerados en el estudio.  

Si bien las faenas no son consideradas directamente como generadoras de malos 

olores por la Technical Guidance Note H4 Odour Management (Environment 

Agency, 2011), son actividades que trabajan con la misma materia prima y generan 

desechos similares a las actividades ganaderas. Es por esto que para efectos de 

este estudio también se consideran como medianamente ofensivas de acuerdo a la 

clasificación utilizada, por lo que dichas actividades debieran ingresar a un futuro 

registro de actividades potencialmente odoríferas con el fin de salvaguardar el 

bienestar de quienes residen en sus cercanías. 

Se registra 1 reclamo por malos olores provenientes de una de las faenas 

identificadas en la comuna de Los Ángeles. Para Chillán no hay registro de reclamos 

asociados.   

Curtiembres 

Sólo en la comuna de Chillán se logró identificar una curtiembre, ubicada en el 

centro urbano de la comuna, muy próxima a las viviendas más cercanas (70 m) y 

alejada a más de 1 km del resto de receptores sensibles. 

Este rubro no está contemplado en la Technical Guidance Note H4 de la 

Environment Agency del Reino Unido, sin embargo, genera olores tanto en sus 

residuos como en las etapas del proceso productivo y, al estar considerado como 

generador de malos olores por el Ministerio del Medio Ambiente, es que estas 

actividades debieran comenzar a aplicar mejoras en sus procesos e infraestructura 

para minimizar sus emisiones. 

No se registran reclamos por malos olores asociados a curtiembres en ninguna de 

las comunas analizadas. 

Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 

Sólo se registra una PTAS en las comunas analizadas, ubicada en la zona urbana 

de Los Ángeles, a 120 metros de la vivienda más cercana y cerca de 1 km de 

distancia respecto a los receptores sensibles. 
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Las PTAS son consideradas actividades con emisiones odorantes altamente 

ofensivas por lo que la inmisión de los receptores no debiera superar las 1,5 OuE/m3 

(Environment Agency, 2011) y la legislación internacional establece una distancia 

mínima entre 100 y 300 metros (dependiendo de la capacidad de tratamiento) a la 

vivienda más cercana. 

Considerando lo expuesto anteriormente y el registro de dos reclamos en la comuna 

hacia dicha PTAS, la municipalidad de Los Ángeles debe considerar la existencia 

de esta actividad para establecer y delimitar áreas habitacionales, ya que hace 10 

años la distancia de esta planta a la vivienda más cercana era de 650 metros y el 

día de hoy se redujo en un 80% debido al crecimiento urbano de la comuna (Anexo 

2, figura 20).  

Por otra parte, las PTAS al estar incorporadas en la lista de actividades generadoras 

de malos olores del Ministerio del Medio Ambiente, deberán incorporar MTDs en 

sus instalaciones y prácticas tales como:  

a) Considerar control de emisiones fugitivas al momento de elaborar diseños de 

PTAS 

b) Elegir lugares alejados de receptores sensibles para construir futuras PTAS 

c) Asegurar buenas prácticas de limpieza y manejo de materias primas 

d) Mantener un efluente aeróbico a menos que el proceso requiera 

específicamente la anaerobia  

e) Contar con equipos de control de olores especializados para cada proceso 

de PTAS 

f) Incorporar zonas buffer de características necesarias para disminuir la 

inmisión de los receptores cercanos y asegurar que los terrenos no se utilicen 

para asentamientos habitacionales  

(Consejo del Condado de Fingal, Irlanda, 2007)  (EPA, 2014). 

Industria azucarera 

En Los Ángeles hay una industria azucarera que, de acuerdo a la cantidad de 

reclamos, es la que causa mayores problemas de olores en la comuna, con un total 

de 15 reclamos registrados en la Seremi de Salud por malos olores. 

Esta actividad está considerada como medianamente ofensiva de acuerdo a la 

Technical Guidance Note H4 de la Environment Agency del Reino Unido, con un 

límite superior de inmisión de 3 OuE/m3. Sin embargo y a pesar de los reiterados 

reclamos y ofensividad de la actividad, el Ministerio del Medio Ambiente no 

considera este rubro como generador de malos olores, por lo que no hay normativa 

ambiental de referencia disponible para control de olores de estas actividades. 
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Se utilizaron como referencia las distancias mínimas establecidas para actividades 

de similar ofensividad odorífera, las cuales son 100 – 300 metros como mínimo a la 

vivienda más cercana, lo que no se cumple para esta actividad ya que la distancia 

desde la industria es de sólo 90 metros de la primera vivienda en sector residencial 

ubicado al otro lado de la calzada que sirve como límite de las instalaciones 

productivas, sin embargo, también se evidencia un aumento de viviendas alrededor 

de la industria a través del tiempo (Anexo 2, figura 19), lo que puede deberse a que 

no se consideró esta azucarera al momento de definir zonas habitacionales en el 

área. 

Las emanaciones odoríferas de la industria azucarera provienen tanto del proceso 

de obtención de azúcar como de sus residuos líquidos (EPA, 1996). Es por esto que 

la empresa debiera implementar MTDs a lo largo de todas sus actividades, mejorar 

la gestión e implementación de planes y protocolos para disminuir sus emisiones 

odorantes e incorporar zonas buffer con características necesarias para disminuir la 

inmisión de los receptores cercanos (EPA, 2014). 
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Fábrica de alimentos para animales 

Hay una actividad del rubro descrita para la comuna de Los Ángeles ubicada en el 

centro urbano de la comuna a 65 metros de la vivienda más cercana y sobre 1 km 

de los receptores sensibles analizados. 

Este rubro no está considerado como ofensivo según la Technical Guidance Note 

H4 de la Environment Agency del Reino Unido, por lo que no es posible establecer 

un criterio de ofensividad de la actividad. Sin embargo, en el informe de ECOTEC, 

2013, consideran las emisiones odorantes de esta actividad como altamente 

ofensivas, por lo que, de acuerdo al criterio utilizado en este estudio, la inmisión en 

los receptores no debiese superar los 1,5 OuE/m3. Si se utiliza dicha clasificación 

para analizar la normativa de distanciamiento, las fábricas de alimentos para 

animales deberían estar a no menos de 2 km de distancia de la primera vivienda en 

sector residencial, lo que no se cumpliría en la realidad ya que esta fábrica está 

inserta en el centro urbano de Los Ángeles, siendo cada vez más circundada por 

viviendas y habitantes.  

Las emisiones odorantes de estas actividades se generan principalmente en el 

proceso de recepción de insumos y en el de secado. Es por esto que, debido a la 

consideración del Ministerio del Medio Ambiente de este sector productivo como 

generador de malos olores, las fábricas de alimentos para animales debiesen 

incorporar MTDs similares a las del rubro de pesqueras y procesamiento de 

productos del mar ya que los procesos odorantes son concordantes (ECOTEC, 

2013) y evaluar la factibilidad de incorporar zonas buffer que permitan disminuir la 

inmisión de sus receptores cercanos. 

No hay reclamos asociados a esta actividad en el registro. 

Rellenos Sanitarios 

Hay un relleno sanitario descrito para las comunas analizadas y se ubica en la zona 

norte de Los Ángeles, a 1,5 km de distancia de la vivienda más cercana y sobre 5 

km de los potenciales receptores sensibles más próximos. 

El plan regulador de la comuna de Los Ángeles no contempla el área donde se 

encuentra ubicado el relleno, por lo que es responsabilidad del municipio establecer 

criterios para definir el límite de áreas habitables respecto a la localización del 

relleno con el fin de evitar futuros inconvenientes por malos olores, ya que en la 

actualidad no hay reclamos asociados a esta actividad en el registro. 
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6.2.2. Recomendaciones para zona agrícola. 

 

Tanto la comuna de Chillán como Los Ángeles poseen una distribución habitacional 

similar en sus territorios, ya que ambas poseen un centro urbano donde se 

concentra la población de la comuna y pequeñas localidades alejadas del centro 

que cuentan con los servicios básicos de salud y educación de acuerdo al PRC de 

ambas comunas. Sin embargo, ambos PRC consideran sólo las áreas construidas 

de la comuna, por lo que la clasificación de zonas de acuerdo a su uso no abarca la 

totalidad del territorio comunal (figura 17 y 18), lo que puede traducirse en la 

coexistencia de áreas habitacionales e industriales por la carencia de instrumentos 

de planificación territorial existentes en el lugar. 

De acuerdo al PLADECO (2011-2018) de la comuna de Los Ángeles, la comuna 

“aspira a ser una comuna con identidad consolidada, con un desarrollo sustentable, 

posicionada como un referente del centro sur del país en el ámbito agroindustrial y 

de servicios”, dejando en evidencia el carácter productivo de la comuna y la 

necesidad de compatibilizar su desarrollo con el medio ambiente y la población 

comunal, a través de instrumentos de planificación y gestión territorial que se 

anticipen a los posibles conflictos ambientales. 

Del mismo modo, el PLADECO (2011-2015) de Chillán indica en sus conclusiones 

que: 

a) Falta actualizar instrumentos de planificación institucional (PRC – otros 

estudios) 

b) Existencia de problemas por contaminación ambiental  

c) Necesidad de reducir y prever problemáticas medioambientales 

d) Factibilidad de establecer un polo de desarrollo turístico  

Si bien las problemáticas ambientales de Chillán son principalmente asociadas a las 

emisiones atmosféricas debido al alto nivel de MP en el aire producido por 

industrias, transporte y calefacción, también hay registro de molestias por parte de 

la población debido a las emisiones odorantes de las actividades ganaderas, lo que 

debiese ser incorporado como factor determinante al momento de elaborar nuevos 

instrumentos de planificación territorial en la comuna.  
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6.3. Recomendaciones generales de gestión de olores.  

 

Las comunas de Talcahuano, Coronel, Chillán y Los Ángeles son las más afectadas 

por malos olores dentro de la región del Biobío, por lo que los municipios debieran 

elaborar instrumentos de planificación territorial y planes de gestión ambiental que 

consideren los impactos odorantes generados por las industrias sobre la población 

siguiendo las siguientes recomendaciones: 

a) Implementar áreas buffer con elementos naturales o artificiales de 

características necesarias para disminuir la inmisión en las viviendas más 

próximas a actividades productivas (EPA, 2014) 

b) Solicitar incorporación de Mejores Técnicas Disponibles en procesos 

productivos de actividades que sean más ofensivas odoríficamente.  

c) Planificar el territorio de manera de impedir el asentamiento de población en 

áreas cercanas a zonas industriales. 

d) Generar ordenanzas municipales que consideren gestionar la disminución de 

inmisión de malos olores en la comunidad mientras se aprueba una ley que 

lo regule. 

e) Trabajar en conjunto con las actividades productivas en planes de 

descontaminación ambiental. 

f) Al momento de planificar el territorio, tener especial consideración con los 

receptores sensibles tales como centros comunitarios, consultorios, 

establecimientos educacionales, jardines infantiles, hospitales, hoteles, 

hogares de menores/ancianos, zonas residenciales, áreas recreativas y 

acomodaciones turísticas (EPA, 2014) 

g) Evaluar la factibilidad de trasladar receptores cercanos a actividades 

productivas que dependan del municipio (escuelas, jardines infantiles, 

hospitales, centros de salud) a sectores con menor inmisión. 

h) Generar una base de datos de actividades desarrolladas a nivel municipal ya 

que actualmente esta información la administran diversos organismos 

públicos externos de acuerdo al rubro y debido a la falta de educación 

ambiental en la población, la mayoría de los reclamos es dirigido hacia los 

municipios, siendo muchas veces mal registrados por no poseer información 

exacta del reclamo (ubicación, propietario, actividad productiva involucrada) 

lo que dificulta la fiscalización por parte de las autoridades competentes 

actualmente disponibles. 

i) Coordinar acceso municipal a información relacionada a actividades 

productivas odorantes con distintos organismos públicos encargados de 

gestión de bases de datos para considerar no sólo presencia de actividades 

en cada comuna, sino que también contar con capacidad de producción y 
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niveles de emisión de olores con el fin de utilizar esta información en 

planificación territorial. 

j) Apoyar como municipios al Ministerio del Medio Ambiente en desarrollo de 

legislación ambiental de olores, dando a conocer problemáticas locales de 

olores ya que en el estudio realizado enmarcado en la Estrategia de Gestión 

de Olores se consideraron sólo 12 rubros como generadores de malos olores 

sin considerar, por ejemplo, la industria azucarera que ha recibido gran 

cantidad de reclamos en la comuna de Los Ángeles.  

k) Generar instancias participativas y educativas para la comunidad afectada 

donde se enseñe sobre los protocolos de denuncia por malos olores ya que 

muchas veces las molestias no se traducen en reclamos al desconocer 

dónde o cómo hacer llegar las quejas a las autoridades. 

l) Desarrollar planes de gestión de olores a nivel intercomunal para aquellas 

actividades que se encuentren cercanos a los límites comunales y que 

presentes problemas de olor. 

m) Tener un registro de reclamos por malos olores que incluya denuncias desde 

comunas distintas a la localización de la fuente para evaluar alcances de 

emisiones. 

Finalmente, los esfuerzos a nivel comunal y regional deben ser complementarios al 

desarrollo de una política nacional de control de emisión de olores que incorpore 

todos los sectores que generan molestias por dichas emanaciones, por lo que se 

vuelve necesario volver a caracterizar las actividades que serán consideradas como 

generadoras de malos olores tomando en cuenta los reclamos registrados en cada 

región como referencia base y establecer prioridades de gestión a nivel nacional, 

regional y local considerando la realidad de cada uno de los sectores productivos y 

la diversidad de rubros que se desarrollan en el país.  

Por otra parte, es necesario unificar la información con la que cuenta cada uno de 

los organismos públicos relacionados a las actividades generadoras de malos 

olores, ya que durante este estudio se pudo evidenciar que hay muchas actividades 

que no están incorporadas en los registros oficiales. En el caso particular del SII, 

hay actividades que no figuran en su base de datos y sin embargo se tiene 

conocimiento de su existencia y localización. Esto puede deberse al carácter 

interregional de las grandes actividades productivas, ya que posiblemente su casa 

matriz y las imposiciones al SII no están en la comuna o región estudiadas. 

Con respecto a la implementación de normas para el control y prevención de olores, 

la futura normativa de olor deberá basarse en normativas internacionales y estudios 

con respaldo técnico y de entidades reconocidas en el área para definir límites de 

inmisión, distanciamiento mínimo, etc. Actualmente en el informe preparado para la 

Estrategia de Gestión de Olores se habla de establecer límites de inmisión usando 
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los mismos criterios de la Technical Guidance Note H4 de la Environment Agency 

del Reino Unido, pero cambiando los valores de ésta de forma arbitraria y sin 

justificación de los valores ahí expuestos.  

La normativa deberá ser de carácter retroactivo, poniendo énfasis en solucionar los 

problemas ya existentes en conjunto con el sector productivo y la comunidad 

además de evitar futuros conflictos, incorporando las emisiones odorantes dentro 

de los impactos ambientales a considerar en el ingreso de un proyecto al SEIA y 

fiscalizando con las tecnologías y profesionales adecuados el cumplimiento de 

estas normas en los diferentes puntos de emisión registrados. Esta normativa 

además debiera generar un listado de las mejores técnicas disponibles para la 

disminución de olores recomendadas según rubros. 

Asimismo, la nueva normativa deberá instruir tanto a las comunas estudiadas como 

el resto de las localidades afectadas por malos olores en el país en establecer 

planes de control y prevención de dichos conflictos incorporando el factor odorante 

en la planificación territorial, identificando aquellos sectores que ya se encuentran 

expuestos a emisiones odoríferas, prevenir el crecimiento habitacional en dichas 

zonas utilizando los instrumentos de planificación territorial disponibles y considerar 

la factibilidad de relocalizar a los receptores más afectados en planes de gestión en 

conjunto con las empresas responsables. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

El diagnóstico de malos olores en la región del Biobío realizado en este estudio 

permite concluir que hay cuatro comunas consideradas como prioridad de gestión 

de olores debido a la gran cantidad de actividades potencialmente generadoras de 

malos olores de acuerdo a la clasificación del Ministerio del Medio Ambiente y de 

reclamos durante el período 2014 – 2016. Estas cuatro comunas se pueden agrupar 

en dos zonas de acuerdo a su ubicación geográfica. En la costa, las comunas de 

Talcahuano y Coronel y, en la zona central, las comunas de Chillán y Los Ángeles.  

Para la zona costera, las actividades identificadas corresponden a: pesqueras y 

procesamiento de productos del mar, actividades ganaderas, fábrica de alimento 

para animales y talleres de redes. Por su parte, para la zona central son: actividades 

ganaderas, faenas, curtiembres, PTAS, fábrica de alimento para animales, relleno 

sanitario e industria azucarera, siendo ésta última considerada debido a la cantidad 

de reclamos asociados al rubro en la zona a pesar de no estar catalogada dentro 

de la clasificación del MMA como actividad generadora de malos olores.  

La situación actual de malos olores en la región del Biobío tiene como factor común 

la cercanía de zonas habitacionales con respecto al sector industrial en cada una 

de las comunas seleccionadas. Esto es posible debido a que los instrumentos de 

planificación territorial permiten que ambas zonas coexistan en un territorio siendo 

separadas, en algunos casos, sólo por una calle. La gran mayoría de las actividades 

analizadas en este estudio se encuentran a una distancia no superior a 300 metros 

de la primera vivienda en zona residencial, siendo la menor distancia de tan solo 10 

metros. 

Para mitigar la problemática actual de malos olores en las comunas estudiadas se 

establecen las siguientes recomendaciones generales a ser incorporadas en su 

gestión ambiental tanto por parte de los municipios como de las actividades 

productivas que generan las emisiones odorantes: 

- Hacer un levantamiento de línea de base de olores en cada comuna 

considerando rubro de actividad responsable, tipo de fuente, procesos 

involucrados y receptores afectados para determinar zonas prioritarias de 

gestión dentro de cada comuna. 

- Solicitar a las industrias que tengan denuncias por malos olores hacer 

estudios de caracterización de sus emisiones odorantes y evaluar la 

incorporación de mejoras técnicas disponibles adecuadas para disminuir las 

unidades de olor que llegan a los receptores afectados. 
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- Implementación de zonas buffer en áreas industriales que permitan mitigar la 

inmisión de emisiones odorantes en los receptores cercanos. 

- Establecer distanciamientos mínimos entre actividades productivas 

generadoras de malos olores y sectores habitacionales en herramientas de 

planificación territorial y evitar que zonas industriales sean colindantes con 

residenciales. 

- Educar a la población sobre qué hacer frente a un episodio de malos olores 

y mejorar el proceso de acogida de una denuncia debido a que actualmente 

las autoridades competentes no pueden dar una respuesta oportuna ante 

episodios de malos olores que no sean permanentes. 

- Elaborar planes intercomunales de gestión de olores para aquellas 

actividades ubicadas cerca de límites comunales y que tengan receptores en 

dos o más comunas. 

- Generar base de datos de reclamos a nivel comunal que incluya denuncias 

realizadas fuera de la comuna donde se encuentra la fuente para determinar 

alcance real de emisiones odoríferas. 

Estas recomendaciones debieran ir de la mano con medidas implementadas a lo 

largo del país con el fin de dar un respaldo con normas y políticas a nivel nacional 

para que las comunas puedan gestionar de mejor forma sus planes de disminución, 

control y prevención de olores. A pesar de que este estudio sólo contempla el 

análisis de los olores molestos en la región del Biobío, es importante mencionar que 

a nivel nacional se debieran incorporar las siguientes medidas para asegurar que 

se pueda llevar a cabo la gestión a nivel local de estas emisiones: 

- Considerar en la Estrategia todos los rubros que sean generadores de malos 

olores en el país, basándose en información bibliográfica y denuncias 

recopiladas históricamente en la SMA y SEREMI de Salud. 

- Establecer planes de gestión de olores a nivel nacional, regional,comunal  y 

en áreas de una o más comunas que se vean afectadas por las emisiones 

odorantes de al menos una actividad productiva en común. 

- Generar una base de datos con las actividades generadoras de malos olores 

a lo largo del país y establecer planes de acción para cada rubro, 

considerando su localización. 

- Elaborar normativa y políticas ambientales de carácter retroactivo, con 

criterios basados en normas internacionales y estudios con respaldo técnico  

- Dar énfasis en solucionar conflictos ambientales existentes y evitar que 

ocurran situaciones similares a futuro. 

- Elaborar listado de mejoras técnicas disponibles de control de olores para los 

procesos y rubros que se desarrollan en el país. 
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- Instruir a las regiones y comunas en la incorporación del factor odorante en 

sus instrumentos de planificación territorial. 

- Generar herramientas legales que otorguen a los municipios la facultad de 

fiscalizar y exigir respuestas a las actividades productivas que generen 

episodios de malos olores en sus territorios ya sea a través de personal 

municipal o bien un ente fiscalizador externo que responda a las necesidades 

tanto nacionales como locales. 
- Fortalecer la comunicación entre comunas y personal del Ministerio del Medio 

Ambiente con el fin de apoyar las labores de levantamiento de información 

de problemáticas locales por emisiones odoríferas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Tablas 

 

Tabla 18: Actividades productivas potencialmente generadoras de olor en las comunas de la región del Biobío. 
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Biobío Alto Biobío  
            

0 

Biobío Antuco  
 

2 
          

2 

Arauco Arauco  8 21 4 2 
        

35 

Ñuble Bulnes  
 

8 
 

12 
        

20 

Biobío Cabrero  1 8 
 

1 
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Arauco Cañete  
 

16 
 

9 
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Concepción Chiguayante  
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Ñuble Chillán  1 75 
 

12 
  

2 
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Ñuble Chillán Viejo  
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Ñuble Cobquecura  
            

0 

Ñuble Coelemu  
 

3 
 

5 
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Ñuble Coihueco  
 

10 
 

3 
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Concepción Concepción  5 0 0 14 
  

2 
  

1 
  

22 

Arauco Contulmo  
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6 

Concepción Coronel  1 6 39 8 
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Ñuble El Carmen  
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Concepción Florida  1 9 
 

2 
        

12 

Concepción Hualpén  3 3 3 1 
  

1 
     

11 

Concepción Hualqui  
 

2 
          

2 

Biobío Laja  1 
      

1 
    

2 

Arauco Lebu  
 

4 31 4 
      

1 
 

40 

Arauco Los Álamos  
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2 
        

7 

Biobío Los Ángeles  96 48 0 9 1 
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Concepción Lota  
  

40 4 
        

44 
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24 

Ñuble San Fabián  
 

2 
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3 
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Ñuble San Nicolás  2 10 
          

12 
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Concepción San Pedro de la Paz  1 5 6 3 
        

15 

Biobío San Rosendo  
            

0 

Biobío Santa Bárbara  9 2 
 

2 
        

13 

Concepción Santa Juana  
 

1 
          

1 

Concepción Talcahuano  
 

13 35 8 
        

56 

Arauco Tirúa  1 3 2 
         

6 

Concepción Tomé  
 

3 3 4 
        

10 

Ñuble Trehuaco  
            

0 

Biobío Tucapel  
 

4 
 

2 
        

6 

Biobío Yumbel  
 

5 
 

1 
        

6 

Ñuble Yungay  
 

2 
 

5 
        

7 

Fuente: Adaptado de Servicio de Impuestos Internos (2017)
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Tabla 19: Reclamos por olores molestos registrados en la Seremi de Salud Región 

del Biobío durante los años 2014 a 2016. 

Actividad Empresa denunciada Comuna Fecha 

Planta procesadora de 
marisco 

Julio Carbullanca Arauco 06-03-2014 

Plantel de cerdos Ricardo Yanine Bulnes 29-01-2014 

Agricola Juan Duran Donoso Bulnes 15-04-2014 

Agricola Ricardo Serpell Dubot Bulnes 28-08-2014 

Agricola Juan Duran Donoso Bulnes 07-11-2014 

Avicola Avicola Chillán Ltda Bulnes 17-11-2014 

Avicola Claudio Retamal Bulnes 17-12-2014 

Agrícola Juan Duran Donoso Bulnes 17-12-2014 

Plantel Avícola Avícola Chillán Bulnes 02-01-2015 

Plantel Porcino  Ricardo Yanine Bulnes 26-03-2015 

Avicola Juan Barriere Marambio Bulnes 09-11-2015 

Avicola Juan Barriere Marambio Bulnes 12-11-2015 

Plantel Avícola Juan Barriere Marambio Bulnes 17-11-2015 

Avícola Angel Concha Sandoval Bulnes 24-11-2015 

Avicola Juan Barriere Marambio Bulnes 25-11-2015 

Avicola Juan Barriere Marambio Bulnes 04-05-2016 

Avicola Juan Barriere Marambio Bulnes 20-12-2016 

Plantel de engorda de 
Vacunos 

Miguel Quilodran Ormeño Cabrero 12-12-2016 

Acumulación de guano de 
ave 

Don José Badilla Leal Cabrero 14-12-2016 

Avicola Daniel Sandoval Cespedes Chillán 25-09-2014 

Avícola Manuel Nuñez Lopez Chillán 03-12-2014 

Criadero de aves Domingo Perez Chillán 25-02-2015 

plantel Avícola Manuel Nuñez lopez Chillán 29-10-2015 

Avícola  Aquiles Aparicio Pulgar Chillán 20-04-2016 

Criadero de Aves Aquiles Aparicio Pulgar Chillán 08-09-2016 

Fabrica alimentos animales Inversiones y Servicios 
Mentaberria SPA 

Chillán Viejo 04-02-2014 

Plantel de cerdos Agricola y ganadero Chillán 
Viejo 

Chillán Viejo 21-10-2014 

Plantel de cerdos Agricola y ganadera Chillán 
Viejo 

Chillán Viejo 20-11-2014 

Crianza de cerdos y planta 
de aguas servidas 

Empresa Agrícola y 
Ganadera Chillán Viejo y 
Planta de tratamiento de 
aguas servidas  

Chillán Viejo 11-03-2015 

Plantel de cerdos/Planta 
tto Aguas Servidas  

Empresa Agrícola y 
Ganadera Chillán Viejo y 
Planta de tratamiento de 
aguas servidas  

Chillán Viejo 12-03-2015 

Plantel porcino Agricola y ganadera Chillán 
Viejo 

Chillán Viejo 18-01-2016 

Criadero de cerdos Agricola y ganadera Chillán 
Viejo 

Chillán Viejo 21-09-2016 

Criadero de gallinas cerrado y sin moradores Chillán Viejo 16-11-2016 

Plantel de cerdos Agricola y ganadero Chillán 
Viejo 

Chillán Viejo 02-12-2016 

Criadero de porcinos Agricola y ganadera Chillán 
Viejo 

Chillán Viejo 28-12-2016 

Avicola Manuel Yeves Villanueva Coihueco 01-08-2014 

Avicola Manuel Yevenes Villanueva Coihueco 25-11-2014 

Aplicación de lodos (planta 
de tratamiento de agua 
servidas) 

Biodiversa Coihueco 06-01-2016 

Pesqueras Camanchaca Pesca Sur 
S.A. 

Coronel 09-04-2014 

Pesqueras Fiordo Austral S.A. Coronel 13-05-2014 

Pesqueras Fiordo Austral S.A. Coronel 10-06-2014 

Pesqueras Food Corp Chile S.A. Coronel 08-07-2014 

Pesqueras Camancha Pesca Sur S.A. Coronel 24-09-2014 

Pesqueras Fiordo Austral S.A. Coronel 13-04-2015 

Pesqueras Orizon S.A. Coronel 24-04-2015 

Pesqueras Bahia Coronel S.A. Coronel 03-06-2015 

Pesqueras Bahia Coronel S.A. Coronel 09-12-2016 

Fuertes emanaciones 
desde ENAP 

ENAP  Hualpén 27-10-2014 
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Actividad Empresa denunciada Comuna Fecha 

Olor a gas desde las 00:03 
am 

ENAP  Hualpén 17-12-2014 

Vertedero ilegal  Vertedero Hualpén 09-03-2015 

celulosa CMPC Celulosa Planta Laja Laja 09-10-2014 

celulosa CMPC Celulosa Planta Laja Laja 11-02-2015 

celulosa CMPC Celulosa Planta Laja Laja 22-01-2016 

Lecheria Fundo El Cortijo (Lacteos 
Cuñihue) 

Los Ángeles 10-05-2014 

Lecheria  Agricola Ancali Los Ángeles 29-12-2014 

Lecheria  Agricola Ancali Los Ángeles 08-01-2015 

PTRILES FANDA Los Ángeles 20-01-2015 

Crianza de animales Sigisfredo Vyhtemeister  Los Ángeles 26-01-2015 

Lagunas de Decantación IANSA Los Ángeles 17-02-2015 

Aplicación de Lodos de 
PTAS 

ESSBIO PTAS Los Ángeles 19-03-2015 

PTRILES IANSA Los Ángeles 01-08-2015 

Avicola Agricola Santiago Yerlovic 
Ltda. 

Los Ángeles 23-09-2015 

Plantel de engorda de 
Vacunos 

Mollendo Los Ángeles 06-11-2015 

Camiones con residuos de 
lodos de PTAS 

Transportes Jorquera Los Ángeles 02-02-2016 

Plantel de Engorda de 
Vacunos 

Plantel de Engorda de 
Agricola Mollendo S.A. 

Los Ángeles 06-04-2016 

Plantel Lechero Agricola Ancali Los Ángeles 06-04-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 27-04-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 08-05-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 09-05-2016 

PTRILES FANDA Los Ángeles 09-05-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 09-05-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 09-05-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 09-05-2016 

PTRILES FANDA Los Ángeles 09-05-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 09-05-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 09-05-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 09-05-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 09-05-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 11-05-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 13-05-2016 

Lecheria Isabel Gonzalez  Los Ángeles 13-06-2016 

PTRILES IANSA Los Ángeles 26-09-2016 

Pesqueras Isla Quihua S.A. Lota 11-04-2015 

Pesqueras Lota Protein S.A. Lota 11-04-2015 

Aplicación de Lodos de 
PTAS 

Fundo Lapito de Mulchen Negrete 09-12-2014 

Aplicación de Lodos de 
PTAS 

Fundo Lapito de Mulchen Negrete 09-01-2015 

Aplicación de Lodos de 
PTAS 

Fundo Lapito de Mulchen Negrete 22-01-2015 

Aplicación de Lodos de 
PTAS 

Fundo Lapito de Mulchen Negrete 04-02-2015 

Aplicacion de lodos Biodiversa Ninhue 11-04-2016 

Aplicación de lodos (planta 
de tratamiento de agua 
servidas) 

Biodiversa Ninhue 20-04-2016 

Aplicación de lodos (planta 
de tratamiento de agua 
servidas) 

Biodiversa Ninhue 22-04-2016 

Aplicacion de lodos Biodiversa Ninhue 27-04-2016 

Aplicación lodos Biodiversa Ninhue 27-04-2016 

Aplicación lodos Biodiversa Ninhue 03-05-2016 

Aplicacion de lodos Biodiversa Ninhue 23-05-2016 

Criadero de gallinas Juan Ortiz Ramirez Pinto 13-04-2015 

Criadero de gallinas Yolanda Carillo Henriquez Portezuelo 03-03-2015 

Avícola Cristian Llanos Ormeño Portezuelo 15-12-2015 

Avicola Robinson Vallejos Chavez Quillón 11-09-2014 

Crianza animales Maria Humilde Inostroza 
Inostroza 

Quirihue 17-03-2015 

Criadero de aves Rosa Cares Vera Ránquil 23-05-2016 

Lecheria Alfredo Schdmit San Carlos 29-01-2014 

Lecheria  Alfredo Schdmit San Carlos 16-01-2015 
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Actividad Empresa denunciada Comuna Fecha 

Agricola José Bastias Elgueta San CArlos 05-03-2015 

Crianza animales José Salinas San Martin San Carlos 27-10-2015 

Lecheria  Alfredo Schdmit San Carlos 28-12-2015 

Planta faenadora  Hugo Najle San Carlos 06-01-2016 

Planta faenadora  Hugo Najle San Carlos 08-01-2016 

Plantel Avícola Agricola San Pedro San Carlos 11-02-2016 

Planta faenadora  Hugo Najle San Carlos 11-03-2016 

Feria de animales y 
lecheria  

Alfredo Schdmit y Feria 
CAR 

San Carlos 21-11-2016 

Criadero de aves  Aliro Rodriguez San Ignacio 17-06-2016 

Crianza cerdos Robustiano Jara Jara San Nicolás 16-01-2015 

 Agricola Las Garzas S.A. San Nicolás 09-03-2015 

Malos Olores , sector San 
Vicente  

Pesqueras  Talcahuano 31-01-2014 

Malos olores por pesquera Pesqueras  Talcahuano 06-02-2014 

Olores desde canal por 
aguas de riles - Pesquera 
Camanchaca  

Pesquera Camanchaca  Talcahuano 12-02-2014 

Olor a pescado Pesqueras  Talcahuano 19-03-2014 

Olor a pescado Pesqueras  Talcahuano 20-03-2014 

Olor a pescado Pesqueras  Talcahuano 26-03-2014 

Malos Olores a pescado Pesqueras Talcahuano 06-03-2015 

Malos Olores a pescado Pesqueras Talcahuano 10-04-2015 

Malos Olores a pescado Pesqueras Talcahuano 12-04-2015 

Malos olores en el 
ambiente  

Pesqueras Talcahuano 15-04-2015 

Malos olores en el 
ambiente  

Pesqueras Talcahuano 15-04-2015 

Planta tratamiento  PTAS Essbio Talcahuano 07-01-2016 

Avicola Francisco Valenzuela 
 

25-05-2015 

Fuente: Seremi de Salud Región del Biobío en respuesta a solicitud de información                                

por Gobierno Transparente (2017). 
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Tabla 20: Reclamos por olores molestos registrados en la Superintendencia del 

Medio Ambiente de la Región del Biobío durante los años 2014 a 2016. 

Nombre corto denuncia Comuna 

Planta Tratamiento de residuos Ecobio Chillán 

Olores Guano Fundo Mollendo Los Ángeles 

Olores Empresa Mollendo Los Ángeles 

Olores y moscas Ancali Los Ángeles 

Agrícola Mollendo Los Ángeles 

Cmpc Santa Fé Nacimiento 

Emanaciones de gases CMPC Nacimiento Nacimiento 

Emisiones CMPC Santa fé Nacimiento 

Emisiones CMPC Santa Fe Nacimiento 

Malos olores Planta de Celulosa de Nueva Aldea Ránquil 

Olores Celulosa Arauco Nueva Aldea Ránquil 

Olores Celulosa Arauco Nueva Aldea 2 Ránquil 

Olores Celulosa Arauco Nueva Aldea 3 Ránquil 

Olores Celulosa Arauco Nueva Aldea 4 Ránquil 

Olores Celulosa Arauco Nueva Aldea 5 Ránquil 

Olores Celulosa Arauco Nueva Aldea 6 Ránquil 

Nueva Aldea Celulosa Arauco Ranquil Ránquil 

Ruidos y Olores molestos de Complejo Forestal e Industrial de Nueva 
Aldea 

Ránquil 

Olores Celulosa Nueva Aldea Ránquil 

Nueva Aldea Celco Ránquil 

Nueva Aldea Malos Olores Ránquil 

Celulosa Arauco Nueva Aldea Ránquil 

Agroindustrias Lomas Coloradas San Pedro de la 
Paz 

Fuente: Superintendencia del Medio Ambiente en respuesta a solicitud de información                            

por Gobierno Transparente (2017).  
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Tabla 21: Reclamos registrados en la Seremi de Salud y Superintendencia del Medio 

Ambiente en la región del Biobío durante los años 2014 – 2016. 

Provincia Comuna Cantidad reclamos  

Biobío Alto Biobío 0 

Biobío Antuco 0 

Arauco Arauco 4 

Ñuble Bulnes 19 

Biobío Cabrero 2 

Arauco Cañete 0 

Concepción Chiguayante 0 

Ñuble Chillán 7 

Ñuble Chillán Viejo 11 

Ñuble Cobquecura 0 

Ñuble Coelemu 0 

Ñuble Coihueco 3 

Concepción Concepción 0 

Arauco Contulmo 0 

Concepción Coronel 13 

Arauco Curanilahue 0 

Ñuble El Carmen 0 

Concepción Florida 0 

Concepción Hualpén 4 

Concepción Hualqui 0 

Biobío Laja 3 

Arauco Lebu 0 

Arauco Los Alamos 0 

Biobío Los Angeles 33 

Concepción Lota 2 

Biobío Mulchén 0 

Biobío Nacimiento 4 

Biobío Negrete 4 

Ñuble Ninhue 6 

Ñuble Ñiquén 0 

Ñuble Pemuco 0 

Concepción Penco 0 

Ñuble Pinto 1 

Ñuble Portezuelo 2 

Biobío Quilaco 0 

Biobío Quilleco 0 

Ñuble Quillón 1 

Ñuble Quirihue 1 

Ñuble Ranquil 14 

Ñuble San Carlos 10 

Ñuble San Fabián 0 

Ñuble San Ignacio 1 

Ñuble San Nicolás 2 

Concepción San Pedro de la Paz 1 

Biobío San Rosendo 0 

Biobío Santa Bárbara 0 

Concepción Santa Juana 0 

Concepción Talcahuano 15 

Arauco Tirúa 0 

Concepción Tomé 0 

Ñuble Treguaco 0 

Biobío Tucapel 0 

Biobío Yumbel 0 

Ñuble Yungay 0 

Fuente: Seremi de Salud Región del Biobío y Superintendencia del Medio Ambiente                                      

en respuesta a solicitud de información por Gobierno Transparente (2017).
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Tabla 22: Nivel de ofensividad de olor de actividades potencialmente generadoras de malos olores y ofensividad ponderada 

por comuna de la región del Bio 

bío. 

Provincia Comuna Total 
actividades 

Ofensividad 
media 

Ofensividad 
alta 

Ofensividad 
ponderada 

Biobío Alto Biobío 0 0 0 0 

Biobío Antuco 2 2 0 1 

Arauco Arauco 35 23 12 23,5 

Ñuble Bulnes 20 20 0 10 

Biobío Cabrero 10 9 1 5,5 

Arauco Cañete 25 25 0 12,5 

Concepción Chiguayante 14 14 0 7 

Ñuble Chillán 90 89 1 45,5 

Ñuble Chillán Viejo 7 7 0 3,5 

Ñuble Cobquecura 0 0 0 0 

Ñuble Coelemu 8 8 0 4 

Ñuble Coihueco 13 13 0 6,5 

Concepción Concepción 22 16 6 14 

Arauco Contulmo 6 6 0 3 

Concepción Coronel 55 14 41 48 

Arauco Curanilahue 18 18 0 9 

Ñuble El Carmen 2 2 0 1 

Concepción Florida 12 11 1 6,5 

Concepción Hualpén 11 5 6 8,5 

Concepción Hualqui 2 2 0 1 

Biobío Laja 2 0 2 2 

Arauco Lebu 40 8 32 36 

Arauco Los Álamos 7 7 0 3,5 

Biobío Los Ángeles 155 58 96 125 

Concepción Lota 44 4 40 42 

Biobío Mulchén 15 8 7 11 

Biobío Nacimiento 2 2 0 1 

Biobío Negrete 13 7 6 9,5 

Ñuble Ninhue 0 0 0 0 



 
 

70 
 

Provincia Comuna Total 
actividades 

Ofensividad 
media 

Ofensividad 
alta 

Ofensividad 
ponderada 

Ñuble Ñiquen 11 10 1 6 

Ñuble Pemuco 2 2 0 1 

Concepción Penco 2 1 1 1,5 

Ñuble Pinto 4 4 0 2 

Ñuble Portezuelo 1 1 0 0,5 

Biobío Quilaco 2 2 0 1 

Biobío Quilleco 9 8 1 5 

Ñuble Quillón 1 1 0 0,5 

Ñuble Quirihue 1 1 0 0,5 

Ñuble Ranquil 2 2 0 1 

Ñuble San Carlos 24 21 3 13,5 

Ñuble San Fabián 3 3 0 1,5 

Ñuble San Ignacio 4 4 0 2 

Ñuble San Nicolás 12 10 2 7 

Concepción San Pedro de la Paz 15 8 7 11 

Biobío San Rosendo 0 0 0 0 

Biobío Santa Bárbara 13 4 9 11 

Concepción Santa Juana 1 1 0 0,5 

Concepción Talcahuano 56 21 35 45,5 

Arauco Tirúa 6 3 3 4,5 

Concepción Tomé 10 7 3 6,5 

Ñuble Trehuaco 0 0 0 0 

Biobío Tucapel 6 6 0 3 

Biobío Yumbel 6 6 0 3 

Ñuble Yungay 7 7 0 3,5 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 23: Nivel de ofensividad de olor de reclamos registrados en el período 2014 – 

2016 y ofensividad ponderada por comuna de la región del Biobío. 

Provincia Comuna 
Total 
reclamos 

Ofensividad 
media 

Ofensividad 
alta 

Ofensividad 
ponderada 

Biobío Alto Biobío 0 0 0 0,0 

Biobío Antuco 0 0 0 0,0 

Arauco Arauco 4 0 4 4,0 

Ñuble Bulnes 19 19 0 9,5 

Biobío Cabrero 2 2 0 1,0 

Arauco Cañete 0 0 0 0,0 

Concepción Chiguayante 0 0 0 0,0 

Ñuble Chillán 7 6 1 4,0 

Ñuble Chillán Viejo 11 10 1 6,0 

Ñuble Cobquecura 0 0 0 0,0 

Ñuble Coelemu 0 0 0 0,0 

Ñuble Coihueco 3 2 1 2,0 

Concepción Concepción 0 0 0 0,0 

Arauco Contulmo 0 0 0 0,0 

Concepción Coronel 13 0 13 13,0 

Arauco Curanilahue 0 0 0 0,0 

Ñuble El Carmen 0 0 0 0,0 

Concepción Florida 0 0 0 0,0 

Concepción Hualpén 4 0 4 4,0 

Concepción Hualqui 0 0 0 0,0 

Biobío Laja 3 0 3 3,0 

Arauco Lebu 0 0 0 0,0 

Arauco Los Alamos 0 0 0 0,0 

Biobío Los Angeles 33 27 6 19,5 

Concepción Lota 2 0 2 2,0 

Biobío Mulchén 0 0 0 0,0 

Biobío Nacimiento 4 0 4 4,0 

Biobío Negrete 4 0 4 4,0 

Ñuble Ninhue 6 0 6 6,0 

Ñuble Ñiquén 0 0 0 0,0 

Ñuble Pemuco 0 0 0 0,0 

Concepción Penco 0 0 0 0,0 

Ñuble Pinto 1 1 0 0,5 

Ñuble Portezuelo 2 2 0 1,0 

Biobío Quilaco 0 0 0 0,0 

Biobío Quilleco 0 0 0 0,0 

Ñuble Quillón 1 1 0 0,5 

Ñuble Quirihue 1 1 0 0,5 

Ñuble Ranquil 14 1 13 13,5 

Ñuble San Carlos 10 7 3 6,5 

Ñuble San Fabián 0 0 0 0,0 

Ñuble San Ignacio 1 1 0 0,5 

Ñuble San Nicolás 2 2 0 1,0 

Concepción San Pedro de la Paz 1 1 0 0,5 

Biobío San Rosendo 0 0 0 0,0 

Biobío Santa Bárbara 0 0 0 0,0 

Concepción Santa Juana 0 0 0 0,0 

Concepción Talcahuano 15 0 15 15,0 

Arauco Tirúa 0 0 0 0,0 

Concepción Tomé 0 0 0 0,0 

Ñuble Treguaco 0 0 0 0,0 

Biobío Tucapel 0 0 0 0,0 

Biobío Yumbel 0 0 0 0,0 

Ñuble Yungay 0 0 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 24: Normativa Internacional de Distanciamiento 
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Anexo 2: Figuras 

 

 

Figura 11: Identificación de actividades productivas y potenciales receptores en la 

comuna de Talcahuano 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 12: Identificación de actividades productivas y potenciales receptores en la comuna de Coronel 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Identificación de actividades productivas y potenciales receptores en la comuna de Chillán 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14: Identificación de actividades productivas y potenciales receptores en la 

comuna de Los Ángeles 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Zonas Plan Regulador Comunal de Talcahuano y ubicación de 

actividades potencialmente generadoras de malos olores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16: Zonas Plan Regulador Comunal de Coronel y ubicación de actividades potencialmente generadoras de malos olores. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Zonas Plan Regulador Comunal de Chillán y ubicación de actividades potencialmente generadoras de malos olores. 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18: Zonas Plan Regulador Comunal de Los Ángeles y ubicación de actividades 

potencialmente generadoras de malos olores. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: Crecimiento habitacional cercano a industria azucarera en Los Ángeles. 

Fuente: Google Earth. 
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Figura 20: Crecimiento habitacional cercano a PTAS en Los Ángeles. 

Fuente: Google Earth. 
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Observaciones 

Revisión básicamente en: 

 Eliminar (,) antes de y 

 Agregar y/o quitar (.) en subtítulos, figuras y tablas. 

 Separar las citas en figuras y tablas bajándolas arial 10 

 Actualizar índices y quitar citar en índice de figuras y tablas. 

 Debe usted revisar que citas en inglés estén bien escritas y que los anexos citados 

en el texto correspondan. 

  

 Si esta de acuerdo con los cambios, debe pasar todo a negrita y luego editar el CD o 

DVD según fotografía adjunta y hacerlo llegar a esta biblioteca, luego de ello por 

conducto regular se emite certificado de recepción a Secretaria de Pregrado, quien 

continua las gestiones hasta la obtención del título. 

  

 Además, debe firmar un FORMULARIO en esta biblioteca para que su tesis sea 

publicada en el REPOSITORIO de Bibliotecas UdeC. Ver www.bibliotecasudec-> 

Servicio en Línea ->clic en Repositorio UdeC guía para publicar->clic en CARTA 

AUTORIZACIÓN. 

 

Cualquier duda me la hace llegar. Atentos saludos   Lily 
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