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PRÓLOGO
Escuela Bellas artes y escuela de música en Parque Potrerillos al interior 
de la Quinta Vergara, este parque se inscribe en una de las quebradas 
mas largas de la ciudad de Viña del Mar, quebrada que esta integrada 
al habitar de la ciudad, quizás la única con estas características, pues 
permite, por un lado, acceder a lugares recreativos y culturales y posee 
vinculación con la parte alta de viña, con la historia arquitectónica 
urbana si consideramos la relevancia del conjunto siete hermanas. 
El sector a intervenir es el sector de potrerillos, el cual se nos indica, no entra en 
el polígono de conservación patrimonial, por lo que no requiere ser visado por 
la dirección de monumentos nacionales.  El taller junto con desarrollar un plan 

Conservatorio de música y Escuela de Bellas Artes.  El modo de abordar estas 
dimensiones urbanas arquitectónicas, parten desde las observaciones, se 
podría decir que las observaciones realizadas en conjunto, que dieron las 
directrices para establecer recorridos inclusivos, también permitieron “saber” 
llegar a los interiores, y que ese llegar tuviese la sensibilidad de la inclusión, 
lo que hoy se conoce como la accesibilidad universal, o accesibilidad 
desapercibida como creemos es mas ajustada, teniendo en consideración 

la rampa consuela de desproporcionalmente, pues sabemos que se trata de 
dimensiones que van mas allá de la físico, incluye la comprensión y lo sensorial. 
En relación a los programas, conservatorio de música y escuela de bellas artes, 
cobran un particular sentido, el cultivos de las artes, se vuelve relevante, ir a este 
lugar de “retiro” en plena área central, y encontrarse con sonidos o exposiciones 
al aire libre  colaboran para ensamblar dimensiones que se dan por separado 
comúnmente, las urbanas que dicen de conectividad, del servicio, de la 

en los márgenes de un predio , así los proyectos independientemente  de 
las particularidades que cada uno de los participantes del taller de titulo 

de ese “desborde” por lo que ahí se cultiva, y aquello  que se genera es para 
saber regresar a la ciudad, una suerte de ábside, esa bóveda abierta para 

  ,saicnediser sal a onroter led setna renetnoc etimrep euq ,ratla le regoca
donde el pie se separa del ojo, donde luego de un tiempo, giran ambos, 
pie y ojo, para el retorno en la secuencia, en este caso ; sala, parque ciudad.

distintos modos de participar de este entorno y retorno, de cómo se hará parte 
del conjunto si consideramos las otras dependencias del parque.  Mas allá de 
consignar que los programas fueron bien recibidos por la contraparte, SECPLA 
IMVM. da las indicaciones sobre el emplazamiento como Incluir la explanada 
mayor del sector y los desniveles elevados que la envuelven, en tal sentido. 
Hay dimensiones a valorar como, en el caso de Gian, las alturas, los pisos, los 
distintos niveles constituyen el Pabellón del acontecer expositivo, donde se 
acentúa los extremos como una suerte de paseo interior que da cuenta de ese 
ser un módulo del entorno que posee, y en conjunto, de forma entrelazadas; 
permitir que la mirada recorra un aire interior, y perimetralmente, ser frentes 
que presentan una verticalidad que da tamaño a un fondo de quebrada. 
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I. RECAPITULACIÓN
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1. La Observación
Introducción Taller
1.1 SOBRE LA OBSERVACIÓN

El acceder reiterado captando una nueva 
e inédita visión de la realidad.

La creatividad yace del primer orden 
(poesía). La base de la observación no 
tiene método o fórmula para llegar a ella, 
se presenta y se capta.

El capturar lo inédito, conlleva a un nuevo 
sentido dentro de lo supuestamente 
conocido, cotidiano, se presenta como 
si lo estuviéramos viendo por primera 
vez. Aquí yace el diálogo en el rigor en el 
escoger frente al proceso del croquis. Hay 
un sinfín de opciones al momento de que 
el lápiz traza el papel. Saber cuándo y 
dónde detenerse. Ser puntual y conciso.

2015)

La detención procura un resultado óptimo tanto como la proyección del dibujo 
como la búsqueda de la estructura del lugar ante la pupila. 

los aspectos que el croquis va recogiendo. La saca del mundo homogéneo. 

El acto se acoge en la forma, en aquella búsqueda única para la obra. 
“La observación o elogio, nos abre a ver de nuevo, a ver aspectos inéditos, a ver y 

ojalá adentrarnos, en una realidad desconocida.

En la constante búsqueda de ésta, se realizó una síntesis de “Sobre la Observación” 

capturó del texto. Desglosándose en lo siguiente:

El llamado a rehacer el mundo, el hombre debe inverntarlo una y otra vez. Esto 
conlleva a verlo variadas veces, pero con la apreciación similar a la primera vez que 
se observó. 

“Ver el mundo como si nuestra pupila fuera la de un niño”
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Obs: “Entre la permeabilidad de sus ramas, ésta permite la proyección de un 

Travesía (Ralún, 2015) 

1.2. CROQUIS

Obs: “El acontecer (ritmo acorde a la jornada/luz.). Entre capas se va develando un 

Riesgo en el Borde, 2017.
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2. El Cuerpo
El desenvolver en el espacio
2.1 INTRODUCCIÓN

La inserción del cuerpo en un espacio, conlleva un libre o tenso recorrido, una 
estancia permanente o breve. Todo condicionado por la forma, albergando el 

cuerpo se amolda al espacio.

2.2 PARAPETOS

Elemento arquitectónico que recibe al cuerpo, dado el tiempo/espacio para ello.
La decisión de la permanencia, otorgado por posturas holgadas y luz acorde a la 
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privado. Bajo el manto de lo construido, aire, luz.
El uso de materiales leves, proporciona la dimensión de un interior, construyendo 

permanencia, etc.

constructivos aptos para éste encargo.

Obs: “El espacio se amolda al cuerpo, al ser la rampa ocupada como asiento, éste 
equilibrio entre el uso y altura” 
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cinco propuestas a nivel taller.

calor) se pudo construir un espacio habitable. Tan sólo con precisión sobre el lugar, y 
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El aprender haciendo, la exploración del ensayo y el error, fomenta la constancia en 
los intentos por la búsqueda de un resultado óptimo.La conciencia  hacia el cuerpo 
como herramienta de obra, conlleva al restauro del mismo mediante almuerzos y 
tiempos aptos para el descanso. Por ende aquella distención corpórea prepara y lo 
dispone al trabajo a posteriori. otorga una espalda. Se cae en la cuenta lo estudiado 
en las clases de Amereida las cuales fueron impartidas en diferentes Hospederias 
(Hospederia de la puntilla, motores, del banquete, del diseño,entre otras) captando 
así la arquitectura en cada una de ellas.

3. La Obra
Consistencia de Travesías y Taller de Obra 2017
3.1 CONTEXTUALIZACIÓN

El cuerpo se adentra en un espacio de trabajo (taller) orientación y posición al tener 
el mar como este gran extenso, al mismo tiempo ser resguardado por un cerro que: 
Analizar, construir y proteger el terreno, trae a presencia el ser parte de un macro, lo 

3.2 TALLER DE OBRA
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A) Enconfrado viga con extensión de 5 metros, con tela geotextil en el interior, 

secuencia de la curva.

tener contacto con la tela al momento de verter el relleno de hormigón.

otorgando resistencia.
D) Perforación cuadernas e introduccion Hilo
E) Pletinas A y B y su anclaje mediante tuercas

A) B)

E) F)

D)
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3.3 TRAVESÍAS

3.3.1 RALÚN 2015

La travesía tomó lugar en la localidad de 

instancia, el objetivo fue la construcción de un 
centro para una escuela, donde se emplazaba 
una capilla, una cancha multiuso, el recinto de 
bomberos, y casa aledañas. 
Si bien, la travesía buscó cruzar america en su 
ancho, la concentración de la obra se ubicó 
en este lugar. Mediante un trazado, se inició el 
trayecto de la calzada con adoquines.

El trazado, recorría el centro (Bosque 
de la templanza) dando pausas, 

permanecer en este resguardo, y 
brote lumínicos que se traspalaban 
en el follaje de los árboles.

El trazado, recorría el centro (Bosque 
de la templanza) dando pausas, 

permanecer en este resguardo, y 
brote lumínicos que se traspalaban 
en el follaje de los árboles.
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3.3 TRAVESÍAS

Obs: “El internarse en el bosque la templanza, resguardado por estas verticales que 
acogen el estar. Los puntos de pausa, son recibidas por los parapetos, y las calzadas 

Mediante planchas de Zinc, se propuso este juego lumínico, como remate para 
la llegada a borde (playa). La direccional otorgando este destello ante el ojo, se 
revitalizó el lugar, en cuanto a limpieza, mejora de accesos, y escaleras. 

La mirada en este traspado lumínico hacia el horizonte.
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4. La Luz
Componente indispensable

Es un componente indispensable en la Arquitectura, mediante la confección de 
cubos del espacio, la búsqueda en tratar de capturar éstas luces, donde el acto que 
reside en la luz proporciona el permanecer y recorrido. La percepción del espacio 

4.1 ANOTACIONES

4.2 SOBRE EL ENCARGO



16

La fuente proveniente desde el cenit (cielo) en una vertical directa al acto, provee lo 

contrapuestas con sombras construidas, una gradual en el recorrido de la luz que lo 

Luz contenida en el espacio, un rebote entre verticales que converge en un centro. 
Esto conlleva a una envolver perimetral luminosa que abraza el espacio.

La confección en alambre de un curso del espacio incluyó dos luces a través del 
papel, posicionados solo en planos horizontales y verticales. La luz envolvente se 
da en su plano vertical donde se acoge el rebote luminoso entre sus extremos, en su 
plano horizontal converge la luz heterogénea.

El interior acoge la luz heterogénea que cubre esta parte en su manto luminoso 
mediante su plano horizontal, resalta por sobre la forma. 
La luz se adentra por estos marcos proyectándose en la esquina en dirección 
diagonal del cubo, produciendo el rebote luminoso envolvente.
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5. El habitar
Acto 
5.1 CONTEXTUALIZACIÓN

al acto de lo doméstico en lo público donde los límites son más difusos y los 
espacios reducidos. El amolde de éste al cuerpo, espacios de ocio, lo lúdico, etc.

Obs: “El cuerpo al traspasar umbrales varía en su temple complementando al 

Obs: “El habitar bordeante centrado a un foco convergente de luz (escenario). 
El cuerpo recorre en guía a un intervalo de alturas, donde paulatinamente van 
apareciendo los ángulos de la estructura, que guian el envolver acústico” 
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Sobre el proyecto (Primer semestre 2015, Taller primer Año) Se dio paso a la 

mediante el uso de suelo, y vestigios estructurales actuales. 
El recorrido y el habitar se condicionan por un intervalo de luces (pérgolas) 
Al decantar hacia la base, se emplaza un escenario (espacio recreacional) como 
llegada, el cuerpo encuentra el asomo, abarcando el acontecer bajo nivel. 

Este habitar se  acoge en un recorrido 
bordeante, donde la mirada recorre, 
en la ubicación del horizonte. El 
encuentro se da en el quiebre, de este 
centro.

5.2.1 REVITALIZACIÓN ESPACIAL
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6. El recorrer
Flujo/Ritmo 
6.1 CONTEXTUALIZACIÓN

“Transitar tenso en amparo vertical unidireccional con intervalos rítmicos” 

El transitar tenso bordeando la fachada de la ciudad, intervalos de accesos donde el 
ojo puede recorrer ininterrumpidamente en lo horizontal. Se desprenden destellos 
del ritmo de la jornada, brota la dinámica al adentrarse de la ciudad, donde las 
cualidades de interior toman presencia.

Obs: “La fachada de la ciudad conteniendo el vacío central de ésta
Al recorrer por el borde emergen entre estas capas que profundizan, el acontecer 
rítmico interno. El orden (el acoplar del espacio) da paso a este singular, por el 
contrario, se ocasiona un hermetismo” 

Obs: “Las verticales conllevan al ciudadano a este paso tenso, un transitar 
vertiginoso, el ir y venir encauce a un recorrer vertical unidireccional. Las aberturas 
en intervalo conllevan al recorrer visual en busca de la orientación (segunda 
decisión)”. 
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exterior. Golpes de vista que develan el interior a través de esta fachada” 

Obs: “Desde el borde se vislumbran estas capas verticales donde en los puntos 

extensión de la pendiente”.
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del lugar. Propuestas en alturas intercaladas, donde se dio cabida al parapeto, para 
producir esta pausa en asomo. Se tomó partida de la geografía del recinto, para 

El trazado de la calzada se programó mediante el uso de alturas y traslapes, 
procurando la conectividades en todos los planos posibles y caras de la quebrada.

6.2.1 REVITALIZACIÓN QUEBRADA
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7. El horizonte
El cuerpo posicionado 
7.1 EL DETENER CONTEMPLATIVO

Obs: “El cuerpo distribuye el peso encontrando un punto de anclaje. Esto da cabida 
al residir. Esto da paso a un intercalado de alturas por segunda decisión el cuerpo se 
eleva según lo amerite”. 

Obs: “Ante elevarse el ojo recorre en busca de la abertura (desahogo). 
La lejanía corpórea al suelo, conlleva a este recorrer en altura, se reconoce el suelo 
lejano.”

7.2 EL ELEVARSE
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7.3 EL ESTAR POSICIONADO

La posición como orientación a la abertura, está constante en el recorrido visual, el 
estar sumido en el lugar. Barrera natural como confín. Aperturas que fragmentan la 
imagen posterior a ellas (la formación del todo a partir de los fragmentados).

Umbral Acústico

Flujo Costero

Dinámica Barrial
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8. Umbrales
Los umbrales en espacios públicos

al acto de lo doméstico en lo público donde los límites son más difusos y los 
espacios reducidos. El amolde de éste al cuerpo, espacios de ocio, lo lúdico, etc.

8.2 UMBRAL ACÚSTICO

Obs: “Ante este gran vertical (cerro). El ir adentrándose hasta estar sumido en la 

amplitud)”.

8.2.1 UMBRAL LUMÍNICO

Obs: “La amplitud del espacio (esparcimiento) resguardan este baño de luz próximo 

8.2.2 UMBRAL POR ELEVACIÓN

El acontecer exterior al lugar público más próximo se pierde del ojo (verticales) el 
cuerpo sumido en este lugar de esparcimiento da cabida al ritmo pausado. 
Lo convexo en su amplitud. El acontecer toma presencia por tramos. 

8.1 ANOTACIONES
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Obs: “El acontecer exterior al lugar público más próximo se pierde del ojo (verticales) 
el cuerpo sumido en este lugar de esparcimiento da cabida al ritmo pausado. 
Lo convexo en su amplitud. El acontecer toma presencia por tramos.”

8.3 DESAHOGO

Obs: “El acceder como entrada al horizonte, la abertura desde lo encajonado. En 
la explanada el recorrer se da en el borde. El recorrer/estancia en los extremos 
originada por la transición del suelo”
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9. El Acceder
Optimización accesos
9.1 INTRODUCCIÓN

Es importante destacar que parte de nuestra formación como arquitectos debe ser 
la capacidad de hacernos cargo y ayudar a la integración de todas las personas en el 
contexto de la vida diaria, facilitando la accesibilidad y movilidad dentro de ésta.

mitigación ante el impacto de un posible tsunami, por ende, sus accesos consisten 

la rampa.

PLANTA PRIMER NIVEL

9.2.1 PLANIMETRÍAS
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PLANTA SEGUNDO NIVEL
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FACOLTÀ DI ARCHITTETURA ROMA III

proporcionar una infraestructura adecuada para el óptimo desplazamiento dentro 

llegada a clases y movilidad de los estudiantes.

9.3.1 PROPUESTA

9.3.2 DETALLE MATERIALIDAD USO DE SUELO
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9.3.3 ESPECIFICACIONES ESPACIALES

9.3. FOTOMONTAJE
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10. Urbanismo
Tiburtina Quartiere, Roma, Italia.
10.1 SOBRE EL ENCARGO
El taller apuntó a un Master Plan que mejorara los espacios públicos, referentes a 
conexiones, puntos de espera, la holgura, funcionalidad en locomoción colectiva 
(vías exclusivas). 

tipología del proyecto urbano.
El nuevo terminal Tiburtina, conllevo a que los alrededores se sumergieran en un 

debudo a los diminutos espacios utilizados como calzada, esparcimiento y, 
estado en deterioro de éstos. El desafío del uso, en discernir de espacios baldíos, o 
existentes, pero sin acceso a ser utilizados.
Se abordó el acceso universal y consideración por el grupo etario del lugar. También 
por especies arbóreas, donde cumplen rol de indicadores de espacios, aromas, etc.

y olor, aportando así, un recorrer mas amable para personas con discapacidad visual.

vias desplazadas, cambiando el ritmo del entorno (avenidas intersectadas en 
sectores con espacio acotado). Se abordó la problematica referente a los paraderos y 
puntos de encuentro.
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10.2 PROYECTO

Estado Actual

Propuesta

Propuesta

Estado Actual
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II. LECTURAS 
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1.1 ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD COTIDIANA (PABLO MANSILLA)

La accesibilidad se ha estudiado como elemento de movilidad urbana, para describir 
las posibilidades de acceder a bienes, servicios personas o lugares. Su análisis 
permite entender las dinámicas de movimiento de la población, describiendo 
aspectos como calidad de vida urbana, cohesión social e integración socio espacial. 

contexto histórico y las ciencias sociales. Se produjo un cambio desde un enfoque 

del sujeto, y mostrando la desigualdad causada por el modelo de desarrollo urbano 
vigente.

En Europa, en el contexto de la localización industrial y la reconstrucción pos guerra. 
En América Latina, a partir de los discursos de desarrollo del “tercer mundo“.
La accesibilidad se estudia como característica de un espacio absoluto, mediante 
una abstracción matemática de éste. La centralidad adquiere relevancia como 
indicador de accesibilidad (Teoría de lugares centrales de Johann von Thunen), 

1.2.1PERSPECTIVA DE LA MOVILIDAD COTIDIANA

mirada fenomenológica y hermenéutica. Recientemente, en el marco del “giro de la 
movilidad“ en las ciencias sociales.
Enfoque subjetivo, que se centra en el individuo para comprender la multiplicidad y 
diversidad de experiencias de movilidad.
La discusión se enfoca en el modo en que los sujetos, a través de sus prácticas de 

1.2.2 PERSPECTIVA INTEGRADA

En la última década se ha trabajado la accesibilidad teniendo en consideración tanto 

• Potencialidad del entorno determinado para permitir la interacción entre el 

en Transporte)
• Activo o capital que es necesario movilizar para aprovechar estructuras de 
oportunidad de diversa índole, como laborales, salud, educación, etc. (Diego 
Hernández, desde las estructuras de oportunidades)

1. Términos clave para los estudios de movilidad 
en América Latina
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1.2.3 PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

perspectiva locacional, en torno a la accesibilidad a la salud. También se estudian la 
red de transporte y la cohesión social, y la relación entre la accesibilidad y el trabajo.
La primera mitad de los 2000, la temática sigue concentrándose en infraestructura de 
transporte y acceso a localidades pobladas.

En la última década se comienza a trabajar con la teoría de activos de estructuras y 
oportunidades.
En general, los estudios sobre accesibilidad en América Latina muestran la 
desigualdad social en el desarrollo urbano metropolitano impulsado en el contexto 
de la globalización y el neoliberalismo urbano.

La accesibilidad se concibe como condición de la movilidad asociada a barreras 

socioculturales (sexo, edad, etnicidad, etc.). Según Jirón y Mansilla, es la habilidad de 
negociar el tiempo y el espacio para cumplir con actividades cotidianas, mantener 
relaciones y generar los lugares que las personas necesitan para participar en la 
sociedad.

apunta a estudiar la “morfología del territorio existencial“. (Andrea Gutiérrez, 2010)

grupo social para moverse a través del espacio. Para ello, se deben reconocer las 
competencias para enfrentar las barreras de accesibilidad. 

•Económicas
•Administrativas

Prácticas
Sociales

Enfoque Fenomelógico

Barreras de Accesibilidad
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A diferencia de la postura fenomenológica y existencialista de la geografía del 

formada por una tríada, en permanente tensión, entre espacio, tiempo y energía. 
Reconoce los ritmos en la vida cotidiana, toma el cuerpo como lugar de experiencia 

bien, como vimos anteriormente, el ritmo se reconoce no solo como algo corporal/
individual sino coordinado, y hasta incluso organizado por fuerzas externas pero 
siempre abierto, Lefebvre reconoce y les otorga un peso mayor a las estructuras. 

y en otros metodológicos o de orden empírico, que por momentos entran en 

2. RITMO ANÁLISIS (DHAN ZUNINO)

lapsus que da sensación de movimiento

2.1 GEOGRAFÍA DEL TIEMPO 

Investigar el ritmo no se trata solo de “medir” tiempos, densidades e intensidades, 
donde el olor, sonido, la temperatura pueden ser elementos de las experiencias 

frecuencias, sino de entender que ellos se componen de densidades e intensidades 
donde el olor, el sonido, la temperatura pueden ser elementos de esas experiencias 

formas de abordar la experiencia que ni el espacio geodésico ni el tiempo del reloj 
nos ofrecen, y esto tiene un enorme potencial para estudiar la experiencia de la 
movilidad más allá de patrones de desplazamientos, motivos y uso del tiempo. 
 
El ritmo no se reconoce no solo como algo corporal/individual sino coordinado, 

acústico, viento, luz, etc.

existencial. Lo cual comúnmente se estudia como movimientos desiguales o 
jerárquicos mas allá de la movilidad o inmovilidad (por ejemplo, la diferencia entre 
quienes se mueven en transporte privado o publico)

Ritmo EspacioFactores
ExternosC

ondicionantes

 

Climáticos

Habita
r
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3. PASAJEROS (TOMÁS ERRAZURIZ) 
3.1 EL ANÁLISIS DEL VIAJE 

adquiría el predominio en la circulación urbana implico inevitablemente el 

directamente y dependiente del conductor (Errazuriz,2012)

El acto de pasar (Humberto Giannini) advierte como: algo que ocurre/acontece 
sucede

desconocido pasa

También abarca sobre los ritmos corporales sujetos a la repetición constante 
en el tiempo y el espacio, pero también afectos a la introducción de variaciones 
desconocidas e imprevistas
La mayor parte de los esfuerzos se centran en comprender como los tiempos de 

viajar, etc (Schiefelbush, 2010)

espacio

entre la habitación y lugar de trabajo.

Así como el ritmo ha servido para animar a los espacios o lugares aparentemente 

pausas, intervalos, por ello es una idea clave para reconocer que toda movilidad 
se compone también de momentos de inmovilidad. David Bissell (2007), sin 
embargo, va a criticar la noción productivista de la movilidad que, si bien reconoce la 
inmovilidad, conlleva una manera instrumental de mirar la espera. 
Algunos ejemplos de estudios de movilidad que han incorporado el ritmo son de 

ferry, donde resalta una forma de movilidad lenta pero mecanizada como esencial 
para la construcción de un sentido de tiempo singular de la región de las islas de la 

que conecta y desconecta los tiempos de las islas y la costa 
Aunque aún no se ha difundido esta noción entre los estudios de movilidad en 
Latinoamérica, donde los aspectos más fenomenológicos de la movilidad son 

sensorial, existencial, lo que comúnmente se estudia como movilidades desiguales o 
jerárquicas más allá de la movilidad o inmovilidad.
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2. POPS

PRIVADA

Parques, bosques urbanos

2.1 ACCESIBILIDAD

Indispensable para espacios públicos 
*discernir entre conexiones relevantes po ejemplo: accesos a vías de evacuación 

Por lo tanto puede decirse, al considerar el conjunto que no hay lugar que cumpla 
con la condición de accesibilidad absoluta

2.2 LO PÚBLICO 

otros procesos parciales, contribuyendo asi al cambio social, pero sin poder dirigirlo 

2.2.1 EL AFUERA

Aproximación cercana al grado 0 de lo publico 
El desvanecimiento de la privacidad ante la exposición púbica de toda intimidad
Aquel personaje busca el espacio publico para distinguir porque es el único lugar 
donde esta protegido 

2.2.2 LA CALLE

El sentido barrial en el encuentro de éstas
En ese contacto se expresa con relativa libertad, condición que posibilitó la 
construcción de una cultura (calle) 

El espacio publico es pensable únicamente a partir de su diferenciación de lo privado

En Europa, en el contexto de la localización industrial y la reconstrucción pos guerra. 
En América Latina, a partir de los discursos de desarrollo del “tercer mundo“.
La accesibilidad se estudia como característica de un espacio absoluto, mediante 
una abstracción matemática de éste. La centralidad adquiere relevancia como 
indicador de accesibilidad (Teoría de lugares centrales de Johann von Thunen), 
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2.3 INDICADORES 

espaciales, y por su grado de calidad publica 
Regula condiciones necesarias para constatar las posibilidades de acceso universal. 

pertenece el terreno y quien tiene preposiciones de ellos

transforma en si mismo, es verdadero que las diferentes piezas del mosaico sean 
permeables, en el sentido de que, por ejemplo, en un conjunto habitacional cerrado 
pueda simplemente impedir el ingreso a un barrio.

3. Mallas urbanas desplazadas 

3.1SISTEMA NATURAL
3.1.1DETERIORO AMBIENTAL

La contaminación ambiental y el calentanmiento global como principales amenazas. 
Los vehículos e industrias como contaminantes mayores. Se trata la paradoja 

desarrollo esta deteriorando el medio ambiente, por ende es importarte generar una 
conciencia de sostentibilidad de ahorro de energía, de reciclaje, de utlizacion de 
prodyctos biodegrdables y de vltalcon de del sistema natueal dentro de las ciudades 

La situación critica del abasteciiento de agua y su potabilización debido al aumento 
de población mundial. Dada la tendencia de aumento de la población e incremento 
de la urbanización, estos aspectos, el suminutro de aguas y el tratamiento de aguas 
residuales, se constituyeb en factores crticos

personas carecen de aguas tratadas adecuadamente.

3.2 Sistema artificial
3.2.1 INCREMENTO DE LA POBLACIÓN Y DE LA URBANIZACIÓN 
MUNDIAL 

periodo. Sin embargo, para 2100 se prevé una rediccion mundial de la población de 
5500 millones de personas.

fuerte en los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, estos países con menos 
recursos, con población más pobre, tendrán la mayoría de las ciudades más grandes 
del planeta y los problemas urbanos más críticos. 
En las ciudades de los países en vías de desarrollo se suman tres curvas ascendentes: 
a) El aumento de la población mundial. 
b) El incremento de la urbanización mundial. 
c) La mayor urbanización de los países en vías de desarrollo.
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3.2.2 AVANCES TECNOLÓGICOS 

A principios del siglo xxI, el hombre cuenta con tecnología avanzada para realizar las 
construcciones de mayor envergadura de la historia nunca antes vistas: rascacielos, 
túneles, puentes, represas. El avance en el desarrollo de los sistemas de transporte 
con aviones, trenes y barcos, permite el desplazamiento rápido de las personas, en 
algunos casos más económico, y por lo tanto se facilita la integración e interacción 
del mundo, ya que una persona puede estar en constante contacto con otras 
culturas. 
Avances en la tecnología de la información y las comunicaciones 

voz sobre IP, videoconferencias, correo y comercio electrónico, etc.) permite a las 

actividades, lo cual contribuye a aliviar la presión sobre el sistema de movilidad de la 
ciudad y, por lo tanto, disminuye la contaminación atmosterica
También se favorece el ecosistema porque se reduce la necesidad de imprimir 
documentos físicos, con lo cual hay que talar menos árboles para producir papel. De 
esto se deriva, además, un gasto energético menor. 

3.2.3 CAMBIO PERMANENTE 

tecnologías y técnicas de producción, construcción, comercialización y transporte. 
Ello se debe a la competitividad existente entre las empresas, las compañías y 
también entre las personas, que ven la necesidad de mejorar y actualizarse cada día 
para obtener mejores resultados. La sociedad contemporánea se transforma deprisa 
y, desbordados por esta evolución, a veces medimos mal cómo han cambiado en 
poco tiempo los objetos que utilizamos, nuestra forma de actuar, de trabajar, las 

vivimos, el mundo que nos rodea, nuestros conocimientos, esperanzas y temores 
(Ascher 2005, 17) 

3.3 SISTEMA SOCIAL 
3.3.1 DESIGUALDAD SOCIAL 

para el siglo xxi, se prevé un aumento de la población en condiciones de pobreza 
y miseria, en asentamientos subnormales, en condiciones precarias y en 

cambios tecnológicos (Internet), de comunicaciones (teléfonos) y Sociales 
(cambios culturales) vividos en los últimos años han ocasionado importantes 

la multiplicación de la diversidad cultural, esto por los diferentes estilos de vida y 
posibilidades económicas, diversidad que, en ocasiones, es usada como legitimación 
de la exclusión social que padecen determinados colectivos minorizados, entre 
ellos, muchos de los inmigrados que proceden de paises empobrecidos de otros 
continentes. Y Glenn y Gordon precisan: “Las diferencias entre ricos y pobres se han 
aumentado: la relación entre el ingreso promedio de las personas dei 5% superior y 

sostenible” (2005, 2).
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3.4 GLOBALIZACIÓN 

ciudades. Se entiende por globalización el fenómeno que consiste en la aparición de 
instituciones, compañías y actividades humanas de diversa indole que no se limitan 
a los paises sino que se desarrollan en el ámbito mundial. Estamos familiarizados 
con los diversos paradigmas del pensamiento politico, económico, social y cultural 
que les han dado forma a nuestros continentes países y regiones. Políticamente 

podemos percatarnos [de] que las naciones de todo el mundo tienden a abandonar 
o por lo menos a restringir una parte de su soberanía a favor de la cooperación 
regional o continental.. . La vida hoy en día está determinada en gran medida por el 

3.5 DESLOCALIZACIÓN

La deslocalización consiste en la posibilidad de realizar actividades sin necesidad 
de desplazarse físicamente. Este proceso se ha favorecido por el avance en las 

comercio electrónico, la Internet, las teleconterencias, las transacciones banca 
rias y el pago de impuestos por medios electrónicos, etc. Desde el punto de victa 
urbano, tiene mucha importancia porque reduce la necesidad de desplazamientos 

ye la necesidad de espacios físicos para la realización de algunas actividades, pues 
se pueden realizar diferentes tareas de manera coordinada con personas que se 
encuentren en diferentes lugares. 

3.6 DESINCRONIZACIÓN 

optimizar el tiempo de las personas sin depender del no rario. Es especialmente 
útil para quienes tengan relación con otros continentes, por lo tanto favorece la 
globalización. Desde el punto de vista urbano, el comerco electronico favorece el 
desarrollo de las ciudades porque reduce las necesidades de desplazamiento físico 
de las personas.

3.7 PENSAMIENTO COMPLEJO 

En el siglo xxI existen tendencias de transformación en el pensamiento, relacionadas 
con las teorías de la complejidad, el azar, el caos, los sistemas con retroalimentación 
permanente. Ejemplos adaptativos, los planes heurísticos y el campo del urbanismo 
se ha pasado de los planes determinísticos a procesos reiterativos de adaptación 

resultados predeterminados, de pautas básicas que se adaptan a las necesidades y 
circunstancias cambiantes. 
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3.8 COEXISTENCIA DE LO LOCAL Y LO GLOBAL 

de la tecnología de la información y las comunicaciones, las personas tienen cada 
vez más interrelación con otras partes y personas del mundo, por lo cual lo global y 
lo local se mezclan y coexisten en mayor medida con el transcurso del tiempo. Por 

términos de urbanismo, se está construyendo una cultura mundial que se comparte 
con habitantes de diversos lugares, pero también crea la necesidad de valorar y 

objetivo de mantener una riqueza multicultural.
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III. Casos de Estudio

que han servido como guía para buscar y seleccionar casos de estudio. Entre ellos se 
destacan:

1. Tratamiento del suelo
Habiendo analizado posturas divergentes sobre cuál es la forma adecuada en que 
se debe intervenir un espacio natural, surgen cuestionamientos en torno al modo de 
convertir suelo natural en suelo construido. Se ha buscado material sobre proyectos 

imaginario de las comunidades, entre otros, se revisan soluciones de trazado de 
caminos, tipos de pavimentación, tratamiento de laderas, etc.
2. Integración al entorno urbano 
El sector Potrerillos es parte de la Quinta Vergara, que si bien es un espacio de uso 

modo en que se busca incorporarlos a las dinámicas de la ciudad, por ejemplo, 
mediante aspectos programáticos.

del Mar se ha expresado el interés por fortalecer esa impronta, por lo que se revisan 
experiencias similares.
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1. Parque Lineal Ribereño del Estuario de Tejo
Póvoa de Santa Iria, Portugal. 2013

Autor del proyecto: Topiaris Landscape Architecture

Regional.

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN

orilla del estuario del Río Tejo. La zona integra características tanto urbanas como 

Las actividades productivas predominantes fueron las agrícolas y ganaderas, además 

El terreno en que se ubica parte de la intervención (la Praia dos Pescadores) 
corresponde a un banco de arena de 22.550 m2 que fue ganado por la comunidad al 
sector privado industrial. 

• La comunidad estaba privada de acceso al borde ribereño, que era bloqueado por 
lotes industriales.
• Falta de espacios de ocio y recreación para la comunidad.
• Degradación de los ecosistemas naturales.

• Punto de acceso al río Tejo.

• Aledaño a zonas rurales o desocupadas junto al río, en las que es posible trazar vías 
peatonales.

Praia dos Pescadores y sendero Tagus
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El Municipio cuenta con el programa “Rehabilitación del borde ribereño de Vila 

bajo los siguientes objetivos: 
1. Entender el río como elemento fundamental de la identidad vilafranquense, devolviendo 
su orilla al uso de la población.
2. Entender el río como “plaza pública“, como espacio de recreación, cultura y movilidad.

municipio en la Red Ecológica Metropolitana, protegiendo los valores paisajísticos, 
patrimoniales y culturales ligados al río.

presencia y actividades humanas.
5. Preservar el paisaje y mejorar la imagen del municipio. 

1.2. DESCRIPCIÓN

Pescadores y la creación de una red de senderos peatonales que vinculan la playa 
con las áreas urbanas y naturales. 
La Praia dos pescadores se plantea como un espacio de ocio, recreación y reunión, 
que se convierte en un vínculo con el borde del río Tejo. La obra toma forma a partir 

de la naturaleza. 

estructura primaria del lugar y que conecta todos los sectores de la playa, así como 
los servicios e instalaciones. Se disponen zonas de permanencia, que consisten en 
suelos de madera: la zona de picnic, plataformas y refugios de pesca, plataformas 
de descanso y cubiertas, miradores y un pequeño escenario. Además, hay zonas de 
juego y deporte.  El terreno natural fue cuidadosamente intervenido, para proteger 
y recuperar el ecosistema. Por ello, en el arenal se plantaron especies nativas 
agrupadas en cúmulos densos y protegidos, para capturar y retener arena. 

Fotografías de Joao Morgado
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• Replantear el espacio público urbano situado en un complejo paisaje urbano, 
industrial, agrícola y natural.
• Mantener la esencia del espacio intervenido.
• Resguardar la protección de los ecosistemas y promover la regeneración ecológica.
• Entregar a la comunidad opciones de ocio y recreación, así como acceso al borde 
del río Tejo.

La red de senderos, por su parte, está destinada a vincular la Praia dos Pescadores 
con otros lugares importantes de la comunidad (urbanos o naturales) y así 
fortalecerla como punto de acceso al borde ribereño. Son 5 caminos peatonales 

estuario, entre líneas de agua y suelo pantanoso, hasta llegar a un mirador de aves.

Ambiental y Paisaje, una construcción modular equipada para exposiciones y 
eventos. Además, hay una cafetería y baños. Otras instalaciones son: zona de picnic, 
zona de juegos infantiles, cancha de voleibol, miradores, zona de pesca, zonas de 
descanso, observatorio de aves.

El proyecto ha constituido una zona abierta a la comunidad, ganando territorio al 
sector privado industrial que bloqueaba el acceso al río y devolviendo el borde del 
estuario al uso y goce de los habitantes. Este nuevo espacio público colabora con 

deportivas, y aborda la recuperación del ecosistema.
Por otro lado, las vías peatonales mejoran la conectividad del sector, a través de
transporte alternativo (caminar o pedalear). El plan de “Rehabilitación del borde 

que los parques se vinculan y forman parte de un sistema de espacios públicos que, 
además, tiene acceso a las áreas urbanas y la estación de tren. 
Los principales usuarios del parque de la playa, son los pescadores a los que ésta 
debe su nombre. Ellos se mostraron escépticos al inicio, pero luego aprobaron e 
hicieron propio el lugar.

Fotografías de Joao Morgado
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1.3. CONCLUSIONES O LECCIONES APLICABLES A NUESTRO CASO

Se destaca el modo en que se aborda la intervención de un ecosistema natural 
que se busca preservar. Mediante el trazado de senderos leves y algunos puntos de 
permanencia, se abarca una extensión de 15.000 m2, logrando dar unidad al lugar, 
sin tener un gran impacto en el suelo natural mediante pavimentos. 

distensión. 

Fuente:

• 
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2. Parque Zaryadye
Moscú, Rusia. 2017

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN

El área propuesta para el parque se encuentra en una zona céntrica de la capital rusa, 

de San Basilio. La Iglesia de San Máximo, la catedral y el campanario del Monasterio 

en un primer momento para la construcción de viviendas, luego para un centro 

• En Moscú no se han construido parques públicos en los últimos 50 años.
• Falta de un espacio que traiga lo natural a la ciudad y permita la interacción entre 
esta naturaleza y lo construido de la urbe, reuniendo lo propio de Moscú y Rusia.

históricos de la ciudad desde la distancia.

el paisaje duro y el paisaje, generando una mezcla en lugar de un borde, alentando 
a los visitantes a que deambulen libremente. El Parque completa la colección de 
monumentos y distritos urbanos de fama mundial que conforman el centro de 
Moscú.

Fotografías de Iwan Baan y  Maria Gonzalez



51

plantas y las personas tienen igual importancia. Se buscaba crear algo orgánico 

empedrada de la Plaza Roja al interior del parque.

Moscú. 

presentaciones que representaban a 27 países diferentes. 
El diseño seleccionado buscaba crear un parque de herencia rusa y moscovita, así 
como también abordar las últimas tecnologías de construcción y estrategias de 

2.2. DESCRIPCIÓN

La idea del parque es generar un museo al aire libre donde la exhibición fuera 

apreciar la belleza de Moscú. En ese sentido, el puente volador se convirtió en la 
esencia del parque.
En cada rincón los visitantes encuentran terrazas que recrean y celebran cuatro 
paisajes regionales diversos que se encuentran en Rusia: tundra, estepa, bosque 
y humedal. Estas zonas están organizadas en terrazas que descienden de noreste 
a suroeste, y cada una de ellas se superpone para crear un conjunto de espacios 
programados integrados en el paisaje: la naturaleza y la arquitectura actúan como 
una sola. La superposición seccional también facilita estrategias de control del 
clima activas y pasivas que garantizan que los visitantes puedan disfrutar del parque 
durante todas las estaciones.
Las zonas naturales proporcionan lugares de reunión, reposo y observación, junto 
con espacios de actuación y pabellones culturales. Además de estos destinos 
programados, una serie de miradores proporcionan marcos para redescubrir nuevos 
paisajes urbanos.

Fotografías de Iwan Baan y  Maria Gonzalez
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• Se buscaba transformar este territorio comercial e históricamente privatizado en un 
parque público y multifuncional. 
• El parque busca trasmitir las herencias rusas y moscovitas, a través de un diseño 
que relaciona lo construido y lo natural.

Es a la vez parque, plaza urbana, espacio social, servicio cultural y armadura 
recreativa. Para lograr esta simultaneidad, los paisajes naturales se superponen en 
la parte superior de los entornos construidos, creando una serie de enfrentamientos 

una nueva oferta para complementar los históricamente formales espacios de 

• Es el primer parque público construido en Moscú en los últimos 50 años, y su 
consigna fue crear un espacio que describiera el alma rusa, por lo que es un parque 
representativo del país. 

del parque, permite el acceso libre a las ramblas que corren junto al río Moscova. 

importantes de Moscú.
• Aporta a la calidad de vida de las personas, al ser un espacio social con 
equipamiento cultual, junto con las variadas áreas verdes con las que cuenta.

2.3. CONCLUSIONES O LECCIONES APLICABLES A NUESTRO CASO
Este caso aporta la combinación entre ciudad y paisaje, para crear un parque que 
dé el respiro de lo natural, pero que se encuentre en diálogo con lo que aporta la 
ciudad. De esta manera no queda en una burbuja apartada, si no que permite que se 
mezclen ambos escenarios, conectándolos.

paisajes del lugar. Esto es algo que buscamos potenciar en la Quinta Vergara, ya que 
es un parque emblemático de Viña del Mar, donde se realiza una de las acividades 

en lo natural. Elementos que vemos factibles y un aporte a nuestro proyecto.
Además, cuenta con estrategias de control de clima, que permite que el parque 
pueda ser habitado en todas las estaciones del año. Esto es algo que perseguimos en 
el parque Quinta Vergara.

Fuente:
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3. Parque Bicentenario de la Infancia
Santiago de Chile. 2012

Institución a cargo: Parquemet

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN

El Parque Bicentenario de la Infancia se emplaza dentro del Parque Metropolitano 

El Parque Metropolitano es uno de los parques urbanos más grandes del mundo, 
sumando 722 hectáreas entre los diferentes cerros y sectores que lo componen. Sin 
embargo, muchos de dichos sectores no están vinculados.
En el parque existen trazados derivados de lechos secos de antiguos canales de 
regadío que trasladaban agua entre diferentes comunas. Estos tienen una pendiente 
muy baja y recorren los cerros en un primer nivel, lo que ha dado paso a la propuesta 
de un Paseo Zócalo Metropolitano. Si bien, este es otro proyecto, está relacionado 

Rústico“. 

atractivos que lo componen no se vinculan, desaprovechando la oportunidad de 
generar un paseo a escala metropolitana. Según sus autores, la posibilidad de crear 
un parque metropolitano, que vincule comunas de diferente nivel de ingresos, es 

• La cara norponiente del cerro tiene accesos precarios y está muy deforestada, lo 
cual afecta a Recoleta y Huechuraba, comunas con los menores ingresos y promedio 
de áreas verdes de todas las que tienen acceso al parque. 
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Bicentenario – 100 Obras, 200 años“, creado en 2010, que agrupa 100 obras de 
mejoras, renovación, construcción, etc. Este contempla diversas intervenciones en el 
Parque Metropolitano, entre las cuales se considera la construcción e inauguración 
del Parque Bicentenario de la Infancia.

3.2. DESCRIPCIÓN

El Parque Bicentenario de la Infancia es un espacio que conjuga lo urbano y lo 
natural, al ser un lugar de transición entre la ciudad y el cerro. El diseño espacial 
y las instalaciones han sido pensadas para acoger la recreación y la estimulación 

características naturales para dar lugar a actividades lúdicas en contacto con la 
naturaleza y de manera segura.
El terreno se aborda mediante calzadas con poca pendiente por las que se accede a 
los distintos niveles del parque. En la parte baja se desarrolla la parte más “urbana“ 

como esferas de concreto con chorros de agua, un cerco habitable, columpios y el 

En un siguiente nivel, las entretenciones están más ligadas a la ladera: hay una 

Blanco y a la ciudad. Además, se plantan árboles en este sector para dar sombra.
Al llegar a la parte alta, ya sea mediante las calzadas, las escaleras o en el funicular, se 
encuentra el límite del Parque de la Infancia y el acceso al “Sendero Rústico“.

• Acceso al “Sendero Rústico“, lo cual permite conectar los diferentes sectores del 
ParqueMet, teniendo un alcance mayor, de escala metropolitana.

Recoleta y la cercanía a estaciones de metro y transporte público, posibilita su uso 
tanto a nivel de barrio como a escala metropolitana.
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• Entregar dentro del parque más espacios didácticos y promover la participación 
de los ciudadanos en actividades al aire libre, mediante la creación de espacios 
públicos de calidad.
• Ser la primera piedra de un ideal a futuro: el Paseo Zócalo Metropolitano, que 
entregaría espacios de uso público en el primer nivel del ParqueMet, mejorando a la 
vez la conectividad entre comunas de diferente nivel de ingresos que lo circundan. 

• Mejorar el acceso al parque por Av. Perú y equipar el sector con servicios e 
infraestructura.

La construcción de este espacio público fue un aporte al encuentro de las distintas 
comunas cercanas, y de distinto nivel socioeconómico, que pueden convivir en este 
lugar a través del juego de los niños y las actividades familiares que ofrece. 
Es un aporte al escaso acceso a las áreas verdes que tienen varias comunas de los 
alrededores, considerando que la ciudad en que se encuentra tiene poco de vida al 
aire libre. 

3.3. CONCLUSIONES O LECCIONES APLICABLES A NUESTRO CASO

Este parque une comunas de distintos estratos sociales, propiciando el encuentro 
de la comunidad y siendo un aporte en cuanto a equipamiento y áreas verdes para 

y tiene un carácter social importante al hacer que la segregación urbana se vea 
reducida.  En nuestro proyecto es necesario pensar esta posibilidad de propiciar el 
encuentro de la comunidad en un espacio apto para todos, y junto con esto mejorar 
la conectividad de los sectores como Forestal Alto y las Siete Hermanas, con el plan 
de la ciudad. 
Entrega la visión de un parque orientado a los niños, tomando la riqueza de las 
propiedades del terreno para levantar intervenciones que permitan el juego y el 
encuentro de los menores. Esto puede ser aplicado a nuestro proyecto, ya que en 
sitio se encuentra el museo “Artequin”, que está enfocado a los niños, por lo que se 
complementa con esta idea lúdica para el parque.

Fuente:

elemental/
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4. Parque Urbano en Bagheria 
Bagheria, Palermo, Italia, 2007

Autor: Luca Bullaro
Institución a cargo: Ayuntamiento de Bagheria 

4.1. CONTEXTUALIZACIÓN

El parque está ubicado en el corazón de la antigua Bagheria, cerca de las villas 

cientos de personas concurren por el sector, llamados a las visitas de éstas 

aparcamientos públicos y de las aceras, ampliando su sección para incentivar los 
ciudadanos a recorrer a pie el centro de Bagheria. Dando cabida al óptimo ritmo 

corazón de los sectores donde se emplazan las villas barrocas.

La comunidad se encontraba en un contexto espacial limitado, en cuanto a 
recorridos vinculantes entre los parques aledaños, ante éstas grandes masas, 
privaban de puntos de encuentros entre ellas.

comunidad.

Imagen Satélital
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4.2. DESCRIPCIÓN

peatonales y de la voluntad de crear un sistema de caminos zigzagueantes alrededor 

diferentes recorridos.
Las zonas alrededor de los aparcamientos están pavimentados con piezas de piedra 
gris de Billiemi, el pavimento de los recorridos interiores es de pequeñas piedras de 
río, típicas de la tradición constructiva de la zona de Bagheria. 
El proyecto quiere reinterpretar el tema de las pavimentaciones tradicionales 
utilizando materiales y colores típicos de Sicilia occidental, pero aplicando 
geometrías y pautas inéditas.
Los muros de contención en hormigón de las zonas verdes se doblan para formar los 
bancos, revestidos con piezas de Travertino, debajo de los cuales se esconden los 
puntos de luz que crean una iluminación a ras de suelo. La fuente hexagonal, en la 
intersección de los tres recorridos principales, tiene el fondo revestido con piedras de 
río de tonalidad gris. Desde el banco, en voladizo sobre el espejo de agua, se genera 
una sonora caída de agua.

• Agilizar el recorrido 
• Proponer espacio público urbano situado entre conectividad de parques
• Resguardar el encuentro
• Entregar espacios de ocio y recreación.

Fotografías Francesco Salomone

Fotografías Francesco Salomone
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compuestas por bancos y fuentes. Los muros de contención en su forma entregan 
bancos para el cuerpo, a modo de parapeto. 
Los recorridos se emplazan en trazado zigzag, donde en el suelo se conjuga con 

El proyecto entregó una zona abierta a la comunidad, en relación a un centro entre 
las tres villas principales, un lugar de descanso que recibe al cuerpo, en pos de 
traspasar o detenerse. Acuna actividades acordes al paso y/o actividades recreativas. 
Mejorando la conectividad, y permitiendo dar cabida al uso de elementos naturales 
del lugar.

4.3. CONCLUSIONES O LECCIONES APLICABLES A NUESTRO CASO

villas o espacios públicos cercanos, dando cabida al transitar.
El uso de materiales naturales, al igual que la implementación en la forma, para 
recibir el permanecer del cuerpo o sus diferentes posturas.

Fuente:

• Imagen Satelital: 
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5. Parc Güell
Barcelona, España. 1914

Autor del proyecto: Antoni Gaudí
Mandante: Eusebi Güell
Otros actores involucrados: Ayuntamiento de Barcelona

5.1. CONTEXTUALIZACIÓN

El parque surge de la idea de Eusebio Güell y Antoni Gaudí, de construir un barrio 

distrito de Gracia.

con una potente industria y más de un millón de habitantes. La ciudad nueva, el 

síntesis de la tradición y lo moderno. 
El proyecto de Gaudí, buscaba responder a esas inquietudes, y contemplaba la 

plaza cubierta para el mercado, una plaza teatro al aire libre, una capilla, un pabellón 
de conserjería, un pabellón de servicios, entre otros. Se prohibió incluir actividades 
industriales o clínicas, para no desvirtuar los principios de retorno a la naturaleza del 
proyecto.

para convertirla en parque público, que actualmente es parte del parque urbano Tres 
Turons.

•Posterior a la realización del Ensanche, se buscaba crear un núcleo urbano que 

de la ciudad. La carencia de este lugar, con recorridos en la ladera, adaptados a la 
geografía y a las actividades burguesas, fue lo que llevó a plantear este proyecto.
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El parque está dentro de diferentes categorías de conservación: Monumento de 

Su gestión depende de diversos departamentos del Ayuntamiento de Barcelona. En 

medidas fue la creación de un ente de gobernanza participativo: el Grupo de Impulso 
y Seguimiento del Parc Güell, que reúne en mesas de trabajo a diversos actores.

la encargada de coordinar los operadores y proyectos municipales generados por la 
comisión técnica y las mesas de trabajo.

5.2. DESCRIPCIÓN

se preservó la vegetación espontánea, y la zona monumental, que corresponde a 
las 12 ha. declaradas Patrimonio de la Humanidad, de las cuales 1,7 tienen acceso 
regulado.
En la zona monumental está el acceso principal, en el que hay un complejo de 
infraestructura que corresponde a las áreas comunes de la urbanización. El sello de 

natural. El verdor aparece entre la piedra en la escalinata, ajardinada y decorada con 

columnas que sostienen lo que a la vez es el suelo de una explanada en la ladera. Ahí 
se construye un mirador, cuyo borde ondulante es un banco decorado.
La gran dimensión del parque y su pendiente son abordadas mediante una red de 
caminos y viaductos que conectan los diferentes sectores y accesos, generalmente 
bordeando la ladera, aterrazados o asomándose y dejando galerías bajo ellos.

• Disponibilidad de áreas naturales y boscosas, además de su ubicación en la colina, 
que constituyen el valor paisajístico del parque.
• La ubicación en la parte alta de la ciudad, que permitió mantener por años la 
tranquilidad del lugar, lo cual era importante para el ánimo calmo del proyecto.
• La relevancia del parque en la actualidad se debe a que lo rodean diferentes barrios 

personas, por lo que su ubicación, ahora en medio de zonas urbanas, permite la alta 

•El crecimiento del Ensanche sobre la llanura y la orientación industrial de la ciudad, 

apto para este paseo carente de ruido y contaminación, propios de la ciudad. 

comunicada con el centro de Barcelona. 
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el proyecto original de barrio privado, como en el parque público en el que derivó.
• Generar un sistema de calles y viaductos con impacto ambiental mínimo, 
adaptándose a la topografía.
• Aliviar la presión de la ciudad generada por el crecimiento y la densidad urbana.
• Ser un jardín urbano en combinación con la naturaleza original. En la última década 
se han aplicado criterios de jardinería ecológica y gestión del verde, para favorecer el 
cuidado del ecosistema.

En el acceso de la parte baja se encuentran los Pabellones de la Portería, uno de los 

se encuentran el mirador y el teatro griego.
Además, existen variados puntos de encuentro y zonas de estancia, así como zonas 

citadina. Sumado al valor histórico y arquitectónico entregado a Barcelona, este 
parque otorga elementos de biodiversidad, paisajismo y diseño. Además, el parque 

urbana del entorno.

Fotografías de Samuel Ludwig
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5.3. CONCLUSIONES O LECCIONES APLICABLES A NUESTRO CASO

El parque, por su contundente valor paisajístico, histórico y arquitectónico, ha 
sido fuente de admiración y curiosidad para los turistas. Sin embargo, su función 
aunque no sea la original, es servir a la comunidad de vecinos como un espacio de 
recreación, aprendizaje y reunión en contacto con la naturaleza. Diversas medidas 
pretenden fomentar el uso del parque, para que se convierta en un lugar importante 
en la vida de las personas: regulaciones, infraestructura y servicios. Esta orientación 

revitalizar la Quinta Vergara como un parque urbano que sirva a los habitantes en su 
quehacer cotidiano.
El Parc Güell puede considerarse un ejercicio de fusión entre la vida urbana y la 
naturaleza poco intervenida. En esta obra se pueden encontrar antecedentes tanto 
para pensar ciudades más conectadas con la tierra y la biodiversidad, como para 
intervenir de manera respetuosa los espacios “verdes“, ante la existencia de ciertas 
preconcepciones del imaginario colectivo sobre cómo deben ser dichos lugares. 

Fuente:

entorno

guell/

Fotografías de Samuel Ludwig
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IV. Plan maestro Sector Potrerillos
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El proyecto se enmarca en el convenio entre la Escuela de Arquitectura y Diseño de 

en el desarrollo de proyectos que conciernen a la ciudad. En este caso se aborda la 
propuesta de Plan Maestro del sector de Potrerillos de la Quinta Vergara, que en una 

de Bellas Artes. 
La iniciativa se encuentra en una etapa inicial (Elaboración de Términos Técnicos de 
Referencia), por lo que los antecedentes y requerimientos son amplios. La principal 

abierto a la comunidad que, además, se encuentra contenido en el programa de 
revitalización de barrios de la Municipalidad de Viña del Mar. 

como precedente la existencia de un proyecto de plan maestro con este énfasis, 

del Museo Artequín, destinado a promover el conocimiento del arte entre los niños, 

Por otro lado, se mencionan algunas problemáticas en las que poner atención, como 
zonas que se inhabilitan en épocas lluviosas. Además, se explicita la necesidad de 
generar espacios con estándares de accesibilidad universal, ya que dentro del parque 
sólo los interiores cuentan con ellos. Se sugiere pensar propuestas de accesibilidad 
para el paisajismo.
El sector Potrerillos se encuentra bastante deteriorado en relación con otras zonas 
de la Quinta Vergara. Está fuera del polígono de conservación patrimonial, lo que, si 
bien da mayor libertad para intervenirlo, también ha permitido que se use de manera 
descuidada. Dicha situación, además de su escasa vinculación con el resto del 

intervención para desarrollar el plan maestro, el cual se explicará más adelante. 

1. Introducción
Descripción del encargo
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Polígono Quinta Vergara
Esc. 1: 10000

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

2. Sobre el lugar

En los orígenes coloniales los terrenos de la actual ciudad eran ocupados por dos 

en Valparaíso, Francisco Álvares, compró ambas haciendas, las que comenzaron a 
conformar el territorio de la ciudad. Este proceso estuvo incentivado por el tendido 

Santiago.

largos plazos y con posibilidad de construir algunas parcelas de las haciendas. Así se 

Mercedes Álvares, nieta de Francisco y Dolores, se casó con José Francisco Vergara, 
quien era ingeniero de las obras ferroviarias, y futuro fundador de la ciudad. Vergara 

balneario. 
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principal balneario chileno, donde toda la vida social giraba en torno al eje de la 

José Francisco Vergara impulsó obras para el desarrollo de la ciudad, provocando 

lugar compartido por el sector industrial y los balnearios.
Durante los años venideros surgieron diversos hitos que se potenciaban en su 

La Quinta Vergara es un componente fundamental de la ciudad de Viña del Mar. 

convirtiéndose en un centro de tertulias y reuniones.

la municipalidad. Desde entonces, el Palacio Vergara albergó a la Escuela y Museo 

En el parque Potrerillos está el Museo Artequín, que funciona de lunes a viernes 

de pago, pero existe una tarifa rebajada para niños, estudiantes y tercera edad. De 
todas formas, el exterior del museo y su entorno cuentan con instalaciones y juegos 
que pueden ser utilizados libremente. También hay una pequeña cafetería junto al 
museo, con atención al aire libre. (https://artequinvina.cl/)
Los visitantes del parque suelen estar en la zona patrimonial de la Quinta Vergara, 
donde los principales atractivos son los jardines, el Palacio Vergara (actualmente en 

niños y jóvenes que llegan a realizar actividades al aire libre. 
Por otro lado, el sector también acoge eventos que atraen más público, como la Feria 
Internacional de Artesanías de Viña del Mar, que se desarrolla durante el verano.  
El parque también es usado por habitantes de los cerros aledaños como camino 

para la relación de los vecinos con este espacio, pero los pasos informales pueden 
ser peligrosos. 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL

Museo Artequín. Sector Plaza de las Esculturas
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Museo Artequín.  Escenario

Museo Artequín.  Plaza de juegos.

Museo Artequín.  Vista exterior.
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Fotografías de @artequinvina. Instagram.
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inseguras. 

Acceso a sendero Siete Hermanas. Se encuentra en el acceso 
principal de la Quinta Vergara. Si bien es un paso informal, su uso 
está generalizado y se dan facilidades para su empleo.
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cerca de la Plaza de Viña y calle Valparaíso, que concentra gran parte del comercio y 
servicios. Se accede desde el par Viana/ Álvarez, eje estructurante de la ciudad, que 

cantidad de recorridos de microbuses, y además en él se encuentra la estación Viña 
del Mar de MERVAL. 
Por otro lado, la avenida Libertad constituye una conexión con sectores al norte de la 
ciudad. 

2.2.2.  Conectividad

Á.................................................. ......................................................

1

2

3
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La Quinta Vergara es uno de los principales parques urbanos de uso público, que 

intercomunal o metropolitano, y su regulación depende de los instrumentos de 

de áreas contenidas en el territorio metropolitano, entre las cuales se encuentra la 
categoría “Parques y áreas verdes de nivel intercomunal“. En el capítulo 5, artículo 51 
de la Ordenanza del PREMVAL, se plantea un sistema de áreas verdes intercomunales 

1  al área 

para el proyecto, estacionamientos y cualquier otro porcentaje admitido por el 

Respecto a las autorizaciones, se establece que deberán ser otorgadas por el Director 

mínimo. Si se trata de un área verde metropolitana de más de 50 hectáreas, este 
requisito deberá ser de acuerdo a un proyecto de paisajismo y forestación con 
especies autóctonas o adecuadas.

existentes, incluso las reguladas a nivel intercomunal. La Quinta Vergara pertenece 

recursos de valor natural o patrimonial. En esta categoría también están el Jardín 

intercomunal, en este caso, PREMVAL. 

1 Se entiende como destino complementario o compatible con las áreas verdes el 
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•  Según la memoria explicativa del PREMVAL de 2017, la ciudad ha sufrido un 
deterioro del paisaje y patrimonio arquitectónico, deterioro y congestión de su red 
estructurante, de las áreas verdes y de recreación, las que son muy escasas en la 
trama urbana.

Vergara, por ejemplo, el que sirve a la población Siete hermanas.
•  Las actividades productivas, antiguas y recientes, y el uso irresponsable e 
indiscriminado del suelo han contribuido al deterioro de los ecosistemas naturales 
de la zona. Por esta razón, los parques urbanos y grandes áreas verdes constituyen 
un modo importante de preservar la naturaleza.

3.1.  PROBLEMÁTICAS URBANAS

Por otro lado, existe una zona de conservación histórica asociada al Palacio Vergara 

sector de Potrerillos está fuera del polígono de conservación. 
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continuación se enuncian problemáticas, que se desprenden tanto de visitas al lugar, 

Asociados Arquitectos, que presentó una propuesta de plan maestro para el caso en 

3.2.  PROBLEMÁTICAS DEL PARQUE
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Gran parte de la explanada corresponde a suelo natural o cubierto con maicillo o 
similares, lo cual no cumple con estándares de accesibilidad universal.

La inadecuada evacuación de aguas restringe la habitabilidad en épocas lluviosas de 
ciertas zonas, como el sendero entre el acceso principal y potrerillos o la explanada 

inconveniente.

Explanada Potrerillos.

Acceso sector inundable. En esta terraza corre un curso de agua.
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La extracción de material pétreo (maicillo) ha dejado un corte en el cerro, en un 
ángulo mayor a la pendiente natural, comprometiendo su estabilidad. También hay 
cortes de menor magnitud en el sendero hacia los desarenadores. (Pérez de Arce y 

Se indica la presencia de senderos y accesos informales (Pérez de Arce y Asoc. 

estado hacia el sector de Siete Hermanas.

Sector 2do desarenador. Talud en el cerro. 

Sector desarenadores. Sector inhabilitado. Escalera hacia Siete Hermanas. Sendero inhabilitado.

Sendero inhabilitado. árboles sin mantención.
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El sector de Potrerillos ha sido usado reiteradamente como zona de servicio para la 
Quinta Vergara, sin programación ni cuidado, principalmente durante el Festival de 

paisaje local.

relativamente cerca del centro de la ciudad, no constituye una referencia importante 

mal señalizada, en un pasaje secundario.

El sendero entre el acceso principal y el sector Potrerillos, que bordea el parque 
entre el cerro y el límite con los lotes contiguos, se encuentra en condiciones poco 

Sendero entre Potrerillos y zona patrimonial de la Quinta Vergara.



79

La feria artesanal que se instala en la explanada de Potrerillos durante el verano 
ocupa casi la totalidad de la explanada, cerrándose al parque en vez de integrarse 
a él. Además, se ubican puestos sobre los jardines, generando un deterioro de las 
especies. Por otro lado, la disposición de los locales de la entrada desde la Quinta 
Vergara, provoca un estrechamiento del acceso. 

Interior Feria. Los toldos cubren gran parte de la vista hacia el 
parque.

entorno.

Acceso Feria. Los puestos estrechan el paso del ingreso.
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há y una densidad máxima de 2500 hab/há. Las densidades máximas establecidas 
serán aplicables a aquellos territorios que el Plan determina como zonas de 
extensión urbana, correspondiendo que los planes reguladores comunales al 

mayores. (MERVAL, 2017)

podemos inferir que el proyecto propondrá un espacio útil para el rango etario entre 

considera lo siguiente:
• 
• Estacionamientos
• Ruta Accesible
• Zonas de juego
• 
• Área de Servicios
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Fuente:

•   

•   
•   

•   

•   

•   

•   

•   

archivoDocumento/2017/premval/Ordenanza.pdf]
•   

archivoDocumento/2017/premval/Ordenanza.pdf]
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La prioridad para el proyecto es revitalizar el sector Potrerillos, que se encuentra 
escasamente vinculado al acceso principal de la Quinta Vergara, y cuyo acceso 

necesidades:
1. Incluir el acceso principal de la Quinta Vergara y el sendero que lo comunica con el 
sector de Potrerillos, para potenciar la continuidad entre los diferentes espacios.
2. Abarcar parte de las lomas del sector Potrerillos, que es donde se emplazarían 

desniveles elevados que la envuelven, potenciales espacios de encuentro y 
recreación.

del trayecto entre el plan y el conjunto habitacional 7 hermanas.

Accesos

Explanada sector Potrerillos

1.1. DEFINICIÓN DEL POLÍGONO



83

Esc. 1:10000

Tomando en consideración los elementos mencionados, se plantea el siguiente 

aprobado para trabajar.

Senderos peatonales
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Observación y Atributos Espaciales
2.1. SALIDA DE OBSERVACIÓN EN PARQUES DE SANTIAGO

Obs. La permeabilidad visual y auditiva del parque, 
lo sitúa en la ciudad. Es un lugar que mantiene el 
ritmo de lo urbano, al conservar esta conexión.

Obs. En este sector el parque forestal tiene un centro 
hundido, un eje resguardado por bordes densos, en 
los cuales se abren claros que permiten mantener la 
conexión con la ciudad.

Obs. Se accede al parque forestal atravesando 
sus bordes densos, hasta un interior hundido de 
senderos contiguos. El recorrido es longitudinal en 



85

Obs. Lo curvo en borde, donde el espacio se 
almoda al cuerpo y su llegada para dar cabida a la 
permanencia

Obs. El atravesar hacia un desahogo. Se condiciona el 

pausa ante el acontecer hacia el borde próximo.

densidades y alturas. Se crea una trama de llenos y vacíos de 

árboles construyen un interior templado por la sombra. Entonces, 

de otros claros.
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Obs. Las personas pausan su recorrido en un asomo a lo abierto del 
horizonte. El cuerpo se apoya en el borde, quedando soportado hacia 

paisaje.

en relación a la interacción con las demás personas.
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2.2. OBSERVACIÓN Y ATRIBUTOS ESPACIALES DE POTRERILLOS.

sector de potrerillos son dos: el acceso interior desde la Quinta Vergara y el acceso 

en el primer tramo de la explanada.

 Al llegar por este pasaje secundario, se antecede el acceso pasando por una 

amplitud contenida desde su horizonte.

El acceder por este sendero se da avanzando en un cauce bordeante que en el giro 
anticipa el acontecer del interior.
El sendero transcurre en lo uniforme. Es en sí mismo ya que los bordes son 

traspaso muy acotado, por lo que se restringe la interacción con lo adyacente. De 
la misma forma, la ciudad aparece en fragmentos que mantienen lo urbano en una 
presencia latente.

Obs. El sendero desde la Quinta Vergara presenta una 
estrechez que guía el paso, acotando la vista desde los bordes 
contiguos al cuerpo.

Obs. La ciudad aparece en el borde, presente pero lejana. El 
sendero es ininterrumpido, ya que no hay una relación con sus 
bordes inaccesibles.

Obs. Desde lo externo, la vertical interior anuncia un aire 
mayor en resguardo, brotes fragmentados de la explanada 
aparecen en el recorrido. Lo estrecho impele el andar a lo 
directo
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que construyen una concavidad, una amplitud que se contrae hacia un semi interior 
dado por las laderas que la circundan. La zona de Potrerillos está conformada por 
dos prolongaciones del cerro entre las que se genera un cuenco alargado con dos 
grados de cierre:

El primer tramo en la explanada es una extensión abierta, donde los horizontes de 
cierre se encuentran más holgados.
Se aborda el espacio en un sentido, mediante un eje de árboles en el centro, para 
orientar hacia el sector del Artequín. Sin embargo, su interior y sus bordes están 
desvinculados.

El segundo tramo corresponde al sector más cercano al Artequín, en el que la 
quebrada se cierra y contiene un aire menor, conformando un semi interior.
Aparecen desniveles que construyen un borde a la explanada, dando paso a una 
relación con el pie de cerro, permitiendo su habitabilidad.

Obs. Al incorporarse a la quebrada, se entra a una contención 
mayor en lo ensimismado. Al pasar desde la vastedad de la 
explanada, la zona del Artequín genera un corredor hacia otro 

Obs. Al cerrarse la quebrada, se conforman niveles envolventes 
a modo de gradas o terrazas. Se generan recorridos 
alternativos.

Obs. La entrada resguardada por la altura, esta amplitud y 
cruzada de planos conduce este brote del interior.
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Este sector corresponde al mayor grado de interioridad de la quebrada, en el que 
los senderos acompañan al curso de agua. Aquí las laderas generan una contención 

llegar a un claro en el fondo de la quebrada, en el que se genera un remanso. 

la planicie, espacios de transición. Además, la meseta por la que pasa el sendero 
hacia Siete Hermanas constituye una altura máxima en el sector. Desde ahí, se está 
asomado ante lo distante urbano, mientras que el parque potrerillos queda velado, 
por la vegetación y la pendiente. 

Obs. Desde su pendiente, lo intercalo brota, en estas alturas 
que desprenden los planos y las capas que convergen, dando 
paso al espacio recreacional.

Obs. Este sector en altura constituye un ámbito resguardado, 
el desnivel presenta y advierte este otro lugar. El talud 
conforma un cierre del espacio inferior, creando una amplitud 
contenida.

Obs. El cuerpo inmerso en esta abertura donde el desahogo se desprende 
y las verticales toman parte en el umbral acustico, conteniendo el interior



90

2.2.6.  Recorridos

Los sectores de Potrerillos y los jardines de la Quinta se encuentran en quebradas 
contiguas, separadas por un monte alargado que envuelve el sector monumental 

meseta y potrerillos, sin vinculación entre ellas. Se propone abordar este territorio 
integrando los recorridos mediante calzadas y miradores.

espacial donde el trazado conduce al cuerpo hacia un 
adentrarse al recinto.

Obs. La llegada desde el sendero de la Quinta Vergara 
desahoga en una amplitud previa a la explanada, desde donde 
se mantiene una vista parcelada de lo urbano.



91

En el lugar se pueden diferenciar dos zonas principales: la meseta y la quebrada, que 
tienen modos diferentes de estar según su grado de interioridad.

pero sin bordes. Al recorrer este trayecto, no se tiene una noción inmediata del 
parque Potrerillos, más que por el sonido. Según lo anterior, aquí se da un andar 
suspendido. Se precisa conformar un paseo elevado vinculado con los sectores bajos 
del parque, por lo que se plantean estaciones de pausa y de asomo, que permitan 
tener una conexión visual y física.

En la quebrada se habita de forma diferente, ya que se está en un grado mayor 
de contención. En la explanada se reconocen grados de interior que aumentan al 
sumirse en la quebrada e ir traspasando umbrales de cierre (por ejemplo, quiebres 
del cierro que contraen el espacio).
Al recorrer la extensión de la quebrada, aparecen diferentes amplitudes/claros que se 

emerger en claros enlazados.

Obs. La explanada acoge al cuerpo en una contención dada por lo 
circundado del parque. La vista queda ensimismada en el lugar, limitada 
por las verticales de los árboles, trayendo a presencia lo natural, quedando 
en un ritmo apartado de lo urbano.

Esq. Amplitudes enlazadas.
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ERE

La explanada mayor es un centro holgado de convergencia en el que se acoplan 
diferentes ámbitos. Desde aquí se articulan los recorridos para acceder a los 
diferentes sectores del parque, entre los que aparecen como hitos los claros que se 
abren al estar inmerso en la quebrada.

piensa un trayecto por la meseta, en el que se conectan plazas en altura.
Esta zona se vinculará con la parte baja mediante una calzada que se desprende de 
la pendiente, descendiendo a medida que se ingresa en la quebrada. 
Además, se plantea aunar las diferentes amplitudes, mediante tránsitos simultáneos 
en niveles a pie de cerro, es decir, se genera la opción de paseos aterrazados que 
bordean el centro de convergencia.

4.1. PROCESO
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Estos paseos se funden en el sendero que se interna siguiendo el curso de agua, en 
un paso estrecho.

interior de la quebrada: el claro de la ribera. 

DESAHOGO

CENTRO CALZADAS 
CONVERGENTES
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4.2. FOTOS
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V. ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES
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1. Fundamento

Obs. Desde su pendiente, lo intercalado brota, en estas alturas que desprenden los planos y las capas 
que convergen, dan paso al esparcimiento.

Obs. La entrada resguardada por esta altura, amplitud y cruzada de planos encauzan el cuerpo al Ob d d d l li d d d l

Obs. El espacio multifuncional otorgado al centro, escenario, contexto, transitorio. El trazado del 
recorrer mediante dimensiones acorde al actuar. Prevalecer la estancia, y el centro.

1.1. OBSERVACIONES CONDUCENTES

“Alturas intercaladas 
desprenden espacios acordes al 
habitar, abordando este vínculo 

visual entre sí ”
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Obs. Ante la previa decisión del adentrar, los niveles y accesos aparecen ante un acontecer y uso del 
sitio (pie de cerro)  la gradualidad del estar, repele un recorrer holgado.

Obs. El centro expositivo articulando el recorrer perimetral (el deambular orientado) bajo un 

Obs. Desde lo externo, la vertical interior anuncia un aire mayor en resguardo, brotes fragmentados de 
la explanada aparecen en el recorrido. Lo estrecho impele el andar a lo directo

“El recorrer ante lo estrecho, 
encauza lo perimetral, pero 
brotan segundas decisiones 
en el acceder que permiten 

desprender un acontecer 
interno ”
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Obs. El cuerpo inmerso en esta abertura donde el desahogo se desprende y las verticales toman parte 
en el umbral acústico, conteniendo el interior

hacia un adentrarse al recinto.

“El recorrer en cauce al desahogo, 
condiciona el atravesar contenido, ya sea por 

altura, umbrales lumínicos,  o lo estrecho”
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Ante el primer acceso hacia el parque, el vínculo del recorrer es directo 
hacia lo central, por ende, el espacio concede un recorrido jerárquico para 
desprender la totalidad. 

produciendo así, senderos que podrían aumentar el transitar perimetral 
del parque, ante segundas decisiones, otorgando al cuerpo el deambular 
orientado ante el acontecer del contexto. 
El sentido barrial se basa en el quiebre, el encuentro y la permanencia en 
el transitar, alturas intercaladas develan una totalidad del parque, el uso de 
aquellas mesetas sumaría esta cualidad de interacción.

accesos en altura, y un atravesar ya sea perimetral o céntrico, contenido por 
lo vertical y lo lumínico. 

1.2. RECORRER DEL PARQUE | VÍNCULO EDIFICIO

Esquema parque: Direccionales de recorridos

Las direccionales de los principales recorridos establecidos en el parque, 
catalogados como tramos directos e indirectos, traen la oportunidad de un 
desenvolver mas extenso para el sitio.

Esquema recorrido proposición
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comienza a quebrantarse  en tensión a la ribera.

pabellón, y lo emplaza a pie de cerro. Los desniveles propios del parque 

Dando oportunidad del habitar en diferentes alturas, y vistas del parque, 
culminando en este concéntrico, permitiendo el asomo al caudal.

1.2.. FORMA |  PABELLÓN LUMINOSO CONCÉNTRICO

Primer ERE propuesto
Pabellón quebrantado
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La línea de quiebre, contemplando el desahogo central hacia el asomo, 
contenido por éste concéntrico

El espacio modular

central, dando cabida al vacío vertical

Lo quebrantado, entrega este espacio modular, y la oportunidad de 
proyectar la llegada atrio al lugar, como regalo al parque.
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antesala de primer nivel, donde brotan los aconteceres del parque y del 
recinto en sí, permitiendo la conexión visual entre exteriores e interiores 
abarcando patios intermedios y recintos del interior, resguardando el nivel 
de privacidad de cada recinto. 

En primera instancia se opta por incluir el recorrer del parque, donde 
anteceden los estacionamientos establecidos en Plan Maestro (Titulo I) y la 
sustitución del puente actual, incrementando su ancho y materialidad. 
El sitio del polígono posee un elemento actualmente deshabilitado, como 
conexión con cúspide del cerro. Se establece revitalización del nivel, 

gradas y posible espacio de exposición/esparcimiento.

1.2.1. LO CONCÉNTRICO

CONECTIVIDAD
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1.2.2. ERE |  LARGOS FRACCIONADOS EN DECLIVE
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Se trabaja la luz acorde a la actividad realizada en cada recinto interior/exterior. 

bañe el interior, permitiendo así, la posibilidad de oscurecer totalmente la sala, si así 
se requiere. 

actividad de pintura y esculturas, dando cabida al uso de ésta en todo el espacio, 
habilitándose la posibilidad de oscurecimiento total. El traslape de las celosías 

actividades que incluyan modelo.

1.3.1. LUZ

El cuerpo en el interior ante este transitar, inmerso por las alturas y 
vinculación de niveles, dando esta angostura pero holgada en el vacío 

orientan y guían la circulación a recintos perimetrales.
Lo claro orienta y resguarda entre tramos de luz acorde a los recintos y la 
actividad que en ellos reside.

1.3. ACTO| ATRAVESAR CONTENIDO ENTRE CLAROS POSADOS
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cielo.
Las direccionales de sus aberturas, y el trabajo con la luz a medida que el 

y traslapan la luz acorde al giro. 
El anuncio en altura, donde lo vertical hace brotar la direccional del giro, 
incorporando así la orientación.

en las circulaciones. El desahogo ante lo estrecho.

direccional de las pasarelas.

1.3.2. ANUNCIO DEL GIRO
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1.4.PIE DE CERRO

intermedio, y la oportunidad de posibles accesos, con diferentes grados de 
privacidad y/o instancia de recorrido intermedio, ya sea desde lo bajo (nivel 

1.4.1. VÍNCULO

La formación del centro escénico, como patio intermedio. Decanta la 
posibilidad de realizar actividades, ya sea de exposiciones o la posibilidad 
de un espacio acorde a charlas realizadas en exterior Museo Artequín 
(Material recopilado título 1), por ende, se emplazan gradas que conserven 
la línea del pie de cerro, emplazando lo sinuoso hacia un centro. 
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por ende, se establecieron paneles montables y desplegables
Aulas: los paneles considerados para las aulas están previstos como 

de aulas. 
Pasarela: los paneles utilizados en primer nivel, bajo pasarela, están 
considerados como desmontables, con respectiva bodega de guardado.

1.5. ESPACIOS DE EXPOSICIÓN

recorrido expositivo (2,5m desde panel a espacio establecido de circulación). 
Dando cabida a la espera o a la exposición en cuanto al uso de este gran 

1.5.1. LA FORMACIÓN DEL CENTRO EXPOSITIVO

Acorde a la posición de los paneles, estos promueven el recorrer central en 

nivel, ya sea como espacio de espera o escénico. La simultaneidad de lo 
dinámico.
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1.6. ORGANISMO PROGRAMÁTICO PRIMER NIVEL
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1.6.1. ORGANISMO PROGRAMÁTICO SEGUNDO NIVEL
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1.6.2. ORGANISMO PROGRAMÁTICO TERCER NIVEL
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2. Antecedentes del proyecto
Escuela municipal de bellas artes
2.1. INTRODUCCIÓN

Área: Infraestructura educacional.

antecedentes 
necesarios para proyectar un caso.

Municipalidad de Viña del Mar. 

Se encarga mediante listado de propuesta, un proyecto de arquitectura para 
la Escuela de Bellas Artes. La iniciativa municipal se encuentra en fase de 
Elaboración de Términos Técnicos de Referencia, para la contratación de 
consultorías externas.

Museo Artequín. 

2.1.2. ENTREVISTAS
Acorde a los requerimientos del programa se realizan entrevistas a 
estudiantes y ex docentes de Escuela de Bellas Artes, la información 

ha estado envuelta en deterioros, causados por eventos naturales y/o 

referente a las condiciones idóneas para un futuro centro educacional 
artístico, por ende, la información es de carácter académico actual, y 
comparativa. Los resultados decantaron principalmente en necesidades 
básicas referente al espacio y material útil para el desarrollo óptimo de las 

Requerimientos:
• Talleres (salas independientes) para pinturas y esculturas
• Sala exclusiva de dibujo, vestidor para modelo, y estructura acorde al 
espacio
• Espacios para xilografía y litografía

• Mesa para impresión
• Seguridad (botiquín y pañol de herramientas)
• Salas de teoría: mesas de seminario (no recurren a aulas tradicionales)
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2.1.3. ACTUAL ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES

se instala el Museo de Bellas Artes, recién adquirido por el municipio. En 
Diciembre de 2005, la escuela establece convenio de cooperación y de 

a los alumnos de ambas instituciones y permitiendo que los alumnos de 
la escuela ingresaran a la universidad para optar al título de pedagogo o 
magíster en arte. 

forma, mas no de fondo, es a partir del año 2005 que se empieza a promover 

curricular, en revisión de los programas de cada asignatura y promover el 
trabajo, que tiene como objetivo la formación artística
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La iniciativa se encuentra en una etapa inicial (Elaboración de Términos 
Técnicos de Referencia), por lo que los antecedentes y requerimientos 

sector de Potrerillos como parque abierto a la comunidad que, además, 
se encuentra contenido en el programa de revitalización de barrios de la 
Municipalidad de Viña del Mar. 

menciona como precedente la existencia de un proyecto de plan maestro 

externa. Además, la presencia del Museo Artequín, destinado a promover 
el conocimiento del arte entre los niños, señala la necesidad de destinos 

Por otro lado, se mencionan algunas problemáticas en las que poner 
atención, como zonas que se inhabilitan en épocas lluviosas. Además, se 
explicita la necesidad de generar espacios con estándares de accesibilidad 
universal, ya que dentro del parque sólo los interiores cuentan con ellos. Se 
sugiere pensar propuestas de accesibilidad para el paisajismo.

3.1. DEFINICIÓN POLÍGONO
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3.1.2. DEFINICIÓN POLÍGONO EDIFICIO

relación con otras zonas del Parque Potrerillos. En general el parque está 
fuera del polígono de conservación patrimonial, lo que, si bien da mayor 
libertad para intervenirlo, también ha permitido que se use de manera 
descuidada. Dicha situación, además de su escasa vinculación con el resto 
del parque, hace necesario centrarse en esta zona.  

consigo la oportunidad, mas bien, a modo de regalo, la extensión de la 
circulación a zonas de poco tránsito, conservando el cuidado del parque y 
mejoría en senderos que conlleven al ingreso del mismo.
Se desprenden fortalezas, pero también amenazas referente a la situación 
actual del parque, ya que sectores del parque desolados y no conformados, 
causan el abandono del mismo, por ende, se requiere de seguridad en estos 

Artes, así mismo, ante esta proposición, se habilita la opción de reactivar el 

público y educacional.
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4. Contraparte
Sectoralista: María de los Ángeles Valdenegro

Posterior a la decisión de proyectar la Escuela Municipal de Bellas Artes, se 
mantiene contacto con sectoralista, desglosando y entregando información 
referente al programa de la obra.
En ella se desprenden talleres y ocupación.

Respecto a la ocupación estipulada en Plan Maestro (Título I), se adhiere 
un programa que considera una cantidad estimada de alumnos, donde se 

Los talleres consideran requerimientos espaciales, que se abordaron en 
posibilidad de multiuso. Sin embargo, ante resultados de entrevistas, se 
priorizó el uso exclusivo de taller referentes a actividades puntuales, como 
lo son: taller de esculturas, taller de medios, taller plástica infantil, taller 

Desde el punto de utilizar la ciudad como servicio, se comunicó la 

cuáles fueron presentadas ante reunión, dando aceptación al programa 
expuesto. 
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Se otorga información respecto a las dependencias, que consideran 
espacios administrativos, y áreas de servicio.
La proyección de las áreas de servicio, se estipulan bajo normas de la ley del 
trabajo, normativa educacional y accesibilidad universal.
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Los requerimientos espaciales, fueron considerados en su gran mayoría 

exclusivas a su uso, pero se mantuvo la altura por petitorio.

Acorde a la información recopilada entre titulantes y arquitecta sectoralista: 
María de los Ángeles Valdenegro, se desglosa cronológicamente el proceso 
basal, para el desarrollo de los proyectos pertinentes:

(Título I)

4.1. BITÁCORA
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Primera Reunión con SECPLA: Jueves, 12 de Diciembre de 2019 
La primera reunión se realizó en modalidad presencial con María de los 
Angeles Valdenegro, sectorialista del proyecto, y Alejandra Rojas, arquitecta 

antecedentes del proyecto: 
1 La intención principal es rehabilitar el sector de Potrerillos, el cual no 
entra en el polígono de conservación patrimonial, por lo que no necesita ser 
aprobado por la dirección de monumentos.

de un plan maestro. Se sugirió que lo ideal sería trabajar con la totalidad del 
parque, pero esto queda sujeto a disponibilidad de tiempo en el periodo 
académico.

polígono de conservación patrimonial y un archivo en formato dwg con 

elementos existentes de infraestructura.

Propuesta de Polígono de Intervención: Lunes, 16 de Diciembre de 2019

aprobado por el Profesor guía el 17 de Diciembre, señalando lo siguiente: 
Abordar en líneas generales un plan maestro para el Parque Potrerillos: 
temas de servicios, equipamiento. A modo de una primera imagen objetivo, 
un primer orden de análisis espacial, dejando suspendido los sociales y 
económicos hasta que existan antecedentes.
Desarrollar las orientaciones espaciales para equipamiento acordado a 

de Música).

Consulta vía correo electrónico 03 de Enero de 2020:

ha sido levantada, por lo que se sugiere utilizar una aproximación bajo 
nuestro criterio. Para ello, fueron utilizados antecedentes extraídos desde 

mencionado durante la reunión anterior como referencia.
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Segunda Reunión con SECPLA: Martes, 08 de Enero de 2020
La segunda reunión se realizó en modalidad presencial con María de los 
Angeles Valdenegro, sectorialista del proyecto. Solicitamos los TTR, y se 
nos indica que éstos están siendo redactados, por lo que se nos proponen 
lineamientos a grandes rasgos. 

Viña del Mar, para que a partir de estos construyamos los TTR de nuestro 
proyecto, donde se indique todo lo que debe contener el Plan Maestro de la 
Quinta Vergara.

(Título II)
1S 2020:

Técnicos de Referencia para la contratación de las consultorías que 
elaborarán eventualmente los proyectos.
Se nos entregan las mallas curriculares de los establecimientos, junto con la 
cantidad de alumnos. 

curricular y cantidad de alumnos corresponde a una propuesta tentativa.             
     
Solicitaciones de información

posteriori existirá un presupuesto a presentar, pero ante primera partida, 
la ubicación  y tamaño de la estructura acorde a la cantidad de personas 
estipulada. 

espaciales del proyecto. 

Reunión Vía Meet: Viernes, 22 de Mayo de 2020 
Resolución:

Música

así, contribuir al recopilado de información necesario.
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del cual se destaca positivamente que “aporta al encuentro de distintas 

proyecto cómo se aborda esta cualidad desde cada una de las propuestas 
en el sector del Parque Potrerillos, porque la realidad dice que la mayoría 
de las matrículas están amparadas con becas de estudio, y el ingreso 
socioeconómico de dichas matrículas no es excluyente.

usos reconocidos y expuestos en el informe del Plan (pag. 22).
 

peligrosidad actual observada en el tránsito vecinal hacia y desde el plan 
(pag. 22), reconocida como fortaleza y amenaza al mismo tiempo.
 

accesibilidad universal a toda escala (salas, luego parque, luego ciudad).
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5. Programa
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Resoluciones: Las aulas se basan en normativa educacional superior, por 

consideran distancia superior a 2 metros desde conectividad (escalera, 
ascensor).
Se establece el espacio para menores en primer nivel, con baños 
independientes, cercano a salas de primeros auxilios, y bajo resguardo de 
recepción ante accesos controlados y condiciones de seguridad.
Los recintos que conllevan mayor ventilación por actividades con 
herramientas corrosivas, se posicionan en niveles superiores con ventilación 
natural, y así, evitar el acceso de menores sin acompañantes a estos 
recintos, al igual que uso de circulación vertical sin supervisión.

5.3. DIAGRAMA DE FUNCIONALIDAD PRIMER NIVEL

5.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA

Se acuerda con contraparte el uso alternado de los recintos, trabajando la 
actividad de aulas por jornadas. 

antecedentes necesarios para proyectar un caso.
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5.3.1. DIAGRAMA DE FUNCIONALIDAD SEGUNDO NIVEL

5.3.2. DIAGRAMA DE FUNCIONALIDAD TERCER NIVEL
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5.4. CUADRO DE SUPERFICIE

SEGUNDO NIVEL 

N° RECINTO MTS2

25 �	
	�������*������� 56/75

26 �	8�����*������ 76/59

27 ���)�����0���:���� 6;/';

28 �	

������������ <=/95

29 �	
	������	�	>� 7'/?;

30 �����
	��@���������� &;&/&9

TOTAL INTERIOR 518.56 mts2

31 )	����'� 6?/9=

32 )	�A��& &6/<&

33 )	�A�����	
��	 &</&<

TOTAL VACÍO 90.74 mts2

34 �	�����B������� 6<?/&7

TOTAL EXTERIOR 450.23 mts2

25

26

27

28

29

30

30

31
32

33

34

TERCER NIVEL 

N° RECINTO MTS2

35 	�
	�'� ;7/?=

36 	�
	�& 79/97

37 ����	(	����	�
	� '6/;<

38 ���)�����0��������� 6;/';

39 �	

������������	 ==/<

40 �	�	�A���	

��� 7/7;

35

36
37

38

39
40

42

41

43

44

44

45

46

41 ����	(	��	
	� '6/=7�

42 �����	 &/;6

43 ����	(	 7&/9&

44 �����
	��@���������� &66/=

TOTAL INTERIOR 562.09 mts2

45 )	�A��7 7'/<<

46 )	�A�����	
��	 '7/56

TOTAL VACÍOS 49.19 mts2

13 ���)�����0���:���� 5/;=

14 �������@� </?;

15
1��	����)�����
�������@�

=/?6

16 �	8���������@� 7/9;

17 �	
	������������@� 6/=;

18 �����	 6/;7

19 �	

�����	������1*��	 6</'9

20 �	
	������	 6

21 �����
	��@���������� &<=/&

TOTAL INTERIOR 605.12mts2

22 �	��	��B�������' '</?'

23 �	��	��B�������& &</9'

24 
��	�����	��� <=9/=<

TOTAL EXTERIOR 620.67mts2

PRIMER NIVEL 

N° RECINTO MTS2

1 �	
	��������
���	� =9/?<

2 	��������	��@�� ;/'?

3 �	8���	��������	��@� =/95

4
�	
	����������
	�B�
���

'?/9&

5 �	8����	
	 6/?7

6
�	

����
1����	�

��*	���

6'/=

7 �	8����	
	 =/=<

8 ���)�����0���:���� &'/;&

9 ���	��� &/;=

10 ���)�����0���:���� '5/;9

11 (��	�	��������	��)	 <=/&;

12 �	
	��������@� =/=;

21

12

3

4
5

6

7

8

10
9

11

12
13

14

15

16

17
18

20

20

21

22

23

24

24

SEGUNDO NIVEL
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5.5. PRESUPUESTO
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6. Partida estructural

Las aulas con porcentaje de fachada muro cortina, acorde a la normativa 

del vidrio, resistente y reforzado, y se anexa la sala de uso de menores, 

alumnado educación superior, se procede al uso.

vigas invertidas en pasarelas, y planos inclinados en accesos de primer nivel. 
Las gradas de segundo nivel poseen escaleras de acceso de tres escalones 
con respectivas barandas, por ende, no se prevé uso de muro antepecho. 

para elemento articulador central.

6.1. MATERIALIDAD

6.4. CHAPAS DE ACERO CORTEN | CELOSÍAS

En fachada se utilizaron 50 chapas de acero corten, para celosías que 

6.2. PASARELAS

Ante revisión estructural junto a profesor Salvador Zahr y posterior desarrollo con 

mediante vigas invertidas, ambas se entrecruzan en lo alto.

6.3. U.E.I

no establecer el trabajo de más de una unidad estructural independiente al 
recinto, y abordarlo como un total. 

Se consideran cuatro tipologías para aberturas en celosías (izquierda) y para 
cielo en circulaciones y aulas (derecha) respectivamente.
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6.5. SISTEMA DE TECHUMBRE

Sobre la viga H.A se establece una membrana asfáltica para dar instalación 
a las cerchas acero tubular de 50mm y cerchas transversales, del mismo 
tipo. Sobre ella un panel MDF, junto a la membrana termoacústica, 

Membrana termoacústica en vista frontal anclada a costanera de soporte 

Muro fachada, con hormigón visto con aislación termoacústico lana de 
vidrio Isover, junto a enlucido de yeso más pintura.
Se estipula para cielo de taller de esculturas, panel metálico con placas de 
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6.6. ESQUEMA ESTRUCTURAL

Axonométrica explotada esquemática
Respecto al envigado, se desprenden las vigas invertidas para las pasarelas.
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Patio intermedio

Acero corten

Acero corten

Viga invertida 
Pasarela

Acero corten

Atrio

Cubierta

Muros cortinas

Celosías

Muros 
fachada/interiores 
segundo nivel

Muros 
fachada/interiores 
primer nivel

Muros 
fachada/interiores 
tercer nivel

Viga invertida 
Pasarela

6.6.1. AXONOMÉTRICA EXPLOTADA
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7. Formalización del proyecto

G
S

P
ub

lis
he

rV
er

si
on

 0
.1

.1
00

.1
00

N
C

on
te

ni
do

:
A

. P
la

no
 d

e 
ub

ic
ac

ió
n

Es
ca

la
1:

10
00

L   
00

A
C

TO
:  

   
 A

tr
av

es
ar

 c
on

te
ni

do
 e

nt
re

 c
la

ro
s 

po
sa

do
s

FO
R

M
A

:  
 P

ab
el

ló
n 

lu
m

in
os

o 
co

nc
én

tr
ic

o

Ti
tu

la
nt

e
   

  G
ia

n 
A

rtu
ro

 E
tc

he
ve

rr
y 

Pr
of

es
or

 G
uí

a
   

  D
av

id
 L

uz
a

TI
TU

LO
 II

E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
y 

D
is

eñ
o 

P
U

C
V

27
 d

e 
Ju

lio
 d

el
 2

02
0

Se
ct

or
al

is
ta

   
   

   
   

   
  M

. d
e 

lo
s 

Á
ng

el
es

 V
al

de
ne

gr
o

ES
C

U
EL

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E 

B
EL

LA
S 

A
R

TE
S,

 V
IÑ

A
 D

EL
 M

A
R

13
��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

5/
;=

14
�
��
��
�
�@
�

</
?;

15
1
�
�	
��
��
)�
�
��
�

�
��
��
�
�@
�

=/
?6

16
�
	
8
�
��
��
��
�
�@
�

7/
9;

17
�	

	
��
��
��
��
��
�
�@
�

6/
=;

18
�
�
�
��
	

6/
;7

19
�	



��
���
	�
��
��
�
1
*�
�
	

6<
/'
9

20
�	

	
��
��
�
�
	

6

21
�
��
�
�

	
�
�@
�
���
��
�
��
�

&<
=/
&

TO
TA

L 
IN

T
E

R
IO

R
60

5.
12

m
ts

2

22
�
	
�
�	
��
B�
��
��
�
�'

'<
/?
'

23
�
	
�
�	
��
B�
��
��
�
�&

&<
/9
'

24

�
�	
��
��
�	
��
�

<=
9/
=<

TO
TA

L 
E

X
T

E
R

IO
R

62
0.

67
m

ts
2

P
R

IM
E

R
 N

IV
E

L 

N
°

R
E

C
IN

TO
M

TS
2

1
�	

	
��
��
��
�
�

�
�
�
	
�

=9
/?
<

2
	
�
�
��
��
��
	�
�@
�
�

;/
'?

3
�
	
8
�
��
	
�
�
��
��
��
	�
�@
�

=/
95

4
�	

	
��
�
��
��
�
��

	�
B�

�
�
�

'?
/9
&

5
�
	
8
�
��
�	

	

6/
?7

6
�	



��
��

1
��
��
	
�

��
*	
�
��



6'
/=

7
�
	
8
�
��
�	

	

=/
=<

8
��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

&'
/;
&

9
�
�
�
	
�
�
�

&/
;=

10
��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

'5
/;
9

11
(�
�
	
�	
�
�
��
��
��
	�
�)
	

<=
/&
;

12
�	

	
��
��
��
�
�@
�

=/
=;

S
E

G
U

N
D

O
 N

IV
E

L 

N
°

R
E

C
IN

TO
M

TS
2

25
�	

	
��
��
�
�
�
*�
��
�
��
�

56
/7
5

26
�
	
8
�
��
�
�
*�
��
�
��

76
/5
9

27
��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

6;
/'
;

28
�	



��
��
��
�
��
��
�

<=
/9
5

29
�	

	
��
��
��
	
�
	
>�

7'
/?
;

30
�
��
�
�

	
�
�@
�
���
��
�
��
�

&;
&/
&9

TO
TA

L 
IN

T
E

R
IO

R
 

51
8.

56
 m

ts
2

31
)	
�
��
�'
�

6?
/9
=

32
)	
�
A�
�&

&6
/<
&

33
)	
�
A�
��
��
	

�
�
	

&<
/&
<

TO
TA

L 
VA

C
ÍO

90
.7

4 
m

ts
2

34
�	
��
�
��
B�
��
��
�
�

6<
?/
&7

TO
TA

L 
E

X
T

E
R

IO
R

45
0.

23
 m

ts
2

T
E

R
C

E
R

 N
IV

E
L 

N
°

R
E

C
IN

TO
M

TS
2

35
	�

	
�'
�

;7
/?
=

36
	�

	
�&

79
/9
7

37
��
�
�
	
(	
��
��
	�

	
�

'6
/;
<

38
��
�
)�
�
��
�0
��
�
�:
�
��
�

6;
/'
;

39
�	



��
��
��
�
��
��
�
	

==
/<

40
�
	
�
	
�
A�
��
	



��
�

7/
7;

41
��
�
�
	
(	
��
	

	
�

'6
/=
7�

42
�
�
�
��
	

&/
;6

43
��
�
�
	
(	

7&
/9
&

44
�
��
�
�

	
�
�@
�
���
��
�
��
�

&6
6/
=

TO
TA

L 
IN

T
E

R
IO

R
 

56
2.

10
 m

ts
2

45
)	
�
A�
�7

7'
/<
<

46
)	
�
A�
��
��
	

�
�
	

'7
/5
6

TO
TA

L 
VA

C
ÍO

S
45

.1
9 

m
ts

2

21

1
2 3

4
5

6 7

8

10
9

11

12
13

14

15

16

17
18

2020

21

22

23

24

24

25

26

27

28

29

30

3031
32

33

34

35

36
37

38

39 40

42

41

43

44

4445

46

11
5

12
0

Q 
U 

I N
 T

 A
   

V 
E 

R 
G 

A 
R 

A

32

16
TC

H
E

V
E

R
S

ERR

EDU

M
O

N
TA

Ñ
A

RAMIREZ
PJE

LAMPA

A BLEST G

ALCALDE PRIETO

Q
U

IL
LO

TA
PJ

E

GRAN HOTEL

PJE

ALVARO SANTAM

CARLOS FDO

EI
LE

P
JE

LA
ST

AR
R

IA

M
AC

KE
NN

A

MACKENNA

ROSA E
STE

R16
22

PJ
E

LU
IS

 E
DUAR

DM
AC

KE
NN

A

PJ
E

J 
L 

VA
SQ

U
EZ

G
E

N
E

R
A

L 
M

IR
A

N
D

A

12
16

-2
3

12
22

-4

12
21

-2
26

-3
18

12
22

-1
9

12
22

-2

12
22

-3

12
16

-2
6

12
31

-4
6

12
16

-2
4

12
16

-2
5

12
22

-6

12
12

-3

12
22

-7

12
21

-3
9

12
22

-5

12
28

-8

12
28

-1
4-

16

12
28

-7

12
22

-2
1-

36

12
17

-1

12
22

-1
4

12
21

-1
4

12
17

-5
5

12
17

-2
1

12
22

-2
0

12
17

-5
6

12
17

-5
3

12
17

-2

12
17

-5

12
17

-5
4

12
17

-3

12
17

-4

12
17

-3
1

12
17

-2
812

17
-3

5

12
17

-3
012

17
-3

3

12
17

-3
6

12
17

-3
7

12
17

-3
4

12
17

-2
9

12
17

-3
2

12
17

-3
8

12
17

-9

12
17

-2
7

12
17

-1
3

12
17

-1
4

12
22

-1

12
22

-1
8

12
22

-1
6

12
22

-1
7

12
16

-5
-2

0

12
16

-4

12
16

-3

12
16

-2

12
16

-1

12
12

-2

12
16

-3
7-

79

12
19

-8
3

12
19

-1
25

-1
97

12
19

-4
-3

9

12
20

-3
6

12
20

-2
0

12
20

-1
2

12
20

-1
5

12
20

-1
912

20
-1

4

12
20

-3
5

12
20

-3

12
20

-1
1/

39
-4

9

12
20

-2
3

12
20

-2
2

12
20

-2
1

12
20

-2
7

12
20

-5
2-

10
9

12
20

-5

12
20

-2

12
20

-1

12
20

-6
/5

0-
51

12
20

-3
8

12
20

-2
5

12
20

-2
6

12
20

-9

12
20

-2
4

12
20

-3
0

12
20

-2
9

12
20

-2
8

12
19

-4
0-

81
/1

23

12
19

-8
5

12
19

-8
4

12
17

-4
1

12
17

-4
212

17
-4

312
17

-4
4

12
17

-4
5

12
17

-5
0 12

17
-4

7

12
17

-4
8

12
17

-4
6

12
17

-4
9

12
17

-1
5

12
17

-1
6

12
17

-1
7

12
17

-2
2

12
37

-1
7-

58

12
37

-2
1

12
37

-1
612

37
-1

5

1237-14 12
37

-2
21237-13

12
37

-1
2

12
23

-1

12
13

-1
-2

87

1218-147

12
18

-1
50

-2
50

12
18

-8
8

12
18

-8
9

12
18

-9
4

1218-148

12
22

-1
1

12
22

-812
22

-9

12
22

-1
0

12
22

-3
7

12
21

-2
3

12
21

-4
4

12
21

-4
2

12
21

-2
2

12
21

-4
3

12
21

-2
0

12
21

-2
1

12
21

-1
6

12
21

-1
7

12
21

-4
1

12
21

-4
0

12
21

-1
5/

46
-1

97 12
21

-4

12
21

-5

12
21

-1
1

12
21

-1
98

-2
04

12
20

-1
7

12
20

-1
8

12
20

-1
6

12
21

-3

12
21

-7

12
07

-1
2

12
16

-2
7

12
16

-3
2-

36

1216-28

12
16

-3
0

12
16

-2
9

12
19

-1

12
19

-8
7-

12
2/

12
4

1220-4

1220-32

12
20

-3
3

12
20

-3
4

12
20

-3
7

12
29

-1
3

12
17

-7

12
17

-8

12
17

-5
1

12
17

-5
2

12
17

-6

12
17

-1
2

12
31

-4
5

12
29

-1
4

12
29

-1
5

12
29

-1
6

12
30

-1

12
30

-2
12

17
-1

0

12
17

-1
1

12
30

-3

12
30

-9

12
30

-812
30

-712
30

-612
30

-512
30

-4

12

12
29

-1
1

12
29

-1
2

12
17

-2
3

12
17

-2
4

12
17

-4
0

12
17

-2
5

12
17

-3
9

12
17

-2
6

12
21

-1
0

12
21

-2
05

12
21

-2
6

12
21

-2
5

1221-19

12
21

-1
8

12
21

-1

12
21

-8

12
21

-2

12
21

-4
5

12
18

-8
4

12
18

-8
5

12
18

-9
3

12
85

-1

  A   B

  C

B
. C

ua
dr

o 
su

pe
rfi

ci
es

C
. P

ol
íg

on
o 

de
 in

te
rv

en
ci

ón
1:

10
0

A

B C
D

E

F

G

H

I

J
K

L

M

N

Ñ

O

P
Q

R
S

T

U

V

C A N A L

T
R

A
M

O
S

 

A
 - 

B

B
 - 

C

C
 - 

D
 

 D
 - 

E

E 
- F

F 
- G

G
 - 

H

H
 - 

I

I -
 J

J 
- K

K
 - 

L

L 
- M

M
 - 

N

N
 - 

Ñ

Ñ
 - 

O

O
 - 

P

P
 - 

Q

Q
 - 

R

R
 - 

S

S
 - 

T

T
 - 

U

U
 - 

V

V 
- A

22
.3

0

2.
57

5.
15

11
.4

7

5.
43

11
.5

2

4.
80

12
.8

0

4.
57

3.
94

9.
25

1.
10

5.
17

5.
60

6.
60

30
.7

0

4.
14

2.
74

4.
04

5.
20

13
.4

7

3.
40

4.
50

SU
P

ER
FI

C
IE

 P
O

LÍ
G

O
N

O
 E

D
IF

IC
IO

1,
60

1.
75

m
ts

2
SU

P
ER

FI
C

IE
 P

O
LÍ

G
O

N
O

 P
A

R
Q

U
E

82
,8

44
.4

4 
m

ts
2

10
%

5%

10%

U
n

id
ad

 d
e 

m
ed

id
a 

en
 p

la
n

im
et

rí
a:

 M
et

ro
s



136

G
S

P
ub

lis
he

rV
er

si
on

 0
.1

.1
00

.1
00

0,
9x

2,
1

0,9x2,1

0,8x2,1

0,
9x

2,
1

0,
8x

2,
1

0,8x2,1

0,8x2,1

0,9
x2

,1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,
8x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,8x2,1

0,9x2,1

0,
9x

2,
1

0,8x2,1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

X
10

X
10

5,
62

6,
58

5,
53

3,
19

0,
10

3,
29

0,30

0,
35

1,
75

4,
85

1,
50

1,
07

0,30

2,
85

4,
42

7,
60

7,
86

2,5
0

1,2
0

0,2
0

0,9
0

0,3
1

0,9
0

0,6
8

4,3
9

2,3
2

6,7
0

6,6
5

1,
78

0,
00

10
,8

3

0,
46

1,
63

10
,8

3

0,
22

5,90

0,10

2,00

0,20

2,30

0,10

1,29

0,10

2,12

0,10

1,74

0,20

2,40

2,00
0,10

3,29

6,91

3,31

2,44

1,48

1,12

2,00

4,40

7,95

6,56

1,64

0,35

20,55

0,30

1,94

1,
81

0,
10

1,
81

0,
20

2,
99

0,
10

5,
92

0,
20

1,
80

0,
10

1,
90

0,
10

2,
48

0,
10

2,
31

4,
09

0,
80

5,
58

4,
00

3,
54

3,
92 2,

31

2,
95

1,
97

9,
79

4,
89

2,
16

1,
88

1,
68

1,
33

1,
35

4,
60

0,
35

2,32
0,10

1,90
0,20

1,76
0,10

6,43

1,
89

2,
03

0,
69

2,
55

0,
10

2,
61

1,
12

2,
00

1,
77

2,
09

2,
40

5,
70

4,
42

10
,5

0

0,10
1,90

0,20
8,43

0,30

0,
30

0,35

0,
35

2,202,765,68
0,30 5,46

0,35
7,81

11,60

0,76

6,56

8,
81

11
,2

8

0,
30

1,
52

0,
30

0,
20

1,051,20
2,6011,66

2,92
0,30

2,67
0,30

2,80
0,30

2,31
0,30

1,85

5,603,76
0,10

4,30

13,75

2,
23

1,85

3,001,201,205,92

0,
35

1,
50

1,
50

1,
50

1,
501,

50
1,

50

1,
50

±0
,0

00

±0
,0

00

-0
,3

00

-0
,1

50

±0
,0

00

91
°

68°

127°

1234567891011121314

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Y

5

Y
10

Y
7

X
6

X
8

X
8

X
4

X
4

X
3

Y
2

X
2

X
2

Y
4

Y
6

0,9
x2

,1

0,9
x2

,1

1,2
x2

,1

0,9x2,1

0,
9x

2,
1

1,2x2,1 1,2x2,1

11
4°

78°

10
2°

81°

134°

136°

134°

83
°

97
°

83
°

97
°

66°

81°

136°

83
°

88
°

Y
3

Y
1

X
7

X
1

X
1

X
9

X
5

X
5

Y
9

C2

C2

C
1

C4

C4

C3 C3

C5

C5

G
S

P
ub

lis
he

rV
er

si
on

 0
.1

.1
00

.1
00

N
C

on
te

ni
do

:
A

. P
la

nt
a 

pr
im

er
 n

iv
el

B
. P

la
nt

a 
tip

ol
og

ía
 s

ue
lo

 d
e 

re
ci

nt
os

C
. P

la
nt

a 
ce

lo
sí

as
 a

ce
ro

 c
or

te
n

Es
ca

la
1:

10
0

1:
15

0
1:

15
0

L   
01

A
C

TO
:  

   
 A

tr
av

es
ar

 c
on

te
ni

do
 e

nt
re

 c
la

ro
s 

po
sa

do
s

FO
R

M
A

:  
 P

ab
el

ló
n 

lu
m

in
os

o 
co

nc
én

tr
ic

o

Ti
tu

la
nt

e
   

  G
ia

n 
A

rtu
ro

 E
tc

he
ve

rr
y 

Pr
of

es
or

 G
uí

a
   

  D
av

id
 L

uz
a

TI
TU

LO
 II

E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
y 

D
is

eñ
o 

P
U

C
V

27
 d

e 
Ju

lio
 d

el
 2

02
0

Se
ct

or
al

is
ta

   
   

   
   

   
  M

. d
e 

lo
s 

Á
ng

el
es

 V
al

de
ne

gr
o

ES
C

U
EL

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E 

B
EL

LA
S 

A
R

TE
S,

 V
IÑ

A
 D

EL
 M

A
R

5%

5%

  A

  C

1234567891011121314

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,
9x

2,
1

0,9x2,1

0,8x2,1

0,
9x

2,
1

0,
8x

2,
1

0,8x2,1
0,8x2,1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,
8x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,8x2,1
0,9x2,1

0,
9x

2,
1

0,8x2,1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

0,
9x

2,
1

1234567891011121314

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,9
x2

,1
0,9

x2
,1

1,2
x2

,1

0,9x2,1

0,
9x

2,
1

1,2x2,1

  B

Pro
ye

cc
ión se

gundo nivel

97
°

C
1

13
��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

5/
;=

14
�
��
��
�
�@
�

</
?;

15
1
�
�	
��
��
)�
�
��
�

�
��
��
�
�@
�

=/
?6

16
�
	
8
�
��
��
��
�
�@
�

7/
9;

17
�	

	
��
��
��
��
��
�
�@
�

6/
=;

18
�
�
�
��
	

6/
;7

19
�	



��
���
	�
��
��
�
1
*�
�
	

6<
/'
9

20
�	

	
��
��
�
�
	

6

21
�
��
�
�

	
�
�@
�
���
��
�
��
�

&<
=/
&

TO
TA

L 
IN

T
E

R
IO

R
60

5.
12

m
ts

2

22
�
	
�
�	
��
B�
��
��
�
�'

'<
/?
'

23
�
	
�
�	
��
B�
��
��
�
�&

&<
/9
'

24

�
�	
��
��
�	
��
�

<=
9/
=<

TO
TA

L 
E

X
T

E
R

IO
R

62
0.

67
m

ts
2

P
R

IM
E

R
 N

IV
E

L 

N
°

R
E

C
IN

TO
M

TS
2

1
�	

	
��
��
��
�
�

�
�
�
	
�

=9
/?
<

2
	
�
�
��
��
��
	�
�@
�
�

;/
'?

3
�
	
8
�
��
	
�
�
��
��
��
	�
�@
�

=/
95

4
�	

	
��
�
��
��
�
��

	�
B�

�
�
�

'?
/9
&

5
�
	
8
�
��
�	

	

6/
?7

6
�	



��
��

1
��
��
	
�

��
*	
�
��



6'
/=

7
�
	
8
�
��
�	

	

=/
=<

8
��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

&'
/;
&

9
�
�
�
	
�
�
�

&/
;=

10
��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

'5
/;
9

11
(�
�
	
�	
�
�
��
��
��
	�
�)
	

<=
/&
;

12
�	

	
��
��
��
�
�@
�

=/
=;

13
��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

5/
;=

14
�
��
��
�
�@
�

</
?;

15
1
�
�	
��
��
)�
�
��
�

�
��
��
�
�@
�

=/
?6

16
�
	
8
�
��
��
��
�
�@
�

7/
9;

 �
���
��
�
��
��
��
��
��
��

34
56
7�
�
8

	

9

:+
;6
�
8$$
5�
�

35
4<
�
8

$�
��
��
5	

;6
54
8�

8

 �
���
��
�
�=
��
��
�

�
'�

��
�

>;
53
�
8

$$
5�
�

8;
5:
8�

8 9
��

��
��

85
:8
�
8

$$
5�
�

;<
5:
4�

8

?�

��

	

9

73
58
:�

8

�
��
��
��
�

75
6:
�
8

 �
���
��
��

��
�
�

��
='
��
�

>7
5;
4�

8

$�
��
��
��
��
�

>�
8

,
��

��
�

>5
:@
�
8

$�
��
��
��
��
��
�

73
58
:�

8

A�
��
��
��
��
��
�

35
6>
�
8

	�
��
�

73
45
37
��
8

,99xx
22

0
9x

2
1

,

13
��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

5/
;=

0
��
	
�
�
��
	
�	

�
�
�
�
�
�1
�
��



0

01

�
��
�
�
�
��
��
��

02 03

N
��
�
�

�
�
A	

03
�
0
	
�
	
��
�
��
	
�
��
�
��
�
�
��
�
�'
<?
B7
<?
�
�

�
��
��
	
��
��
	
�
	
�
�@
�
C�6
?�
�
�
�

T
IP

O
LO

G
ÍA

T
IP

O
LO

G
ÍA

 D
E

 S
U

E
LO

S

*�
	
�
>	
�	

�
�
�	
�
�
�
	
�?
/<
?�
�
��
��
�

�

�
�
�
�
	
��
)	
�	
�
�
��
��
�

��
	
�

01

02

03

03
03

03

03
03

03

03

02

01

01

01

01

03
03

02

02

01

03

0
�
�
�
��
@
�
��
�

�
�
�
�	
�
��
�
��

�
(	
�
��

�
�
��
��
�
�

�

�����&�� �����&���1�����	�����

�
1�
�
��
�	
��
��
�

0,
30

5,
17

0,
30

9,
48

0,
30

5,
50

10
,0

0
16

,1
0



137

G
S

P
ub

lis
he

rV
er

si
on

 0
.1

.1
00

.1
00

1
2

3

1,
50

1,
50

+4
,1

00

+4
,1

00

+4
,1

00

+4
,5

50

+5
,0

00

95
°

12
9°

+4
,1

00

+4
,1

00

+4
,1

00

1
2

3

X
6

X
4

X
4

Y
9

Y
4

12345678910111213141516171819202122232425

Y
3

Y
1

X
7

Y
12

Y
12

X
11

X
11

Y
11

X
1

X
1

Y
10

X
10

X
10

X
9

X
5

X
5

0,9x2,1

0,
9x

2,
1

0,9x2,1

0,9x2,1
0,9x2,1

0,9x2,1

0,
9x

2,
1

0,9x2,1

0,
9x

2,
1

0,9x2
,1

0,9x2
,1

0,9x2
,1

0,
9x

2,
1

0,9x2,1

0,9x2,1

0,75x2,1

0,
75

x2
,1

3,0
5

3,1
0

2,4
0

1,3
5

0,
30

13
,96

1,9
8

5,4
0

1,1
3

3,2
1

2,2
3

0,3
0 1,0

0
0,0

8 1,0
0

1,3
7

3,1
0

2,4
0

0,3
0

6,4
7

3,2
0

1,9
8

2,5
1

7,8
0

7,0
9

7,3
9

0,3
0

1,4
1

0.2
0

0,3
0

2,1
0

4,2
9

1,2
7

2,6
5

0,
41

3,
10 1,
30

1,
31

3,
10 1,
30

0,
97

8,
80

2,20

5,71
0,91

3,62

1,10

1,27

0,93

0,95

0,30

2,23

6,
01

3,
10

1,
30

6,
76

2,
45

7,
56

3,
00

0,
11

3,
00

0,
11

3,
00

0,
11

3,
00

0,
18

0,
10

12
,8

4

2,
00

2,
80

0,
20

2,
24

0,
10

7,
77

0,
10

5,
50

0,
10

5,
05

0,
10

0,46

0,41

1,
95

0,
10

2,
28

0,
10

1,
01

2,
13

0,
10

7,
65

0,
10

3,04

0,10
1,08

3,64

0,20

4,27

1,18

0,641,331,37

7,85
0,30

1,3
4

1,
00

1,
20

2,
60

0,
24

1,
20

2,
60

0,
10

0,10
4,49

3,364,79
1,

13
3,

10
2,

50
1,

24
9,

49

5,
37

0,
10

2,
51

1,
11

5,
87

0,
30

5,
17

0,
31

9,
49

0,
30

1,051,20
2,600,82

0,30
2,67

0,30
2,80

0,30
2,31

0,30
2,06

13,97

1,
48

0,
30

10
,8

7

0,
41

1,
63

11
,0

4

12
,6

7

3,11
0,20

1,98
0,10

2,034,332,37

4,7
4

4,6
0

0,4
3

3,8
9

0,1
0

0,7
2

4,6
0

0.6
5

4,0
4

1,4
4

4,4
7

1,0
0

2,4
0

0,0
8 1,0

0

2,4
0

2,4
6

1,20 2,600,30

2,
23

3,
15

2,06

0,3
0

9,5
2

0,4
3

4,6
0

4,4
9

5,0
0

127°

78°

83°

83°

83°

127°

13
6°

85
°

104°

79
°

82°

75°

10
5°

96
°

84°

97
°

12
7°

106°

C2

C2

C
1

C4

C4

C3 C3

C5

C5

�
��
��
&�
�

�
��
��
&�
�

N
C

on
te

ni
do

:
A

. P
la

nt
a 

se
gu

nd
o 

ni
ve

l
B

. P
la

nt
a 

tip
ol

og
ía

 s
ue

lo
 d

e 
re

ci
nt

os
C

. P
la

nt
a 

ce
lo

sí
as

 a
ce

ro

Es
ca

la
1:

10
0

1:
15

0
1:

15
0

L   
02

A
C

TO
:  

   
 A

tr
av

es
ar

 c
on

te
ni

do
 e

nt
re

 c
la

ro
s 

po
sa

do
s

FO
R

M
A

:  
 P

ab
el

ló
n 

lu
m

in
os

o 
co

nc
én

tr
ic

o

Ti
tu

la
nt

e
   

  G
ia

n 
A

rtu
ro

 E
tc

he
ve

rr
y 

Pr
of

es
or

 G
uí

a
   

  D
av

id
 L

uz
a

TI
TU

LO
 II

E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
y 

D
is

eñ
o 

P
U

C
V

27
 d

e 
Ju

lio
 d

el
 2

02
0

Se
ct

or
al

is
ta

   
   

   
   

   
  M

. d
e 

lo
s 

Á
ng

el
es

 V
al

de
ne

gr
o

ES
C

U
EL

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E 

B
EL

LA
S 

A
R

TE
S,

 V
IÑ

A
 D

EL
 M

A
R

  A
  B   C

1234567891011121314

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

12345678910111213141516171819202122232425

0,9x2,1

0,
9x

2,
1

0,9x2,1

0,9x2,10,9x2,1

0,9x2,1

0,
9x

2,
1

0,9x2,1

0,
9x

2,
1

0,9x2
,10,9x2

,1

0,9x2
,1

0,
9x

2,
1

0,9x2,1

0,9x2,1

0,75x2,1

0,
75

x2
,1

1234567891011121314

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

12345678910111213141516171819202122232425

C
1

27
��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

6;
/'
;

28
�	



��
��
��
�
��
��
�

<=
/9
5

29
�	

	
��
��
��
	
�
	
>�

7'
/?
;

30
�
��
�
�

	
�
�@
�
���
��
�
��
�

&;
&/
&9

TO
TA

L 
IN

T
E

R
IO

R
 

51
8.

56
 m

ts
2

31
)	
�
��
�'
�

6?
/9
=

32
)	
�
A�
�&

&6
/<
&

33
)	
�
A�
��
��
	

�
�
	

&<
/&
<

TO
TA

L 
VA

C
ÍO

90
.7

4 
m

ts
2

34
�	
��
�
��
B�
��
��
�
�

6<
?/
&7

TO
TA

L 
E

X
T

E
R

IO
R

45
0.

23
 m

ts
2

S
E

G
U

N
D

O
 N

IV
E

L 

N
°

R
E

C
IN

TO
M

TS
2

25
�	

	
��
��
�
�
�
*�
��
�
��
�

56
/7
5

26
�
	
8
�
��
�
�
*�
��
�
��

76
/5
9

13
��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

5/
;=

0
��
	
�
�
��
	
�	

�
�
�
�
�
�1
�
��



0

01 02 03

T
IP

O
LO

G
ÍA

 D
E

 S
U

E
LO

S

N
��
�
�

�
�
A	

15
�
0
	
�
	
��
�
��
	
�
��
�
��
�
�
��
�
�'
<?
B7
<?
�
�

�
��
��
	
��
��
	
�
	
�
�@
�
C�=
<�
�
�
��
�-
-

T
IP

O
LO

G
ÍA

01

02

03

04
05

06

07
08

09

10

11
12

13
14 15

01

02

03

03

03

02

02

01

01

,99999xxx22

00,999

99x22

$�
��
��
��
�
��
'�
��
��
�

<>
5@
<�
�
8

$$
5�
�

@>
5<
4�
�
8

$$
5�
�

>:
5;
:�
�
8

 �
���
��
�
��
�
��
��
�

73
54
<�

8

$�
��
��
��
��
�*
�0
�

@;
56
:�

8

�
��
��
��
��
��
��
�

>7
65
8@
�
8

�
��
�
�
�
��
��
��

*�
	
�
>	
�	

�
�
�	
�
�
�
	
�?
/<
?�
�
��
��
�

�

�
�
�
�
	
��
)	
�	
�
�
��
��
�

��
	
�

0
�
�
�
��
@
�
��
�

�
�
�
�	
�
��
�
��

�
(	
�
��

�
�
��
��
�
�

�

�
��
��
&�
�

�����&�� �����&���1�����	�����

��
���
&��

��
���
&��

��
��
�&�
�



138

0,
75

x2
,1

1,
50

+8
,1

00

+8
,1

00

+8
,1

00

127°

100°

80
°

10
0°

15
2°

13
4°

46°

84°

96
°

81
°

83
° 134°

127°

83°

81°

97
°

12
9°

0,9x2,1 0,9x2,1

1,2x2,1

1,2x2,1

0,
9x

2,
1

0,9x2,1

0,
9x

2,
1

0,9
x2

,1

0,9
x2

,1

0,8
x2

,1

0,8
x2

,1

1,2
x2

,1

0,9x2,1

X
6

X
4

X
4

Y
4

Y
3

Y
1

X
7

X
11

X
11

Y
11

X
1

X
1

Y
10

X
10

X
10

X
9

X
5

X
5

Y
12

Y
12

Y
9

0,9x2,1

0,9x2,1

0,
30

3,1
0

2,4
0

1,3
7

1,4
4

3,1
0

2,4
0

0,8
8

2,3
4

7,9
0

4,4
0

0,9
5

0,1
0

0,8
5

0,1
0

5,9
2

4,4
5

1,0
0

2,4
0

0,0
8

1,0
0

2,4
0 2,4

5

1,20 2,300,29

1,49
0,30

5,9
1

6,4
3

0,3
0

1,8
4

0,
33

3,
10 1,
30

1,
31

3,
10 1,
30

0,
96

8,
80

3,04

0,10
1,08

3,64 3,62

1,10

1,27

0,93

0,95

2,25

4,27

1,18

1,90

1,78

4,03

0,20

7,68

0,18

0,12

7,
45

12
,7

3

8,
10

1,
20

2,
50

0,
10

3,
10

2,
50

0,
32

0,
20

1,
26

1,
45

0,
10

2,
00

2,
24

5,
49

5,
28

0,
20

2,
45

2,
81

2,
06

7,
64

1,
94

1,
36

2,
07

0,
30

12
,9

7

0,
10

2,
24

5,
49

7,
33

0,
00

0,
10

5,
56

0,
10

12
,6

3

0,30

5,
84

5,1
1

1,
47

3,
10

2,
50

1,
24

9,
49

5,
47

9,
49

9,
34

5,
61

5,10
2,

19

1,120,90
2,101,131,80

2,10
0,07

0,90
2,10

5,41

2,610,20

4,010,10
0,81

0,10

3,50

11,45

0,30

2,27

6,86

4,52

1,051,20
2,6012,08

4,82 1,22 1,00 1,27 2,90 1,58 1,29

2,92
0,30

2,67
0,30

2,80
0,30

2,31
0,30

2,27

0,
30

0,
30

1,
48

0,
30

10
,8

7

0,
41

1,
63

11
,0

4

12
,6

7

0,4
3

4,6
0

4,7
4

5,0
3

0,6
5

0,1
0

3,9
0

3,9
0

2,0
7

0,9
2

2,5
5

0,3
2

9,5
2

0,3
0

2,9
5 2,1
00

0,0
6

2,9
5 2,1
00

1,3
8

1,3
7

0,6
1

1,8
8

0,1
0

0,4
5

2,8
3

2,3
9

0.3
0

7,5
8

0,3
0

1,3
7

0,2
0

6,1
4

N
C

on
te

ni
do

:
A

. P
la

nt
a 

te
rc

er
 n

iv
el

B
. P

la
nt

a 
tip

ol
og

ía
 s

ue
lo

 d
e 

re
ci

nt
os

C
. P

la
nt

a 
ce

lo
sí

as
 a

ce
ro

Es
ca

la
1:

10
0

1:
15

0
1:

15
0

L   
03

A
C

TO
:  

   
 A

tr
av

es
ar

 c
on

te
ni

do
 e

nt
re

 c
la

ro
s 

po
sa

do
s

FO
R

M
A

:  
 P

ab
el

ló
n 

lu
m

in
os

o 
co

nc
én

tr
ic

o

Ti
tu

la
nt

e
   

  G
ia

n 
A

rtu
ro

 E
tc

he
ve

rr
y

Pr
of

es
or

 G
uí

a
   

  D
av

id
 L

uz
a

TI
TU

LO
 II

E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
y 

D
is

eñ
o 

P
U

C
V

27
 d

e 
Ju

lio
 d

el
 2

02
0

Se
ct

or
al

is
ta

   
   

   
   

   
  M

. d
e 

lo
s 

Á
ng

el
es

 V
al

de
ne

gr
o

ES
C

U
EL

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E 

B
EL

LA
S 

A
R

TE
S,

 V
IÑ

A
 D

EL
 M

A
R

0,9
x2

,1

  A

0,
75

x2
,1

0,9x2,1

0,9x2,1

1,2x2,1

1,2x2,1

0,
9x

2,
1

0,9x2,1

0,
9x

2,
1

0,9
x2

,1

0,9
x2

,1

0,8
x2

,1

0,8
x2

,1

1,2
x2

,1

0,9x2,1

12345678910111213141516171819202122232425

0,9
x2

,1

1
2

3

0,9x2,1

0,9x2,1

  B

12345678910111213141516171819202122232425

1
2

3

  C

C2

C2

C
1

C4

C4

C3 C3

C5

C5

C
1

T
E

R
C

E
R

 N
IV

E
L 

N
°

R
E

C
IN

TO
M

TS
2

35
	�

	
�'
�

;7
/?
=

36
	�

	
�&

79
/9
7

37
��
�
�
	
(	
��
��
	�

	
�

'6
/;
<

38
��
�
)�
�
��
�0
��
�
�:
�
��
�

6;
/'
;

39
�	



��
��
��
�
��
��
�
	

==
/<

40
�
	
�
	
�
A�
��
	



��
�

7/
7;

41
��
�
�
	
(	
��
	

	
�

'6
/=
7�

42
�
�
�
��
	

&/
;6

43
��
�
�
	
(	

7&
/9
&

44
�
��
�
�

	
�
�@
�
���
��
�
��
�

&6
6/
=

TO
TA

L 
IN

T
E

R
IO

R
 

56
2.

10
 m

ts
2

45
)	
�
A�
�7

7'
/<
<

46
)	
�
A�
��
��
	

�
�
	

'7
/5
6

TO
TA

L 
VA

C
ÍO

S
45

.1
9 

m
ts

2

13
��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

5/
;=

0
��
	
�
�
��
	
�	

�
�
�
�
�
�1
�
��



0

01 02 03

T
IP

O
LO

G
ÍA

 D
E

 S
U

E
LO

S

N
��
�
�

�
�
A	

32
�
0
	
�
	
��
�
��
	
�
��
�
��
�
�
��
�
�'
<?
B7
<?
�
�

�
��
��
	
��
��
	
�
	
�
�@
�
C��
�
	
�
�
��
�
��
=?
�	
�'
??
��
�
�

T
IP

O
LO

G
ÍA

01

02 04

03 05

06
07

08
09

10

11
12

13

14
15

16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27

28

29
30

31

32

01

02

03

02 02

02

02

03

04

04

04
	�

��
��
;

:@
56
3�

8

	�
��
��
8

@4
54
@�

8

 �
��
�"
�

;>
5:
7�

8

 �
��
�"
�

@8
54
8�

8

$$
5�
�

>:
5;
:�

8

�
��

��
&

@5
@:
�
8

 �
���
��
�
��
�
�
��
��

33
57
�
8

 �
��
�"
�

;>
53
@�

8

04

�
��
�
�
�
��
��
��

*�
	
�
>	
�	

�
�
�	
�
�
�
	
�?
/<
?�
�
��
��
�

�

�
�
�
�
	
��
)	
�	
�
�
��
��
�

��
	
�

�
�
��
��
�
�

�

�
�
��
��
�
�
�
�

1
�
��
�

0
�
�
�
��
@
�
��
�

�
�
�
�	
�
��
�
��

�
(	
�
��

��
���
&��

��
���
&��

�
��
��
&�
�

�
��
��
&�
�

��
��
�&�
�

�
��
��
&�
�

�����&�� �����&���1�����	�����



139

G
S

P
ub

lis
he

rV
er

si
on

 0
.1

.1
00

.1
00

X
10

X
10

4,
12

1,
76

9,
78

8,68

8,68

8,
88

7,
55

6,072,61

2,973,102,61

6,5
2 4,3

8

2,3
5

4,67

7,97

8,33

20,97

20
,4

2

15
,3

0

4,
24

11
,3

9

Y
5

Y
10

Y
7

X
6

X
8

X
8

X
4

X
4

X
3

Y
2

X
2

X
2

Y
4

Y
6

3,
92

Y
3

Y
1

X
7

X
7

X
1

X
1

X
9

X
5

X
5

Y
9

N
C

on
te

ni
do

:
A

. P
la

nt
a 

fu
nd

ac
io

ne
s 

pr
im

er
 n

iv
el

B
. P

la
nt

a 
fu

nd
ac

io
ne

s 
se

gu
nd

o 
ni

ve
l

C
. P

la
nt

a 
es

tru
ct

ur
al

 p
rim

er
 n

iv
el

Es
ca

la
1:

12
0

1:
12

0
1:

12
0

L   
04

A
C

TO
:  

   
 A

tr
av

es
ar

 c
on

te
ni

do
 e

nt
re

 c
la

ro
s 

po
sa

do
s

FO
R

M
A

:  
 P

ab
el

ló
n 

lu
m

in
os

o 
co

nc
én

tr
ic

o

Ti
tu

la
nt

e
   

  G
ia

n 
A

rtu
ro

 E
tc

he
ve

rr
y 

Pr
of

es
or

 G
uí

a
   

  D
av

id
 L

uz
a

TI
TU

LO
 II

E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
y 

D
is

eñ
o 

P
U

C
V

27
 d

e 
Ju

lio
 d

el
 2

02
0

Se
ct

or
al

is
ta

   
   

   
   

   
  M

. d
e 

lo
s 

Á
ng

el
es

 V
al

de
ne

gr
o

ES
C

U
EL

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E 

B
EL

LA
S 

A
R

TE
S,

 V
IÑ

A
 D

EL
 M

A
R

f2
C1

f3

f3

f4

f4

f4

f4

f4

f4

f1

f1

f1

f1

  A
  C

  B

5,
53

9
9,

77
7

3,1234,1744,5092,053

3,0732,9723,0832,627

5,
71

3

8,684

6,835

17
,04

8

8,
77

1

7,
64

9

8,402

7,969

4,856

8,
11

9
3,7

57

9,1
23

Y
5

X
10

Y
7

Y
10

CB
A

D

D

E

X
6

X
4

X
4

Y
4

Y
3

Y
1

X
7

X
1

X
1

X
9

X
5

Y
9

f2 f2 f2

Pro
yecc

ión patio
 in

term
edio

7,9
33

4,8
84

5,5
52

6,174

8,
22

9

X
10

X
11

G

F

Y
12

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1
v1

v1

v1

v1

v2

v2

v2

v2

v2

v1

v1

v1

C2

C2

C
1

C
1

C4

C4

C5

C5

C3 C3

v1 v2

T
IP

O
LO

G
ÍA

��
�
��
�*
��
	�
�@
�

)�
�
	�
0
�
�
�
��
@
�
�	
�
�
	�
�
�7
?B
7?
�
�
�

X

14 05
)�
�
	�
��
)�
�
��
�
	�
0
�
�
�
��
@
�
�	
�
�
	�
�

7?
B'
&?
�
�
�

�
	�
��
�
	�

f1 f2

T
IP

O
LO

G
ÍA

��
�
��
�*
��
	�
�@
�

�
��
��
�
��
��
�
�
�
��
�
�5
?B
'&
?�
�
�
�

X

14 04

�
	�
��
�
	�

f3 f4

04 01

�
��
��
�
��
�	
��

	
�
�
�9
?B
9?
B'
&?
��
�
�

�
��
��
�
��
��
�
�
�
��
�
�9
?B
'&
?�
�
�
�

�
��
��
�
��
��
�
�
�
��
�
�<
?B
'&
?�
�
�
�

f1 f2

T
IP

O
LO

G
ÍA

��
�
��
�*
��
	�
�@
�

�
��
��
�
��
��
�
�
�
��
�
�5
?B
'&
?�
�
�
�

X

05 00

�
	�
��
�
	�

f3 f4

00 08

�
��
��
�
��
�	
��

	
�
�
�9
?B
9?
B'
&?
��
�
�

�
��
��
�
��
��
�
�
�
��
�
�9
?B
'&
?�
�
�
�

�
��
��
�
��
��
�
�
�
��
�
�<
?B
'&
?�
�
�
�

f1 f1 f1 f1f1

f1

f1

f1

f1

f1

f1

f1

f1 f3



140

G
S

P
ub

lis
he

rV
er

si
on

 0
.1

.1
00

.1
00

8,68

2,1
7

7,6
4

6,5
2

8,68

8,
88

7,
55

15
,3

0
5,

66
9,

78

X
6

X
4

X
4

Y
4

Y
3

Y
1

X
7

X
7

X
11

X
11

Y
11

X
1

X
1

Y
10

X
10

X
10

X
9

X
5

X
5

Y
12

Y
12

Y
9

7,9
4

1,4
1

9,
49

3,
92

8,68
1,8

9

7,6
4

6,5
2

8,68

8,
88

7,
55

14
,20

20
,3

5

5,
52

9,
78

15
,3

0

X
6

X
4

X
4

Y
9

Y
4

Y
3

Y
1

X
7

X
7

Y
12

Y
12

X
11

X
11

Y
11

X
1

X
1

Y
10

X
10

X
10

X
9

X
5

X
5

7,6
6

1,4
1

9,
49

3,
92

N
C

on
te

ni
do

:
A

. P
la

nt
a 

es
tru

ct
ur

al
 s

eg
un

do
 n

iv
el

B
. P

la
nt

a 
es

tru
ct

ur
al

 te
rc

er
 n

iv
el

Es
ca

la
1:

12
0

1:
12

0
L   

05
A

C
TO

:  
   

 A
tr

av
es

ar
 c

on
te

ni
do

 e
nt

re
 c

la
ro

s 
po

sa
do

s

FO
R

M
A

:  
 P

ab
el

ló
n 

lu
m

in
os

o 
co

nc
én

tr
ic

o

Ti
tu

la
nt

e
   

  G
ia

n 
A

rtu
ro

 E
tc

he
ve

rr
y 

Pr
of

es
or

 G
uí

a
   

  D
av

id
 L

uz
a

TI
TU

LO
 II

E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
y 

D
is

eñ
o 

P
U

C
V

27
 d

e 
Ju

lio
 d

el
 2

02
0

Se
ct

or
al

is
ta

   
   

   
   

   
  M

. d
e 

lo
s 

Á
ng

el
es

 V
al

de
ne

gr
o

ES
C

U
EL

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E 

B
EL

LA
S 

A
R

TE
S,

 V
IÑ

A
 D

EL
 M

A
R

  A
  B

v1

v1
v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v2

v2

v2

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v3 v3 v3 v3 v3

v3

v3

v3

v3

v1

v1

v3

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1
v1

v1

v1

v1

v1

v1

v1

C2

C2

C
1

C
1

C4

C4

C5

C5

C2

C2

C
1

C
1

C4

C4

C5

C5

C3 C3

v1 v3

T
IP

O
LO

G
ÍA

��
�
��
�*
��
	�
�@
�

)�
�
	�
0
�
�
�
��
@
�
�	
�
�
	�
�
�7
?B
7?
�
�
�

X

18 10
)�
�
	�
0
�
�
�
��
@
�
�	
�
�
	�
�
�&
?B
6?
�
�
�

�
�
�
��
��
�
��
�
��
��
��
'?
D

�
	�
��
�
	�

v1 v2

T
IP

O
LO

G
ÍA

��
�
��
�*
��
	�
�@
�

)�
�
	�
0
�
�
�
��
@
�
�	
�
�
	�
�
�7
?B
7?
�
�
�

X

21 03
)�
�
	�
��
)�
�
��
�
	�
0
�
�
�
��
@
�
�	
�
�
	�
�

7?
B'
&?
�
�
�

�
	�
��
�
	�

M
U

R
O

 IN
C

LI
N

A
D

O

)	
��
	�
�@
�
��
��
�
��
��
	�
��
��
��
�>
��
�E
''
FE
'&
G��
��
�
�
�
�
�

E�
��
��
��
��
�)
�

/

c1
10

�
��
�
0
	�
	�
��
�
��
�
�
�

	
�
�<
?�
�
�

c1c1 c1 c1c1

c1

c1

c1

c1

c1



141

G
S

P
ub

lis
he

rV
er

si
on

 0
.1

.1
00

.1
00

N
C

on
te

ni
do

:
A

. C
or

te
 C

1-
C

1’
Es

ca
la

1:
10

0

L   
06

A
C

TO
:  

   
 A

tr
av

es
ar

 c
on

te
ni

do
 e

nt
re

 c
la

ro
s 

po
sa

do
s

FO
R

M
A

:  
 P

ab
el

ló
n 

lu
m

in
os

o 
 c

on
cé

nt
ric

o

Ti
tu

la
nt

e
   

  G
ia

n 
A

rtu
ro

 E
tc

he
ve

rr
y 

V
ar

ga
s

Pr
of

es
or

 G
uí

a
   

  D
av

id
 L

uz
a

TI
TU

LO
 II

E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
y 

D
is

eñ
o 

P
U

C
V

27
 d

e 
Ju

lio
 d

el
 2

02
0

Se
ct

or
al

is
ta

   
   

   
   

   
  M

. d
e 

lo
s 

Á
ng

el
es

 V
al

de
ne

gr
o

ES
C

U
EL

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E 

B
EL

LA
S 

A
R

TE
S,

 V
IÑ

A
 D

EL
 M

A
R

X
2

X
4

Y
6

X
6

X
8

X
10

Y
1

Y
2

X
3

X
11

X
9

3,7003,735

-0
,3

00

+1
2,

23
3

-0
,4

50

+4
,1

000

+8
,1

00

+1
2,

64
0

+3
,8

00

  A   B

B
. C

or
te

 C
2-

C
2’

1:
10

0

X
7

Ch
ap

as
 a

ce
ro

 c
or

te
n 

+ 
pl

et
in

a 
de

 a
m

ar
re

 
25

 35

 1

 27 38

Y
4

Y
3

Y
2

Y
1

+4
,0

00

+8
,1

00

+1
2,

64
0

+4
,1

00

+1
3,

74
0

25

35

1
2

T
IP

O
LO

G
ÍA

N
°

R
E

C
IN

TO

1
�	



��
��
��
�

�
�
�
	�

2
	�
�
��
��
��
	�
�@
�

25
�	

	
��
��
�
�
�
*�
��
�
��

34
�
	
��
�
��
B�
��
��
�

35
	�

	
�'

37
��
�
�
	
(	
��
��
	
�

	
�

T
IP

O
LO

G
ÍA

N
°

R
E

C
IN

TO

1 25 27 34 35

37

34

34

38

�	



��
��
��
�

�
�
�
	�

�	

	
��
��
�
�
�
*�
��
�
��
�

��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

�	
��
�
��
B�
��
��
�
�

	�

	
�'
�

��
�
)�
�
��
�0
��
�:
�
��
�

Ca
na

l

�
��

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

	

��
�
	�
�
1B
/



142

G
S

P
ub

lis
he

rV
er

si
on

 0
.1

.1
00

.1
00

N
C

on
te

ni
do

:
C

. C
or

te
 C

3-
C

3’
Es

ca
la

1:
10

0

L   
07

A
C

TO
:  

   
 A

tr
av

es
ar

 c
on

te
ni

do
 e

nt
re

 c
la

ro
s 

po
sa

do
s

FO
R

M
A

:  
 P

ab
el

ló
n 

lu
m

in
os

o 
co

nc
én

tr
ic

o

Ti
tu

la
nt

e
   

  G
ia

n 
A

rtu
ro

 E
tc

he
ve

rr
y 

V
ar

ga
s

Pr
of

es
or

 G
uí

a
   

  D
av

id
 L

uz
a

TI
TU

LO
 II

E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
y 

D
is

eñ
o 

P
U

C
V

27
 d

e 
Ju

lio
 d

el
 2

02
0

Se
ct

or
al

is
ta

   
   

   
   

   
  M

. d
e 

lo
s 

Á
ng

el
es

 V
al

de
ne

gr
o

ES
C

U
EL

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E 

B
EL

LA
S 

A
R

TE
S,

 V
IÑ

A
 D

EL
 M

A
R

  C   D
  E

Y
7

X
5

Y
9

±0
,0

00

+4
,1

00

+8
,1

00

+1
2,

37
0

X
5

Y
9

-0
,3

00

+3
,8

00

+5
,1

00

+1
2,

37
0

D
. C

or
te

 C
4-

C
4’

1:
10

0
E

. C
or

te
 C

5-
C

5’
1:

10
0

X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

+0
,0

00

+3
,8

00

+7
,0

28

+7
,8

00

+1
2,

64
0

-0
,3

00
±0

,0
00

+4
,1

00

+8
,1

00

Ch
ap

as
 a

ce
ro

 c
or

te
n 

+ 
pl

et
in

a 
de

 a
m

ar
re

3,50

3,70

X
6

 1
 6

 9

X
7

14
11

43
43

9

T
IP

O
LO

G
ÍA

N
°

R
E

C
IN

TO

1 6 9 43

T
IP

O
LO

G
ÍA

N
°

R
E

C
IN

TO

9 34 43

T
IP

O
LO

G
ÍA

N
°

R
E

C
IN

TO

11 14 34

43

34
34

43

�	

	
��
��
��
�
�

�
�
�
	
�

�	



��
��

1
��
��
	
�

��
*	
�
��



�
�
�
	
�
�
�

��
�
�
	
(	

�
�
�
	
�
�
�

��
�
�
	
(	

�	
��
�
��
B�
��
��
�
�

��
�
�
	
(	

�	
��
�
��
B�
��
��
�
�

�
��
��
�
�@
�

(�
�
	
�	
�
�
��
��
��
	�
�)
	

Ca
na

l

Ca
na

l

�
��

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
��

�
��

�
���
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�



143

G
S

P
ub

lis
he

rV
er

si
on

 0
.1

.1
00

.1
00

N
C

on
te

ni
do

:
A

. E
sc

an
til

ló
n

Es
ca

la
1:

20
L   

08
A

C
TO

:  
   

 A
tr

av
es

ar
 c

on
te

ni
do

 e
nt

re
 c

la
ro

s 
po

sa
do

s

FO
R

M
A

:  
 P

ab
el

ló
n 

lu
m

in
os

o 
co

nc
én

tr
ic

o

Ti
tu

la
nt

e
   

  G
ia

n 
A

rtu
ro

 E
tc

he
ve

rr
y 

v

Pr
of

es
or

 G
uí

a
   

  D
av

id
 L

uz
a

TI
TU

LO
 II

E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
y 

D
is

eñ
o 

P
U

C
V

27
 d

e 
Ju

lio
 d

el
 2

02
0

Se
ct

or
al

is
ta

   
   

   
   

   
  M

. d
e 

lo
s 

Á
ng

el
es

 V
al

de
ne

gr
o

ES
C

U
EL

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E 

B
EL

LA
S 

A
R

TE
S,

 V
IÑ

A
 D

EL
 M

A
R

  A
  B

B
. C

ub
ie

rta
1:

10
0

10
%

5%

10
%

Ri
pio

 10
 cm

adatcapmoc arreiT Te
rre

no
 na

tur
al

m51.0 ed onelitseilop ed mlif ne otleuvne mm05 odidnapxe oneritseiloP
nógimroH ed asoL

ocilírca olles y ocinácem rodasila noc adilup y arodalevin atepraC

mc021x06 nógimroh atesoL

amcA allaM + nógimroh osipartnoC
Ri

pio

arelacse ed soñadlep ojab nóicceyorP

etnazilseditna ohcuac ed otneimitseveR

mm 04 Ø ocilátem lifrep omasaP

Me
mb

ra
na

 as
fál

tic
a

Pe
lda

ño
 H

.A

otneisa ed oretroM

nógimroH ed asoL

ocilírca olles y ocinácem rodasila noc adilup y arodalevin atepraC

Lo
sa

 de
 H

or
mi

gó
n

onif onarg anilomram oleic nóicanimreT

mc 16x16 larenim arbif ne acalP

Mo
rte

ro
 de

 ni
ve

lac
ión

ocilírca olles y ocinácem rodasila noc adilup y arodalevin atepraC

5.3x01x04x001 odazinavlag oreca "C" lifrep etnatnoM Gu
ar

da
po

lvo
5.3x04x011 odazinavlag oreca "U" lifrep roirefni areloS

nótrac - osey ed ahcnalP
revosI oirdiv ed anal ed acitsúcaomret nóicalsiA

arutnip + osey noc odiculnE

oluclác nuges A.H agiV

larutan onerreT

L lartemirep lifreP
nóicajif ed onreP

ayaug o erbmala ed adreuC
acilátem nóicajif ed anitelP

oiradnuces ocilátem lifreP

mm 5.0 cnizulA orum ed azebac orroF
roirepus orrof noc epalsarT

cnizulA ed odatniperp saivull sauga ed lanaC
)nácapaT(L oreniuqse lifreP

oluclác núges mm05 ralubut oreca ahcreCPl
an

ch
a P

V4

C lifrep etropos ed arenatsoc arutcurtsE
FDM lenaP

lasrevsnart mm05 ralubut oreca ahcreC

mm02xmm2.3 Ø ollinrot etamer ed nóicajiF

acitláfsa anarbmeM

mc 01 odallitnalpmE4 f
e Ø

 8 
mm

mm 21 Ø ejalcnA

nógimroh ed otneimiC

02H nógimroh ed otneimicerboS

etnevlovne orgen oneliteilop ed mliF6 f
e Ø

 8 
mm

asol ed nóicceyorP

mc003x051 netroc oreca ed apahC

ocitsúcaomret lenaP

Pl
eti

na
 de

 am
ar

re

Pr
oy

ec
ció

n V
iga

 de
 H

or
mi

gó
n s

eg
ún

 ca
lcu

lo

FDM lenaP

onif onarg anilomram oleic nóicanimreT
revosI oirdiv ed anal ed acitsúcaomret nóicalsiA

Ju
nq

uil
lo

Vi
dr

io

ajoH /aíretnipraC
Vi

er
tea

gu
as

Ce
rco

ocrecerP

olliuqnuJVi
dr

io

ajoH /aíretnipraC
Vi

er
tea

gu
as

Ce
rco

Pr
ec

er
co

acilátem acalp orroF

�
	>
	�
	�
�
��
	�
�
	

�	
>	
�	
���
�	�
�	

�	
>	
�	
��
��	
��
	

�	>	�	����	��	

�	
>	
�	
���
�	�
�	

�	
>	
�	
��
��	
��
	



144

G
S

P
ub

lis
he

rV
er

si
on

 0
.1

.1
00

.1
00

N
C

on
te

ni
do

:
Es

ca
la

1:
10

0

L   
09

A
C

TO
:  

   
 A

tr
av

es
ar

 c
on

te
ni

do
 e

nt
re

 c
la

ro
s 

po
sa

do
s

FO
R

M
A

:  
 P

ab
el

ló
n 

lu
m

in
os

o 
co

nc
én

tr
ic

o

Ti
tu

la
nt

e
   

  G
ia

n 
A

rtu
ro

 E
tc

he
ve

rr
y 

Pr
of

es
or

 G
uí

a
   

  D
av

id
 L

uz
a

TI
TU

LO
 II

E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
y 

D
is

eñ
o 

P
U

C
V

27
 d

e 
Ju

lio
 d

el
 2

02
0

Se
ct

or
al

is
ta

   
   

   
   

   
  M

. d
e 

lo
s 

Á
ng

el
es

 V
al

de
ne

gr
o

ES
C

U
EL

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E 

B
EL

LA
S 

A
R

TE
S,

 V
IÑ

A
 D

EL
 M

A
R

M
ur

os
 d

e 
co

nt
en

ci
ón

+ 
4.

10
0

+ 
0.

00
0

M
ur

os
 d

e 
co

nt
en

ci
ón

+ 
4.

10
0

+ 
0.

00
0

+ 
8.

10
0

+ 
12

.6
40

  A   B

+ 
13

.7
40

	

��
�
	�
�
1B
/

B
. E

le
va

ci
ón

 S
U

R
-S

U
R

O
E

S
TE

1:
10

0
A

. E
le

va
ci

ón
 E

S
TE

-S
U

R
E

S
TE



145

G
S

P
ub

lis
he

rV
er

si
on

 0
.1

.1
00

.1
00

N
C

on
te

ni
do

:
Es

ca
la

1:
10

0

L   
10

A
C

TO
:  

   
 A

tr
av

es
ar

 c
on

te
ni

do
 e

nt
re

 c
la

ro
s 

po
sa

do
s

FO
R

M
A

:  
 P

ab
el

ló
n 

lu
m

in
os

o 
 c

on
cé

nt
ric

o

Ti
tu

la
nt

e
   

  G
ia

n 
A

rtu
ro

 E
tc

he
ve

rr
y 

V
ar

ga
s

Pr
of

es
or

 G
uí

a
   

  D
av

id
 L

uz
a

TI
TU

LO
 II

E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
y 

D
is

eñ
o 

P
U

C
V

27
 d

e 
Ju

lio
 d

el
 2

02
0

Se
ct

or
al

is
ta

   
   

   
   

   
  M

. d
e 

lo
s 

Á
ng

el
es

 V
al

de
ne

gr
o

ES
C

U
EL

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E 

B
EL

LA
S 

A
R

TE
S,

 V
IÑ

A
 D

EL
 M

A
R

+ 
4.

10
0

+ 
0.

00
0

+ 
8.

10
0

+ 
13

.7
40

M
ur

os
 d

e 
co

nt
en

ci
ón

+ 
8.

10
0

+ 
12

.6
40

  C   D

	

��
�
	�
�
1B
/

D
. E

le
va

ci
ón

 S
U

R
-S

U
R

O
E

S
TE

C
. E

le
va

ci
ón

 N
O

R
E

S
TE

1:
10

0



146

G
S

P
ub

lis
he

rV
er

si
on

 0
.1

.1
00

.1
00

N
C

on
te

ni
do

:
Es

ca
la

1:
10

0

L   
11

A
C

TO
:  

   
 A

tr
av

es
ar

 c
on

te
ni

do
 e

nt
re

 c
la

ro
s 

po
sa

do
s

FO
R

M
A

:  
 P

ab
el

ló
n 

lu
m

in
os

o 
co

nc
én

tr
ic

o

Ti
tu

la
nt

e
   

  G
ia

n 
A

rtu
ro

 E
tc

he
ve

rr
y 

V
ar

ga
s

Pr
of

es
or

 G
uí

a
   

  D
av

id
 L

uz
a

TI
TU

LO
 II

E
sc

ue
la

 d
e 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
y 

D
is

eñ
o 

P
U

C
V

27
 d

e 
Ju

lio
 d

el
 2

02
0

Se
ct

or
al

is
ta

   
   

   
   

   
  M

. d
e 

lo
s 

Á
ng

el
es

 V
al

de
ne

gr
o

ES
C

U
EL

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E 

B
EL

LA
S 

A
R

TE
S,

 V
IÑ

A
 D

EL
 M

A
R

+ 
4.

10
0

+ 
0.

00
0

+ 
8.

10
0

+ 
12

.6
40

+ 
8.

10
0

+1
2.

64
0

  E   F

1:
10

0
F.

 E
le

va
ci

ón
 O

E
S

TE
-S

U
R

O
E

S
TE

E
. E

le
va

ci
ón

 N
O

R
-N

O
R

E
S

TE



147

8. Normativas existentes

Artículo 4.1.7.
su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así como las 

por aquellas con movilidad reducida, debiendo cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos:
1. 
ancho determinado para las vías de evacuación, con un mínimo de 1,10 m, 
y su altura mínima será de 2,10 m.

público corresponderá al ancho de la vía de evacuación en dicho piso.
Todos los pasillos que sean parte de la ruta accesible y conduzcan a 
unidades o recintos que contemplen atención de público, tendrán un ancho 
mínimo de 1,50 m.
2. En caso de consultar rampas antideslizantes o planos inclinados, su 
ancho deberá corresponder a la vía de evacuación que enfrenta o de la que 

del mismo ancho y de 1,50 m de largo como mínimo. Este espacio no podrá 

un ancho mínimo de 0,90 m.
3. Los ascensores requeridos por el proyecto, o los incorporados en éste 
estarán conectados a la ruta accesible, salvo que se trate de ascensores de 
servicio o de uso restringido.
El área que enfrente a un ascensor, deberá tener un largo y ancho mínimo de 
1,50 m y el ancho frente a la puerta del ascensor no podrá ser menor que la 
profundidad de la cabina.
4.

ancho libre de paso de 0,90 m, resistente al impacto y con un sistema de 
apertura de manillas tipo palanca ubicadas a una altura de 0,95 m, u otra 
solución que permita su uso en forma autónoma.
5. En caso de contemplarse mesones de atención y/o de control de acceso, 
estos deberán tener al menos una parte de 1,2 m de ancho a una altura 
terminada máxima de 0,80 m, y con un área libre bajo ésta de 0,70 m 
de altura por 0,60 m de profundidad para la atención de una persona 
con discapacidad en silla de ruedas o movilidad reducida. El área de 
aproximación a esta sección del mesón de atención deberá estar libre de 

1,50 m de diámetro que permita 
el giro de la silla de ruedas, la que podrá incluir el área libre bajo el mesón 
de atención para dicho efecto.
6.
higiénicos, deberán contar como mínimo con un servicio higiénico de 
uso preferencial para personas con discapacidad, pudiendo ser de uso 
alternativo para ambos sexos.

8.1. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | LOCAL ESCOLAR NIVEL SUPERIOR
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Artículo 4.2.6. La altura mínima libre interior de las vías de evacuación será 
de 2,10 m medidos verticalmente en obra terminada desde el piso hasta la 
proyección más cercana del cielo, vigas u otros elementos salientes, salvo en 
el caso de las escaleras. En los vanos de puertas se admitirá una altura libre 
mínima de 2 m.

Artículo 4.5.2.

cación 

del Estado. 

Artículo 4.5.5
de iluminación y ventilación natural
En los locales de Educación Superior y de Adultos se autorizará, como 
complemento, el uso de sistemas mecánicos de ventilación e iluminación 

ventilación e iluminación natural.
En los recintos docentes, el estándar de iluminación deberá provenir de 
ventanas ubicadas en las paredes y se podrá complementar con iluminación 
cenital.
Las ventanas de los recintos docentes ubicados en pisos superiores al del 
terreno natural, deberán proveerse de antepechos de una altura no inferior 
a 0,95 m.
Los vanos para ventilación deberán permitir, preferentemente, una aireación 
por la parte superior de los recintos.
 
Artículo 4.5.10. Los locales escolares y hogares estudiantiles de más de un 
piso deberán consultar al menos, una escalera principal de un ancho libre 
mínimo de 1,20 m el que se aumentará en 0,60 m por cada 120 alumnos de 

   Los tramos de la escalera principal entre dos pisos, exceptuando 

separados por a lo menos un descanso, cuando estos tramos consulten más 
0,18 m y una huella, 

en proyección horizontal, no inferior a 0,25 m.

siempre un recubrimiento de material antideslizante.

en el caso de consultar una sola escalera, se exigirá además, una escalera 
de escape de tramos rectos, de un ancho libre mínimo de 0,90 m, con 
ubicación distanciada de la escalera principal, de modo que garantice una 
evacuación alternativa en casos de emergencia.
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    Las escaleras consultarán pasamanos a ambos lados, a una altura mínima 
de 0,90 m, diseñados de manera que no puedan ser usados como asiento. 
El espacio bajo el pasamanos, deberá diseñarse de modo que impida el 
paso de los alumnos y su escalamiento.
 La desembocadura de las escaleras en el primer piso, siempre deberá 
entregar a un espacio exterior o a uno que se comunique directamente con 
el exterior, y, en ambas situaciones, la distancia mínima entre la primera 
grada y la puerta de salida, deberá ser equivalente a una y media vez el 
ancho de la escalera.
     En cada piso, la distancia de las escaleras desde su última grada hasta 
la puerta del recinto más alejado, no podrá ser superior a 40 m, y hasta la 
puerta del recinto más cercano al que sirve, no podrá ser inferior a 2 m.

Artículo 4.5.13. Las puertas de los recintos docentes y de los recintos de los 
hogares estudiantiles
no podrán ser de correderas, deberán abatirse hacia afuera del recinto y de 
modo que no interrumpan la circulación.
     El ancho mínimo de la hoja de puerta será el que se indica en la 
tabla siguiente, debiendo consultarse dos salidas, de una o dos hojas 

60 m2. 
                                                                                      1 Hoja     2 Hojas        
General  Superior, Educación de Adultos     0,90 m      0,60 m 

Artículo 4.5.14.
tendrán un vano de altura de 2m.
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9.  Senadis
9.1. ACCESIBILIDAD PRIMER NIVEL
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9.1.2. ACCESIBILIDAD SEGUNDO NIVEL
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9.1.2. ACCESIBILIDAD TERCER NIVEL



153

10.1. CROQUIS OBRA HABITADA | INTERIOR

centro, el habitar holgado, bajo estas entradas de luz.
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Obs. La llegada: el internarse desde la gradualidad de altura, el adentrarse entre niveles, donde el pie 
mantiene el paso y memoria del reccorido.
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10.2. RENDER DÍA

Patio intermedio

Tipologiía Talleres



156

Pasarelas entrecruzadas

Vacío central
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Tipología Aulas

Fachada
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Fachada

Largor
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10.2.1. RENDER NOCTURNOS

Iluminación pasarelas

Luces acentuando altura y niveles
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Paneles desplegables

Patio intermedio, luces que acentúan planos
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10.2.2. FOTOMONTAJES

Patio intermedio
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Vacío central

Acceso: Vínculo exteriro-interior
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