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      La presente carpeta reúne el trabajo de titulación de Arquitectura que
Montserrat Salvadó ha desarrollado con mucha dedicación concluyendo con un 
proyecto de infraestructura comunitaria fundamentado en la ocasión de otorgar 
forma al anhelo de una comunidad. Anhelo comprendido a la luz de observar 
cómo los habitantes de una población se transforman en una comunidad comple-
ja, compuesta por quienes pertenecen y quienes permanecen. Los que pertenecen 
a la población residen en el lugar, son los residentes,  y tienen en común el vivir y 
pertenecer a una población compartiendo factores de identidad, la población en 
este caso es Reñaca Alto en Viña del Mar.

Los otros que componen la comunidad son quienes permanecen, y ellos son los 
jóvenes voluntarios de la fundación Reñaca más Alto; permanecen en el lugar 
sosteniendo un apoyo social mediante el educar y el compartir, construyendo lo 
que ellos llaman un Vínculo. 

El proyecto de Montserrat da forma al anhelo de la comunidad-residentes y vol-
untarios de contar con un proyecto de un “Centro Cultural Comunitario”. Un es-

comunidad; a las actividades culturales y educativas que realiza la fundación. Éstas 
actualmente se realizan en varios lugares: el reforzamiento escolar, preuniversitario 
y emprendimiento se desarrollan en aulas facilitadas por un colegio y el Comedor 
Solidario en el salón de una Capilla.

Para dar lugar al proyecto ella construye una plaza como señal de la residencia 
de lo en común. Su plaza es hundida construyendo una transparencia que deja 
el total a la vista, remarcando el vínculo y lo público. El Acto Arquitectónico que 
propone es: “Desenvolverse en el encuentro cultural de la plaza desnivelada.”

la plaza- cubierta, la plaza-hundida y el corredor en quiebre. Mediante la plaza 
como una cubierta y envolvente arquitectónica, se vinculan las actividades realiza-
das por la fundación. Al incorporar la plaza al nivel de la calle más alta, se integra 
el espacio público de manera natural sin entorpecer la realidad del vecindario. 

El aterrazamiento de la cubierta da continuidad a la plaza hundida, y lo  nombra  
“ágora del vínculo”. Un espacio abierto para el encuentro, el juego y la cosecha, 
dando cabida a las dinámicas complementarias a las actividades. 

de las personas otorgándoles un espacio físico donde poder adquirir las herrami-
entas para educarse, emprender y construir. Así tiene sentido lo que entendemos 
por social y comunitario, lo que es hecho en común. En sus palabras “brindando 
espacios para un encuentro permanente de la comunidad de Reñaca Alto”.

PRÓLOGO

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO PARA REÑACA ALTO
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ANHELO

barrios por parte de la población ha tenido un aumento constante. Aparecen 
las grandes ciudades producto de la conurbación, pero al mismo tiempo surgen 
barrios periféricos que permanecen segregados de la ciudad y carentes de opor-

campamentos y barrios considerados de riesgo social. Dichos barrios carecen 
principalmente de una adecuada conectividad con la ciudad, pero sobretodo de 
espacios e infraestructuras públicas que los mantengan vivos y, de cierta forma, los 
protejan. La falta de oportunidades en el ámbito educativo, económico y laboral 
genera que gran parte de la población de estos barrios caiga en la delincuencia, 
drogadicción y abandono, produciéndose un ciclo negativo repetitivo que no per-
mite a sus pobladores surgir.  
En uno de estos barrios periféricos nace la Fundación Reñaca más Alto, la cual 
busca lograr la transformación de la sociedad a una más inclusiva a través del 
“vínculo”. 

del Mar, realizado en construcciones de verano e invierno, comedor solidario para
niños, reforzamientos escolares entre otros. 
He podido distinguir notoriamente la desigualdad social y falta de oportunidades 
en esta localidad, lo que conlleva a que mi anhelo arquitectónico sea proyectar 
un Centro Cultural Comunitario para la reunión, el encuentro  comunitario y el 
desarrollo de las actividades que hoy en día se realizan en Reñaca Alto, carentes 
de un espacio que las acoja. 
Espacios orientados especialmente al aprendizaje y desarrollo cultural donde con-
verjan adultos y niños y donde el lenguaje y el intercambio a partir del vínculo 
sean su motor principal. Se aspira a lograr la integración y participación de la 
comunidad en el diseño del proyecto, para así fomentar y fortalecer una identidad 
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DEFINICIÓN GRUPO HUMANO / ROL DEL HABITANTE

El proyecto se vuelca a la participación comunitaria y familiar, principalmente de niños y jóvenes, que junto a sus padres y familiares acudan al Centro Cultural a desarrollarse 
de manera interactiva. Hoy en día, en las actividades realizas por la Fundación Reñaca más Alto se rescatan las siguientes cifras de participación activa de la comunidad:

Figura 1. Mapa Conceptual del Anhelo arquitectónico.

Figura 2. Fotografía del Comedor Solidario de la Fundación Reñaca más Alto.

Por otro lado, los grupos y conjuntos vecinales están compuestos por las siguientes 
cifras:

1/ REFORZAMIENTO ESCOLAR: 30 niños

2/ PREUNIVERSITARIO: 30 jóvenes

3/ COMEDOR SOLIDARIO: 45 niños

4/ HUERTOS COMUNITARIOS: 20 niños / 20 adultos

5/ CAPACITACIONES: 30 adultos

6/ TALLERES: 30 adultos

7/ KERMESSE / ACTIVIDADES COLECTIVAS: 100 -150 niños / 50 adultos

1/ JUNTA DE VECINOS: 200 personas por vecindario

2/ CENTRO DE MADRES: 40 mujeres adultas

[Fig. 2]
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CAPÍTULO I / RECUENTO ETAPAS

En las siguientes páginas presento una recopilación de los proyectos arquitectóni-
cos realizados desde primer a quinto año de la carrera de Arquitectura en la Es-
cuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV. Los trabajos se basan en la teoría de 
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Taller Arquitectónico

I y II Etapa

III y IV Etapa

V y VI Etapa

VII y VIII Etapa

IX y X Etapa
2012: Primer Año

ESPACIO
PÚBLICO

2013: Segundo Año

2014: Tercer Año

2015: Cuarto Año

2016: Quinto Año

LA VIVIENDA

LA SEDE 
COMUNITARIA

PROGRAMA
COMPLEJO

CONJUNTOS
HABITACIONALES

   1.1 Intervención de Parapeto 
           en Plaza Vergara  

   3.1 Sede Vecinal y Sede de 
           emergencia

   5.1 
           complejo para terreno 
           Petroleras  Las Salinas           

   1.3 Comedor en barrio 
           La Matriz

   3.3 Estación Náutica    5.2 Restauración y Patrimonio 

   2.3 Vivienda Plurifamiliar    4.2 Intercambio Bilateral Universidad 
            Politécnica de Catalunya 

   2.1 Vivienda Unifamiliar    4.1 Conjunto Habitacional     
            en Cerro Merced

Estación Náutica

[Fig. 3] [Fig. 4] [Fig. 5] [Fig. 6]

[Fig. 7] [Fig. 8] [Fig. 9] [Fig. 10]

[Fig. 11]

[Fig. 12][Fig. 9]
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0/ TEORÍA ARQUITECTÓNICA

Los proyectos se desarrollan desde la Observación Arquitectónica como eje cen-

orientada y establecida en el territorio, considerando las dimensiones de cele-
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1/ PRIMER AÑO: ESPACIO PÚBLICO
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   1.1 Taller Inicial 1° Etapa
     Profesores: Patricio Cáraves, Jorge Ferrada
     Ayudantes: Erick Caro, Álvaro Mercado, Valentina Requesens
     Metodología de trabajo: Individual
     Año: 2012
     

TALLER ARQUITECTÓNICO I
LUGARES DE ESTUDIO: 
                                       Plaza Sucre.
PROYECTO: Intervención de parapeto en Plaza Vergara
ACTO: Contemplación mediante la postura.
FORMA: Escalones en planicie.

Se introduce el tema de espacio público bajo el criterio de la observación de 
plazas públicas. Se visitan y permancen en distintas plazas de la quinta región, 
observándolas y dibujándolas continuamente. 

Conjuntamente, se realizan otros estudios relacionados con la luz y sombra, cursos 

proyecto desde la recopilación de las salidas a observación y sus distintas temáti-
cas.

La sombra
crea el volu-
men. Los tra-
zos crean la
posición y di-
rección.

El volumenEl voolumemenn
aparece de laaparece de ala
combinacióncombina óciónn
de líneas yde líneaas y
sombreados.sombreadadoos.

Las mesas am-
plias encontra-
das en lugares 
de estudio 
están destina-
das al mejo-
ramiento del 
aprendizaje.
La mesa es exLa mesa e exs eex-
tensión que te ón quensión que
enfrenta y que enfrenta y que
vincula.vincula.

Se cae en la Se cae en la
cuenta bajo la cuenta bajajo la
contemplación contemplación
y el permany el pe arman-
ecer.e ecer.r.

El observar es 
reconocer el 
lugar donde se 
está presente.

La escalera
aparece en
el fondo,
escondida.

La repet-
ición deter-rr
mina una

Desde laDesde ala
perspectivaperspectiva
se arma unase arma unauna
profundidadprof didundidadad
que deque dee de-
muestra lomuestrastra olo
ascendente.a endscendenentee.

La insistLa insi tstt-
encia en elencia en encia en el
trazo hacetrazo ha ece
a p a r e c e r a p a r e ec e r 
una realidaduna realidaalidadd
más cercana má ercas cercanana
a lo que ela lo queque eel
objeto es.objbjeto es.

[Fig. 13]

[Fig. 14]

[Fig. 15]

[Fig. 16]

[Fig. 17]

[Fig. 18]
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Cubo torcido inserto en un volumen mayor. 
Su rotación revela un vacío traspasable.

Dos cubos pequeños con vacíos exteriores 
se insertan en uno mayor.

El parapeto propone 3 posturas para una permanencia holgada.

Se distingue un espacio delimitado por elSe distingue un espacio delimitado por el
cubo menor, que a la vez pertenece a lacubo menor,r, que a la veez pertene e ace a ala
delimitación del cubo mayor.delimitación del cubo mayoor.r.

Aparece una sustracción de vacíos mediAparece una sustracción de va ocíoos mededi-
ante cubos más pequeños insertos en uno ante cubos má pequeños inses pequeños inse os ertos en u ono
de vacío mayor.de va o macíoo ma oyoor.r.

Posee las dimensiones horizontal y vertical para el apoyo. Toma una mirada dual gracias a su respaldoPosee las dimensiones horizontal y vertical para el apoyo Toma una mirada dual gracias a su resPosee las dimensiones horizontal y vertical paraPosee las dimensiones horizontal y veertical para el apoyo. Toma una mirada dual grael apoyoo. ToToma una mirada dual gra as a su respaldcias a su reeespaldoo
vertical mayor.veertical mayoayoor.r.

Ascendentemente, busca la posibilidad de Ascendentemente, busca la posibilidaosibilidad ded de
una contemplación panorámica.una ontemplación pcontemplación panoráanorá amica.

b d l

El tiempo dedicado a la contemplación es desde donde se funda el análisis cual-
itativo de las plazas, y por el cual se logra llegar a un primer acto y forma. En el 

-

un paradero en apertura horizontal, y que se eleva verticalmente afrontando la 
plaza Sucre, regalando a la vez una vista panorámica de su entorno.

Dentro de la etapa se lleva a cabo el desarrollo de un parapeto, escala 1:1. Este 
parapeto, en su forma, propone 3 posturas para una permanencia holgada. Es 
escalonado con un respaldo vertical, lo cual permite que sea reversible para los 
distintos apoyos. Los apoyos que se proponen son de pie, sentado con rodil-

soporte en la espalda.

Se reconoce al metro como umbral a través de la apertuSe reconoce al metrro como umbral a avés de la atravéés de la apepertu-
ra permanente de sus puertas. Es un umbral permeable.ra permane e de sus puertas. Es un umbral permeablente de sus puertas. Es un umbral permeable.

La maqueta longitudinal hace aparecer los lleLa maqueta longitudinal hace apa ecer lorecer los llee-

una sección de la ciudad.una sección de la udadciudad.

Los indicios de la maqueta de emplaLos indicios de la maqueta dequeta de empemp ala-
zamiento revelan los puntos hito delzamiento reeveelan los puntos hito deel
sector de plaza Vergara.sector de pla a Vergaza VeVerga ara.

Maqueta Emplazamiento Parapeto.Maq eta Empla amiento Parapeto

Maqueta emplazamiento para intervención en l ó
plaza Vergara.

b ñ í i

[Fig. 19] [Fig. 20] [Fig. 21]

[Fig. 22] [Fig. 23] [Fig. 24]

[Fig. 26]

[Fig. 25] [Fig. 27]
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    1.2 Taller Inicial 2° Etapa
     Profesores: Patricio Cáraves, Jorge Ferrada
     Ayudantes: Erick Caro, Álvaro Mercado, Valentina Requesens
     Metodología de trabajo: Individual y Grupal

TALLER DE CONSTRUCCIÓN 1 Y PRESENTACIÓN  DE LA ARQUITECTURA 0

TRABAJOS REALIZADOS: 

                                          Construcción de la Columna Dórica
                                          Maqueta de la Acrópolis de Atenas
                                          Lecturas

Durante la segunda etapa el estudio se complementa la observación con la parte 
constructiva de la arquitectura. Se estudian los principios básicos de la construc- dos trabajos: el dibujo a escala real de una columna dórica, y la ejecución de una 

maqueta de la Acrópolis griega. Cabe destacar que en este ciclo se comprende el 
proceso de ejecución de una maqueta de arquitectura.

21

E s t r u c t u r a E s t r u c t u r a
traxo-comprimida, traxo-comprimidaomprimida,
autoportante.autoportaantee. Se re-
aliza con listones de 
3 mm. Los elásticos 
son tensores que 
ayudan a centrar a 
la estructura en su 
centro de gravedad.

De materialidades De materialidaalidadedes
de cartón corrude cartóe cartón con corru-
gado y diferentes gado y dado y di erefefere entes
tipos de hilado, con tipos de hilapos de hilado, codo, con
la maqueta de la la maqueta dequeta de ala
Acrópolis se comAcrópo elis se coom-
prende y adquiere prende y adquieredquiere
el conocimiento de el conocimiento dento dee
la ejecución de una la ejejecución decución de unae una
maqueta de arquimaqueta de aeta de a quirqui-
tectura.te actura.

La maqueta de la Acrópolis se ejecuta de manera grupal, y busca 
V a.C.

[Fig. 28]

[Fig. 29]

[Fig. 30]

[Fig. 31]

[Fig. 32]
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TALLER ARQUITECTÓNICO II

LUGARES DE ESTUDIO: Iglesia La Matriz, Vila Heliópolis.
PROYECTO: Propuesta de suelo y mesas para comedor en barrio La Matriz
ACTO: Intimidad mediante el ritmo.
FORMA: Circuito continuo.

Se comprende el lenguaje corporal desde las diferentes posturas, y esto se com-
plementa con los parapetos realizados en la 1° Etapa.

Este taller se focaliza en el acto del comer y cómo son los espacios que lo acogen.  
Se distinguen y observan distintos momentos del comer, especialmente en el sec-
tor público. Se analiza cómo dentro de lo público cabe lugar para lo privado y la 

La postura del cuerpo se adecúa a su entorno. La per-rr
sona se ve erguida al momento de enfrentarse con
alguien más.
El acto del intercambio se da en espera y tránsito El acto del intercambio se da en e pera y tráspera y tránsi oto
ento.lentonto.El acto se da en una procesión circular. El cuerpo pasa por más de una postura en un l d ó l l á d

lapso corto.
El recorrido es en un orden determinado. Los mismos agrupamientos de personas arecorrido es en un orden determinado. Los mismos agrupamientos de peEl recorrido es en un orden determinado. Los mismos agrupamientos de pe onarsona as arr-rr
man los pasillos por los cuales se arma ese itinerario.man los pasillos por los cuales e arma esese arma ese iti erarionerario.

El comedor como vitrina en la extensión 
revela la intimidad debido a un umbral que
es transparente.

El acto del comer queda a modo de exEl acto del comer queda a modo dea modo de exeex-
posición; la intimidad se resguarda gracias alposició a intimidad sen; la intimidad se esguardresguarda graa gra acia as al
espesor del vidrio.e pesor del vidriospesor del vidrio.

Los cuerpos se enfrentan en proximidad debido a la f d d d bd d l
poca anchura de la mesa. Un lugar cercado crea límites.

   1.3 Taller Inicial 2° Etapa
     Profesores: Patricio Cáraves, Jorge Ferrada
     Ayudantes: Erick Caro, Álvaro Mercado, Valentina Requesens
     Metodología de trabajo: Individual

Lo íntimo aparece en lo público en medio de cuerposLo íntimo aparece en lo público en medio de cueedio de cue porpos
reunidos que forman una ronda.reunido que forman una ronds que foforman una rondaa.

[Fig. 33]

[Fig. 34]

[Fig. 36]

[Fig. 35]
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Maqueta emplazamiento para suelo en comedor público,
Barrio La Matriz.

a. Los espacios públicos también entregan la posibilidad de permanecer cada cual 
o reunidos en un grupo de personas. Aparece la capacidad de unir a varias perso-
nas y posturas que conforman un conjunto en virtud de la intimidad.
b. El comedor da cabida al encuentro y permanencia de la diversidad de los hab-

mediante la holgura. 
c. El acto del comer es un acto de predisposición y detención; el de darse un gusto 
junto a una medida, donde se conoce el inicio pero se ignora el término. 

La Matriz, que busca dar cabida al habitante desde la intimidad, y mediante un re-
corrido circular rítmico. La intervención arquitectónica es cuidadosa especialmente 
del suelo y sus desniveles.

-
gan la postura holgada al habitante, convirtiéndose también en parapeto. 
La altura del suelo del comedor no es la misma que la del suelo de la calle, por el 

distinto.
La forma arma un circuito; un orden del ir, esperar y continuar.

La propuesta de suelo incluye dos propuestas de mesas: una interior y otra exLa propuesta de suelo incluyee dos prooopuestas de mesas: una erior y otrainterior y otra exeex-
terior. La mesa de interior de forma longitudinal, propone a modo de parapetoterior.r. La mesa de interior de foforma long dinal, propone a modo de parapetoitudinal, prropone a modo de parapeto
una mesa pequeña de apoyo al costado. El usuario, al disponerse en ella,  louna mesa pequeña de apooyoo al costado. El usuario, al dispoal costado. El usuario, al dispo erse en ellanerse en ella o, lo
hace de manera enfrentada directamente con otro usuario.hace de manera enfrentada diremanera enfrentada directamente con octamente con o ro usuatrro usua orio.
La mesa exterior se encuentra adherida a los muros, dejando el paso libre enLa mesa eextxtxterior se encuentra adherida a los murros, dejejando el paso libreo el paso librre een
el pasillo. En su forma circular, arma una medialuna que tiene dos accesos. el pasillo. En su foforma circular,r, arma una edialuna que tiene dos amedialuna que tiene dos accesoesos.

Vista panorámicaá
Propuesta mesa interior.

Vista superior.
Propuesta mesa exterior.

[Fig. 37]

[Fig. 38]
[Fig. 39]
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Planta comedor interior.

Planta comedor exterior.

[Fig. 40]

[Fig. 41]

5 25 m0
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Elevación poniente.

Elevación norte. Elevación sur.

El comedor con forma de medialuna da espacio para la intimidad. Las mesas circulares dan proximidad.
Aparece un centro (vacío) desde un lleno que son las rampas.Aparece un centrro (v(vacíooo) desde un lleno que son las rampas.

En la extesión el comedor aguarda el encuentro. Las escaleras y rampas son los mediosl ó l d d l l l d
el acceso al acto del comer.
La zona de comedor queda enaltecida en un nivel más alto que el nivel de suelo.La zona de comedor queda enaltecida en un niveel más alto que el niveel de sueloe suelo.

[Fig. 42] [Fig. 43]

[Fig. 44]

[Fig. 45] [Fig. 46]
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2/ SEGUNDO AÑO: LA VIVIENDA
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   2.1 Taller Arquitectónico III
     ProfesoreS: Isabel Margarita Reyes, Miguel Eyquem
     Ayudante: Erick Caro
     Metodología de trabajo: Individual
     Año: 2013

LUGAR DE ESTUDIO: Calle Diego Portales, Cerro Barón
PROYECTO:   
ACTO: Holgura mediante una predisposición a la pausa.
FORMA: Extensión transversal ascendente.

Desde el estudio de la observación de la luz, lo abisal, los bordes, los espacios 

a.  A través de una convergencia de líneas, desde un mismo centro, aparecen las 
diagonales y segmentos que crean el espacio habitable: forma y vacío. De aquí 

Existe más de un acto en el espacio en exten-
sión. Varios actos pueden llevarse a cabo si-
multáneamente. 
La extensión recibe sin distinción los actos queLa eextxtxtensión recibe sin distinción los aón los actos queos que

Los distintos actos que esperan al habitante aguardan un vínculo.d l h b d í l

entre ellos no se entorpezcan.entre ellos no se entoellos no se ento pezcarpezcan.

amplitud que da holgura.
El espacio libre verticalmente genera una holguraEl espacio libre veerticalme e generante genera a holguna holg aura
en el habitante que permanece.en e abitante que pel habitante que permaneane ece. Ente dos puntos se forma una diagonal que

sobrepasa la horizontalidad del suelo más
bajo.
La diagonal como nuevo segmento, vincula La diagonal como nueevoo segmentogmento, vi ancula
dos puntos extremos, creando una nueva dos p os extremos, creauntos eextxtxtremos, creeea do unando una nuevaeva
ínea habitable.línea habitaa habitableble.

b.  La concurrencia de una multitud en un mismo espacio, da cabida a más de un 
acto a la vez.

-

[Fig. 47]

[Fig. 48]

[Fig. 49]

[Fig. 50]
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Maqueta emplazada en Cerro Barón.Maqueta de vivienda unifamiliar.

esquinas pero siempre permitiendo que estas sean habitables.
Las habitaciones se encuentran en la zona oriente, mientras que las zonas co-

desplazamiento del sol. Esto último también otorga mayor intimidad a la vivienda.

El terreno se ubica en la calle Diego Portales, en Cerro Barón, con un enfrentami-
ento directo con la bahía. Su orientación poniente considera como mejor luz la de 
tarde. A pesar de esto, el terreno se encuentra rodeado de casas y residencias de 
no más de tres pisos, lo que favorece  en el proyecto la luz de mañana. 
Su ubicación a pie de cerro, el encuentro entre la horizontal y vertical mediante 
la diagonal, crea un umbral de acceso tanto a lo más alto como lo más bajo del 
cerro. La casa aparece haciéndose parte del lugar. Adquiere una dimensión vertical 
y horizontal, desarrollándose escalonadamente como el suelo natural lo demanda.

r.Esquema vivienda unifamilia

Terreno.

El acceso ascendente revela el desarrollo El acceso ascendente reeveela e desarrol desarrolloo
escalonado de la casa, de su interior.escalonado de la casa, dedo de la casa, de su i erionterior.r.

El borde interior de la casa da mirada al patio interior. Cada habitaciónEl borde interior de la casa da mirada al patio interior.r. ada habCada habi atacióón
recibe luz desde allí.recibe luz desde aallí.

iEl terreno sobrepasa su profundEl terreno sobreeepa a su prosa su proofo dofo undi-
dedad por sobre su anchura, y desddad por sobre su anchura, y dad por sobre su anchura, y d deeesdde

onados.horizontales escalonahorizontales escahorizontales esca onadolonados.

[Fig. 51]

[Fig. 55]

[Fig. 52] [Fig. 53] [Fig. 54]

[Fig. 56] [Fig. 57]



30

Planta primer piso vivienda.l d

5 25 m0

[Fig. 58]
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Planta segundo piso vivienda.

Elevación oeste.

[Fig. 59]

[Fig. 60]
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   2.2 Construcción II y Presentación de la Arquitectura I
     
     Profesores: Isabel Margarita Reyes, Miguel Eyquem
     Ayudante: Erick Caro
     Metodología de trabajo: Individual

Paralelamente se lleva a cabo un estudio de la arquitectura gótica y de estilo naz-
arí en europa occidental. Se concibe lo que es el sistema de  pechinas y los tipos 
de arcos en dicho estilo. Al materializar un fragmento de la Catedral de Laon, se 
comprende la magnitud de ésta, sobretodo en cuanto a altitud.

agua y el sonido, se pueden establecer esquemas de circulación de viento y luz, 
-

nos de arquitectura se da conjuntamente con un análisis de los ejes mismos del 
proyecto, representados en alambres tensados. De esta forma se comprende lo 

TRABAJOS REALIZADOS: Planos de Arquitectura
                                          Maqueta de alambre                                          
                                          Maqueta: fragmento de Catedral de Laon     

                                          aríes de europa occidental.                                

Primeros dibibiibi ujos planimétricos vivienda.

Maqueta vivienda. Alambres reprensentan
aristas.

Planta Alhambra de GranadaPlanta Alhambra de Granada

Estudio de Sistema de pechinas

Alhambra de Granada

Fragmento Catedral de Laon

ta Catedral de LaonPlan

[Fig. 61]

[Fig. 62]

[Fig. 63] [Fig. 64]

[Fig. 65] [Fig. 66]

[Fig. 67] [Fig. 68]

[Fig. 69]
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d. Las viviendas desde su forma dan el carácter a las calles.

El proyecto de la casa con sus tres unidades habitacionales, da cabida a la holgura 

permanente. Su forma elevada de tres pisos enfrente el horizonte marino. 

Se introduce el tema de vivienda plurifamiliar desde la observación de accesos, 
traslapes y cualidades del espacio que otorgan el resguardo. Se comprenden cu-
atro conceptos:
a. La Acogida es la incorporación del cuerpo.
b. 
c. El Resguardo de lo propio se da en un espacio compartido, donde prima la 
intimidad.

   2.3 Taller Arquitectónico IV
     Profesores: Isabel Margarita Reyes, Miguel Eyquem
     Ayudante: Erick Caro
     Metodología de trabajo: Individual

LUGAR DE ESTUDIO: Av. Maroto con Calle 13, Con Cón.
PROYECTO:
ACTO: Morar en holgura para la contemplación.
FORMA: 

El acceder al ritmo del pie y la vista da la posibilidad de
recogimiento.
El recogimiento del cuerpo se da en un centro sumergiEl recogimiento del cuerpo se da en un centrooo sumergergggi-
do, rodeado de árboles, y al cual se accede ascendiendodo, rodeado de árboles al cual se accede, y al cual se accede ascendiendascendiendoo
de forma lenta. de foforma lentaa lenta.

En aglomeración las 
casas mantienen su 
propia orientación. En 
una totalidad todas 
calzan.

La particularidad deLa particularidad dead de
cada vivienda va en su cada vivienda va evivienda va en suu
orientación. El encajeorientación. El encajeón. El encajaje
va en las formas, conva en las foformas, coas, con-
formándose como unfoformándose condose como uo unn
total desde una lecturatota desde unal desde una ecturalectura
del suelo.del sueloelo.

dibuja. Lo incierto nace del recoveco.dibuja. Lo incierto nace debujuja. Lo incierto nace de ecovel recoovee oco.

En Valparaíso, los cerros 
dan el orden. La orientación 
de las casas enfrentando la 
calle es la misma. Esto da 
una continuidad y similitud 
de barrio.

El vacío de las calles se armaEl vacíoo de las ca es selles se armarmaa
desde el enfrentamiento dede de el enfrentasde el enfreeentamiento demiento de
las casas, las cuales aparelas casa as cuales apas, las cuales apa ere-
cen escalonadamente unacen esca onadamentelonadamente unauna
al lado de otra.al lado de oe otraa.

[Fig. 70]

[Fig. 71]

[Fig. 73]

[Fig. 72]
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El curso del espacio retiene en su interior una luz 
centrada, la cual aparece tras tres planos eleva-
dos y superpuestos desfasadamente.

Las viviendas no pueden apreciarse desde un 
frente, ya que no poseen un ‘detrás’. Su forma 
es ascendente y en giro.
Rotativamente se crea la forma de la casa. Los Rotativamente se crea la forma de laa la foforma de la asacasa o. Los
niveles se traslapan, y nigún piso es coincini eles se traslapan, y nigún piso eveeles se traslapan, y nigún piso e oincis coinci-
dente con el nivel de otro.dente con el niveel de otro.

Las viviendas se emplazan en lo alto de las dos 

El proyecto dispone de zonas comunes y El prooyeecto dispone de zonas comde zonas comu enes y 
privadas. Las viviendas se muestran majestuosasprivadas. Las viviendas se muedas. Las viviendas se muestran majestuoan majajestuo asas
sobre lo alto del terreno.sobre lo a o del telto del terrenoeno.

rotonda y la subida al cerro. Es holgura permanente, sin la inmediatez y rapidez 
con que las cosas transcurren.
Esa holgura es para que el cuerpo habite en contemplación continua.
La forma de la casa es en despliegue ascendente. A medida que se sube o se baja 
la casa va desdoblándose. Los niveles no son coincidentes entre sí en las diferentes 
viviendas. Cada vivienda posee niveles particulares, de tal modo que se forma un 
traslape con las otras viviendas.

El terreno se ubica a pie de cerro en Maroto con Calle 13, Con cón. Posee la cuali-
dad de tener dos dimensiones a la vez: el aquí de la ciudad y el allá de lo rural. La 
mirada al norte se encuentra con los cerros en profundidad; lo rural. Al sur se abre 
la ciudad de forma ascendente. Obtiene luz permanente durante el día, debido a 

La casa, en sus tres unidades habitacionales, da cabida a la holgura con que se 

Maqueta intervenida con aristas de alambre tensado.d d l b d

[Fig. 74]

[Fig. 75]

[Fig. 76] [Fig. 77]

[Fig. 78] [Fig. 79] [Fig. 80] [Fig. 81]

Terreno. [Fig. 82]
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PlaPlannta CaC sa a B pB primrimerer pispisoo.

Planta Casa C primer er pispisoo.

Planta de estacionamiento.

5 25 m0
[Fig. 84]

[Fig. 83]

[Fig. 85]
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Corte A segunda capa.

Corte A primera capa.

Corte A segunda capa.

Corte B.

5 25 m0

[Fig. 86]

[Fig. 87]

[Fig. 88]
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3/ TERCER AÑO: LA SEDE
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   3.1 Taller Arquitectónico V
     Profesor: Rodrigo Saavedra
     Ayudante: Óscar Andrade
     Metodología de trabajo: Individual
     Año: 2014

LUGAR DE ESTUDIO: Pasaje Quilacura con Padre Febres, Cerro Merced
PROYECTO: Sede Vecinal del Adulto Mayor y Sede de emergencia.
ACTO 1: Contemplación dual en la charla y la recogida.
FORMA 1: 
ACTO 2: Permanecer en acogida holgada para la contemplación dual.
FORMA 2: Galería longitudinal y escalonada.

En la V etapa se estudia el tamaño de la Sede. Las observaciones guardan relación 

a.

b. El recogimiento del cuerpo para la intimidad está amparado por una luz “tem-
plada”.
c. Luz y forma son umbrales determinantes del espacio y cómo se desarrollan allí 
sus actos.

arquitectura, se involucra en el voluntariado para proyectar una sede vecinal para 
uno de los cerros afectados. Los proyectos de sedes adquieren un tamaño de 
emergencia y un tamaño mayor. Paralelamente el taller aporta en la construcción 
de una doble envolvente para una mediagua que funcionaría como sede de emer-
gencia durante algún tiempo.

La similitud de la biblioteca con el templo se da en su luz; la
inserción de la persona en sí misma hacen similares la intimidad
en cada lugar.
El ambiente cálido y recogedor del salón de lectura conlleva aEl ambiente cálido y reeecogedor del salón de lectura conllevaeva aa
que quien lo habite permanezca en estado de tranquilidad.que quien lo habite permanezca en estado de tranqen estado de tranqui dadlidad.

La luz da forma al pasillo que encamina al altar, enaltecién-
dolo. La iluminación de la iglesia es construida desde los ac-
tos que en ella ocurren.
Las luces en el templo se trabajan de tal modo que los espaLas luces en el templo se trabajajan de ta odo que los el modo que los e paspa-
cios hito sean los que reciben más luz, como el altar.cios hito sean los que recibean los que reciben más luz, coás luzz, como el ao el a altar.r.

El embarque y de-
sembarque son en
demora. El paso
pausado va al ritmo
del reconocimiento
del pie de una nue-

El pie reconoce elEl pie reco ocenoce eel
cambio de supercambio dambio de supe supeerr-rr

-
imiento que elloimiento que ello

[Fig. 89]

[Fig. 90]
[Fig. 91]

[Fig. 92]
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La Sede Vecinal N° 60 del Adulto Mayor considera una contemplación dual a los 
cerros de Valparaíso, debido a la condición natural del cerro donde se ubica: Cerro 
Merced.
Se propone que el acto de la acogida y charla se dé por un recibir; que la incorpo-

entre adultos mayores se da a través de la conversación.

LUZ TEMPLADALUZ TEMPLADA

traslape

luces desplazantes

La luz templada o
moderada acompaña 
el acto del recogimien-
to para la intimidad. Se 
da a través de una luz 
direccionada o el en-
frentamiento de dos 
luces: una sombría y 
otra clara.

Los 3 cursos del esLos 3 cursos deos de esl es-
-

jar la luz templada jar la emplaluz templadada
proveniente de la obprooveenie e dente de a ola obb-
servación. Los rayos servación. Los rayoos
de luz inciden en cadade luz inciden en cada
cubo y se desplazan cubo y se despla azan
cambiantes en sus incambiantes en suus in-
teriores.teriores.

La luz es gradual, pues el ojo
reconoce tres momentos: el
inmediato de la luz blanca,
el intermedio con una luz
templada, y el de la profun-
didad con una luz oscura.

Fragmento doble envolvente,
Cerro Merced.

El achurado propone continEl achurado proponepropone ocontin-
uar la línea de fondo de losuar la línea de foar la línea de fofondo dndo de loe los
cerros de Valparaíso.ce os de Valparros de VaValpa araísoo.

Curso del Espacio E.R.E. Diagonales yuxtapuestas zigzagueantesl

Maqueta de techumbre Sede Vecinal

Se distingue la fragmentación de losSe distingue la fragmentació den de olos
techos, cada uno dispuesto a dirigirtechos, cada uno dispuesto a diriggir
las agua lluvias hacia los bordes.las agua lluvias hacia los bo derdes.

Maqueta Sede Vecinal N°60

La propuesta incorporaLa propuesta incorpora
un eje central lineal enun ejeje central li eanea el en
el proyecto. Esta subdiel prooyeecto. Estao. Esta subdbdi-
vide al proyecto en dosviide al proooyeecto en den doos
partes, que también son partes, que tambié on son
vinculadas en el acceso.vinculadas en el a esocceso.

Primera Maqueta
Sede Vecinal N°60

El proyecto evoluciona de tener El prooyeecto eevooluciona de tede te ener 
dos recintos a subdividirse en dos recintos a subdos a subdividdirse ee enn
más partes.más paás pa ertes.

[Fig. 93]

[Fig. 94]

[Fig. 95]

[Fig. 96]
[Fig. 97]

[Fig. 98]

[Fig. 99]

[Fig. 100]
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Organismo Existencial
Sede del Adulto Mayor

GASTRONOMÍA

HUERTA

11,14 M2

CONTEMPLACIÓN DUAL EN LA CHARLA Y LA RECOGIDA

ACOGIDA
ANTESALA
30,18 M2

OFICINA

4,95 M2

GESTIÓN

OFICIO

SALA
MANUALI-
DADES

12,43 M2

LECTURA

BIBLIO-
TECA

10,64 M2

HO
RN

AC
IN

A
RE

CO
GI

DA

10,
0 M

2

CONTEMPLACIÓN MIRADOR/RAMPA 9,6/16 M2

PERMANENCIA TRÁNSITO

LO
OCULTO

BODEGA

11 M2

RETIRO

BAÑO

11,30 M2

CONTEMPLACIÓNNATURAL
36,56 M2

CELEBRACIÓN
Y FIESTA

SALA
DE JUEGOS

18,48 M2

CUERPO ÍNTEGRO

SALA DE DEPORTES

14,81 M2

REC
OGIDA

HO
RN

AC
IN

A
RE

CO
GI

DA
HO

RN
AC

IN
A

PERMANENCIATRÁNSITO

RETIRO

BAÑO

4,24 M2

LO
OCULTO

BODEGA

4,8 M2

COCINA

[Fig. 101]
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Se contempla el exterior desde el recogimiento y ante la dualidad de los cerros.

En un salón de lectura se puede permanecer leyendo y al mismo tiempo enfrentando el desecón de lectura se puede permanecer leyendo y al mismo tiempo enfreEn un salón de lectura se puede permanecer leeyeendo y al mismo tiempo enfre ando el dentando el deseecc-
adenamiento de los cerros.adenamiento de los cerrooos.

La hornacina se suspende sobre los cerros, proporcionando la intimidad.

El habitante se encuentra espectante ante el despliegue de los cerros, permaneciendo de pie El habitante se encuentra espectante ante el despliegue de los cerros, permanecienabitante se encuentra espectante ante el despliegEl habitante se encuentra espectante ante el desplieg e de los cerros, permaneciendoue de los cerrooos, permaneciendo de pde piee
en contemplación.en contempla óción.

ACTO: Contemplación dual en la charla y la recogida.
FORMA: 

[Fig. 102] [Fig. 103]
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[Fig. 104]
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Plano Sede Vecinal.

5 25 m0

[Fig. 105]
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-
terior por medio de rampas. La acogida central ofrece variadas direcciones, desde 
un centro que se despliega. El habitar escalonado es construido a través de nive-
les.  Cada nivel posee un remate que culmina en un rincón u “hornacina”, para la 

La forma de Galería es un espacio amplio en recorrido que se utiliza para comunic-
ar áreas de la misma sede entre sí. Es de recorrido, pero a la vez de permanencia 
en sus salones.

Corte longitudinal Sede.l d l d

Un espacio da
cabida al resguar-rr
do del cuerpo pero
de manera indi-
vidual. Es para el
recogimiento del
cuerpo.

La hornacina comoLa hornacina como
remate de cadaremate de adacada
recinto, da tiemporeci o, danto, da tiempempoo

desde su transpardesde anspasu transparr-rr
encia.enciaa.

Maqueta Sede de emergencia
Su acceso arrampado llega a un centroSu acceso arrampado llega a un ce ontroo

ón. óbuciób ióistribui t ie distdinterior di t i dnterior de disiintteriior dde ddiis bttriibbuc óiióónn.

Se distinguen los distintos recintos de reunión, interceptados por espaciosSe distinguen los distintos recintos de reunión, interceSe distinguen los distintos reeecintos de reeeunión, interccceptados po espar espacioos
de común tránsito para así lograr la intimidad.de común tránsito para a ograr lasí lograr la int midimidadad.

Maqueta Sede de emergencia
La forma hace aparecer recovecos que invitan a la intimidad de quienLa foforma hace aparrecer rrecooveecos q e invitan a laue inviitan a la intim dad deidad de qquieen
o habite.lo habiteo habite.

ACTO: Permanecer en acogida holgada para la contemplación dual.
FORMA: Galería longitudinal y escalonada.

[Fig. 106]
[Fig. 107]

[Fig. 108]

[Fig. 109]
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Elevación norte.

Planta de arquitectura Sede de emergencia.

50

[Fig. 110]

[Fig. 111] [Fig. 112]



48

   3.2 Construcción III 
     
     Profesor: Rodrigo Saavedra
     Ayudante: Óscar Andrade
     Metodología de trabajo: Individual y Grupal

La maqueta de materialidad sufre transformaciones en su forma. En primer lugar, 

-
do más holgura al habitar. Esto se realiza a través de la subtracción de tabiquerías 
interiores, formando un solo gran espacio común. 

El estudio constructivo de la sede vecinal se traduce en dos etapas. La primera 
es el estudio de las aristas, representado en una maqueta de alambre coloreada 

representación de planos y una maqueta de materialidad y desarrollo constructivo.  
Se comprende el uso de las materialidades para sus diferentes destinos. Como 
concepto fundamental, se comprende el concepto de espesor.

TRABAJOS REALIZADOS: Maqueta Alambre
                                          Maqueta Materialidad
                                          Aprendizaje uso AutoCad
                                          Planimetrías constructivas
                                          Escantillón y Detalle constructivo
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[Fig. 113]

[Fig. 114] [Fig. 115] [Fig. 116] [Fig. 117]
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Nivel Suelo natural

Plancha acanalada onda
Zincalum gris 3660 mm

Fieltro asfáltico liso

Viga 2 x 4"
Pino Oregón

Pletina unión 5"

Plancha 5V gris
2000 mm

Fieltro asfáltico liso

Terciado moldaje
Pino 18 mm

Aislapol 50 mm

Volcanita Yeso - cartón
borde biselado 8 mm

Viga 2 x 4"
Pino Oregón

Terciado moldaje
Pino 18 mm

Fieltro asfáltico liso Aislapol 50 mm

Pilote impregnado 4"

Roca

Suple Pino Oregón 2 x 2"

Viga 2 x 2"
Pino Oregón

2,20
2,42

[Fig. 118]
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Maqueta Materialidad
Vigas de suelo y planchas

Maqueta Materialidad
Pies derechos y aperturas

[Fig. 119]

[Fig. 120]
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Maqueta Materialidad
Zinc muros exteriores y techoc m ros e teriores techo Maqueta Materialidadl d d

Hornacina de policarbonato[Fig. 121]
[Fig. 122]
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   3.3 Taller Arquitectónico VI
     Profesor: Rodrigo Saavedra
     Ayudante: Óscar Andrade
     Metodología de trabajo: Individual y Grupal
     Año: 2014

LUGARES DE ESTUDIO: Muelle Barón, Av. Argentina con Av. España
PROYECTO: Estación náutica
ACTO: Atravesar en recorrido contemplativo.
FORMA: Despliegue longitudinal ascendente.

c. Lo que sucede transversal a los actos de espera y permanencia es la holgura, la 
cual va de la mano con la contemplación. 

De la observación de las estaciones:
a. -
minuyendo su movimiento, a medida que se aleja del centro.
b. Las estaciones comparten un acto en común: la espera del cuerpo en holgura. 
Esto se da en un espacio con amplitud longitudinal y vertical. 

en una dimensión mayor, para la holgura en la espera.”
 

El estudio de la etapa va dirigido esencialmente a la observación de algunos no-

estaciones intermodales de la región, buscando unirlos en un vínculo que hará 
aparecer la estación náutica. 
De la observación de muelles se rescata lo siguiente:
a. El nodo de muelle Prat toma posición de apertura, desde donde se despliega  y 
surgen nuevos actos que desencadenan en otros espacios del muelle.
b. Debido a la multiplicidad de actos desarrollados en el muelle y mar, a éste se le 
denomina como Salón Urbano Biterritorial.

Las diferencias de 
suelo arman diferen-
cias en los actos que 
allí se realizan.

-

mEl escenario im-
aprovisado necesit

mde un distanciam-
niento y enfren-
us tamiento de su

actores.[Fig. 123]

[Fig. 124]

[Fig. 125]
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Lanchas

Lanchas

Lanchas 
y Cruceros

Terminal 2

IST

TPS

Paseo
Mirador

Paseo Mirador techado

Embarque y
desembarque

Embarque

Terminal 1

Restaurant

Feria Artesanal

Centro de 
despliegue

Buses

CENTRO

Lugar de permanencia y tránsito

Boletería Boletería

Lugar de permanencia y tránsito

Locales comerciales Locales comerciales

Lugar de permanencia y tránsito

Acceso Acceso

[Fig. 126]

[Fig. 127]

El proyecto se desarrolla en Muelle Barón con Av. Argentina. La proyección busca 

terrestre y marina, y fomentar el océano como un medio de transporte adicional.

El recorrido central que se propone es en giro, en una rampa a modo de altillo que 
corona la zona de embarque y desembarque. En el programa se incluye locales 
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Centro
Salón Urbano

Locales comerciales

Baños

Café - restaurantBoletería

Paseo

Paseo

Mirador

Mirador

Tierra

Mar

Embarque y desembarque /
Zona pescadores

[Fig. 128]
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Desde una mirada frontal, aparecen

ellos se arma un vacío en despliegue y

La apertura desde un único punto que permite el 
traspaso desde un extremo al otro. Dos vías pa-
ralelamente traspasables convergen en un centro 
triangular que es el que genera el despliegue 
habitacional. 

Aparecen tres vacíos desplegados desde un mismo punto: los planos convergen en aquella apertura. El 
vacío central se abre a medida que el cubo avanza longitudinalmente hacial la siguiente arista.

Proposición 1

Atravesar contenido en lo
ascendente.

Proposición 2

Convergencia intermediada
por quiebre

Proposición 3
Despliegue longitudinal ininterrumpido.

Retomando la observación a propósito de la luz del primer trimestre, se desa-  
rrollan tres cursos del espacio en donde una misma luz se ve evolucionada. 
El tercer curso del espacio es el más representativo de la luz que se le propuso 
otorgar al proyecto de la estación náutica.

Una luz traslapada aparece 
tímidamente entre los cer-rr
ros. Las demás luces son

-
cios que las cubren , pero 
aún así, no son sombras 
oscuras.

Vacío que se 
amplia graduual-
mente desde un
centro.

VACÍO

atravesable paralelismo 
entre vacíos

vertical
libre

desplieguedesde un 
mismo centro

longitudinal

en apertura creciente

Proyección interpuesta en apertura

[Fig. 129] [Fig. 130]

[Fig. 131] [Fig. 132]

[Fig. 133] [Fig. 134]
[Fig. 135]

[Fig. 136]

[Fig. 137]
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Proyecto Estación Náutica Muelle Barón
Planimetrías

Plano de Emplazamiento E 1 / 400

C.I.

NTN
+000

NPT
+640

NPT
+1470

NPT
+872

NPT
+1630

NPT
+1530

NPT
+1310

NPT
+1000

NPT
+600

Excavaciones propuestas

Carta Batimétrica

Maqueta Estación Náutica Muelle BarónMaqueta Estación Náutica Muelle Barón
El recorrido se da en giro ascendente, en torno a la zona de embarque y desembarque, El recorrido se da en giro ascendente, en torno a la zona de embarque y desembaarrque y desemba querrque,
contemplando éste como el acto primordial de la estación.contemplando é e como el acto primordiaste como el acto primorrdia de la estaciól de la estación.

El gran tragaluz recibe la luz e ilumina directamente la zona de embarque, resaltando así El gran tragaluz recibe la luz e ilumina directame e la zona de embarque, resaltandnte la zona de embarque, resaltando ao así 
ese como el eje central. Se asocia a la observación de templos, en los sectores hito que esese como el ejeje centra e asocia a la observación de templos, en los sectores hito ql. Se asocia a la observación de templos, en los sectoreees hito q eue
eran principalmente iluminados, como el altar.eran principalmente iluminados, como eos, como e altal altar.r.

Maqueta Estación Náutica Muelle Barón, muestra de techumbre traslúcida.

[Fig. 138]

[Fig. 139]

[Fig. 140]
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4/ CUARTO AÑO: CONJUNTOS HABITACIONALES
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   4.1 Taller Arquitectónico VII
     Profesores: Andrés Garcés, Iván Ivelic
     Ayudantes: Constanza Jara, Ma. Paz Urrutia
     Metodología de trabajo: Grupal
     Año: 2015

CONSULTORA: Coloquio Barrial / A. Haddad, M. Salvadó, B. Valdivia.
LUGAR DE ESTUDIO: Alessandri 9909, Eje Uruguay - Alessandri, Valparaíso.
PROYECTO: Conjunto Habitacional del cultivar aterrazado.
ACTO: Permanecer enfrentado inmerso en el quiebre.
FORMA: Desnivel articulado en quiebre.
ERE: Pórtico gradería aterrazado.

c. En lo más íntimo del conjunto la reunión de los residentes se conforma en una 
ronda.
d. El traspaso de un lugar permeable a un que no lo es, es estacionario. La línea  
que relaciona conjunto con ciudad está intermediado por estaciones, las cuales 
son regidas por la luz, sombra y las medidas de las calles, pero también por el  
urbanismo propio de la ciudad. 
e.  

-
cios residenciales, permitiéndonos hacer un distingo entre lo que pertenece a lo 

aquellas dimensiones de lo público. Por otro lado, se visitan distintos conjuntos 

a. En el espacio público el cuerpo es capaz de atravesar de manera holgada, en 
detención y contemplación.
b. -

índole colectivo, que se ordenan modularmente sobre el territorio.

Las fachadas continuas se dan en quiebre y rotación. Desde el centro divergenLas fafachadas continuas se dan en quiebre y rota ón. Desde el centro divergción. Desde el centrro diveerrgeen
as formas.las fofo marmas.

En giro quebrado se envuelve un espacio mirador que es público y privado. La

La reunión en enfrentamiento se da en un ó f d
espacio que es el patio. La prolongación del 
interior al exterior es parte central del acto
de la reunión.
En un semi-interior, se desarrolla la converEn un semi-interior,r, se desarro a la colla la conveeerr-rr
sación en ronda. Los espacios son multifunsación en ronda. Los espacios soespacios son multifun-
cionales.c onaiona eles.

Un espacio público aparece entre zonas privadas. El patio privado se transforma  úbl d l d f
en lugar de espera pública. Es una prolongación del interior al exterior.
Oculto permanece un lugar de encuentro, otorgándole intimidad a un sector queOculto permanece un lugar de encuentrooo, otorgggándole intimidad a un se or qctor q eue
pertenece a lo público.pertenece a lo púba lo públi oco.

[Fig. 148]
[Fig. 149]

[Fig. 150]

[Fig. 151]
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Aparece un enfrentamiento de las formas que generan
un vuelco hacia un único centro que direcciona. Hay un
pórtico vinculante que es nexo. Arma una coherencia
entre las partes que direccionan el vacío central.

PÚBLICO

PRIVADO

Q
UIEBRE

Q
UI

EB
RE

LO

COMUNITARIO

A T R A V E S A R

Atravesar el enfrentamiento AtAtravesar el enfrentamintamienentoo
semipiramidal en quiebre.semipiramidal en qmipiramidal en quiebreuiebre..

Zaguán que articula; interZaguán que articula; iula; intenterrr-rrq
a.ada

;;
vención desnivela
g qqg q
venció

qq
n desni eladavelada..

El vacío central del cubo articula los quiebres de las aris-
tas. La torcedura del total aparece al contraponer  estas 
formas en quiebre. 

Los cursos del espacio arman una relación con la observación de los conjuntos 
habitacionales. 

lo público como a lo privado, pasando por lo comunitario. 

El segundo curso campo de abstracción posee un vacío que atraviesa. El vacío 
de traspaso, público o privado, se complementa con los centros articuladores 

espacios públicos. 

[Fig. 152] [Fig. 153]

[Fig. 154]

[Fig. 155] [Fig. 156]
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El Proyecto del Conjunto Habitacional del cultivar aterrazado se emplaza en una 
quebrada entre los cerros Cañas y Merced, perteneciente a la Zona de Con-

agua, lo que proporciona humedad, que es favorable para la vegetación. Es una 

La humedad es la principal cualidad que se rescata para el desarrollo del proyecto. 
Se quiso proponer un encuentro comunitario de los usuarios del conjunto habitac-
ional que se diera mediante los cultivos y plantaciones. El recorrido del agua se da 
en la dirección de la pendiente de las laderas y la cuenca que van en descenso, por 
lo que se genera una oportunidad inherente en el cerro para dichas actividades. 

ERE: Pórtico GraderíaERE: Pórtico Gradederríaa
aterrazadoaterrazaazadodo

El ERE en sus pliegEl ERE en sus pliegplieg--
ues horizontalesues horizontaleizontaless
muestra la hendidumuestra la hendila hendidu--
ra central de la cuenra central de lantral de la cueenn--
ca. La propuesta de ca. La propuespropuesta da dee
acceso principal es acceso principaincipal el ess
desde Alessandri; desde Alessande Alessandriri;;
que el ascenso sea que el ascensl ascenso seo seaa
bifurcado hacia los bifurcado hacia loacia loss
dos cerros: Merced y dos erros: Mcerros: Merceerced yd y
Cañas.Cañañass..

Primeras propuestas de viviendas.Primeras propuestas de viviendviviendasas..

Primera propuesta de ERE.Primera propuesta de ERde EREE..

Se proponen viviendas en apertura, que incluyan la dualidad de los cerros.Se proponen viviendas en apertura, que incluyan la dualidad de los cede los cerroos.

Tres elementos centrados se elevan entrelazados. Uno alto, uno medio y uno bajo.TrTres elementos centrados se eleevan entrelazados. Uno alto, uno edio y uno bmedio y uno baajajoo.

Maqueta ubicaciónMaqueta bicaubica óción
proyecto.pro eoyeectoo.

El proyecto se ubica El proyecto se ubicaa
como el remate del ejecomo el remate del ejedel ejeje
Uruguay - Alessandri.Uruguay - Alessalessandrindri..

de 5500 m2, y su usode 5500 m2, y su usm2, y su usoo
actual es de quebraactual es de quebrs de quebraa--
da, terreno baldío sin da, terreno baldío sinbaldío sin
intervenir en zona resintervenir en zonan zona reress--
idencial.i enciadencial.l.

[Fig. 157]

[Fig. 158]

[Fig. 159]

[Fig. 160] [Fig. 161]

[Fig. 162] [Fig. 163]
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A lo largo del recorrido por Eje Uruguay - Alessandri, se da un habitar en acelero 

permiten reconocer una falta de insfraestructura y crecimiento residencial. A pesar 
de esto, el lugar posee el regalo del dominio visual del mar. 

Se proponen tres tipologías de viviendas: A, B y C, las cuales varían entre los 50 y 
80 m2. Todas las tipologías concentran sus zonas húmedas en el centro de cada 

comunes y habitaciones se posicionan en los lugares más iluminados de las vivien-

Tipologías de viviendasTipologías de viviendendaass

Dentro del conjunto se reconocen 3 
tipologías, siendo la A y la C seme-
jantes en dimensiones pero varían 
en su orientación, buscando la lumi-
nocidad natural más favorable.

Maqueta de proyecto.Maqueta de prooyeecto.

Maqueta de proyecto Maqueta de prooyeecto
con distinción de con distinción de

suelos.suelos.

Se propone que la vegetación y cultivos estén presentes a lo largo de todo el conjunto habitacional,Se propone que la vegetación y cultivos estén presentes a lo largo de todo el conjunto habitacional,propone que la vegetación y cultivos estén presentes a lo largo de todo el conjunto habitae propone que la vegetación y cultivos estén presentes a lo largo de todo el conjunto habitaciSe propone que la vegetación y cultivos estén presentes a lo largo de todo el conjnjunto habitacionaonal,l,
a través de los exteriores de los distintos bloques. Y que la zona de cultivo principal y comunitaria seaa través de los exteriores de los distintos bloques. Y que la zona de cultivo principal y comunitaria seaa través de los exteriores de los distintoa través de los exteriores de los distintos bloques. Y que la zona de culs bloques. Y que la zona de cultivo principal y comuniivo principal y comuni ariataria seseaa
la cuenca.la uencacuenca..

Los diferentes usosLos diferentes ues usososs
de suelo correde suelo coe suelo correrre--
sponden a cultivosponden aden a ulcultivivoo
comunitario, circucomunitario, circu--
laciones y zonas colaciones y zonas coo--
munes.munes..

[Fig. 164]

[Fig. 165] [Fig. 167]

[Fig. 166]

Polígono de bloques.Polígono de bloq esPolígonoPPPoollíígggoonnoo de bloddee bbllooqueqqueess.
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Planta General Conjunto HabitacionalPlanta General Conjnjunto Habitaunto Habita ionacional
5 25 m0

[Fig. 168]
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[Fig. 169]
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4/ CUARTO AÑO: PROYECTOS  V
                                ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ ARQUITECTURA DE BARCELONA UPC
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   4.2 Proyectos V - Habitatge i Ciutat
     Profesor: Josep Ferrando
     Metodología de trabajo: Grupal
     Período: 2° semestre año 2015
     Alumnas: Sorna Graetz (Australia), Montserrat Salvadó (Chile).

Durante el segundo semestre del año 2015 realizo un intercambio bilat-
eral en la Universidad Politécnica de Catalunya, en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Barcelona. En dicho período estudio los conjuntos habita-
cionales de Barcelona y su inserción en medio de la ciudad. 

N

Ubicación:
Puntos de referencia: Arc del Triomf, Parc de la Ciutadella.

4750 m2
Uso actual: Terreno baldío sin intervenir. Zona residencial y comercial.

Emplazamiento
 proyecto.

[Fig. 177]

Av. Vilanova con Carrer Roger de Flor, Eixample, Barcelona.
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-
celona, con lugares cercanos de gran concurrencia como lo son el Parc de la 

por Idelfons Cerdá, abarca un área de 7,46 km2, y es el distrito más poblado de 
Barcelona. Se considera que el mayor uso de suelo es residencial.

la anchura de las calles en las que se encuentren. Esto para mantener una correcta 

Desde la observación, se reconoce una jerarquización de los distintos niveles de 

altura. Le sigue la planta primera, planta 1, y así sucesivamente a medida que el 

El Ensanche se considera como una gran zona de esparcimiento. Es por ello que 

despliega longitudinal y transversalmente.

Vereda del distrito del 
Ensanche, Barcelona.

El corredor públicoEl corredo púbr públi oco
posee dos límites: los posee dos límitedos límite os: los

-

La arboleda acompañaLa arboleda a ompacompañaa
el paso del habitante,el paso de abitantel habitante,
quien se desenvuelvequien se desenv elveuelvee
en la ciudad siguiendoen la ciudad s guiendiguiendoo

-
aciones.aciones.

Terreno de proyecto.[Fig. 178] [Fig. 180]

[Fig. 179]
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La diagramación del proyecto surge de varios ensayos de trazos sobre el terreno. 
Finalmente se obtiene el trazado a partir de las ochavas de cada manzana del 
Ensanche: tomando ese trazo y repitiéndolo sobre el sitio. 

El proyecto propone como usuarios a familias y parejas jóvenes, considerando to-
dos los factores para una habitabilidad inclusiva. Dentro de su programa, además 

mientras que los otros cuatro alcanzan los 10 niveles. El Ground Level, o Planta 
baja, se presenta como una planta permeable, en donde se puede atravesar el 
conjunto, desde la calle Avenida Vilanova hasta Ali-Bei, con un cruce transversal.  

y son para permanecer. Cabe destacar que la envolvente de timber o entablado 

se mantiene ajeno a la intimidad de la casa. 

Grououndd LLLeeeveele  P aannnGroouundd LLeeeveee P aal Plaannnn
[Fig. 181]
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La diagramación del proyecto surge de varios ensayos de trazos sobre el terreno. 
Finalmente se obtiene el trazado a partir de las ochavas de cada manzana del 
Ensanche: tomando ese trazo y repitiéndolo sobre el sitio. 

El proyecto propone como usuarios a familias y parejas jóvenes, considerando to-
dos los factores para una habitabilidad inclusiva. Dentro de su programa, además 

mientras que los otros cuatro alcanzan los 10 niveles. El Ground Level, o Planta 
baja, se presenta como una planta permeable, en donde se puede atravesar el 
conjunto, desde la calle Avenida Vilanova hasta Ali-Bei, con un cruce transversal.  

y son para permanecer. Cabe destacar que la envolvente de timber o entablado 

se mantiene ajeno a la intimidad de la casa. 

Corredor público al interior del Conjunto.Corredor público al interior del Conjnjuntoo..

Plaza para niños al interior del Conjunto.Plaza para niños al interior del Conjl Conjnjununtoo.. Maqueta de proceso para diseño de proyecto.Maqueta de proceso para diseño de proMaqueta de proceso para diseño de proyeyectoo..

Esquema de despliegue isométrico deEsquema de despliegue isomé rico dtrico dee
viviendas.viviendandas..

En transitar del habitante externo al Conjunto no es invasivo. El entablado de la envolEn transitar del habitante eextxtxterno al Conjnj o no es invasivo. El entabladounto no es invasivoo. El entablado de la envode la envol-
vente, posicionado verticalmente y de forma diagonal, oculta lo que sucede al interiorveente, posicionado veerti almente y de forma diagonal, ocalmente y de foforma diagonal, ocu a lo que sucelta lo que sucede ade al inteerioor
de la vivienda.de lae la viviendendaa.

Los espacios de esparcimiento al interior asumen carácter de patio de las viviendas. os espacios de esparcimiento al inteLos espacios de esparcimiento al interior a men carácter de patiosumen carácter de patio de lade las viviendendaas.
Esta parte del programa procura colaborar con la iniciativa del plan Cerdá sobre laEs a parte del programa procura colaborar con la iniciata parte del programa procura colaborar con la inicia a del plan Cerdá sobtiva del plan Cerdddá sob e lareee la
incorporación de lugares para el ocio en la ciudad.incorpora ón de lugares para el ocio en lación de lugares para el ocio en la daciudadd.

Maqueta de estudio de laMaqueta de estudio de laio de la
observación del orden porobservación del orden pen poorr
niveles.niveiveleless..

Los balcones fueron indicaLos balcones fueron indicandica-
dores de la jerarquización de dores de a jerarquizala jerarquización dón dee

[Fig. 182]

[Fig. 183]

[Fig. 184]

[Fig. 185]

[Fig. 186]
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Level 1 PlanLevel 1 Plann

5 25 m0

[Fig. 187]
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Level 2 - 8 PlanLevel 2 - 8 PlaPlann

[Fig. 188]
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Simple ApartmentSimple Apa mentrtment
Ground Level PlanGround Leve P al Plann

Duplex ApartmentDuplex Apartmentent
Ground Level PlanGround Leve P al Plann

Duplex ApartmentDuplex Apartmententp
Level 1 PlanLeve P al 1 Plann

Simple ApartmentSimple Apa mentrtmentp pp
Level 1 PlanLevel 1 Plann

0 5 25 m

[Fig. 189]

[Fig. 191] [Fig. 192]

[Fig. 190]
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Front Elevation Simple Apartments

0 5 25 m

[Fig. 193]
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Transversal Section

5 25 m0

[Fig. 194]
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0 5 25 m

[Fig. 195]

[Fig. 197] [Fig. 198]

[Fig. 196]
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Maqueta de Proyecto 
emplazada en el terreno.

[Fig. 199]

[Fig. 200]

[Fig. 201]
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[Fig. 202]

[Fig. 203] [Fig. 204]
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5/ QUINTO AÑO: PROGRAMA COMPLEJO
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   5.1 Taller Arquitectónico IX
     Profesor: Mauricio Puentes
     Ayudante: Felipe Igualt
     Metodología de trabajo: Grupal e Individual
     Año: 2016

LUGAR DE ESTUDIO: 
PROYECTO:
                    Proyecto Complejo Residencial.
ACTO GRUPAL: 
FORMA GRUPAL: Zócalo circundante desplegado.
ACTO INDIVIDUAL: Atravesar bordeante y sumergido.
ACTO INDIVIDUAL: Zaguán quebrado.

-

b. La luz se materializa a través de un espesor luminoso, por medio de los objetos. 
c. 
permanente. Se crea un corredor cerrado para el habitante que atraviesa, vién-
dose forzado a transitar por un ‘entre’.
d. Las galerías pueden adquirir carácter de atravesar fugaz, atravesar contemplati-

-
cia y contemplación de las vitrinas, que dan al nivel de suelo cierta permeabilidad. 

El estudio de esta etapa, perteneciente al Taller disciplinar, se centra en el progra-
ma complejo. En las salidas de observación se estudian galerías y su relación con 
la ciudad y el habitante, la luz y su espesor, y los principales actos colectivos y que 

de casos referenciales sobre proyectos para el borde costero, comprendiendo las 
dimensiones de borde, umbral y sobre todo la mitigación en caso de catástrofe 
natural, como lo son los tsunamis.
Dentro de la observación, se llega a los siguientes enunciados:
a. 

Lo público se encuentra más cercano a nivel deLo público se encuentra más cerccca o a niveno a nivee del de
suelo. Lo más privado se ubica sobre él, establecisuelo. Lo más privado e ubica sobre él, ese ubica sobre él, e ablestableci-
endo capas de separación horizontales.endo capas de separación hoeparación hori ontazonta eles.

-

horizontal entre ambos es el límite entre lo públi-

El habitante en una galería puede desenvolverse transitando longitudinal, El habitante en una galerría puede desenvoolveerse transita do longndo longit dudi anal,
transversal o hasta circularmente. El paso va con la contemplación de lo transveersal o hasta circcc armente. El paso va con laularmente. El paso va con la ontemplaciócontemplació den de olo
que ofrecen los locales comerciales.que ofofo rece os locales comen los locales comerc aleiales.

La galería no se piensa solo para atravesar, sino también para permanecer.  
Otorga un ritmo de paseo, lento. El paso es arrítmico. 

El cuerpo se resguarda del 
calor bajo la penumbra del 
quitasol. Se busca el frescor 
de un interior exteriorizán-
dose.
El espesor de la sombra da El espesor de la ombrasombra dada
refugio al usuario que quiere re gio al usuario qfugio al usuario q e quiereue quiere
permanecer en el exterior.permane er en el exteriocer en el eextxtxterior.r.

El espesor luminoso 
de la arboleda orienta 
y es perpendicular a la 
zona de penumbra.
En la ciudad aparecenEn la ciudad apare ecen
trazos de luz y somtrazos dede luz y osom-

a lo largo del día con a lo largo del díael día ocon
el transcurso del sol. e al transcurso deo de ol sol.

[Fig. 205]

[Fig. 206]

[Fig. 207]

[Fig. 208]
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ACTO GRUPAL: 
FORMA GRUPAL: Zócalo circundante desplegado.

Jorge Montt, Viña del Mar. Su uso actual corresponde a terreno privado sin inter-

los 9 metros. El terreno es primordialmente plano, con pendientes de 17% y 24% 
en las quebradas que lo limitan al oriente. 

-
gación de tsunamis en caso de catástrofe natural. El estudio de algunos casos ref-
erenciales ayuda a comprender cómo efectuar un buen diseño para la mitigación 
del agua que incide dentro de la ciudad. 
La primera parte del proyecto se realiza en forma grupal y corresponde al diseño 

ZONIFICACIÓN A NIVEL SOBRE EL ZÓCALO COMERCIAL

ZONIFICACIÓN A NIVEL DE ZÓCALO COMERCIAL

Escala 1:3000

Z3

INTEGRANTES: Daniel Moris - Montserrat Salvadó - Eduardo Segovia - Bárbara Valdivia

CONTENIDO: Zonificación

FECHA: 28 Abril, 2016. TALLER DISCIPLINAR D

L4

Z4

Z3

Z1.a

Z1.a

Z1.b

Z1.b

Z1.a

Z1.a

Z1.b

Z1.b

Z2

Z2

Z4

Conservación medioambiental

Comercio barrial

Multifamilia

Comercio

Oficina

Recreacional y Lugares abiertos

Agua

Cívico

Z1.a

Z1.b

Z2

Z3

Z4

SIMBOLOGÍA

, ,

ESTERO 
MARGA-MARGA

BARRIO RECREO

POBLACIÓN
 VERGARA

BARRIO SANTA INÉS

INSTALACIONES 
NAVALES

CAMINO A CON-CON

RADA DE VIÑA DEL MAR Y LOS BARRIOS 
INFLUYENTES DE SU CONTEXTO

Estrategia Plan Maestrotrategia Plan Maestrogegia Plan Maess rategia Plan MaE ategia Plan MaeEstrategia Plan Maes rtroo [Fig. 209] [Fig. 210]
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Aparece una diagonal visual que atraviesa el terreno desde Nueva Libertad  hasta Jorge Montt.Aparece una diagonal visual que atraviesa el terreno desde Nueva Libertad hasta Jorge Montt.Aparece una diagonal visual que atraviesa el terAparece una diagonal visual que atraviesa el terreno desde Nueva Liberreno desde Nueva Libertad  hasta Jorgad hasta Jorge Mone Montt..
El terreno se expande longitudinalmente, paralelo al borde costero.El terreno se eexpande longitudinalmente, paralelo al borde cos eroterro.

La extensión del terreno, ubicada frente al mar, permanece en un ‘entre’ (cerro ó d l b d f l manem erroerroce en un ‘entre’ (ceece en un ‘entre’ (ce, ubicada frente al mar, pddel terreno, ubicada extensión del terreno, ubicada frente al mar, pebextensión del terreno, ubicada frente al mar, perll terreno, ubicada frl mmmfrente al mfLa extensión del terreno, ubicada frente al mar, peóió d l t biLa extensión dddelll terreno, ubbicaddda ffffrente alll mar,r, permmm ua e en un ‘entreee n un ‘entran e en un entree ‘eaneeecce en un ‘e‘entre ( eeeee rrrrrreeee’’ (ceeeeeeerroooooooooooo
- mar). Jorge Montt permanece en actividad dinámica, haciendo aparecer un ica, haciendo aparica, haciendo aparhaciendo aparecerhaciendo aparecer- mar). Jorge Montt permanece en activid- mar). Jorge Montt permanece en activid , uaciendo apaaad diná iendo apareceiinámica, haciendo aparecerrrhaciendo aparhnám aciendo apaaad diná pendo apareceá iiiiad dinámiiiiica, hhaciendo aparecerr unn
umbral en movimiento antepuesto a la costa.bral en movimiento antepueumbral en movimiento antepuesto a la costala costa..
Se distinguen 4 órdenes lineales: el primero con el mar, el segundo con el paseoSe distinguen 4 órdenes lineales: el primero con el mar,r, e egundo con el pasel segundo con el paseoo
costero, el tercero con Av. Jorge Montt y el cuarto con el terreno baldío.costero, el tercero con Av. Jorge Montt y eero con AvAv.v. Jorge Montttt tt y el cuarto con el tearto con el te eno brrreno baldald oíoo.

[Fig. 211]

[Fig. 215] [Fig. 216] [Fig. 217]

[Fig. 212]

[Fig. 213] [Fig. 214]
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En la parte grupal del desarrollo del proyecto propone un orden longitudinal de 
doce manzanas para cuadricular el terreno. Propone también una zona recrea-
cional y de lugares abiertos, una zona de orden cívico y una para la conservación 

en el nivel de suelo incluya comercio barrial, para generar una permeabilidad con 

crece en altura pierde una relación directa con la ciudad y gana en intimidad. Es 

punto medio entre lo público de la calle y lo privado de la vivienda. 
En cuanto a la mitigación para el borde costero, se toma en cuenta que la condición

-
go de inundación. En la zona que comprende el proyecto, el riesgo de inundación 
es de hasta 1 metro. El plan maestro propuesto basa su origen en la observación 

y la “condición festiva” propia de la orilla de Viña del Mar. Se porpone la material-
ización del barrio que incluye un aumento de densidad, un desarrollo de las vías 
de evacuación y una inducción con respecto a seguridad y emergencias futuras, 
conforme a un paisaje interactivo y festivo para el habitante.

MMaqueta de Estrategia Plan Maestro.MMa eta de EstrateMaqueta de Estrategia Plan Maesia Plan Maestroro..

Terreno de proyecto.TeTerreno de proyeoyectoo.. [Fig. 218]

[Fig. 219]
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PROYECCIÓN DE 

NUEVA LIBERTAD

La avenida Nueva Liber-

tad se proyecta paralela a 

la avenida Jorge Montt, 

distanciada 85 metros, los 

cuales comprenderán una 

zona de mitigación y otra 

más próxima con man-

zanas para usos mixtos.

La avenida comprende 

calzadas y ciclovías, y 

suma de lado a lado un 

total de 22 metros.

1

PROCESO CONSTRUCTIVO
TRAZADO EN TERRENO
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SEGUNDA PROPUESTA

Las calles son irregulares, lo cual dificulta la traza de 

volúmenes. A su vez, los predios resultan muy grandes, 

complicando la división predial y la transición dentro del 

terreno.

PRIMERA PROPUESTA

Una calle que retoma el eje trazado por avenida Libertad, la 

cual posee dos calles perpendiculares que conectan con Av. 

Jorge Montt. Lo contenido por estas cuatro calles es la plaza 

principal del conjunto. Esta idea se usa en la propuesta final, 

aunque la calle finalmente es paralela a Jorge Montt y recta 

en relación al tramo norte de la Av. Nueva Libertad existente.

5 pasos que indican la estrategia a la hora de trazar las calles y los espacios en el terreno 

de proyecto. Un eje paralelo a la costa (Nva. Libertad) y otro que va desde el mar hacia 

el cerro (Eje de Parques) se cruzan, formando el punto central del terreno. A su vez, un 

segundo eje paralelo a Nva. Libertad señala la relación que existe entre Bosque Natural, 

Centro Cultural y Ladera.
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2
EJE DE PARQUES

3
TRAZADO GRILLA

Desde el encuentro entre 

ambos ejes son trazadas 

las manzanas de los 

parques, las cuales miden 

60m x 100m, en una 

relación de 3/5.

Buscando una medida 

que haga aparecer man-

zanas regulares, aparece 

la de 60m x 82.5, en una 

relación de 3/4. La repet-

ición de esta medida se 

ajusta a la distancia longi-

tudinal del terreno.

Desde la abertura del terreno 

en Camino Internacional, se 

traza un eje que conecte al 

cerro con el mar. Este eje 

comprende una serie de 

parques para vincular el mar 

con el cerro. El centro gravita-

cional del terreno será el 

encuentro entre este eje y la 

avenida Nueva Libertad.

[Fig. 221] [Fig. 222]
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Conservación medioambiental

Comercio barrial

Multifamilia

Comercio

Oficina Recreacional y Lugares abiertos

Agua

Cívico

Contempla: Comercio barrial (zócalo) y 
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milia y Oficina
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1. Acceso hacia playa

2. Paso de cebra amplio 

3. Parque atrio

4. Parque grande

5. Parque en ascensión

6. Mirador y acceso este 

7. Centro cultural

8. Acceso noroeste

9. Nuevo paseo costero

10. Camino hacia Jardín del Mar

11. Prolongación 24 Norte

12. Prolongación 23 Norte

13. Parque Natural

14. Uso mixto: Vivienda - Comercio barrial

15. Uso mixto: Vivienda - COmercio - Oficina

16. Franja de mitigación

17. Extensión mirador, paseo vertical

18. Prologanción Nueva Libertad

[Fig. 226]
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La propuesta de la metodología de trabajo individual corresponde a un programa 
complejo que incorpore en su diseño la vivienda, el espacio público, comercio y 

grupal. 
El proyecto abarca el diseño de dos partes independientes, conectadas mediante 
un parque urbano. La primera parte corresponde al complejo residencial, ubicado 

propone un atravesar bordeante e inserto en la realidad del complejo. En el prim-

cafés, para así generar una mayor permeabilidad con la ciudad. En el siguiente 

-
ciendo así el asoleamiento nororiente.

Las viviendas se categorizan según 6 diferentes tipologías. Son multifamiliares, 
varía el número de usuarios desde las 2 a 4 personas por vivienda. La organización 
se da según la línea de las zonas húmedas, dejando en los frentes más luminosos 
las habitaciones y zonas comunes. 
La propuesta del parque transversal, vinculante con la segunda partes el proyecto 
que es el Centro Cultural, es principalmente de mitigación. Se proponen arbole-
das, paseos peatonales y una ciclovía que lo atraviese, manteniendo un eje que 
relacione Av. Jorge Montt con subida Alessandri. 
El Centro Cultural incluye en su programa un Teatro con sus camarines respectivos, 
una cafetería, baños, salas de reuniones, talleres de uso múltipple, sala multiuso, 
bodegas y auditorio. Se propone este centro como una estrategia para vitalizar 
el barrio, y dar oportunidades para la participación ciudadana. Es por esto que se 
toma en consideración la accesibilidad universal, con rampas que no superen el 
6% de pendiente.
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PLANTA RESIDENCIAL
PISOS 1, 2, 3 Y 4

[Fig. 237]
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[Fig. 238]
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Centro CulturalCentro Culturlturaall
Planta Nivel 1Planta Nilanta Nivevel 1l 1

Centro CulturalCentro Culturlturaall
Planta Nivel 2Planta Nilanta Nivevel 2l 2[Fig. 239] [Fig. 240]
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Maqueta Complejo Residencial. (1)Maqueta Complejejo Residenciancial. (1)l. (1) Maqueta Propuesta conexión Parque con Av. Alessandri.Maqueta Propuesta conexión Pappqq óóeeooeeooee aaaassuuaauuaa ParPrrPP nnxxnnMM ii aapaqueta Prop eeeeee ióMMaaqqqqqquueeeeeeeetaa PPPPPPrrrooooooooooppppppuueeeeeeeessssstaaaa ccccoooooooooonnnneeeeeeeexióóóóóóóónnn PPPPPaaarque con Av. Alessandque con Av.v. Alessandrrii..

Maqueta Complejo Residencial. (2)Maqueta Complejejo Residencial. (2dencial. (2))

[Fig. 241]

[Fig. 242]

[Fig. 243]
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   5.2 Taller Arquitectónico X
     Profesor: Iván Ivelic
     Ayudante: Ma. Paz Urrutia
     Metodología de trabajo: Grupal

LUGAR DE ESTUDIO: Abtao con Pasaje Gálvez, Cerro Concepción.
PROYECTO: Conjunto y centro cultural Filling GAP.
ACTO: Internarse en el recorrido vertical.
FORMA: Escalera traslúcida entre patios.

Según su amplitud puede invitar a la celebración o movimiento constante.
b. Las verticales altas generan un ‘encierro’, lo que hace que el caminante oriente 
su mirada al frente. 
c. Las verticales dan un orden de pausa al caminante que visita contemplando el 
cerro. 
d. 
Cada una está dispuesta bajo el eje del paseo y la contemplación.

En la última etapa del taller arquitectónico disciplinar se estudia la temática de 

de dichas tipologías, análisis sobre patologías constructivas en adobillo y otras 
materialidades y el diseño de proyecto.
Desde la observación, se concluye lo siguiente:
a. En cada término del pasaje Gálvez aparece un remate peatonal.

El giro del recoveco aparta la linealidad de laEl giro del rrecooveeco aparta a linealidad dela linealidad de ala
calle Gálvez.calle Gá elveez.

Por las verticales altas del pasaje Gálvez se 
da un ‘encierro’  para el ciercuito peatonal. El
pasaje en recoveco esconde la existencia de
una totalidad que es continua.

Cerro Concepción tiene un protagonismo turísticoCerro Concepción tiene un prrotagonismo turrísti oco
pero pausado. El transitar del habitante es contempero pausado. El transi ar del habitante etar del habitante es conteontem-
plativo y silencioso.plativoo y si enciosolencioso.

En Papudo y paralelo al paseo Gervasoni, el
carácter del paseante es contemplativo. El barrio se
torna residencial, pero se distingue el turismo pre-
sente. Aparecen locales comerciales en los niveles
de suelo de las casas de tres pisos.

La esquina Fischer con Gálvez se presentan como 
nodo de conexión entre la vertical y la horizontal:
el encuentro en una cota superior. Momento de de-
tención. Unión de 3 direcciones. 

El remate reúne la celbración en su forma esquinada.El remate reúne la celbración en su foforma esq auinadada.

Un espacio hito del barrio aparece con el remate de
uno de los costados del callejón. Al ser más abierto,
la vertical se vuelve más vistosa, y el aire vertical se 
vuelve más distinguible, tanto de la lejanía como la
cercanía.

Se repite el remate en la esquina. Pero esta vez, en Se repite el remate en la esquina Pero esta. Pero esta ez eveezz, en
lugar de celebración, es en movimiento constante y lugar de celebración, es en movimiento coón, es en moovimiento cons antetante y 

óón.i iódirecciódde dbi dbio dcambio de direcambbiio dde ddiirecciióóón.

[Fig. 245]

[Fig. 246]

[Fig. 247]

[Fig. 244]
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La horizontal y vertical espaciosa hacen aparecer un lugar en donde converge la La horizontal y veertical espaciosa hacen aparrecer un lugar en donde convergeonverrge ala
holgura para quien lo habite.holgura para quien lo habite.

Dos verticales comparten el espacio ascendentemente. LaDos verticales comparten el espacio ascendentemeDos veerticales comparten el espacio ascendenteme aente. La
frondosidad cubre la planicie del muro. frondosidad cubre la planicie deplanicie del muroo.

A través del patio de luz se iluminan zonas interiores que perA travéés del patio de luz se iluminan zonas interioreerioreee ques que peperr-rr
manecían en umbra.manecían en umbra.

El espacio amplio centra la luz de las aperturas en el centro. Los muros permanecen 
sombríos ante la contaluz. Aparece un segundo umbral de sombra, continuo al 
muro.

El árbol abarca la altura total del inmueble y en su verticcal,c
paralela a éste.

El patio interior enmarca un umbral lumionoso y sombrío en el 
interior del inmueble. Se abre una posibilidad de iluminación 
al interior.

Primeros esquemas del trazado del proyecto.

Essquemas 
del traza-
do de la
planta.

[Fig. 249]

[Fig. 250]

[Fig. 251]

[Fig. 252]

[Fig. 253]

[Fig. 254]

[Fig. 255]
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Esquema de programa 
según colores.

q p yEsquema 1 de corte trrransversal del pproyecto. q p yEsquema 2 de corte transversal del proyr ecto.
[Fig. 256]

[Fig. 257]

[Fig. 258]
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[Fig. 259]
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El proyecto se trabaja de manera grupal en un terreno del Cerro Concepción 
-

ibía principalmente a turistas. Desde el estudio de las patologías y el patrimonio, 

-
cientes a la Zona Patrimonial ZCHLF. Y aquellas en estado de deterioro restaurarlas 
o crear algo nuevo sobre ellas. 
El proyecto se subdivide en dos partes. Por un lado, un conjunto que ofrece vivien-
da permanente para familias pequeñas y parejas jóvenes. Esto para mantener una 
zona residencial y fomentar la permanencia del adulto joven que hoy en día se 
ve en decadencia en el Cerro Concepción. Por otro lado, se propone un Centro 
Cultural que revitalice el barrio y lo mantenga en constante sentido de dinamismo. 

Este Centro Cultural, que se construye verticalmente desde Abtao hasta Gálvez 

o  descendentemente.  En  el  transcurso quien lo habita se inserta en la realidad 
socio-cultural del proyecto mediante los talleres que allí se propone desarrollar. 
Retomando las  viviendas, ellas se vinculan en sus  dos  niveles  a  través de  es-
caleras  rectas  o  helicoidales.  Las  bases  de las escaleras se encuentran junto a 
las zonas comunes , y a medida que se asciende se interna en lo más íntimo de 
la vivienda.

observado en los croquis, para la celebración.

Render de proyecto.

Desglose isométrico proyecto.

[Fig. 260]

[Fig. 261]
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PLANO DE UBICACIÓN ESCALA 1:500

PROGRAMA DE ARQUITECTURA
EXISTENTE

TIPOLOGIA 2 : FAMILIA JOVEN

TIPOLOGIA 1 : PAREJA JOVEN

TIPOLOGIA 1.A
 FAMILIA JOVEN - 2 habitaciónes

TIPOLOGIA 2.A
 FAMILIA JOVEN - 
2 habitaciónes

PROYECTADA

LÁMINA

TALLER DISCIPLINAR : CONJUNTOS DE VIVIENDA COLECTIVA 
Proyecto de Intervención en Inmueble Gálvez N.212 / Abtao N. 441, C. Concepción, Valparaíso

Nombre Proyecto: FILLING GAP 

A - 2 habitaciones : 55m2

B - 3 habitaciones : 80m2

A - 1 habitación : 50m2 ,
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EXISTENTEITEM SUBTOTAL TOTAL

GALVEZ ABTAO
110.5
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TOTAL 1942.4 1942.4
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467.5+108.9
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109.1

CIRCULACIÓNES
COMERCIALES
CULTURALES
ADMINITRACION
ÁREAS COMUN VIVENDA
SERVICIO
BAÑOS
MUROS

CIRCULACIÓNES
VIVIENDAS
ÁREAS COMUN VIVIENDA
TALLERES
BAÑOS
MUROS

CIRCULACIÓNES
VIVIENDAS
ÁREAS TALLERES
MUROS

CIRCULACIÓN
RECEPCIÓN
ÁREAS COMUNES
MUROS

CIRCULACIÓN
HABITACIÓNES
ÁREAS COMUNES
BAÑOS
MUROS
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PROYECTADOITEM SUBTOTAL TOTAL

GALVEZ ABTAO
95.7

120.2
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28.3
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42.2

70.3

280.4
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278.4
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7.6
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18.0

19.3

58.9

2.2
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20.8

GALVEZ + ABTAOPROGRAMA

TOTAL 1790.1 1790.1

ESQUEMAS DE PROGRAMA : EXISTENTE

ESQUEMAS DE PROGRAMA : PROYECTADA

TABLA DE SUPERFICIES : RESUMEN

NIVEL UNO

TABLA DE SUPERFICIES

TABLA DE SUPERFICIES

NIVEL UNO

NIVEL UNO

NIVEL UNO

NIVEL DOS

NIVEL DOS

NIVEL DOS

NIVEL DOS

NIVEL TRES

NIVEL TRES

NIVEL CUATRO

NIVEL CUATRO

NIVEL CINCO

NIVEL CINCO

ÁREA CULTURAL

ÁREA COMERCIAL ÁREA COMUNES VIVENDAS

VIVIENDAS CIRCULACIÓN

CORREDOR

SERVICIOS

LEYENDA

TIPOLOGIAS HABITACIONALES

ITEM
LOTE 1
Galvez 
212

LOTE 2
Abtao 
441

TOTAL
Galvez+Abtao

SUPERFICIES TERRENO 945 125 1070
SUPERFICIO EXISTENTE 1616.7 325.7 1924.4
SUPERFICIO EDIFICADA 1472.0 318.1 1790.1

TIPOLOGIA 3 : ARTISTAS
A - 4 habitaciones : 170m2 

TIPOLOGIA 3.A
TEMPORAL PARA ARTISTAS - 4 habitaciónes

NIVEL DOS

NIVEL UNO

Prosit

TIPOLOGIA 2.B
 FAMILIA JOVEN - 
3 habitaciónes

(1 a 3 personas)

(3 a 4 personas)

(5 a 8 personas)

[Fig. 262]
[Fig. 265][Fig. 264]

[Fig. 263]

Plano Emplazamiento Escala 1:100
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[Fig. 266]

[Fig. 267]
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[Fig. 268]

[Fig. 269]
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CORTE AA’ CORTE BB’

CORTES _ SITUACIÓN PROYECTADA _ ESCALA 1:150

CORTE CC’ CORTE DD’

[Fig. 270]

[Fig. 272]

[Fig. 273]

[Fig. 271]
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Maqueta de Proyecto 
emplazada en el terreno.

[Fig. 274]

[Fig. 275]
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[Fig. 276]

[Fig. 277]
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   6. Mapa Conceptual 
      Recuento Etapas

LONGITUDINALES

ASC
EN

DEN
TE

LO FO

DEL A

De un centro d
aparecen varia
segmentos que
y vacíos.

BORDES 

En una línea 
proyecto, apare
actos en común

DETEN

HOLG

CONTEMPLACIÓN

PERMANENCIA

La vertical define el grado de 
cercanía con la ciudad, ordenan 
los actos mediante la pausa 
contemplativa.

REVELAN VOLUMEN.

Cada luz diferente es determi-
nante de actos. La luz se mate-
rializa a través de los objetos.

ESPESOR LUMINOSO.

LO POSTURAL

La ACOGIDA es la incorpo-
ración del cuerpo; el ensimis-
mamiento

La RECOGIDA es el principio y 
fin; cuando se llega y se termina 
de llegar a un lugar.

En la intimidad de un grupo en 
reunión aparece la RONDA.

VACÍO
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En escala de menor a mayor, se 
diseñaron los proyectos desde 
la observación arquitectónica. 

escala menor

es
ca

la
 m

ay
or

VE
RT

IC
A

LE
S

ARRAMPADO

ORMAL

ACTO

de convergencia 
as diagonales y 
e generan llenos 

FLEXIBLES.

de trabajos de 
ece una línea de 
n:

NCIÓN

GURA

INTIMIDAD

CELEBRACIÓN

Los edificios se ordenan por 
capas. Mientras más a nivel de 
suelo se esté, la capa es más 
pública.

JERARQUÍA DE PISOS.

En cada extremo de la forma 
vertical o longitudinal aparece 
una forma que cierra. 

REMATE.

DEL TERRITORIO ESTACIONES

PROGRAMA 
COMPLEJO

VIVIENDA

CONJUNTO
HABITACIONAL

COMEDOR

CONTRUIDO

[Fig. 278]
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CAPÍTULO II / CASOS REFERENCIALES Y TEXTOS

A continuación presento algunos casos referenciales de interés para el desarrollo del 
proyecto del Centro Cultural. Los casos abarcan una desde una escala mayor a una 
menor, pretendiendo lograr la comprensión del desarrollo lúdico, interactivo y recrea-
cional de espacios comunitarios compartidos.
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de una adecuada conectividad con la ciudad, pero sobretodo de espacios e infraestructuras públicas que los mantengan vivos y, de cierta forma, los protejan. A continu-
ación presento algunos casos referenciales de localidades latinoamericanas y europeas que lograron una integración social mediante la arquitectura.

Las UVA son proyectos de ciudad articulados por la Alcaldía de Medellín, el INDER 
-

mientos) para fortalecer el encuentro ciudadano, y que a través de espacios de 

y fortalezca su sentido de pertenencia. 
Las UVA pertenecen a una arquitectura de escala barrial que se construyen en 
conjunto con la comunidad, quienes en espacios participativos imaginan la UVA y 
canalizan sus inquietudes, haciéndose parte activa del proyecto. 

El Paraíso (2015) es un centro con alta demanda en actividades deportivas, rec-
reativas y culturales ubicado en el centro-sur de Medellín. Se le considera un club 

-

terraza pública que abraza la cancha como escenario principal.

terraza para eventos, arena multifuncional, salas públicas, salón de danza, cancha 
de fútbol y más. 

1/ Unidades De Vida Articulada UVA - Medellín

Vista aérea del proyecto (1) Sala lúdica para el aprendizaje

A/ CASOS REFERENCIALES

[Fig. 279] [Fig. 280]
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Fuente imágenes: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/782852/
uva-el-paraiso-edu-empresa-de-desarrollo-urbano-de-medellin

Primeros esquemas del proyecto

Vista aérea del proyecto (2)

Esquema explicativo del programa del proyecto

Axonometría programática proyecto

[Fig. 281]

[Fig. 283] [Fig. 284]

[Fig. 282]

En los programas
de UVAs la par-rr
ticipación ciuda-
dana es esencial.
La persona es

un aporte cualita-
tivo al estudio de
los antecedentes
del proyecto, por
lo que su opinión
es fundamental
al momento de
proyectar.

Se pretende inser-rr
tar esta realidad
en el proyecto del
Centro Cultural.
Crear instancias
de participación
barrial y comu-
nal para que el
aporte al proyec-
to sea genuino.
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a 112 niños en un nuevo acontecer llamado “after-school”. Está organizado de tal 

Esto último se toma como premisa, pues se da una interacción entre el jardín de 
infantes y el after-school. 
El vestíbulo es el articulador en el interior, desde el cual se puede acceder inde-
pendientemente a cada una de las tres zonas de juegos. La zona de en medio 

-
tintas zonas de juegos. 
En este sentido, en Bélgica se reconoce y comprende que el espacio de after-school 
es necesario para el permanente desarrollo intelectual de los niños como una 
nueva forma de educar. Se da la oportunidad de asistir a unas “clases dinámicas”, 
donde su obligación es sencillamente aprender divirtiéndose.

Fuente imágenes: http://www.archdaily.com/415357/after-
school-child-care-gistel-buro-ii-and-archi-i

2/ After - School Child Care Gistel - Bélgica

Planta de arquitectura con recintos.[Fig. 285] [Fig. 286]
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Arenero del patio intermedio vinculante. Corte D - D[Fig. 287]

[Fig. 288]

[Fig. 289]

Además de la incorporación de

-
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-
regación en Chile a través de la participación ciudadana y potenciando la organ-
ización vecinal y comunitaria. Con colaboración público-privada busca material-
izar proyectos sociales y urbanos que mejoren sosteniblemente la calidad de los 
barrios vulnerables. Este centro de 185 m2 y del año 2014 se ubica en un impor-
tante nodo de circulaciones peatonales en la población Costa Brava. Se proyecta 

social, ya que el terreno es desestimado por los pobladores a causa de su nula 
habitabilidad.

-
cia Valparaíso. Se recogen dos elementos formales propios de la ciudad puerto: 
el muelle, representado en la cubierta y que otorga una vista panorámica del 
océano, y el desarrollo de los espacios públicos  conectados entre sí en distintos 
niveles, trabajado desde la topografía.

-
itantes y organizaciones sociales, que puede ser abierto desde sus muros para 
formar un amplio espacio total, permitiendo que las actividades no solo se lleven 

3/ Centro Comunitario Costamar JAB - Playa Ancha

Cortes [Fig. 290]

[Fig. 291]
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Planta de Arquitectura Centro Cultural.

[Fig. 292]

[Fig. 293]

[Fig. 294]

Se rescata del centro y como aporte al proyecto la

-
-
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B/ TEXTO COMPLEMENTARIO

diseño para espacios lúdicos y educativos. 

1/ Criterios de Diseño para Espacios Educativos
      Departamento de Infraestructura Escolar

      Ministerio de Educación

SOBRE EL DISEÑO PARTICIPATIVO

ETAPA LEVANTAMIENTO DEL PROGRAMA DE RECINTOS

IDENTIDAD CULTURAL

RELACIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO

Establecer como prioridad la participación de la comunidad educativa en el pro-
ceso de diseño y construcción de todos los proyectos que fortalecen la Educación 
Pública. En este sentido, al comenzar la etapa de anteproyecto se plantea la con-
formación de Mesas de Participación en distintos momentos del diseño, donde 

que el lugar y su  ente sean los inspiradores y el material más relevante de trabajo 
para  os arquitectos al momento de proyectar, de tal manera de construir  spacios 
cargados de identidad.

Integrar a la Comunidad Educativa en estas Mesas de Participación, durante el 
diseño no consiste sólo en informarle sobre lo que se piensa elaborar o el pro-

sus opiniones y considerar sus propuestas desde el inicio, en todo el proceso del 
proyecto, independiente de la envergadura y el tipo de intervención de que se 
trate.

El desarrollo de la participación implica utilizar métodos y herramientas de diseño 
que permitan un proyectar “con, para y a través del usuario”, así como enfocar 
debidamente el objetivo de su participación, de manera de controlar también una 

de infraestructura.

En esta etapa, y después de reuniones con las Mesas de Participación compuestas 
por la Comunidad Educativa, se sugiere conformar el programa arquitectónico de 

educativa, obteniendo la cantidad de recintos y/o áreas a intervenir,  unto a la 

En esta etapa, y después de reuniones con las Mesas de Participación compuestas 
por la Comunidad Educativa, se sugiere conformar el programa arquitectónico de 

educativa, obteniendo la cantidad de recintos y/o áreas a intervenir,  unto a la 

Otro aspecto relevante a incluir en los diseños es la identidad cultural presente 
en cada entorno. Al respecto, se sugiere revisar todos aquellos elementos o hitos 
simbólicos que estén presentes de alguna u otra manera en el imaginario colecti-
vo del lugar. Se deberán considerar las costumbres y hábitos que forman parte de 
la cultura del lugar, los aspectos sociales, étnicos y la cosmovisión del mundo. As-

darle forma y carácter a cada uno de los recintos. De esta manera estaremos 
dando respuesta a los requerimientos del usuario y sus tradiciones, permitiéndole 
percibir su establecimiento como un lugar propio y cercano.

potenciando la identidad de la comunidad escolar.



125

La funcionalidad de los espacios educativos requiere una interacción entre las ac-
tividades educativas y su respuesta en la arquitectura de los recintos. Cada recinto 
deberá considerar la dimensiones para el correcto desarrollo de su actividad y 
debe tener relación directa con otros espacios con los que interactúa permanen-
temente. Se valora una relación coherente entre los recintos y que optimice las 
circulaciones entre ellos.

Dentro del establecimiento se deben reconocer al menos cuatro áreas impor-
tantes, partiendo por un área más pública donde se ubicará el acceso, recepción 
y circulaciones. Es en este sector donde se sugiere ubicar los recintos que posible-
mente se abrirán a la comunidad local tales como el gimnasio y auditorio, cono-

del propio establecimiento, así como también a las necesidades de la comunidad 
del barrio, de tal manera de proyectar escuelas que se abran hacia su entorno 
circundante.

Se deberá determinar a lo largo del proceso de diseño, qué recintos deben ten-
er una relación directa con un funcionamiento permanente, qué recintos son de 

La forma cómo el proyecto acoge el entorno y como se relaciona con la comuni-
dad circundante son factores que inciden en que los establecimientos educacion-

el espacio educativo debe estar abierto a la comunidad y sus necesidades.

Se deberá plantear un proyecto que contenga algunos recintos que se abran a la
comunidad, adaptando el diseño a la necesidad social, cultural y educativa del en-
torno. El diseño deberá considerar ciertos pabellones o recintos con la posibilidad 
de ser separados físicamente del resto del colegio.

Dentro de los usos que pueden generar esta apertura se encuentran principal-
mente actividades físicas y deportivas, artísticas, sociales, culturales y de espar-

centro de recursos para el aprendizajes (CRA), salas de computación, medios 
audiovisuales, espacios de formación para padres y apoderados y algunos patios.

-

socialización, articuladores de las actividades que se desarrollan dentro del esta-

área de juegos, entre otros.

de funciones interonectadas. Espacios que permitan un vínculo y contacto social 

establecimiento las zonas de acceso vehicular de transporte escolar, separado de 
las vías de circulación y el área de acceso de personas en otros
medios como bicicletas.

FUNCIONALIDAD

complemento siendo necesario que estén más alejados del normal funcionami-
ento pedagógico, debido a las actividades que se desarrollan en esos espacios.

FLEXIBILIDAD

APERTURA A LA COMUNIDAD

incorporando una capacidad de adaptación a las distintas situaciones o modos de 
funcionamiento de acuerdo a las actividades que se desarrollan en él.

-
mo espacio se puedan desarrollar distintas actividades y en distinto momento sin 

parte, que los recintos tengan un alto grado de convertibilidad que posibilite su 
adaptación a la evolución de los procesos pedagógicos.
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CAPÍTULO III / MÓDULO DE INVESTIGACIÓN
                          MÓDULO DE EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS

Los módulos de investigación y evaluación social de proyectos aportan en la comprensión del proyecto íntegramente, 
abarcando, por un lado, dimensiones del problema a resolver, y por otro, reconociendo algunas entidades representativas 
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A/ MÓDULO DE INVESTIGACIÓN
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El Resurgimiento de la Comunidad Perdida
Desde su Propia Identidad

El proyecto de titulación corresponde al diseño de un Centro Cultural en la po-
blación de Reñaca Alto. Es de suma importancia incluir los conceptos de comuni-
dad e identidad en el proyecto. Se lee en los antecedentes del sitio una carencia 

Alto. Este ensayo puede ser relacionado directamente con los conceptos necesa-
rios de estudiar para el desarrollo del proyecto. 

El presente escrito relata una discusión de autores a partir de la pregunta ¿Cómo 
se desarrolla una comunidad y cuáles son los tipos de identidad que posee para 
poder trascender y conservar su vitalidad? 
Este cuestionamiento surge de la problemática de comunidades que se han visto 
afectadas hasta el punto de su colapso y pérdida de identidad. Se inicia el estudio 

-
rectamente, es necesario relacionarlo con el concepto de identidad. Por lo tanto, 

-
nidad, y se le da importancia a la mención de sus actores. Es por esto que se 
logra reconocer la posición y roles que ellos ocupan. En esta parte del estudio, 

identidad a una comunidad que estaba en ruinas, se estudian algunos métodos 
y técnicas que proponen diferentes autores sobre el tema. Se trae a presencia, 
especialmente, la importancia de las actividades comunitarias como métodos para 
el fortalecimiento y re articulación de comunidades que han sido olvidadas.
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LA COMUNIDAD COMO ARTICULADORA 
DE UN GRUPO HUMANO

El concepto de comunidad se ha manifestado desde el inicio de los tiempos. Con-
siste en un grupo humano que comparte y se relaciona naturalmente dentro de 

-
munidades que se desarrollan y potencian su crecimiento. Mientras que muchas 

o alejadas de sus costumbres hasta considerarse muertas o desaparecidas. Desde 

una comunidad que perdió trascendencia y vitalidad? 

Desde la discusión y posturas de diferentes autores se pueden analizar variadas 
-

la comunidad, entendida como el agrupamiento colectivo que tiene entre sus 
elementos componentes un vínculo de unión de carácter espontáneo y natu-

grupo humano que se relaciona desde un vínculo. Complementando esta de-
scripción se puede mencionar que “Es un modelo o un patrón. Es un conjunto de 

entre sus miembros. No sólo acciones, sino acciones basadas en esperanzas, va-

Una descripción sociológica. Accedido el 6 de mayo, 2017, desde http://cec.vcn.
bc.ca/mpfc/whats.htm). 

Este agrupamiento de personas aparece ya que el hombre, naturalmente, no vive 
aislado, sino en grupo. Al ser una conformación espontánea se reconoce que sus 
intereses comunes no son planeados o previamente diseñados. Más bien, ellos 
son los que hacen aparecer a la comunidad como un ente. “En la comunidad, las 

-
munes nacen de una cultura común. Desde ella se desenvuelven y desarrollan sus 
creencias y hábitos. Estos hábitos culturales generan que la comunidad pueda ser 

ser reconocida como una entidad sociocultural que abarca distintas dimensiones, 
según señala Phil Bartle: tecnológica, económica, política, institucional, ideológica, 

de la cultura. “Esta dimensión tiene que ver con la forma en que la gente actúa en 
-

categorías y la formación de grupos e instituciones que derivan de estos patrones.” 
(¿Qué es comunidad? Una descripción sociológica. Accedido el 6 de mayo, 2017, 
desde http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/whats.htm).

IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA

identidad individual o colectiva, pero cabe mencionar que es un concepto intrín-
seco al concepto de comunidad. Y esto guarda relación con una unidad distingui-
ble cualitativa. La identidad personal busca una distinción y reconocimiento entre 
y desde las demás personas hacia el sujeto. “Las personas no solo están investidas 
de una identidad numérica, como las cosas, sino también de una identidad cuali-

-
ción y comunicación social.” (Pirrone, 2006, p. 2). 

La identidad personal se funda en tres pilares, según Guido Pirrone: a.- una pert-
enencia social, la cual incluye una pluralidad de pertenencias con otros sujetos, 
denominándose también representaciones sociales. Las representaciones sociales 
“…serían una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, y ori-
entada a la práctica que contribuye a la construcción de una realidad común a 

las características, hábitos, la imagen del propio cuerpo, entre otros, que surgen a 

corresponde a “una serie de actos y trayectorias personales del pasado.” (Pirrone, 
2006, p. 3). 
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En cuanto a la identidad colectiva, como cita Pirrone, “Se trata más bien de identi-
dades relacionales que se presentan como totalidades diferentes de los individuos 
que las componen, y que en cuanto tales obedecen a procesos y mecanismos 

-
culados entre sí por un común sentimiento de pertenencia, lo que implica, como 
se ha visto, compartir un núcleo de símbolos y representaciones sociales y, por 
los mismo, una orientación común a la acción.” (Pirrone, 2006, p. 4). Destaca en 
una identidad colectiva la no necesidad de uniformizar los comportamientos in-
dividuales. Vale decir, se compone por una multiplicidad de entidades con distin-
tas, conductas, pero con objetivos compartidos. Y esto guarda relación con las 
dimensiones culturales sobre comunidad dictadas por Phil Bartle, mencionadas 
anteriormente: “…pueden transformarse con el tiempo las características culturales 
de un grupo sin que se altere su identidad.” (Pirrone, 2006, p. 5). 

Cada comunidad que intrínsecamente posee una identidad colectiva particular, 
-

tintos autores lo presentan desde diferentes enfoques: ya sea desde un vínculo 
sanguíneo como lo es la familia, desde un apropiamiento territorial, desde la cul-
tura representada a través de emprendedores, residentes y turistas de un barrio, y 
hasta por un orden jerarquizado de un sistema de actores. 

“Entendemos por familia, en sentido estricto, la vinculación de seres humanos, 
unidos entre sí por el vínculo de la sangre. […] y la causa del valor permanente 
que la familia, como la auténtica célula social, tiene en la sociedad, en orden a su 
estabilidad y permanencia.” (Poviña, 1949, p. 1760) Viéndolo desde un enfoque 
sanguíneo, la familia pasa a ser parte de la base piramidal de la conformación de 

familiar, ya que este puede rebajar el nivel espiritual de la familia lo cual cortaría el 
vínculo y quedaría reducida a una simple unión natural. 

(Poviña, 1949, p. 1760). Guarda relación con el enfoque sanguíneo en el sentido 
en que el territorio es el lugar donde se está con la familia. 

En cuanto al enfoque desde la cultura, estos actores forman un proceso partic-
ipativo vinculante acorde a las necesidades de la comunidad. Pueden ser em-
prendedores, residentes o turistas de un barrio. Por una parte, los emprendedores 
dinamizan la economía del barrio y lo articulan como un destino turístico. Los res-
identes “forman parte de la “vida de barrio” […] Estos actores tienen una percep-
ción histórica territorialidad) y emocional del barrio lo que entrega autenticidad 
al sector, sustentándose en prácticas culturales particulares que se diferencian del 
resto de la ciudad.” (Bustos, Godoy, Rojas, 2014, p. 81). Por último, el turista es a 
quien “se le enfoca la realidad económica, social, migratoria, ambiental y cultural 
que construyen está vida de Barrio.” (Bustos, Godoy, Rojas, 2014, p. 81).

protagonistas del quehacer local.” (Arocena, 2001, p. 9). Se centra en la articu-
lación y el orden interno por el cual se rige una comunidad. Desde sus dirigentes, 
quienes conducen los procesos y elaboración de procesos colectivos, hasta sus 
participantes que son los que procuran dar vitalidad al barrio.

En una comunidad bien conformada se presentan las características y enfoques 
mencionados anteriormente. Pero en una comunidad reprimida hay muchos de 
estos aspectos que no están presentes, si es que no, ninguno. Surgen entonces 
pensamientos sobre cómo recuperar una comunidad.

“La clase media recuperó la comunidad perdida a través de la política. Formó 
centros de reuniones, donde se rememoraban los grandes asados de la rurali-
dad.” (Bengoa, 1996, p.35). El autor conmemora a la comunidad desde la reunión. 
Relata que en la ciudad se produce una forma aldeana de sentir y ver al otro 
físicamente, en el encuentro. Y esto a través del reconocimiento de una identidad 

MÉTODOS PARA LA RE ARTICULACIÓN DE UNA COMUNIDAD; 
ACTIVIDADES QUE COLABORAN CON LA RECUPERACIÓN DE 
IDENTIDAD
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colectiva. “¿Qué es la identidad, sino esa capacidad de conocer de una mirada lo 

fuera de la comunidad? (Bengoa, 1996, p.37). Y responde a este cuestionamien-

-
istió en ese mismo lugar. Pero admite que, para rescatar a una comunidad de su 
hundimiento, “Se trataría de modernizar el afecto de la comunidad, sin perderlo.” 
(Bengoa, 1996, p.38).

Otros autores proponen algunos métodos y técnicas de gestión para la re artic-

continuación.

de pasos metodológicos para llevar adelante objetivos.” (Camacho, Leiva, 2011, p. 

llevarlos a cabo. Y de igual forma se trata de anticipar los problemas para solu-
cionarlos a tiempo. Para ello, se debe realizar un diagnóstico, donde se puede 
incluir un análisis F.O.D.A., del lugar a intervenir. “La gestión cultural -como un es-
pacio de transformación continua, que necesita un método para su aplicación y se 
nutre de múltiples cambios sociales dinámicos- necesita previamente el ejercicio 

cultural en el que trabajará.” (Camacho, Leiva, 2011, p. 12). Y de un fundamento 
que consolide el desarrollo de esta iniciativa.

-
mensiones que caracterizan a cada comunidad. “La satisfacción de necesidades 
internas permite una mayor interacción con la vida de barrio.” (Bustos, Godoy, 
Rojas, 2014, p. 70). Ante todo, a lo que apunta siempre una comunidad es proyec-
tarse una mejor calidad de vida comunitaria e individual.

-
munidad y su re articulación es la participación ciudadana y sociedad civil, lo cual

crea un modelo con identidad participativa. Para ello, se necesita “…involucrar a 
los distintos actores del territorio, no solo en los problemas, sino también en las 
soluciones, fortaleciendo la autogestión privada y el compromiso público.” (Bustos, 
Godoy, Rojas, 2014, p. 83). Para incluir a los actores en este trabajo, se llevan a 

Estas actividades “son el conjunto de operaciones y tareas a realizar dentro del 
proyecto para alcanzar los objetivos propuestos, por lo que constituyen el nivel 
más concreto de la formulación.” (Camacho, Leiva, 2011, p. 31). Las ejecuciones 
de estas actividades son grupales y participativas, para así generar un encuentro 
de quienes serán los conformadores de esta nueva comunidad. Pueden ser reun-
iones, talleres recreativos, charlas, bingos, entre muchas otras, que reúnan en un 
mismo lugar, a quienes pertenecen a un mismo territorio.

Por último, cabe destacar que el fortalecimiento de una comunidad puede verse 

Cuando una comunidad comienza a formar y fortalecer sus lazos, puede verse 

estos proyectos. Así, los nuevos proyectos adquirirían un sentido identitario por 
parte de la comunidad, quien lo haría propio y manifestaría su sentimiento de 
pertenencia

Para concluir la investigación y reuniendo la perspectiva de los diferentes autores 
-

formación de un grupo humano mediante un vínculo de unión que se da es-
pontánea y naturalmente. A través de los años, esto se presenta como un patrón; 
se repite el conjunto de interacciones y comportamientos humanos. Y se logra 
establecer una cultura y hábitos en común. Pero para que una comunidad pueda 

UNA COMUNIDAD SE ATIENE AL RITMO DE LOS TIEMPOS 
ACTUALES
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-
portante mencionar que la identidad tiene un carácter cualitativo, y a partir de eso 

a la jerarquización de roles, a veces el rol de un actor pareciera ser más importante 
que el de otro, pero la verdad es que se complementan y necesitan entre sí. La jer-
arquización de autoridad no tiene relación alguna con que una persona sea más 
importante que otra. Hay una relación de igualdad. En cuanto a los métodos para 
recuperar la vitalidad de una comunidad, la primera técnica de todas es adecuarse 

y anhelos reales de las personas que compondrán dicha comunidad. Es leer desde 
la mano puesta en el pulso del tiempo. Y debe tenerse claro que la nueva formu-
lación de la comunidad no será idéntica a la original y sus valores. Más bien tendrá 
nuevos objetivos y establecerá nuevos criterios para su desarrollo.

1. Arocena, J. (2001). Capítulo IX. En El desarrollo local: un desafío contemporá-
neo. (201 - 229). Uruguay: Ediciones Santillana.

2. Bartle, P. (2011). ¿Qué es comunidad? Una descripción sociológica. 07.04.2017, 
de Community Empowerment Collective. Sitio web: http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/
whats.htm.

3. Bengoa, J. (1996). Capítulo II. En La Comunidad Perdida; ensayos sobre identi-
dad y cultura: los desafíos de la modernización en Chile. (39 - 43). Santiago, Chile: 
Ediciones SUR.

4. Bustos, A., Godoy, F., Rojas A. (2014). El Barrio Yungay; Historia, Identidad, Patri-

5. Camacho A., Leiva F. (2011). Guía Introducción a la gestión e infraestructura 
de un centro cultural comunal. (11 – 31). Valparaíso, Chile: Edición Fabiola Leiva 
Cañete.

6. Pirrone, G. (2006). Volumen I, N° 11. En Los procesos identitarios en espacios 
de participación no tradicionales. (2 - 5). La Plata, Argentina: Universidad Nacional 
de La Plata.

7. Poviña, A. (1949). La ideología sociológica de comunidad. En Actas del primer 

nacional de Cuyo.

BIBLIOGRAFÍA:



135

FICHAS DE AUTORES

o Título del artículo: ¿Qué es comunidad? Una descripción sociológica.
o Autor: Phil Bartle
o Traducción: Ma. Lourdes Sada
o Año de publicación: 2011
o Fecha de recuperación del documento: 07.04.2017
o URL: http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/whats.htm
o Tema principal: Métodos para la activación de una comunidad

-
-

-
tidos entre personas”.1 En otras palabras, describe comunidad como patrón o 
modelo compuesto por personas con un mismo sentido de pertenencia a un 
lugar; es un organismo cultural.

Dimensiones de la comunidad

Continuamente, el autor relata las dimensiones intrínsecas de una comunidad y 
su cultura: la dimensión tecnológica, económica, política, institucional, ideológica 

“…cuando se encuentra con alguien cara a cara, en cualquier sitio que esté, usted 
forma parte de la cultura, del sistema sociocultural, y puede reconocer las seis 
dimensiones.”2

1,2 Phil Bartle. (2011). ¿Qué es comunidad? Una descripción sociológica. 
07.04.2017, de Community Empowerment Collective Sitio web: http://cec.vcn.bc.
ca/mpfc/whats.htm

o Título del artículo: La ideología sociológica de comunidad.
o Autor: Alfredo Poviña
o Año de publicación: 1950
o Fecha de recuperación del documento: 07.04.2017

o Tema principal: La comunidad y sus elementos

-
ento colectivo que tiene entre sus elementos componentes un vínculo de unión de 
carácter espontáneo y natural.”1 Por otro lado, describe el término de “asociación”, 
y hace una comparación entre ambas. Su diferencia radica en que la comuni-
dad es un concepto que aparece espontáneamente en un grupo de individuos, 
mientras que la asociación está fundada desde un grupo humano con intereses y 
objetivos en común. 

Desde el origen de la comunidad

Posteriormente, el autor indaga más profundamente en el término comunidad 
y su origen. Menciona a la familia y sus miembros como el primer pilar de una 
comunidad sanguínea. En paralelo, describe a la comunidad de suelo o localidad 

se inserta un sector de vida en común.”2

1,2 Alfredo Poviña. (1950). La idea sociológica de comunidad. 07.04.2017, de 

m49a1757.htm
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o Título del libro: La Comunidad Perdida; ensayos sobre identidad y cultura: 
                             los desafíos de la modernización en Chile.
o Autor: José Bengoa
o Capítulo: II
o Editorial: Ediciones SUR
o Año de edición: 1996
o ISBN: 9789562080453
o Tema principal: Comunidad e identidad.

mantuvo en silencio y perdida durante algún tiempo en el siglo veinte. Se narran 
los actos y actitudes retomadas por las personas que conforman y dan el carácter 
de comunidad. Como relata el autor, “[ellos] rememoran el tipo de convivencia 
dejada atrás”.1

Se describen las formas de percepción del ser humano de la ciudad, y que el man-
tenimiento de una comunidad en cuanto a la combinación de sus valores tradi-
cionales fue dado en la modernización industrialista de los años treinta al setenta.

Se menciona la reconciliación como eje fundamental del re-crear comunidad, de 

son sus cualidades principales. Desde lo propio y más cercano, hasta un total de 
cualidades de identidad colectiva que conforman la comunidad. Mediante estos 

-
do en las vivencias actuales de una comunidad.

1 Bengoa, J. (1996). La comunidad perdida: ensayos sobre identidad y cultura: los 
desafíos de la modernización en Chile. Santiago, Chile: Ediciones SUR.

o Título del artículo: Los procesos identitarios en espacios de participación 
                                  no tradicionales.
o Autor: Guido Pirrone.
o Año de publicación: 2006.
o Volumen: I, N° 11
o Fecha de recuperación del documento: 23.04.2017
o URL: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30164

El autor inicia el artículo dando una descripción de la palabra comunidad, citando 

dentro de una comunidad y cómo desarrollan su cultura: Plantea “…situar la prob-
lemática de la identidad en la intersección de una teoría de la cultura y de una 
teoría de los actores sociales.” Giménez, G. (1997) Materiales para una nueva teoría 

Menciona que la identidad de las personas puede presentarse numérica o cual-

de cada identidad con distinguibilidad, es decir, la necesidad de ser particulares.
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o Título del libro: Introducción a la Gestión e infraestructura de un centro 
                             cultural comunal.
o Autor: Antil Camacho, Fabiola Leiva
o Editorial: Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes.
o Año de edición: 2009
o ISBN: 9789568327569 
o Tema principal: Desarrollo cultural en torno a una comunidad. 

La temática principal se presenta como una guía de técnicas para el desarrollo de 
proyectos en comunidades de distintas índoles. O como lo describen los autores 
“una serie de estrategias y técnicas para diseñar un buen proyecto”.1 Se orienta 
especialmente a personas creadoras y gestoras de cultura.

-
terísticas particulares e involucran grupos humanos diferentes. A causa de esto, 
los autores analizan cuál es el impacto que genera cada proyecto, tanto a nivel 
comunitario como a nivel nacional. 

1 Camacho A., Leiva F. (2009). Guía Introducción a la gestión e infraestructura de 
un centro cultural comunal. Valparaíso, Chile: Consejo Nacional de la Cultura y de 
las Artes.

o Título del libro: El Barrio Yungay; Historia, Identidad, Patrimonio y vida de 
                             barrio. 
o Autor: Álvaro Bustos, Felipe Godoy, Andrés Rojas

o Año de edición: 2014
o ISBN: 9789569546006
o Tema principal: Comunidad barrial

Los autores describen el concepto de comunidad desde la identidad y cuáles 

lograr un sentido de pertenencia e identidad en la comunidad. A la vez, se men-
ciona cómo el turismo puede vincularse con la comunidad de este barrio, por su 
ubicación patrimonial. Se rescata que el valor del turismo debe acontecer desde 

-
bre todo se reconoce que “el turismo cultural es la forma más cercan de resguard-

De esta forma el desarrollo turístico del barrio podría mejorar la calidad de vida 
del habitante y podría “entregar un servicio a los visitantes atractivo, seguro y 
auténtico.”2

Del habitante

Nombra a los tipos de actores que pertenecen al barrio y su grado de partici-
pación en éste para la integración de una comunidad sólida. Describe las activi-
dades como iniciativa de la población que allí se desarrollan y que contribuyen al 
llamado del turismo. Se menciona el incentivo porque el barrio sea un museo vivo, 
donde convivan desde residentes, hasta inmigrantes y turistas. 

1, 2 Bustos, A., Godoy, F., Rojas, A. (2014). El barrio Yungay: historia, identidad, 
patrimonio y vida de barrio. Santiago, Chile: Editorial Mediterráneo Impresiones 

o Título del libro: El desarrollo local: un desafío contemporáneo.
o Autor: José Arocena
o Capítulo: IX, p. 201 – 229.
o Editorial: Ediciones Santillana.
o Año de edición: 2001
o ISBN: 9789974671331
o Tema principal: La identidad vista desde el desarrollo local. 

variables: el grado de integración de los procesos y la capacidad de respuesta 

Menciona también el modo de interacción de los actores de una misma localidad 
y cómo una identidad local se basa en reconocerse en una historia colectiva. Re-

trascendencia, y que desde ella se puede potenciar para lograr un desarrollo más 
integro de la comunidad. Nombra sus puntos potenciales y nostálgicos. 

patrimonio y vida de barrio. Santiago, Chile: Editorial Mediterráneo Impresiones 
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Reconocimientos de Entidades Inversionistas 
Centro Cultural Reñaca Más Alto

La gestión del desarrollo del proyecto de titulación está regida por algunas partes 
-

adores, entre otras entidades. A continuación, muestro algunas de las entidades 

ENTIDAD FORMULADORA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN

ENTIDAD FINANCIERA EL PROBLEMA

ENTIDAD TÉCNICA

Corresponde a la entidad encargada de la formulación y recopilación de antece-
dentes del proyecto. En el caso del Centro Cultural, se le adjudica a la Fundación 
Reñaca más Alto.

infraestructura.

Los costos del proyecto quedan bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda, 
el cual ejerce algunas tareas como: determinar marco presupuestuario, evaluar 
la capacidad de gastos y asignar recursos a las entidades inversionistas. Comple-
mentando esto, el proyecto recibirá aportes de los socios de la Fundación, quienes 
aportan mensualmente con un aporte voluntario. 

Esta iniciativa está considerada en la categoría de “iniciativa nueva”, ya que no 

Comunitario es:

Ausencia de infraestructura para el desarrollo de actividades de carácter comuni-
tario en la población de Reñaca Alto.

La entidad técnica, encargada de la ejecución de la iniciativa de inversión (proyec-
to) será la Municipalidad. A ella le llegará el proyecto de la Fundación Reñaca más 
Alto, habiendo obtenido previamente una evaluación favorable (RS) por el Minis-
terio de Desarrollo Social (MDS).

[Fig. 295]

[Fig. 297] [Fig. 298]

[Fig. 296]
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142

A. Antecedentes Históricos 
El surgimiento de la población
     

-
istía una gran densidad poblacional. Una familia vivía en una habitación, no una 
vivienda. Esta situación de hacinamiento fue provocando con el tiempo una pre-
ocupación por parte de los pobladores, hasta que se decidieron a formar una 
“Sociedad Cooperativa de Vivienda de Santa Inés”. 

“La población se gestó en 1956. Y se gestó por motivo que Santa Inés no daba 
abasto para tener más población. Porque yo recuerdo que con el Padre Cirilo por 
allá el año 53, 54, salíamos nosotros a recorrer la población Santa Inés. Y en esa 
oportunidad veíamos nosotros cualquier hacinamiento de personas. Los terrenos 
no eran más allá de 100 mts2, porque se subdividían, con allegados. En una pieza 
vivían 9 a 10 personas”. (Anselmo Osorio).

Los pobladores de Santa Inés organizados en una Cooperativa de vivienda 
comenzaron a reunir fondos para la compra del terreno donde construirían sus 
propias viviendas. Es importante destacar que a través del ahorro metódico de los 
pobladores y el esfuerzo y creatividad para realizar distintas actividades que les 

terreno.

Se compró el terreno en Reñaca Alto, aun cuando en ese tiempo todo corre-

cuales se distanciaban por 7 kms. Se escogió Reñaca Alto principalmente por dos 
iniciativas: la primera, los pobladores no querían depender de ninguna entidad 
privada, gubernamental o religiosa. Querían optar por sus propias decisiones.

[Fig. 299]
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La segunda es que fue una estrategia del dueño del fundo venderles un terreno 
-

imos tomarían más valor comercial.

De Cooperativa a Huertos Obreros

La aparición de la población de Reñaca Alto es anterior a Gómez Carreño, Santa 
Julia, Achupallas y Glorias Navales. El hecho de construir una población tan 
distante de la urbanización, les trajo a los pobladores numerosos problemas. El 
primer problema a resolver fue conseguir la autorización para comprar terrenos 
sin urbanización. Sólo se logró a través de un cambio de la entidad social. Así, de 
Cooperativa de vivienda, pasó a ser “Comunidad de Huertos Obreros Corazones

“¿Cómo se compró los terrenos de esta población? Primero nosotros queríamos 

comprar como cooperativa. Y ese era un problema que no sabíamos cómo salir 
de ese atolladero. Y al curita (Padre Raúl) que tenía tiempo, empezó a buscar leyes 
y leyes. Y encontró una Ley que dictó Carlos Ibáñez del Campo en su segundo 
período, la Ley de Huertos Obreros. Entonces nosotros la cooperativa la transfor-
mamos en “Comunidad Huertos Obrero Corazones Unidos”. Con esta razón social 
se compraron los terrenos de Reñaca Alto.” (Anselmo Osorio).
“Como eran huertos obreros los sitios eran de 2.500 metros. No podían ser menos. 
Una manzana dividida en cuatro. Esa era una cláusula que tenía Ley de Huertos 
Obreros porque los sitios eran para cultivarlos. Pero las familias cultivaron muy 

[Fig. 300]
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poco porque no había agua. Había que ir a buscarla a la quebrada. Nos le-
vantábamos a las cinco de la mañana para ir a buscar agua. Fue tremendo.” (Ma-
merto Castro).

Lo preexistente

La palabra Reñaca viene de RENGAN-CO (Rengan=cavar, hacer hoyo; Co=agua 

del lugar creían que por la “quebrada” corría un río subterráneo. Los pobladores 
se establecieron en 1957. Recuerdan los primeros años en Reñaca Alto como un 
lugar hermoso, con mucha vegetación, bosques, pájaros, etc. No había calles ni 
caminos, sólo estaban trazados los lotes. Tampoco había luz ni agua potable. Estos 

familias viven en campamentos y no los tienen. 
“Yo aquí trabajé como arriero. Tenía burros en la crisis del año 30. Venía de Viña 
porque no había trabajo, no había nada en ese tiempo. En Reñaca Alto sola-
mente había un Retén de carabineros en lo que es hoy las Glorias navales.” (Ma-
nuel López).
“Lo que más nos costó fue destroncar. Había mucho litre, tebo, peumo, boldo, 
quillay.” (Domitila Riquelme).
“De primera trabajé harto. Trabajé como animal para poder arreglar el terreno 
porque estaba lleno de troncos”. (Miguel Aravena).

[Fig. 301]
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Tipos de viviendas

Dada la naturaleza de la compra del terreno según la Ley de Huertos Obreros, 
los pobladores debían cultivar la tierra antes que ocuparla para la construcción 
de viviendas. Para esta razón cada poblador que quería establecerse, debía con-
struir su propia casa. Como los recursos económicos que disponían los primeros 
pobladores no eran muchos, las primeras construcciones se hicieron a base de 
madera y barro. 
“La construcción de las casas era de barro, de adobe. En la casa guardaban los sa-
cos con paja, porque era la única casa. Guardaban lo chuzos, las palas, colchones, 
etc. Las casas estaban hechas de quincha: carillón parados y se le chicotea barro 
por dentro y por fuera.” (Domitila Riquelme).

Siembras en Reñaca Alto

algunos productos, a pesar que el agua era y es muy escasa. 
“En estos cerros sembraban lentejas y garbanzos. No había nadie, sólo vivía gente 
en la ETC (Empresa de Transporte Colectiva del Estado, actual paradero de los 

Pandelara. Y después, aquí entre el paradero 8 y el 9 sembraban trigo. (Domitila 
Riquelme). 
“Yo en el sitio sembraba arvejas y cosechaba unas tremendas, así unos capis. 
Vendía y comíamos nosotros. Coseché hartas. También sembré papas y también 
se me dieron bonitas. También tenía lechugas. Y las regaba con el agua del pozo. 

[Fig. 302]
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Era buena la tierra porque yo no le echaba nada, así no más”. (Julieta Moraga).

Lo recreacional 

La recreación en Reñaca Alto consistía principalmente en ir a las quintas y partici-

tocábamos en un cajón de madera. Era el único instrumento que teníamos. La 

de la quinta la hacían de oro porque se llenaba, había harta gente”. (José Galaz).

Crecimiento y organización

La población Reñaca Alto rápidamente fue poblándose a pesar de no ofrecerle 
ni siquiera los servicios básicos a sus habitantes. Los pobladores se organizaron 
en una Junta de Vecinos en 1958 y trataron de resolver los graves problemas que 
tenían que enfrentar. En 1966 se formó la población “Reñaca Alto-Sur”. Posterior-
mente, en 1969, nace “La Villa Industrial”. Luego, “La Villa Alegre”. Poblaciones que 
surgen a partir de la primera comunidad. Cada una de ellas con sus respectivos 
dirigentes. 
“Para presentarse ante las autoridades de Viña y para preocuparse por el desar-
rollo de la población nació la Junta Vecinal. Fue la primera junta de vecinos de los 
sectores altos.” (Marmento Castro).

[Fig. 303]
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“Después dividimos la población en tres sectores: El primero, era de la escuela del 
paradero uno hasta calle seis; el segundo sector era de la calle seis hasta la calle 

sector tenía su directiva y cada sector tenía que ser el mejor. Comenzó a formarse 
la población Reñaca Alto Sur. Después la población Villa-Alegre y la Villa Industrial.” 
(Anselmo Osorio).

Construcción de calles y caminos

Reñaca Alto era un cerro sin calles ni caminos. Los mismos pobladores fueron 
haciendo las calles con mucho esfuerzo, puesto que no contaron con apoyo de la 
municipalidad ni maquinarias para ello. Varias calles de Reñaca Alto, fueron hechas

a “chuzo y pala” por los propios pobladores durante los inicios de la población 
entre los años 1957 a 1960.

por donde transitaban los arrieros que venían hasta desde Quintero a vender sus 
productos al Puerto de Valparaíso. También venían de Horcón”. (Iván Gajardo). 
“Resulta que, por aquel tiempo, según los ingenieros, era más fácil por el momen-
to hacer el camino por este lado (camino actual), porque estaba pensado por la 
Avda. Segunda. En principio ahí iba a ser el centro, porque nosotros lo primero 
que hicimos fue ubicar en el plano, el terreno para la cancha de fútbol; para la 
plaza; la escuela y la iglesia. Por lo tanto, el centro cívico iba a ser por abajo”. (Ma-
merto Castro). 
“Yo también estaba en la batalla. Si había que tirar pala y chuzo para la construc

[Fig. 304]



148

ción de caminos, yo que era mujer, iba y les preparaba causeos, llevaba agua, etc.” 
(Iris Albarrán).

Educación

Un galpón fue el lugar destinado para el aprendizaje de lectura de los niños, y 
luego se trasladó al paradero 9 donde se formalizó como escuela municipal. Hasta 

sede educacional del sector.

para la población. Es una industrial que aparte de lo humanístico, enseñan elec

tromecánica, contabilidad y tiene también parvulario. Y en este año (1988) se 
agregó la computación. A este liceo vienen niños de todas partes: de Forestal; 

Concón también.” (Gerardo Cruz).

Reñaca Alto como sector vulnerable de la región

En la actualidad aún puede reconocerse a Reñaca Alto como uno de los sectores 

que no se ven abastecidas por los servicios básicos, al igual que hace sesenta años 
atrás.

[Fig. 305]
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“Aquí no tenemos agua, aquí no tenemos luz, no tenemos calles, aquí no tenemos 
teléfonos, no consultorio, el servicio de policía es nulo. La gente por necesidad sale 
a delinquir. Sí el hambre tiene un precio, la miseria también tiene un precio. Que 
llegando el hambre y la miseria no hay respeto que valga. Nadie respeta a nadie. 
Ahí vienen los saqueos, las muertes, los suicidios, cogoteos. Eso se llama delinquir. 
Pero lo hace el hambre no lo hace el pueblo porque quiera”. (Marcelo Cortez).

segundo, que el poblador está apático. Otro factor que se juntó es lo económi-
co, porque aquí el 80% de la población es de bajos ingresos. Yo una vez hice un 
chequeo, más del 80% era gente de la construcción y con baja preparación. Pero 
ahora hay gente universitaria que puede sacar a la población adelante, si es que la 
quieren, al menos yo a esta población le tengo cariño”. (Anselmo Osorio).

Organizaciones Reñaca Alto

Hoy en día Reñaca Alto se encuentra en un nivel de organización mucho más 
avanzado que el de hace unos años atrás. Para lograr un desarrollo viable del 
proyecto de un Centro Cultural es necesario conocer las dimensiones organiza-

sus requerimientos, actividades, entre otros, y así lograr un diseño apropiado para 
dichas necesidades.

A continuación, se muestra un listado de dichas organizaciones:

[Fig. 306]
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Polígono del lugar

[Fig. 307]
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1/ Organizaciones  Reñaca Alto 

Hoy en día Reñaca Alto se encuentra en un nivel de organización mucho más 
avanzado que el de hace unos años atrás. Para lograr un desarrollo viable del 
proyecto de un Centro Cultural es necesario conocer las dimensiones organiza-

sus requerimientos, actividades, entre otros, y así lograr un diseño apropiado para 
dichas necesidades.

A continuación, se muestra un listado de dichas organizaciones:

> Unión Comunal de Reñaca Alto 
   (entidad mayor que reúne a todas las juntas de vecinos.)

> Juntas de vecinos (19): 

1. Reñaca Alto Norte
2. Reñaca Alto Sur
3. Nueva Villa Industrial
4. Altos del Mar
5. 7 Estrellas
6. Nueva Villa San Jorge
7. Unidos
8. Villa Alegre
9. Tercer Sector
10. Tierra de Todos
11. Villa Oriente
12. Mirador de Reñaca
13. Sector Oriente
14. Los Pinos
15. Torquemada
16. Villa Rukan
17. María Luisa Bombal
18. Villa Bosques Santa Julia
19. Bosques Santa Julia

> Centros de madres (16):

1. Alfa y Omega
2. Berta de la Vega
3. Comunidad de Mujeres Tabita 
Daza
4. Flor Silvestre
5. Guzmán
6. Madres Unidas
7. María Luisa Bombal
8. Marcela Serrano
9. Nuestra Señora del Carmen
10. Nueva Esperanza
11. Taller Femenino Flecha Verde
12. Taller de Mujeres Emmanuel
13. Taller Femenino Lucero del Alba
14. Taller de Mujeres Domo Kona
15. Taller de Mujeres Renacer
16. Tres Veces Admirable

> Clubes Deportivos (16): 

1. Asociación de Futbol Reñaca Alto
2. Club Deportivo Estrella de Reñaca Alto 
3. Club Deportivo Flecha Verde 
4. Club Deportivo Progreso 
5. Club Deportivo Raúl Cohen 
6. Club Deportivo Unión Reñaca Alto 
7. Club Deportivo Villa Industrial 
8. Club Deportivo Sta Julia 
9. Club Deportivo Defensor Villa la Cruz 
10. Club Deportivo Colegio Nazareo 
11. Club Deportivo Col Las Palmas 
12. Club Deportivo El Mirador 2000 
13. Club Deportivo Genbu- kai 
14. Club Deportivo Hojas de Roble 
15. Club Deportivo Jose M. Carrera 
16. Club Deportivo Juan Pablo II

> Clubes de Adulto Mayor (7):

1. Abuelitas de la amistad
2. Bosques de Santa Julia
3. Damián de Molokai
4. Jesús el Buen Pastor
5. Días de Otoño
6. Sagrados Corazones de María
7. Padre Fernando Domínguez
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2/ Establecimientos Educacionales 

La forma de combatir los problemas que se dan en esta zona vulnerable (como 
lo es la delincuencia, drogradicción, abandono de menores, entre otros), es a 
través de la educación. Es por ello que es de suma importancia mencionar las 
instituciones y establecimientos dedicados a la educación, considerando que el 
proyecto se orienta principalmente al ámbito de la educación y aprendizaje. 

Se mencionan a continuación: 

> Escuelas (13):

1. Colegio Español María Reina

3. Colegio Nazareo
4. Colegio Particular Saint Michael
5. Colegio Rebeca Fernández
6. Colegio de Kingstown School
7. Liceo Hispanoamericano
8. Escuela Eduardo Lezana Pincheira
9. Escuela Enrique Cárdenas
10. Escuela Especial de Lenguaje “Palabritas”
11. Escuela Especial de Lenguaje Centilen
12. Escuela Rubén Darío
13. Escuela Saint Gregory

> Jardines Infantiles (8)

1. Casita Cristal
2. Cascanueces
3. Tortuguita
4. Puntitos
5. Los Pinitos
6. Tía Virginia
7. Luz de Vida
8. Pitufos Recreativos
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Jardines Infantiles
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3/ Espacios Públicos y Transporte Público

generalmente en los nodos y centro comerciales de la población, dejando de lado 
a un número importante de pobladores quienes carecen de espacios para desar-
rollar un encuentro público. 

-

a sus horarios y frecuencia. Desde Reñaca Alto al centro de la ciudad de Viña del 

la población son: 201, 202, 210, 213, 410, 411, 412.

-
do del transporte público en Reñaca Alto.
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Espacios públicos

Recorrido transporte público

N

[Fig. 310]
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VI
GEN

CIA
OBSOLESCENCIA

TEN

DEN
CI

A DECADENCIA

- Comunidad va desapa-
  reciendo con el tiempo. 
  Los habitantes  carecen 
  de un  sentido  de  per-
  manencia.

- La  confianza  entre 
  los mismos habitan-
  tes  se deteriora.

- Se tiende a la venta
  de la autorpoducción.

- Se tiende a utilizar 
  micros como trasporte 
  público.

- Se construyen viviendas
   informalmente, sin permisos
   de edificación previos aprobados,
    por la necesidad de techo.

- Se tiende a priorizar
  objetos por sobre la 
  calidad de vida.

- El interés de los  jó-
  venes por la educa-
  ción disminuye.

COMUNIDAD
REÑACA ALTO

- Motivación de la comu-
  nidad por el autosusten-
  tamiento y autoproduc-
  ción.

- Los espacios públicos 
  se  vuelven  obsoletos
  con el pasar del tiempo.
  Dejan de ser lugares de
  encuentro comunitario por 
  sus riesgos (drogadicción, etc).- Permanencia y trascenden-

  cia  de  algunas   organiza- 
  ciones de Reñaca Alto.

- Permanecen las gene-
  raciones familiares de 
  los habitantes origi-
  narios de Reñaca 
  Alto.

- La vida barrial va 
  desapareciendo. El 
  apoyo entre vecinos 
  ya no existe tan fuerte-
   mente como en años
   anteriores.

[Fig. 311]
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TABLA OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

HABITANTES
COMUNA 

REÑACA ALTO

Adquirir un sentido de perte-
nencia y reconocimiento del 
barrio donde residen.

Incentivar el aprendizaje y mo-
tivación por la educación.

Mantener la organización del Reforza-
miento escolar y Yo Sueño (Preuniversi-
tario).

Materializar su aprendizaje a través de 
las salas de estudio, biblioteca, entre 
otros. 

Fomentar el vínculo de los asis-
tentes al Comedor Solidario de
cada sábado.

Concurrir al comedor solidario. Cum-
plirá con ser un lugar para el intercam-
bio e interacción social comunitaria.

Proyección de un comedor que albergue
a un número significativo de personas de 
Reñaca Alto. 

Organizar torneos y partidos por equi-
pos. Incluir premios como una motiva-
ción.

Proposición de una cancha de baby fútbol
a la dispoción del Centro Cultural Comuni-
tario y sus usuarios.

Situar el espacio público y de ocio al
centro del proyecto, para que cumpla
con ser el articulador de éste.

Diseño del Ágora: lugar de encuentro y re-
unión comunitario al exterior de la infraes-
tructura, como complemento a ésta.

Hacer uso de la cancha como 
fomento al deporte. 

Beneficiarse del espacio público
que ofrecerá el Centro Cultural 
a través del Ágora.

Generar estabilidad ocupacional
del proyecto.

Conservar la estabilidad de los espa-
cios del proyecto mediante la cons-
tante mantención de éste.

Conservar los espacios a través de, por
ejemplo, la restauración de pinturas, entre
otros.

Incentivar las actividades comunitarias, 
dándoles cabida en lugares específicos
del Centro Cultural Comunitario.

Proporcionar lugares de encuentro co-
mo plazas, pabellones, espacios comu-
nes, etc.

Diseño de Centro Cultural Comunitario
en un nodo de flujos.

Construcción de Centro Cultural Comunita-
rio que en su programa cuente con salas 
flexibles, biblioteca, auditorio, comedor, 
canchas, entre otros. En conjunto con la 
construcción de espacios recreacionales y 
de ocio.

Habilitar nueva infraestructura 
en lugar de deterioro.

Habilitar Espacios Públicos.

Fortalecer los lazos y vínculo 
entre vecinos de la localidad.
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B. Actividades Fundación Reñaca Más Alto 
A continuación se presentan las actividades propuestas por la Fundación y que 
actualmente se están desarrollando. El lugar que se utiliza es el Colegio Hispano-
americano, los Block de la Villa San Jorge y la Capilla Madre Admirable. Estos 

escala comunitaria.
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1/ Comedor Solidario 
El comedor solidario es una instancia donde asisten niños entre los 1 y 18 años 
junto con algunas de sus familias. Forma parte de la pastoral social de la Capilla 
María Madre Admirable. Se realiza los sábados de cada mes, y participan alrede-
dor de 45 niños. Allí se les entrega un plato de comida para almorzar junto con 
otros niños. La mayoría se encuentra en situación de vulnerabilidad o problemas 

-
ción, sino también siendo un lugar donde reciben apoyo y acogimiento.

Almuerzo en el 
comedor [1]

Cocineras del comedor

Cocina de 
sopaipillas

Valentina

Almuerzo en el comedor [2]

[Fig. 313]

[Fig. 314]

[Fig. 315]

[Fig. 316]

[Fig. 317]
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[Fig. 318]

[Fig. 320] [Fig. 321]

[Fig. 319]
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2/ Yo Sueño Más Alto  
El Programa Yo Sueño Más Alto cuenta con al rededor de 40 alumnos entre tercero 
y cuarto medio, de distintos colegios del sector. Consta de 3 tipos de talleres que 
buscan ,por un lado, el apoyo a la preparación para la Prueba de Selección Uni-
versitaria (PSU) en las áreas de Lenguaje y Matemática y por otro lado el trabajo 
de la personalidad y desarrollo de habilidades para la vida. El programa cuenta 
con la participación de profesores y voluntarios especializados, junto al apoyo de 
psicólogos en áreas de motivación, orientación e información. Yo Sueño Más Alto 
busca por un lado preparar a los alumnos para enfrentarse a la PSU, y por otro 
promover la superación de metas y el cumplimiento de los sueños.

Cuaderno Yo Sueño Más Alto

Clase de Lenguaje y Comunicación [1]

Clase de Lenguaje y Comunicación [2]

[Fig. 322]

[Fig. 323]

[Fig. 324]
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[Fig. 325]

[Fig. 327] [Fig. 328]

[Fig. 326]
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3/ Refrozamiento Escolar   
El reforzamiento escolar recibe de 30 a 40 niños cada semana para reforzar las 
áreas de  estudio de lenguaje y comunicación, matemáticas y ciencas. Además de 
ser una instancia para el aprendizaje, se realizan otras actividades con relación al 
juego para fomentar el vínculo entre los voluntarios que realizan las clases y los 
niños. Se desarrolla en las salas del Colegio Hispanoamericano.

[Fig. 329] [Fig. 330]

[Fig. 331]

Grupo de voluntarios con niños que asisten al reforzamiento. Grupo realizando una dinámica antes de las clases.

Clases del reforzamiento.
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[Fig. 332] [Fig. 333]

[Fig. 335]
[Fig. 334]
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4/ Emprende  
El “Emprende” surge como una nueva unidad dentro de Reñaca más Alto, y nace 
de la necesidad de generar un vínculo con la comunidad que aporte sustentabil-
idad a las familias.
Esta unidad pretende ser un apoyo para quienes ya tengan ideas y se encuentren 

-
iones en el camino, no contando con los medios ni conocimientos para superar 
estos desafíos.
Es por esta razón, que por medio de la entrega de herramientas a través del “Taller 
de Emprendimiento y Sustento Económico” junto al seguimiento constante por 
medio de la “Consultoría de Emprende” , se pretende apoyar a vecinas y vecinos 

los conocimientos y aportes entregados por quienes son parte de esta unidad, se 
logre en conjunto el objetivo de generar emprendedoras y emprendedores auto-

real para sus familias.

Primera Clase sobre Emprendimiento

Emprendimiento 
personal.

Emprendimiento 
de cocina

Taller de cocina

[Fig. 336]

[Fig. 337]

[Fig. 338]

[Fig. 339]
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[Fig. 340]

[Fig. 341]

[Fig. 342] [Fig. 343]
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5/ Construye  
A través de trabajos de verano e invierno, se llevan a cabo construcciones de 
viviendas básicas, ampliaciones o confecciones de viviendas. La asistencia de más 
de 60 voluntarios permite que los trabajos se realicen en dos semanas (tanto para 
invierno como para verano). La idea de las construcciones, además de aportar 
concretamente con un espacio construido, es formar vínculos con las personas 
que habitarán dichos recintos. El trabajo está centrado en mantener un vínculo 
permanente con las familias con las que se trabaja.

mejorar la calidad de vida y dignidad de quienes las habitan.

Voluntarios Reñaca más Alto [Fig. 344]
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Construcción Ludoteca con adobe. Ampliación vivienda.

Restauración y ampliación vivienda.

[Fig. 345] [Fig. 346]

[Fig. 347]
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Entrevistas

Las entrevistas realizadas en Reñaca Alto se realizaron bajo la metodología de 

es orientar el diseño a través de la interpretación. Consiste en la interpretación de 
-

cias pasadas o presentes en detalle. Las preguntas que se desarrollan son indirec-
tas e intentan ser de carácter universal, preferentemente para obetenr respuestas 
cualitativas.
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1. Claudia Herrera, Magaly Herrera, Gonzalo Pozo.
      Habitantes adultas y joven voluntarios del Comedor Solidario de la 
      Fundación Reñaca más Alto.

¿Qué actividad suelen realizar con los vecinos de Reñaca Alto en conjunto?

“Si alguien está en apuros, lo típico que se hace es platos únicos, para tratar de 
ayudar a la persona que lo necesita. Pero no se juntan todos los vecinos como se 
juntaban años atrás. Muy pocos participan en ese proyecto de la necesidad del 
otro.” (Magaly Herrera).

“Aquí hay hartos centros de madres. Hay centros comunitarios, juntas de vecinos, 
clubes deportivos. Cuando se juntan ellos, hacen sus actividades. Algunas hacen 
tejidos, otras hacen bordados, manualidades como cerámicas, esas cosas.” 
(Claudia Herrera).

“Yo pertenezco a un Centro de madres. Hacemos cursos. El último que termina-
mos fue de maquillaje. Y se hace igual curso de crochet, de tejidos, de comidas, 
de cuadros, cosas de navidad, esas cosas. Somos cuarenta socias. Lo hacemos 
en el paradero 9, en una parte de la municipalidad, adentro tenemos una sede.” 
(Magaly Herrera).

¿Qué lugares de Reñaca Alto son los más importantes para ustedes y por 
qué?

“Los jardines para los niños. Ahora hay hartos jardines, antes había uno solo. Los 
colegios. Hay muchos colegios aquí en Reñaca Alto.” 

¿En qué parte se realizan las actividades antes mencionadas?

En los clubes deportivos.

[Fig. 348]

[Fig. 349]
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2. María Eliana
     Pobladora y Directora Comedor Solidario Reñaca más Alto.

¿Cuántas veces a la semana se realiza el comedor?

Una vez a la semana. El día sábado, porque acá vienen muchos niños que almuer-
zan de lunes a viernes en el colegio. 

¿Qué edades tienen los niños?

El más chiquitito que viene tiene 1 año 3 meses y hasta el más adulto que tiene 
18.  Algunos vienen con la nómina completa. Algunos vienen con sus papás. Se va 
incluyendo a las familias también. 

¿Hay otras actividades apartes del comedor?

Antiguamente teníamos un desayuno que se le daba a niños que llegaban en la 
mañana, pero por falta de fondos no se pudo seguir realizando. Nosotros no rec-

esto. ¿Con qué? Haciendo baratillos, todo ese tipo de cosas. 

Lo primero que se hace es el día de la mamá. Entonces los niños hacen un regalo 
para ese día que los mismos chiquillos (voluntarios) les traen cosas, y ellos fabrican 
sus regalos. Para el día del papá. Aquí se celebra el día del niño, Fiestas Patrias, los 

y asisten unos 100 niños. Y un paseo también que se le hace a los niños. 

A los más chicos les gusta pintar. Se sacan las mesas chicas y se ponen afuera, aqúi 
en el patio. Hay otros más grandes que les gusta el fútbol, saltar la cuerda, pintar 
la calle. Ellos se ponen en la calle. En el invierno tenemos otro saloncito que se 
pone aquí al lado. 

Se hacen las galletas de navidad. Se hacen un montón de cosas que son ingenios 
de los jóvenes que están acá.” [Fig. 350]
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¿Cómo es la dinámica del comedor?

De repente llegan niños temprano. Algunos llegan a tomar desayuno, hay casos 
bien fuertes, de niños en situaciones muy malas. Nosotras estamos preparadas 
para eso. Ellos saben que al sentarse en la mesa tienen que ir a lavarse las manos.  
Ellos mismos piden la oración. Se les van creando hábitos a los niños. Eso es bonito 
de ver. Otra cosa también es que nosotros incentivamos mucho a los estudios. Les 

los estudios.
Después se almuerza, todos juntos, y después se les hace una actividad como 
manualidades.

Yo creo que todos, porque resulta que, a veces ellos mismos arman sus grupitos. 
“Ya, sentemonos nosotros 4 - 5 en esta mesa. Entre ellos se conversan, las chiquil-
las más grandes con los más chicos, o comparten con las mismas tías. Pero los 
niños en todo momento lo pasan bien.

Extractos de entrevistas de Tesis de Claudia Wesser.

“¿Qué es lo que le faltaría a Reñaca Alto?

Un espacio para los niños y la para el centro de madres. Que haya un centro de
formación que de herramientas. Donde los niños puedan estar después de clases
para que no vayan a sus casas donde hay problemas, así pueden hacer las tareas
tranquilos. Un lugar donde haya orientación psicológica y donde se pueda hacer
el baratillo. 

¿Cómo te gustaría que fuera un centro comunitario?

Que sea un lugar que entregue valores y apoyo.
Apoyo psicológico y social para cambiar la mentalidad y dejar asi el asistencial-
ismo.
Que tenga talleres que den herramientas para que la gente pueda surgir.
Donde los niños puedan estar calentitos después de clases, que los saque de las
calles donde generalmente están porque no quieren ir a sus casas.
Requerimientos físicos: Salas de talleres, salita psicológica, comedor / cocina, 
bodega, salón grande, baños / duchas.” (María Eliana).

[Fig. 351]

[Fig. 352]
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3. Niños que participan en el Comedor Solidario.

¿Qué es lo que más te gusta de venir al comedor? 

-
bles. El almuerzo. Cuando es Navidad.

¿Cuál es su momento favorito?

¿Qué hacen en Navidad?

Pedimos regalos y ellos nos regalan lo que nosotros pedimos. Ponen muchos jue-

Extractos de entrevistas de Tesis de Martín Rojas.

“El lugar que menos uso es la cancha, vamos poco, por que no nos dan permiso.
Mi mamá no me deja, por que pa allá pa arriba no es tan seguro, de los blocks
azul para arriba “ (Miguel Paredes ,12 años.)

“El lugar que más uso es la plaza, ahí juego a la pelota. La uso poco sí por que
cuando llego del colegio me pongo a jugar al computador. Acá en el patio también
juego” (Yeremi Guerrero, 10 años.)

“Ahora los niños no usan el espacio por que se hecho a perder, si tu querí que
vayan tus hijos los tení que acompañar ahora. Antes iban a chutear solos a la
plaza, ahora hay que acompañarlo. El lugar más inseguro es la plaza por los
marihuaneros. Yo no dejaría salir a la Ambar ni al pasaje ni a la plaza. No se deja
salir pa afuera a la Ambar. Ellos no salen, en la mañana se puede usar la plaza, 

al pasto, se ponen a tomar cerveza. Y yo desde mi casa no veo la plaza, los juegos 
que están para aca, tampoco se ven” (Graciela Fuenzalida, mamá Ambar 4 años.)” [Fig. 353]
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Análisis Cualitativo y Cuantitativo

A raíz de las anteriores entrevistas, se analizan algunas necesidas indirectas que 
mencionan los mismos habitantes. Constantemente se mencionan las múltiples 
actividades que en el lugar se realizan. Éstas no poseen un lugar determinado 
para su desarrollo. Sin embargo, por medio de la imporvisación se logran formar 
estos lugares. 

Por otro lado se le da mucha importancia a la educación y las actividades que 

una herramiento esencial para el surgimiento del habitante. Se insiste en educar, 
y por medio de los antecedentes históricos se observa cómo la diversidad de 
escuelas y jardines infantiles ha ido en aumento, comparándolo con los inicios de 

origen solo había 1.

A pesar de la presencia de numerosos establecimientos, los apoderados y adultos 

regresan a sus hogares de manera incómoda. Como se menciona en entrevistas 
anteriores: “El lugar que más uso es la plaza, ahí juego a la pelota. La uso poco 
sí por que cuando llego del colegio me pongo a jugar al computador.” (Yeremi 
Guerrero, 10 años.) Demostrando de esta forma que la costumbre de juego de 
calle se ha perdido a causa de la delincuencia, viéndose reemplazada por el uso 
de utensilios electrónicos.

También se menciona la carencia de espacios públicos en Reñaca Alto. De lugares 
para el juego, intercambio y encuentro comunitario. Se reconoce al espacio públi-
co como foco central para el desenvolvimiento e interacción entre personas. 

De esta manera se logran reconocer 3 dimensiones esenciales a considerar para el 

1. La educación como herramienta permanente para la formación de adultos y 
niños.
2. La ausencia de una infraestructura que provea los espacios para el desarrollo 
cultural y de actividades de carácter interactivo, para el encuentro comunitario.
3. La ausencia de espacios públicos para la recreación y encuentro barrial y co-
munitario. 

Actividades y organizaciones mencionadas en entrevistas:

- Plato único.

- Centro de madres.

- Taller de crochet, tejido y bordado.

- Taller de manualidades (cerámica, cuadros).

- Cursos de cocina.

- Talleres de decoración de Navidad.

- Cursos de cocina.

- Establecimientos educacionales.

- Comedor solidario.

- Baratillo.

- Fiestas Patrias.

- 

- Día del niño.

Actividades realizadas por Fundación Reñaca Más Alto:

- Reforzamiento escolar.

- Preuniversitario.

- Comedor solidario.

- Huertos comunitarios.

- Capacitaciones de emprendimiento.

- Talleres varios.

- 
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Entrevistas Dibujadas

A continuación de las entrevistas realizadas, se llevan a cabo otro tipo de diálogo, 

ideas y la concepción actual de los habitantes de Reñaca Alto, y también su idea 
soñada de una población. En otros dibujos se hace una comparación, en cuanto a 
dimensiones, del tamaño de los hogares de los niños, con el tamaño del comedor 
solidario, según su percepción. 
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Dibujo 1 Claudia Herrera. Reñaca Alto, barrio actual.

Dibujo 1 Gonzalo Pozo. Reñaca Alto, barrio actual.

Dibujo 1 Magaly Herrera. Reñaca Alto, barrio actual.

Se realiza una entrevista dibujada a algunos de los habitantes de Reñaca Alto con 
-

mo vecindario. Este vecindario se encuentra contiguo al terreno de proyecto, por 

mismo barrio, pero mejorado.

esparcimiento; lugares de encuentro comunitario para sus pobladores.

[Fig. 354]

[Fig. 355]

[Fig. 356]
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Dibujo 2 Gonzalo Pozo. 
Reñaca Alto mejorado. Dibujo 2 Claudia Herrera. Reñaca Alto mejorado.

Dibujo 2 Magaly Herrera. Reñaca Alto mejorado.

[RECONOCIMIENTO DE LA 
FALTA DE ESPACIO PÚBLICO]

“Antes había mucha vegetación. Los cerros eran 
puros árboles. Y había un pozón donde ir a 
bañarse.”

-

“Una casa grande don-
de podamos ir y hacer
todas las actividades.
Eso es lo que falta.”

A través del dibujoA través del dibujujoo

-

[RECONOCIMIENTO DE LA FALTA 
DE INFRAESTRUCTURA]

“Con lugares donde los niños puedan ir a jugar tranquilos. Y un lugar
grande que alberga todas las actividades que realizamos.”

[Fig. 357]

[Fig. 358]

[Fig. 359]
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Dibujo A.1

Dibujo C.1

Dibujo B.1

Tras la visita al Comedor Solidario de la Fundación Reñaca Más Alto, se les pide 
a los niños realizar dibujos de sus casas junto con uno del comedor solidario. De 

ser conformadores de de la cualidad de hogar y acogida del comedor.

Dibujo D.1

[Fig. 360]

[Fig. 362]

[Fig. 363]

[Fig. 361]
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Dibujo C.2

Dibujo B.2Dibujo A.2

Dibujo D.2

[Fig. 364]
[Fig. 365]

[Fig. 366] [Fig. 367]
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PROGRAMA PROPUESTO:

- Comedor común (200 m2)

- Auditorio (150 m2)

- Canchas (590 m2)

- Salón Multiuso (100 m2)

- Biblioteca (100 m2)

- Salas de reuniones (40 m2)

- Cocina (80 m2)

Área Función Administrativa:

- Baños (20 m2 cada uno)

- Camarines

Área Función Servicios:

- Bodegas

- Enfermería

- Camarines

Análisis Dibujos

-
mera correspondía a un grupo de tres adultos, uno de 22 años y las otras sobre los 
50 años. Se les pidió realizar dos dibujos: el primero, que dibujaran su vecindario 
actual. Y el segundo correspondía a un dibujo de su sueño sobre Reñaca Alto.
Por medio de este método se dan a conocer algunas de las carencias y elementos 
ausentes en esta población. Se captan algunas necesidades como ausencia de 
espacios públicos y lugares de esparcimiento, y sobretodo, de lugares físicos para 

La segunda ocasión se llevó a cabo en el Comedor Solidario de la Fundación. Se 
les pidió a algunos niños participantes del comedor que realizaran dos dibujos: el 
primero de su casa, con los miembros de sus respectivas familias. El segundo, del 
comedor juntos con sus amistades. 

y permanencia.

En todos los dibujos surge el trazo de un espacio cerrado que alberga los actos 

con vegetación. 

celebración. Esto se vislumbra en algunos factores como el sol y las nubes, y los 
niños con rostros alegres. 

Finalmente, puede observarse que el comedor de la casa es un punto de encuen-
tro en la mesa. Esta es una virtud que comparte con el Comedor Solidario, donde 
los niños junto con los voluntarios se reunen para el acto del comer, en ronda.
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CAPÍTULO V / PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
                           DESARROLLO DE LA FORMA

CENTRO CULTURAL REÑACA MÁS ALTO:
Fortalecer el vínculo desde la integración 

y el encuentro comunitario.

En el siguiente capítulo se presenta el desarrollo de proyecto arquitectónico desde 
el estudio y análisis de la comprensión del territorio. Habiendo comprendido las 
distintas dimensiones se intenta concebir las necesidades de la comunidad para 
lograr enfocar el proyecto en los reales requerimientos de Reñaca Alto.
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A.1/ Localización

El terreno escogido para el desarrollo del proyecto del Centro Cultural se ubica en 
la avenida principal de Reñaca Alto, que es  Lago Villarica, entre las calles Los Can-
ales, Quillahue y Punitaqui. Se considera que esta ubicación es un nodo comercial 
de la población, ya que en sus cercanías se encuentran la plaza mirador y locales 
comerciales como minimarkets, sandwicherías, entre otros. Es un sector continua-
mente concurrido y en movimiento.

N

[Fig. 369]

A/ CASO
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Es una zona con constante movimiento vehicular, especialmente en los horarios 

más de 200 metros).
Al orientarse en sentido norte con respecto a la avenida principal y sin ningún ed-

se obtiene mayor luz de mañana, mientras que en el poniente, menor luz, pero 
mayor de tarde.

La ubicación “entre - curvas” genera que el terreno se encuentre en una posición 
de encajonamiento. Es por esto que las corrientes de vientos se pueden distinguir 

-
hículos generan corrientes de viento que afectan al terreno.

Vista del terreno desde calle Quillahue hacia Los Canales. [Fig. 370]
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N

Plano de emplazamiento Esc. 1/250 Av. Lago Villarrica con Quillahue [Fig. 371]
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separa en dos partes: una construida en una plaza, y otra que permanece como 
sitio eriazo. Se separan en medio por la improvisación de una calle vehicular, y 
Se reconoce una diferencia entre ambos lados.

El costado sur del terreno se caracteriza por ser residencial. La calle que inter-
media perpendicularmente es Arrecifes y conecta con Punitaqui, calle colindante 
con el Colegio Hispanoamericano. 

Vista desde Quillahue

Vista desde Av. Lago Villarricadddd dd ll

Vista desde Av. Lago Villarrica hacia Arrecifes

221 m
225 m

Largo: 80,4 m

PERFIL TOPOGRÁFICO 1

222 m
224 m

Largo: 80,5 m

PERFIL TOPOGRÁFICO 2

222 m 223 m

Largo: 79,0 m

PERFIL TOPOGRÁFICO 3

[Fig. 372]

[Fig. 374]

[Fig. 375]

[Fig. 376]

[Fig. 373]
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Vista de terreno desde Avenida Lago Villarrica

calle Arrecifes permanece abierta en su término, donde aparece un puente conec-
tor con el terreno. Los habitantes han creado improvisadamente, a partir de sus 
pasos, rutas de traspaso en dirección hacia el centro comercial de Reñaca Alto y 
Av. Lago Villarrica.
El terreno posee una pendiente leve, donde la diferencia del punto más bajo con 
el punto más alto es de dos metros.

[Fig. 377]
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Vista de terreno desde Avenida Lago Villarrica con Los Canales

en un barrio residencial con unos pocos comercios. Por otro lado, su perímetro 
al oriente colinda con una zona de canchas del colegio Hispanoamericano. Des 
esta forma se reconoce que el oriente del terreno es el sector más lúdico (ruido), 
mientras que el poniente es el más calmo. A pesar de esto, debe considerarse el 

[Fig. 378
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A.2/ Normativa

El terreno pertenece a la Zona V-7. A continuación se presentan algunos puntos 

ZONA V- 7

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD (CERTIFICADO DE NÚMERO)

LOTEO: Mirador de Reñaca, Reñaca Alto.
ROL S.I.I. N°: 3700 – 41
MANZANA: AJ
N°: 1050
ZONA O SUBZONA EN LA QUE SE EMPLAZA EL TERRENO: V-7

NORMAS URBANÍSITICAS
USOS DE SUELOS

USOS DE SUELO PERMITIDOS: 
- Residencial: Vivienda, Hoteles, Hospederías, Residenciales, Hosterías.
- Equipamiento: Comercio: Restaurante, Bar, Fuente de Soda, Centro Comercial, 
Pequeño Supermercado, Pequeña multitienda, Mercado, Feria Libre, Local com-
ercial; Venta de Vehículos Livianos, Grandes Supermercados; Centro de Servicio 
Automotor y Estación de Servicio Automotor.
Culto; Cultura: Museo, Biblioteca, Sala de Concierto, Teatro, Auditorio, Jardín 
Botánico, Casa de la Cultura, Cine.
Deporte: Estadio, Coliseo, Cancha, Piscina, Centro deportivo y Gimnasio.
Esparcimiento: Parque de Entretenciones.
Salud: clínica, posta y consultorio.
Seguridad: Bomberos, Comisaría, Tenencia.
Servicios: Correo, telégrafo y servicios de utilidad pública; Servicios Profesionales; 
Servicios artesanales inofensivos.

- Actividades Productivas “inofensivas”:
-

- Espacio Público.
- Área Verde.
- Usos Prohibidos: Todos los no consignados en los mencionados anteriormente.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN: 

a) Para vivienda: 240 m2
b) Para equipamiento en general: 240 m2: Estaciones de Servicio Automotor y 
Centros de Mantención Automotor: 500 m2.
Venta de Vehículos Livianos: 600 m2.
Grandes Supermercados: 1000 m2.
Servicios artesanale : 480 m2.
c) Para Actividades Productivas: 
Talleres: 480 m2.
Impacto Similar al Uso Industrial, en general 600 m2.

- Frente predial mínimo:
a) Para vivienda: 12 m.
b) Para equipamiento en general: 12 m. 
Estaciones de Servicio Automotor y Centros de Mantención Automotor: 20 m.
Venta de Vehículos Livianos: 20 m.
Grandes Supermercados: 30 m.
c) Para Actividades Productivas en general: 30 m.
Talleres: 20 m.

a) Para vivienda: 0,60
b) Para Equipamiento en general: 0,60 Servicios Artesanales: 0,50.
c) Para Actividades Productivas en general: 0,50.
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TIPOS DE AGRUPAMIENTO:
a) Para vivienda: Aislado y Pareado.

-
cio Automotor y Centros de Mantención Automotor, Venta de Vehículos Livianos, 
Grandes Supermercados; Servicios Artesanales: Aislado sin adosamientos.
c) Para Actividades Productivas: Aislado sin adosamiento.
d) Para todos los usos: Escalonado.

a) Para Aislado y Pareado se determinará de acuerdo a las rasantes establecidas en 
la Ordenanza de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
b) Para Escalonado por un plano paralelo a 12 m. medidos verticalmente desde 
el suelo natural.
- Distanciamientos y rasantes: se deberá aplicar lo establecido en la Ordenanza de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- Antejardín: 
de Tipo A con un ancho mínimo de 3 m.
Para los predios que enfrenten las vías troncales y colectoras de la Comuna el 
antejardín mínimo será de 7 m.

SUPERFICIE PREDIAL 
SEGÚN RANGOS M2

COEFICIENTE MÁXIMO DE CONSTRUCTIBILIDAD

Sobre 0 hasta 500

Sobre 500 hasta 600

Sobre 600 hasta 700

Sobre 700 hasta 800

Sobre 800 hasta 900

1,00

1,25
1,40

1,55

1,70

955

1.085

1.215
1.345

1.475

239

271
304
336

369

COEFICIENTE MÁXIMO 
DE CONSTRUCTIBILIDAD

DENSIDAD      NETA     MÁXIMA
 (hab/há)          (viv/há)    

SUPERFICIE PREDIAL 
SEGÚN RANGOS M2

DENSIDAD NETA MÁXIMA

Sobre 0 hasta 500 1,00

239955

COEFICIENTE MÁXIMO 
DE CONSTRUCTIBILIDAD

DENSIDAD      NETA     MÁXIMA
 (hab/há)          (viv/há)    
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A.3/ Asoleamiento

El terreno, en su largo, está orientado al norte, por lo que obtiene buena ilu-
minación durante gran parte del día. El sol aparece por el costado oriente del 
terreno, donde se establecerán las actividades de mañana y medio día del Centro 
Cultural. Mientras que el sol de tarde, en el poniente, será aprovechado para las 

-
mente en el el sector que corresponderá al auditorio, donde se instalarán salas 

Solsticio de invierno
21 de Junio

Luz 
mañana

Luz 
tarde

[Fig. 379]

[Fig. 380]
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En el solsticio de invierno, el terreno adquiere poca luz por el desplazamiento que 
va teniendo el sol. Es un desplazamiento horizontal, que privará al proyecto de 
mayor luz en los meses correspondientes al invierno.

En el solsticio de verano es cuando el terreno posee mayor luminocidad. Este cor-
responde al día más largo del año, y es cercano al día de celebración de Navidad 
de la Fundación Reñaca más Alto. Por lo que, al realizarse estas actividades, se 

tiempo posible.

Solsticio de verano
21 de Diciembre

[Fig. 381]
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y La pendiente natural aparece casi desapercibida. Se percibe en el recorrido a pie. El terreno en sí es desnivelado, y La pendiente natural aparece casi desapercibida. Se percibe en el recorrido a pie. El terreno en sí es desnivelado, ya pendiente natural aparece casi desapercibida. Se percibe en el recorrido a pie. El terreno en sí eLa pendiente natural apareeece casi desapercccibida. Se percccibe en el reeecorrido a pie. El terreeeno en sí e des desni elaveeladodo, y 
desde un extremo no se logra distinguir la totalidad ni el extremo opuesto.desde un eextxtxtremo no se logra disting a totalidad ni el extremo opueuir la totalidad ni el eextxtxtremo opuestoo.

Una calle que divide fracciona el terreno en dos partes. Se pierde cohesión lo que debilita la habitabilidad. Una calle que divide fracciona el terreno en dos partes. Se pierde cohesión lo que debilita la habitabilidad. a calle que divide fracciona el terreno en dos partes. Se pierde cohesión lo que debilita la habitabilidadUna calle que divide fracciona el terrreno en dos partes. Se pierrde cohesión lo que debilita la habitabilidad.
del terreno residencial y educacional, por las viviendas de la calle Punitaqui y Canales y el Colegio Hispanoel terreno residencial y educacional, por las viviendas de la calle Punitaqui y Canales y el Colegio Hispanodel terreno residencial y educacional, por las viviendas de la calle Punitaqui y Canales y el Colegio Hispanodel terreno residencial y educacional, por las viviendas de la calle Punitaqui y Canales y el Colegio Hispano

A.4/ Croquis del Terreno

[Fig. 382]
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Perimetralmente se puede distinguir un resguardo Perimetralmente se puede disting euir un rre guasgua drrdoo
oamericano.oameri anocano.

El constante movimiento vehicular hace que el terreno se escape de la tranquilidad de un sitio eriazo. Para algunos habitantes el terreno pasa a usarse como modo de El constante movimiento vehicular hace que el terreno se escape de la tranquilidad de un sitio eriazo. Para algunos habitantes el terreno pasa a usarse como modo de El constante movimiento vehicular hace que el terreno se escape de la tranquilidad de un sitio eriazo Para algunos habitantes el terreonstante movimiento vehicular hace que el terreno se escape de la tranquilidad de un sitio eriaEl constante moovimiento veehicular hace que el terreeeno se escape de la tranquilidad de un sitio eria o. Para algunos habitantes el terrezo. Para algunos habitantes el terreee o pasa a usarseno pasa a usarse omo modocomo modo dede
atojo hacia sus casas.atojojo ha a sus cacia sus ca asas.

[Fig. 383]

[Fig. 384]
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B/ PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
      DESARROLLO DE LA FORMA
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B.1/ Primera Propuesta de ERE
-

tos de cubierta continua y suelo aterrazado son los responsables de mostrar la 
radicalidad del espacio que se busca entregar al lugar a través del proyecto.

ERE: Pabellón Aterrazado que Contiene

ACTO: Permanecer en el Encuentro Festivo

La zona de la cancha se establece
cercana al colegio, considerando el 
ruido del juego. Se pretende distan-
ciar lo móvil (canchas) de lo inmóvil
(residencias).

El Comedor como centro 
que articula el vínculo y 
encuentro comunitario.

El Auditorio ubicado
cercano al sector de 
residencias, por el si-
lencio y para la obten-
ción de luz de tarde.

El Ágora como puente
conector entre las resi-
dencias y Av. Lago Villa-
rrica. 

[Fig. 385]

[Fig. 386]

[Fig. 388

[Fig. 387]
[Fig. 389]
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Ejes peatonales principales

Zona Cancha
PABELLÓN DE LA CELEBRACIÓN

Zona Auditorio
ANFITEATRO DE LA REUNIÓN

Zona Comedor Solidario
ÁGORA DEL VÍNCULO

Zona Salón Multiuso
Unión comunal

1. La propuesta de pabellón surge desde el vínculo. El pabellón como protagoni-
sta es el que, mediante su cubierta, vincula todas las actividades de la Fundación 
horizontalmente. El acto del juego, el comer, el encuentro permanente, el estudio, 
entre otros, se ven acogidos y contenidos  bajo una infraestructura que está ligada 
en su cubierta.

2. El suelo también adquiere protagonismo, considerándose como envolvente y 

aterrazamiento va desde la lectura del suelo natural, tomando como cota más 
alta la más cercana al colegio Hispanoamericano, y la más baja cercana al centro 
comercial de Reñaca Alto.

3. Lo traslúcido del Ágora propone una permeabilidad en el habitar del Centro 

de la calle Arrecifes.

4. La calle Arrecifes junto con la diagonal construida por el peatón que une con 
Lago Villarrica, se consideran como zonas de paso relevantes para el proyecto. 
Aparece esta necesidad inherente en el terreno. Las calles son construidas por los 
mismos pobladores como rutas de traspaso.

-

Ágora en lejanía, tal como lo hace la Avenida Villarrica en su curvatura desde el 
Centro Comercial en dirección a Villa La Cruz.

CONTENCIÓN

[Fig. 391]

[Fig. 390]
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B.2/ Segunda  Propuesta de ERE
Aparece el suelo aterrazado y la cubierta continua nuevamente como los elemen-

y se incorpora un un nuevo recinto, que es el complemento del Auditorio con las 

ERE: Pabellón Cubierta Aterrazado

ACTO: Co - Habitar en el Encuentro Festivo

[Fig. 392]

[Fig. 393]
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Se mantiene la diagonal que atraviesa el terreno, al igual que la diagonal provenien-
to de la calle Arrecifes y que es de paso para los residentes. Esto como consecuen-

Los desniveles son distintos de acuerdo a los actos que en ellos se desarrollan, 
volviendo a la observación de Primer Año: “Los niveles son distintos por los difer-
entes ritmos que allí se desarrollan.” (Ver página 23).

que se quiere regalar al proyecto. Y que el acto sea amparado por un encuentro 
en festividad es una cualidad que se quiere regalar al lugar y a sus habitantes 
como una iniciativa para fomentar el vínculo comunitario.

[Fig. 394]

[Fig. 395]
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B.3/ Primera Propuesta Forma

La forma aparece a partir del ERE. Se propone conservar el ordenamiento dado 
en un principio del programa. Es por esto que la cancha se ubica cercana al Co-
legio Hispanoamericano, el comedor colindante con Av. Lago Villarrica y La sala 

las actividades de la Fundación Reñaca más Alto.

ACTO: Encuentro festivo en envolvente desnivelada.
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SUPERFICIES

NIVEL SUBTERRÁNEO

BibliotecaHall de acceso Enfermería

Baño hombres

Baño hombres
Baño hombres

Baño hombres

Baño mujeres
Auditorio Baño hombres

Baño mujeres

Baño mujeres
Baño mujeres

Baño mujeres

Camarines hombres
Camarines mujeres

TOTAL

TOTAL
TOTAL

TOTAL

TOTAL

201,9 m2

100,7 m2
40,9 m2

67,0 m2

48,8 m2

22,0 m2

22,0 m2

22,0 m2

50,4 m2

44,0 m2
161,0 m2

50,6 m2

48,8 m2

25,0 m2

25,0 m2

25,0 m2

53,2 m2

67,9 m2

20,0 m2

59,3 m2

21,2 m2
248,9 m2

147,7 m2

248,9 m2

262,4 m2

268,8 m2

TERCER NIVELNIVEL CALLE
MÓDULO A

MÓDULO A

MÓDULO A

MÓDULO B

MÓDULO C
SEGUNDO NIVEL

Baño hombres
Baño mujeres
TOTAL

50,6 m2

53,2 m2
50,4 m2

67,0 m2
20,0 m2
21,2 m2
262,4 m2

MÓDULO B

SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA: 1.439,1 m2
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Av. Lago Villarrica

[Fig. 396]

PLANTA PISO 1 
Criterios de Diseño                   

- Cancha como articuladora principal del centro comunitario.

- Aterrazamiento como resultado de la lectura del suelo natural.
0 5 25 m

N



209

Av. Lago Villarrica

[Fig. 397]

PLANTA PISO 2 
Criterios de Diseño                   

- Cumplir con programa inicial propuesto.
- Separación de recintos según dinámicas que éstos abarquen.

0 5 25 m

N
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PLANTA PISO 3 
Criterios de Diseño                   

- Diferenciación de recintos según realidad acústica  
   de los sectores del barrio. 
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Av. Lago Villarrica

[Fig. 398]

0 5 25 m

N
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B.4/ Segunda Propuesta Forma

El proyecto propone un espacio de convergencia e interacción como centro de los 

encuentro y comunidad del Centro Cultural mediante una plaza abierta y hundida.  

Se da una suerte de “plaza pública” al interior, donde la actividad cultural propia de 
la Fundación se da libre y cotidianamente, en donde mientras unos la desarrollan 
otros la presencian, y mientras éstos están siendo espectadores indirectamente 
participan en el quehacer cultural. 

De esta forma el Ágora pasa a ser el espacio público articulador de todas las 

proyecto revela un carácter unitario mediante el eje central que es la plaza.

ACTO: E

FORMA: Plaza hundida contenida en volúmenes quebrados.
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SUPERFICIES

Hall de acceso

Sala Multiuso Cancha

Comedor

Baño hombres

Baño hombres Graderías

Despensa

Orientación Graderías cancha

Cocina y sala taller

Baño mujeres

Baño mujeres Circulaciones Ágora

Invernadero
Baño universal

Baño universal

Huertos
Auditorio

Circulaciones

Bodega
Ascensores

TOTAL

Otras circulaciones
TOTAL

Baño hombres
Baño mujeres
Baño universal
Ascensor
Circulaciones

Circulaciones
TOTAL

TOTAL

26,0 m2

175,0 m2 303,2 m2

209,9 m2

35,7 m2

35,7 m2 51,1 m2

10,3 m2
136,5 m2

42,7 m2 36,2 m2

103,7 m2

36,2 m2

36,2 m2 241,5 m2

94,3 m2
15,0 m2

15,0 m2

85,8 m2
175,0 m2

138,3 m2

30,8 m2
15,2 m2

442,9 m2

1580,6 m2
2212,6 m2

68,8 m2
13,5 m2
13,9 m2
10,5 m2
14,3 m2
49,6 m2

508,4 m2

 636,6 m2

NIVEL CALLE

TERCER NIVEL EXTERIOR

NIVEL CALLE
BLOQUE A

BLOQUE A ÁGORA DEL VÍNCULO

BLOQUE B
SEGUNDO NIVEL SEGUNDO NIVEL

Baño universal

Baño hombres Sala reuniones 1
Biblioteca

Ascensores Baño hombres

Baño universal

Baño mujeres Sala reuniones 2

Circulaciones Baño mujeres

Ascensor
Circulaciones

TOTAL

Pasarela
TOTAL

119,3 m2 77,4 m2

35,7 m2 51,3 m2
175,0 m2 76,2 m2

36,2 m2 52,4 m2
15,0 m2 99,7 m2
15,2 m2 24,1 m2

10,5 m2
88,7 m2 27,2 m2

14,3 m2
138,0 m2

485,1 m2

51,0 m2
622,1 m2

BLOQUE A BLOQUE B

SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA: 2.695,1 m2
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[Fig. 399]

PLANTA PISO 1 
Criterios de Diseño                   

- Cancha como articuladora principal del centro comunitario.

- Desarrollo de espacio público.
- Trabajo del suelo. 0 5 25 m

N
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[Fig. 400]

PLANTA PISO 2 
Criterios de Diseño                   - Desarrollo de espacios de aprendizaje.

0 5 25 m

N
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PLANTA PISO 3 
Criterios de Diseño                   

- Desarrollo de la proyección vertical según alturas 



217

[Fig. 401]

0 5 25 m

N
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Vista desde costado sur del ter-
reno. La cancha se emplaza en 
medio, contenida por los dos 
volúmenes que componen el 
centro cultural comunitario.

[Fig. 402]
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Vista superior de la propuesta. Se distingue 
cómo las formas calzan con la forma de la 
cancha y que ambos volúmenes están unidos 
a través de una pasarela.

[Fig. 403]
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B.5/ Tercera Propuesta Forma

Se conversa con una de las residentes permanentes del barrio, quien da a conocer 

como basural. También frecuentaban jóvenes relacionados con la drogadicción, 
quienen se asentaban mayoritariamente de noche. 
Con el pasar del tiempo, los vecinos manifestaron su disgusto hasta que se logró  
eliminar la realidad de basural. El terreno, desde entonces, se conoce por ser un 
insterticio plano, por donde transitan pausadamente quienes se dirigen al centro 
de la población. 
Se interrogó también cuál era el nivel de relación de los vecinos con el terreno 

lugar. La respuesta fue un desconocimiento sobre lo que allí podría construirse, ya 
que, para ellos, siempre ha sido un lugar de paso donde no se suele permanecer 
demasiado tiempo.

Luego de esto, el proyecto vuelca su forma radicalmente y sus volúmenes verti-
cales se eliminan, para dar paso a un volumen hundido que acoge el programa 
del centro cultural comunitario.

Se trabaja desde lo originado en la primera propuesta, pero se sumerge la proyec-
ción tres metros bajo tierra, asemejándose más a la realidad natural de la vecindad.

ACTO: E

FORMA: Plaza hundida contenida en volúmenes quebrados.
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SUPERFICIES

Hall Central Circulaciones
DEPENDENCIAS m2

Auditorio TOTAL
Comedor Dependencias

Cocina
Despensa
Sala Multiuso
Baño hombres 1

Baño mujeres 1

Bodega Construcciones

Baño hombres 2

Baño mujeres 2

Bodega Huertos
Circulaciones
Zaguán
TOTAL

Baño familiar

87,0 87,0 17,2

70,0 503,1
126,3 418,3 83,1

100,0
32,8
17,9
8,2
56,4
25,0

7,1

22,0

25,1

43,1

22,0

25,5

45,6

8,0
39,8
45,0
503,1

25,6

22,0
32,0

PLAZA BAJA
ÁGORA DEL VÍNCULO

m2SUPERFICIES %
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5 25 m0

PLANTA BAJA
Criterios de Diseño

- Accesos.
- Plaza central como articuladora.
- Hundimiento de la plaza.
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[Fig. 404]

Proyecto que incorpora una plaza hundida en complemento al centro 
cultural comunitario.

[Fig. 405]

N
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[Fig. 405]

PLANTA ALTA
Criterios de Diseño

- Diseño de plaza pública.

5 25 m0
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La propuesta da importancia tanto al centro cultural como al espacio público 
que se inserta en él.

[Fig. 407]

[Fig. 406]

N
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El hormigón traslúcido, al ser una material innovador, puede resultar más costoso,.
Es por esto que se seleccionan ciertas partes estratégicas del proyecto que sacarán 
mayor provecho de este material a través de la luz cenital. 

También se toma en consideración el uso de la geotermia como regulador de 
temperaturas. 

B.6/ Propuesta Final Forma

-
junto con el centro cultural comunitario. Se le da enfoque a la plaza como punto 
de encuentro principal y desde donde se distribuyen las actividades culturales de 
la fundación. 

Al ser un proyecto hundido, se buscan las materialidades que mejor se adecuen 
a la realidad del lugar. Es por esto, que se propone innovar utilizando hormigón 

ACTO: Desenvolverse en el encuentro cultural de la plaza desnivelada.

FORMA: Plaza Zócalo en quiebre.
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Organismo
Programático

[Fig. 408]
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Hormigón Traslúcido

tralucidez del hormigón.
En el de tipo polimérico se sustituye el total o gran parte del conglomerante por 
un material que también posea propiedades conglomerantes y adhesivas, como 
lo son los polímeros como plásticos, poliésteres, resinas.

Algunas de las características del hormigón traslúcido son:

- Es un 30% más ligero que el hormigón tradicional.
- Permite el paso de la luz hasta en un 80%.
- Puede adquirir hasta 15 veces mayor resistencia que el hormigón tradicional, si 
se le añade el aditivo Ilum. 
- Incluye propiedades para el aislamiento térmico. 

[Fig. 409]

[Fig. 410]

[Fig. 411]
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Ventilación

La ventilación corresponde a un punto importante en el proyecto, especialmente

presenta como primera proposición un sistema mediante ductos, incorporados 
-

blicas. 

[Fig. 412]

Geotermia

-
lizado es la geotermia, la cual usa la inercia térmica del subsuelo que, a tres metros 
de profundidad, adquiere una temperatura constante de 13°. Este método puede 
generar hasta un 60% de ahorros.

[Fig. 413]

[Fig. 414]



230
CUADRO DE SUPERFICIES

1. SUPERFICIES CERRADAS nº de recintos m2 totales

1.1 Área Administrativa

Oficina 1 32,8

Total Área administrativa 32,8

1.2 Área Servicios

Baño hombres 1 1 10,8

Baño hombres 2 1 13,3

Baño mujeres 1 1 15,8

Baño mujeres 2 1 13,5

Baño Familiar 1 8

Vestidor 1 8

Baño cocina 1 3,6

Despensa perecibles 1 6

Despensa no perecibles 1 5,5

Cocina 1 42,5

Comedor 1 126,3

Bodega huertos 1 8

Bodega construcciones 1 43,1

Total Área Servicios 304,4

1.3 Área (específica del caso)
Hall central 1 87
Auditorio 1 70
Sala Multiuso 1 74,7
Sala flexible 1 1 39,3
Sala flexible 2 1 32
Sala flexible 3 1 22
Sala flexible 4 1 22
Sala flexible 5 1 22
Zaguán 1 1 5,1
Zaguán 2 1 12,7
Total Área Específica 386,8
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4. RESUMEN valor UF % m2 totales total UF

a) SUPERFICIES CERRADAS 32,2 11,25 941,2 30306,64
b) SUPERFICIES CUBIERTAS 32,2 11,25 101,1 3255,42
c) SUPERFICIES DESCUBIERTAS PIS 25,7 77,5 3590,7 92280
CONDICIÓN ESPECIAL PISO ZÓCALO (PZ)
FACTOR DE AJUSTO 0,8
TOTAL SUPERFICIES (a+b+c) 90,1 100 4633 125842,06
TOTAL SUPERFICIES a 
CONSTRUIR (a+b) 64,4 1042,3 33562,06

Sub-total áreas cerradas 724
1.4. Circulaciones cerradas 30% del sub-total 217,2

941,2

2. SUPERFICIES CUBIERTAS nº de recintos m2 totales
Corredor cubierto 1 101,1

101,1

3. SUPERFICIES DESCUBIERTAS nº de recintos m2 totales
Ágora del Vínculo 1 178,3
Plaza Niños 1 174,6
Plaza Adultos 1 53,2

Total Areas Cubiertas

TOTAL áreas cerradas

Plaza Alta 1 928,3
Plaza Adulto Mayor 1 64,2
Circulaciones exteriores 1 2192,1

3590,7Total Áreas Descubiertas
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El desarrollo del proyecto de titulación corresponde a un Centro Cultural Co-
munitario de infraestructura cultural – educacional.  El programa se desen-
vuelve dentro del terreno de 3.060 m2 a partir de dos áreas de un mismo 
espacio público: la plaza alta y la plaza hundida, en cuyo cruce horizontal 
aparece la verticalidad del centro cultural de 1.042 m2. 

El proyecto toma lugar en Reñaca Alto, una de las poblaciones periféricas 
de Viña del Mar. Está emplazado en Avenida Lago Villarrica, la cual es vía de 
acceso principal a la población. El terreno forma parte de la Zona V-7 y la 
normativa detallada se encuentra desglosada en la lámina.

La forma de la propuesta surge a partir de la observación de distintas ac-
tividades culturales y educativas que realiza la fundación Reñaca más Alto. 
Dichas actividades buscan fortalecer el vínculo entre residentes y voluntarios, 
intentando concientizar y de alguna forma reducir la brecha social existente. 
Se reconoce la carencia de un espacio físico para el desarrollo y encuentro co-
munitario. Actualmente las actividades de reforzamiento escolar, preuniversi-
tario y emprendimiento se desarrollan en aulas facilitadas por el colegio Hispano-
americano, junto con el salón de la Capilla Madre Admirable, donde se realiza el 
Comedor Solidario. Esto genera una falta de identidad de los participantes y la 
ausencia de la conformación de un cuerpo.

Paralelamente, desde la observación, reconozco una falta de apropiación del ter-
reno por parte de los vecinos, debido a que originalmente fue usado como bas-

terreno ha ido conformándose como plaza pública, la cual es comúnmente usada 
por los residentes para atravesar hacia la avenida principal. 

Consolidando estas dos realidades, la de las actividades culturales y las cualidades 
propias del terreno, doy nombre al ACTO: “Desenvolverse en el encuentro cultural 
de la plaza desnivelada.”

la plaza- cubierta, la plaza-hundida y el corredor en quiebre. Mediante la plaza 
como una cubierta y envolvente arquitectónica, se vinculan las actividades real-
izadas por la Fundación. Al incorporar la plaza al nivel de la calle más alta, se inte-
gra el espacio público de manera natural sin entorpecer la realidad del vecindario. 

hundida, a la cual nombro como “ágora del vínculo”. Este gran espacio abierto 
dispone de zonas de encuentro, juego y cosecha, dando cabida a las dinámicas 

una celosía, cuya separación permite el ingreso de la luz dependiendo de la hora 

C.1/ Discurso

C/ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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del día requerida por cada actividad. Los recintos corresponden a un Audito-

distintas disciplinas.

A modo de estructuración, se trabaja desde muros de corte de hormigón armado 
como material principal, complementado con hormigón traslúcido. Este material, 

buen aislante térmico. Permite el traspaso de la luz natural en un 70% y tiene la 
virtud de ser traslúcido hasta los dos metros de grosor sin distorsión visual evi-
dente. Además, minimiza los costos de mantenimiento, ya que tiene una vida útil 

climatización utilizado es la geotermia, la cual usa la inercia térmica del subsuelo 
que, a tres metros de profundidad, adquiere una temperatura constante de 13°. 
Este método puede generar hasta un 60% de ahorros. 

El proyecto da respuesta a una inquietud social y comunitaria de una de las

poblaciones más vulnerables de Viña del Mar. Acoge las necesidades de sus hab-
itantes y propone espacios para el desarrollo lúdico e interactivo. El diseño nace 

integra adecuadamente al lugar. Propone mejorar la calidad de vida de las perso-
nas otorgándoles herramientas y un espacio físico donde adquirirlas; ofreciendo 
servicios de tipo social, educativo, cultural, y recreativo. Sobre todo, brindando 
espacios para un encuentro permanente de la comunidad de Reñaca Alto.
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[Fig. 415]

PLANTA BAJA
Criterios de Diseño                   

- Accesos a plaza y centro comunitario.

- Diseño del espacio público. 0 5 25 m

N

C.2/ Planimetrías
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ENTABLADO MADERA EXTERIOR

ENTABLADO MADERA INTERIOR

HORMIGÓN TRASLÚCIDO

HORMIGÓN

VEGETACIÓN
[Fig. 416]

PLANTA ALTA
Criterios de Diseño                   

- Diseño del espacio público.

   y hormigón convencional. 0 5 25 m

N
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AUDITORIO
70,0 m2
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126,3 m2
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[Fig. 417]

PLANTA EJES               

0 5 25 m

N
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[Fig. 418]

Maqueta de Proyecto
Escala 1:100                   
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[Fig. 419]

Cortes y Elevaciones

intimidad entre las actividades que se desarrollan en el interior y aquellas de la 

vertical de la celosía inferior.

A la vez se distingue el ritmo ascendente y descendente de la plaza alta, a través 
0 5 25 m
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[Fig. 420]

[Fig. 421]

0 5 25 m
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A A'

B'

B

C

C'

[Fig. 422]

[Fig. 423]

CORTE GENERAL
A - A’                   0 5 25 m
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[Fig. 424]

[Fig. 425]

CORTE GENERAL
B - B’                   

CORTE GENERAL
C - C’                   

0 5 25 m
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[Fig. 426]

Los huertos escalonados generan una 
dimensión vertical del cultivar. Es un 
punto de encuentro para permanecer C.3/ Croquis Obra Habitada

Se proyecta desde el acto: Desenvolverse en el encuentro cultural de la plaza 
desnivelada. Los espacios públicos son los que articulan la realidad del centro 
comunitario, según las diferentes dinámicas que en ellos se realicen. La plaza nom-
brada como el Ágora del Vínculo, es desde donde nace el real encuentro: conteni-
do en lo público, en la permanencia y en comunidad.
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[Fig. 427]Desde la mirada se conectan los accesos al Centro 
Cultural con las distintas plazas pequeñas. 
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[Fig. 428]La plaza se dispone como lugar de encuentro comu-
nitario y familiar. Su amplitud permite el desarrollo de 
diferentes actos a  la vez.
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[Fig. 429]
que requiera un espacio para ser de-
sarrollado en un determinado momen-
to.
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[Fig. 430]-
rados dan cabida a actividades a las que 
acude un número mayor de personas. El 

cual da cierta intimidad al momento de 
aprender.
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[Fig. 431]El comedor como espacio de encuentro 
arma pasillos holgados para transitar. Se 

la celosía.
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D/ MODIFICACIONES PROYECTUALES

de criterios programáticos y estructurales, junto con la orientación de profesionales 
y técnicos especializados en distintas áreas.
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ÍNDICE

Salvador Zahr

Paz Herrera

Paz Herrera

Arquitecto

Arquitecto especializada en Tasación

Arquitecto especializada en Tasación

DE PROFESIONALES CONSULTADOS 
PARA LAS MODIFICACIONES PROYECTUALES

ESTRUCTURA

COSTO MONETARIO

REDES Y SISTEMAS - GEOTERMIA





















































4. RESUMEN valor UF % m2 totales total UF total $

a) SUPERFICIES CERRADAS 32,2 22,8 1058,07 34.069,85 28.272.117,11
b) SUPERFICIES CUBIERTAS 32,2 0 0 0
c) SUPERFICIES DESCUBIERTAS 25,7 77,2 3590,7 92.280,99 95.945.155,15
FACTOR DE AJUSTE 0,8
TOTAL SUPERFICIES (a+b+c) 90,1 100 4648,77 126.350,84 124.217.272,83
TOTAL SUPERFICIES a 
CONSTRUIR (a+b) 64,4 1058,07 126.350,84 124.217.272,83

en $: 124.217.272,832
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