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Prólogo
- - - - - - - - - - - - - - - - 

postura en el estudio de la Arquitectu-
ra. Ciertamente es de una complejidad 
que no se agota aquí, ya vendrán los 
momentos de enfrentar obras en real 
magnitud donde el “temple” cons-
truido en los años de estudio actúe 
amparado en un suelo que le permita 
acometer su presente. Así, la carpeta 

-
vos y las experiencias de travesías por 

-
cisivo del dibujo y la observación, que 
van decantando los modos en que el 

-
cano en su extensión, para desde ahí, 
conformar fundamentos que cons-
truyan la retórica del obrar, que sean 
sustento y origen de las obras empren-
didas.

un proyecto que vincule dimensiones 
del espacio público y la naturaleza en 
el contexto urbano, dimensiones que 
el borde costero de la rada de Valparaí-
so reúne entre Playa Ancha y Concón. 

ni accesibilidad al peatón o el ciclis-
ta y parcialmente a los automóviles. 
La bicicleta se comprende y propone, 
como una escala intermedia que cubre 
necesidades de desplazamiento, que 

velocidad intermedia entre el pie y la 
rueda, llevándolo a una integración es-
pacial, donde aparecen las distancias 
máximas de la lejanía, como también 
la proximidad del lugar. Además, co-

-
dad, el viento, la inercia, el recorrido y 
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Así propone una red de estaciones de 
bicicletas para el borde costero, que 

-
-

te, turistas, etc. y que preste los servi-
cios necesarios a esta modalidad. 

bici estaciones para estas ciudades 
ya que existen usuarios que se des-
plazan en bicicleta sin las condiciones 
para dicha forma de ir, poniendo en 
riesgo al ciclista, al peatón y automo-
vilista.

Para ello estudia y recorre el borde 
-

bles, que permitan detenciones y 

de movilidad urbana. Dentro de estos 
puntos, encuentra en el tramo entre 
Caleta Portales y la pasarela de Av 

oportunidad para el desarrollo de su 
proyecto, dado el potencial para es-

-
blica.

La estación de restauro que pro-
pone, la concibe desde el acto de 
“bordear en escorzo contenido por 
lejanías máximas” y considera en su 
programa, un sector para arriendo de 
bicicletas, guardado, taller de man-
tención y reparaciones, un espacio 
de información de rutas y circuitos, 
espacio de restauro que contempla 

-
rramientas de libre uso. También, 
se considera un espacio para venta 

además de espacio de co-work, el 

-
versatorios, exposiciones o charlas. 
Se empalma el proyecto con una ci-
clovía elevada que cruza sobre la ca-

hasta el borde que toca el agua.

un desarrollo que ponga en valor uno 

como es su borde de encuentro entre 
la ciudad y el mar.

Iván Ivelic

Profesores Guía

- - - - -  - - - - -      -
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Apertura del Estudio
Anhelo Arquitectónico - - - - - - - - - - - - 

Se comienza con las preguntas:
a. ¿ -
tención sobre el proyecto a rea-
lizar?
b. ¿Cuál será el regalo que voy a 
entregar?

-
yecto que tenga relación con 
una arquitectura que sea cons-

los habitantes y en conjunto con 
ellos. Una sociedad que tenga al 
alcance un espacio donde pue-
da desarrollarse como persona, 

-
cambio de conocimientos sea la 

en proyectar un espacio de fácil 
acceso para el habitante bajo 
el alero de lo público, donde el 
auto no sea el protagonista, sino 
que sea de libre acceso, donde 
la traza sea orgánica y conscien-
te con el lugar donde se empla-
ce.

de transportarse en el habitar el 
espacio, las ciudades, los pue-
blos, el mundo. Cuáles son las 
posibilidades de ver y caer en la 
cuenta del paisaje, naturaleza y 
entorno, dependiendo del cómo 
uno se mueva. Cada medio de 

-
po y ritmo, y según eso se pue-
den observar diferentes cosas, o 
no. 
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- - - - - - - - - -      -

un año de recorridos a pie, en bi-
cicleta y en bus principalmente, 
además de algunos tramos (los 
menos) en auto o avión, hacen 
que la propia compenetración 
con el territorio sea de otra ma-
nera; hoy, principalmente desde 
la bicicleta en conjunto con sus 
diversas velocidades y el pie. 

propia ciudad, el propio entor-

como ciudadana donde apare-
ce el territorio de otra manera. 
Compenetración con el clima, el 
viento, el sol, las vistas, el paisa-
je, los sonidos, los horarios, los 
otros; yo misma.

con la naturaleza es clave para 
el desarrollo más pleno y sin dis-

de disciplina. Fuera de tanto 

plena del cuerpo y mente a lo 
que se quiera realizar; habitar el 
presente. 

Luego de esto, el anhelo arqui-
tectónico para el cierre de esta 
etapa de estudio, radica en el 

-
trimonio natural en conjunto 
con la movilidad; cómo pueden 
compenetrarse y dialogar en 
conjunto, para la creación de un 
lugar donde albergue al habi-
tante, desde la escala próxima y 
centrada en él en pos de mayor 
conciencia ciudadana, calidad 
de vida y desarrollo humano.



10

A_Trayectoria arq
memoria arquitectónica - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - -      -

11111111111111111111111111111111

Introducción1.

Recuento etapas y 
travesías2.

Conclusiones3.
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-
busam quam, velenis magnis 
eossequae parcipit volupist, 

arumenim accumqui beaquae 

et, qui dolores sedisqui reperi 

quam et qui sequi sendaerum 
wwdsdsdsdsdssdsdmporae. 
Demqui ommolorumque eum 

-
tam nis dol

Croquis del lugar

Pe et eos soluptas in nullam 
quiam qui ut et re saperum 
expel is qui cum aut aut atur 

-
cu mquiam quam, seque 
venihilitat.
Te por acestrupid quos veliqui-
bus, susa culparchit autat

Etapa arquitectónica
Nombre proyecto

Qui voluptaescid quatusapit 
faccuscidem quosae ditat.

rehenim inihici llecea ne 
at.Aximus

1/ Etapa + encargo

2/ Datos Sitio

3/ Lugar Proyecto

0/ Recorrido por el territorio

a. Tema Observación Conducente

Am, nulpa consequid qui ut laborem 

mint quident alit aut etur?

Observación

Uptaectotas et quaessed est, erfereh 
enihilit essi beriaectur?

b.Tema Observación 
Conducente

Arcos sombríos que cobijan y envuelven, recibiendo al habitante en la acción de 
traspaso. Cambio lumínico que da cuenta de un cambio espacial (interior-exterior).

Nota:
-

rum endunt, quia coribusamus 
parcias sitatempos aut laccusaes-
si nossitem quis in eles magnis d

4/ Observaciones Conducentes

Observación

Uptaectotas et quaessed est, erfereh 
enihilit essi beriaectur?

Observación

Uptaectotas et quaessed est, erfereh 
enihilit essi beriaectur?

Observación

Uptaectotas et quaessed est, erfereh 
enihilit essi beriaectur?

Observación

Uptaectotas et quaessed est, erfereh 
enihilit essi beriaectur?

Introducción a carpeta
manera de leerla

0/ Recorrido por el territorio
-

pecto del proyecto pasado. Hilo conector en-
tre todas las etapas, a modo de conclusión 

1/ Etapa + Encargo
-

quitectónico, además de una referencia a lo 
que se abarcará en el recuento de cada ciclo.

2/ Datos Sitio
Datos considerados respecto del lugar don-
de se emplaza el proyecto.

3/ Lugar Proyecto
Habla del lugar, mencionando su accesibili-
dad respecto de la ciudad, y menciona bre-
vemente la condisión y virtud del terreno.

4/ Observaciones Conducentes
Observaciones que fueron consideradas al 
momento de darle forma al proyecto.

Dentro de las observaciones, se hace una 
-

denándolas con una letra.

Notas
-
-

sariamente una observación.

Nomenclaturas
-

nes
° 1-2-3/ campos o temas abordados en cada 
etapa (etapa, encargo, datos, lugar, observa-
ción, planimetría)

-
busam quam, velenis magnis 
eossequae parcipit volupist, 

arumenim accumqui beaquae 

et, qui dolores sedisqui reperi 

quam et qui sequi sendaerum 
wwdsdsdsdsdssdsdmporae. 
Demqui ommolorumque eum 

-
tam nis dol

Pe et eos soluptas in nullam 
quiam qui ut et re saperum 

mquiam quam, seque ve-
nihilitat.
Te por acestrupid quos aut qua-
mus re perum, il id molorum 
veliquibus, susa culparchit autat
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5/ Sobre la Forma

Basándose en las observaciones, 
se lleva a la forma lo abalconado 
(pendiente) y la construcción de 
una luz brillante y a la vez tami-
zada. Además, se insiste en el 
acto del vaivén corporal para que 
ésta sea la manera de habitar la 
vivienda, donde la relación con 

mirada, dejando al cuerpo bor-
deado y apropiado del entorno; 
la co-propiedad.

6/ Acto
-

vén del cuerpo, cobijado por la 
pendiente.

Balcones descalzados

-

lumínico dado por el desencaje e irregulari-
dad de la forma.

la calle Marambio, entrando 
por la parte alta de la vivienda. 
Se regala un acceder con un 

golpe de vista en lo distante, lo 
que insta a adentrárse en ella 
hasta llegar al borde (escaleras), 
siendo la primera vez que se 
baja la mirada.

interior de la vivienda.

Croquis de  la casa emplazada en la 
pendiente.

7/ Forma

La luz y el brillo observado, dan 
lugar a las aberturas y al desen-
caje de las plantas de la casa, 
logrando así en el interior, traer 
a presencia ese brillo habitable 
provocado por la luz que rebota. 

proyecto.

5/ Sobre la forma
Descripción de la forma, decantada desde la 
observación.

6/ Acto

7/ Forma
Da nombre a la forma del proyecto, nombra 
lo espacial.

8/ Planimetría

8/ Planimetría

según lo considerado como relevante de 
mostrar.
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Introducción a carpeta
Temas y Sub-temas / Categorías

Primeramente, se ordenan los 
proyectos y travesías desde las 

 a. 
 b. 
 c. 
 
De esta manera, se da cuenta de  
la categorización según su re-
lación con la escala ciudadana, 
pudiendo así abarcarlos de una 
manera más macro.
Dentro de estas categorías, se 
pueden nombrar también las 

emplazamiento y existencia, lo 
que puede construir un entendi-
miento a escala real y su relación 
con el entorno, de qué manera 

Luego, nace una segunda forma 
de leer los proyectos, y es desde 
un encuentro común en cuanto 
a lo que el territorio dicta. 

cómo es en cada caso, depen-
diendo de dónde y cómo se 
está. Cuál es la relación entre el 
habitar y la manera de recorrer 
ese lugar.

proyectos realizados, las trave-
sías vividas y las obsevaciones 
que decantan en reiteradas ve-
ces en el contexto del dónde se 
emplaza.

Ambos, el tema y sub-tema, son 
decantados desde la memoria y 
lo que trascendió hasta el pre-
sente respecto de lo anterior-
mente estudiado.
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tema_Lo Privado
Manera de categorizar las etapas y travesías - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - -      -

La dimensión de lo privado, trae 
a presencia el acercamiento al 

-
cala uno a uno, donde la rela-
ción se construye con el otro en  

Casa en la Pendiente, 
Marambio, Valparaíso1.

Casa en Vertical, La-
pislazuli, Reñaca2.

Travesía Maicolpué, 
Osornoa.
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Prefacio de la Casa
Apertura del tema desde lo personal - - - - - - - - - 

Casa en la Pendiente, 
Marambio, Valparaíso

Casa en Vertical, La-
pislazuli, Reñaca

1.

2.

Palabras Claves de la etapa

° Las lejanías
° La luz y sus tamices

° Umbrales de traspaso
° Lo abalconado

Palabras Claves de la etapa

° Luz que orienta
° Brillo habitable
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- - - - - - - - - -      -

La casa, pensada desde el regalo 
del dónde y cómo vivir. Cuál es 
la manera que se quiere habitar 
un lugar y cómo será la relación 
entre los habitantes dentro de 
un mismo espacio privado. Así 
también, el dónde se emplaza, 

alrededor, cuáles son los veci-
nos, cómo y de qué manera se 
llega a ella. Qué pasa con la luz, 
la vista, la temperatura.

-

hábitos, las propias personalida-
des y quehaceres personales. Lo 

persona y familia, queda a la luz 
dentro de una casa, expuesto y 
palpable. Aparecen los gustos, 
olores, preferencias, ordenes, 

Que el acto de habitar sea ple-
no, que de seguridad, comodi-
dad y alegría habitar el espacio 
en donde vivimos. La vivienda 
en respuesta a las necesidades 

-
dividuo, y no sólo como un habi-
táculo para dormir.
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-
-

vienda unifamiliar, y en este caso, 
el encargo  es  proyectar  una 
casa en la quebrada. Hacerse car-
go del acto de habitar en el ho-
gar, el cómo llegar, las diferentes 

-
-

lidad del terreno, son directrices 
a abordar en el proyecto.  
Habérselas con lo “invisible”; la 
luz, el aire y la gravedad. Además, 

Valparaíso, referencia proyecto respecto del 

inclinado y un plano horizontal.

en un sector residencial del ce-
rro Cordillera, teniendo acceso 

caminando hasta la calle peato-
nal Marambio. También, desde 
el cerro Cordillera, desde la calle 

-
va, pero de todas formas, 

Tercera etapa_2012
Casa unifamiliar en la pendiente

Calle Marambio, C° Cordillera, 
Valparaíso
Ladera nor-poniente
70 msnm
350 m2 (considerados)

1/ Etapa + encargo

2/ Datos Sitio

3/ Lugar Proyecto

cómo se es co-propietario, en-
tendido como la pertenencia 
del lugar y la relación con lo que 
rodea la vivienda. 

“La arquitectura como pura in-

fenómenos naturales. La com-
plejidad está en saber todo lo 
necesario para vivir.” (Miguel 

remodelado y próximamente po-

el horizonte-mar, abalconado so-
bre él, e inmerso en la quebrada.
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a.

se adelanta, sobrepasa todo lo que queda 
bajo su altura, para posarse en el horizon-
te mar. Luego, se observa lo que hay bajo 
él; aparece la ciudad, lo próximo. Después,  
vuelve al horizonte > v a i v é n

-
diente).  Lo enmarcado trae a proximidad lo 

mirada y la llevan hasta el mar; lo acerca.

c. Lo abalconado

manera abalconada sobre la pendiente; 
asomo desde el borde. 

d. 

Palmeras que cobijan el habitar, formando 
un interior semi permeable a través de la 
sombra y altura de ellas.

Se habita con la mirada, antes que con el 
cuerpo.
La co-propiedad; se pertenece al lugar desde 
la mirada, hay una relación con el entorno.

Techumbre construida desde su sombra, la 
cual da variación de luces en vitrinas de la 
galería. Ésto provoca brillos aleatorios, cap-
tando la atención del habitante.

b. 

Arcos sombríos que cobijan y envuelven, 
recibiendo al habitante en la acción de tras-
paso. Cambio lumínico que da cuenta de un 
cambio espacial (interior-exterior).

Nota:
Se da cuenta del vaivén, luego de estar en 

de papel. Sin la existencia de la pendiente, 
el juego de lanzar, bajar a buscarlo y volver a 

4/ Observaciones Conducentes

esclarece lo que ocurre en el exterior de la 
-

gados. 



5/ Sobre la Forma

Basándose en las observaciones, 
se lleva a la forma lo abalcona-
do (pendiente) y la construcción 
de una luz brillante y a la vez ta-
mizada. Además, se insiste en el 
acto del vaivén corporal para que 
ésta sea la manera de habitar la 
vivienda, donde la relación con 

mirada, dejando al cuerpo bor-
deado y apropiado del entorno; 
la co-propiedad.

6/ Acto

del cuerpo, cobijado por la pen-
diente.

Balcones descalzados

-

lumínico dado por el desencaje e irregulari-
dad de la forma.

calle Marambio, entrando por la 
parte alta de la vivienda. Se re-

de recorrido y con el golpe de 
vista en lo distante, lo que insta 
a adentrárse en ella hasta llegar 
al borde (escaleras), siendo la 
primera vez que se baja la mira-
da.

-
terior de la vivienda.

Croquis de  la casa emplazada en la pen-
diente.

7/ Forma

acceso
living comedor

cocina

estar

dorm 1dorm 2 dorm 3

horizonte
vaivén

abalconarse
giro

pendiente

La luz y el brillo observado, dan 
lugar a las aberturas y al desen-
caje de las plantas de la casa, 
logrando así en el interior, traer 
a presencia ese brillo habitable 
provocado por la luz que rebota. 

en el que se emplaza el proyec-
to.

6/6/6/ Acto

del cuerpo, cobijado por la pen-
diente.

Balcones descalzados
7/ 7/7/ Forma



8/ Planimetría

Planta 2
Nivel Calle

Planta 1
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Cuarta etapa_2012
Casa en Vertical

Al igual que la etapa anterior, el 
encargo es una vivienda unifami-
liar, pero esta vez, el encargo se 
centra en la dimensión de lo ver-

-
yecto con la travesía realizada a 

-
servación y la lectura del territo-
rio, como eje vinculante entre la 

1/ Etapa + encargo

280 m2 en pendiente 
68 - 77 msnm
40° de inclinación, medidos con 
cuerpo
Ladera orientada al norte

2/ Datos Sitio

3/ Lugar Proyecto
Tiene triple acceso, dos con pen-
diente muy pronunciada, y otro, 
bordeando el cerro, camino más 
plano. 

ante el horizonte-mar, en pen-
diente, encontrándose con la ba-
hía y su curvatura; al igual que la 
calle donde se emplaza. Se nom-
bra la condición del predio, como 

encausarse hacia un frente curvo con ampli-
tud y distancia, encontrándose con el cerro 
mismo que abraza el mar; lejanía máxima.

-

con el mar en su frente, apare-

Barrio con baja ocupación de 
-

tomóviles y personas. Calle que 
padece el cerro en curva, sin sa-
lida. 
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4/ Observaciones Conducentes

a. Brillo habitable, luz que orienta

Umbral sombrío y al fondo, el brillo. La de-
tención provocada por aquella luz, insta al 
cuerpo a buscarla y habitarla.

d.

Maicolpué. Desde la altura, se queda enfren-
tado ante otro tamaño predominante, el ce-

dilucida y orienta el pueblo entre estas dos 
alturas mayores, desembocando en el mar. 

a´. 

el mar, extendido hasta el suelo del terreno. 

-
dentes. 

b.

Desde la altura, se habita la curvatura del ce-
rro frontal, en el cual el giro abraza el mar, 
en el giro está el encuentro. Cuatro alturas, 
las cuales van conectadas orgánicamente, 
desembocando en una máxima altura, la 

forma, con una máxima altura como remate.

c.

La obra, Maicolpué. Aparece el paisaje, real-
-
-

san la altura máxima del límite natural cerro.
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5/ Sobre la Forma

Casa alargada que recorre y fal-
dea el cerro, conservando su di-

vivienda desde la desnivelación, 
la cual es conectada por su caja 
escala como centro luminoso y 

dentro y fuera de la casa, es des-
de el giro; el habitar cada lugar, se 
trae a presencia desde el acceder 
con el giro, no inmediato ni fron-
tal.

6/ Acto

aparece el encuentro en el giro

Largo desnivelado, que gira en lo 

Cada nivel es un lugar con ocupa-
-

da, los cuales van ascendiendo 
para terminar expuestos en una 
máxima altura, sobre la techum-
bre de la casa > altura máxima 
como término (observación b). 

-
bre, está construido entre alturas 
de la misma casa que lo dejan co-

-
tra desniveles, alturas y calces con el terreno.

7/ Forma

Su acceso desde la mitad de la 
vivienda, es sin revés ni derecho, 
se habita de subida y de bajada. 
Aparece nombrado el acceso, 
como algo que debe ser con un 

-
diato.

Suelo de agua
Se trae lo observado sobre el 
brillo y movimiento del agua al 
interior de la casa (obs. a). Se 
habita en torno a un vacío con-

suelo, liberando una pequeña 
parte de la techumbre, sin ol-
vidar hacerse cargo del agua y 

interior, dentro de un cubículo 

también, la dimensión de la ven-
-

ja en conjunto de ella, para así 
tener movimiento en el agua, 

Croqui Habitado caja escala vidriada, con vis-

Desde el interior, se habita el exterior.
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8/ Planimetría

Corte A - A´
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Pórtico - corredor, 2012
Travesía Maicolpué, Osorno, Chile

-
-

dimiento de lo que implica un 
viaje, un recorrido, más de esta 

regalar algo, una obra hecha 
por el taller de arquitectura, en 
conjunto, en comunidad, traba-

encontrarse con el lugar, con el 
-

rente o al menos desconocida, 
con compañeros, con profeso-
res, con una carpa bajo la llu-
via, con animales, paisaje y otra 
dinámica.

Vida – trabajo – estudio

Se va con espiritualidad, se va 
orientado por el taller mismo, 
orientados por algo mayor, el 
trabajo en conjunto para poder 
realizar una obra.

0/ Lo Previo

Maicolpué, en la costa de Osor-
no, un pequeño pueblo que fue-

los lugareños. Pocas familias, 
lluvias abundantes, viento con 
presencia, mucha naturaleza y 
bosques, dos o tres almacenes 
para abastecerse de algunas co-

-
dad pesquera, un río que cruza 
el pueblo, y de inmediato, el 
cordón montañoso de la Cordi-
llera de la Costa, la cual es una 

1/ Lugar

Primera travesía, todo nuevo. 

- Castrum > Todo lo que permite 
que se sostenga la obra (Clima, 
comida, actos, viaje, dineros, alo-
jamiento, materiales)

La travesía con dos labores a la 
par
- Acción
- Contemplación

“Para hacer una ciudad, hay que 
hacer un recorrido previo”

“No se debe llegar de golpe, 
debe haber una detención de 
por medio.”

sol y sombra.
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-
cargo aparece después del lu-

contextualizarse, comprender el 
entorno en el que se está, para 
luego develar necesidades, po-

sabiduría del habitar y lo espe-
-

mos. Observar lo corriente, lo 

2/ Encargo

Además, cada uno contaba con
- 5 tejuelas de policarbo-
nato (60x10cm)
- 5 tejuelas de alerce

que se haga cargo de recoger la 
luz y lanzarla.

Curso del espacio suspendido por su propio 
-

el interior de lo construido.

Copa de los arboles iluminados por el sol, 

mojadas, dando luminosidad al lugar, y al 
-

rro de fondo.

3/ Observaciones

mismo lugar, la obra va variando 
en sí misma. Comienza siendo 
una cosa, para terminar siendo 

a un “estar en contemplación”.
De esta manera la obra se cons-
truye como un corredor inter-
no, el cual revela la dimensión 

remate en cursos del espacio. Se 
conecta el suelo, la montaña y el 
cielo; aparece el valle, lo entre.

4/ Decantado
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Cierre

-
cia de lo privado en diversos lugares y contextos; observado en un 
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Casa en la Pendiente, 
Marambio, Valparaíso1.

Casa en Vertical, La-
pislazuli, Reñaca

2.

Travesía Maicolpué, 
Osornoa.
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tema_Lo Semi Público
Manera de categorizar las etapas y travesías - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - -      -

3.

4.

b.

5.

6.

personal, a la transición de los 
proyectos en cuanto a su rela-
ción con la ciudad y el habitan-
te. Se posiciona en una escala 
intermedia, donde aparece lo 
privado develado por la interac-
ción en proximidad entre habi-
tantes, pero que abarca además 
un entendimiento mayor y más 

con un grupo en busca de lo co-
mún (intereses y necesidades) 
bajo el alero de un espacio com-

Centro de Baile, C° Cor-
dillera, Valparaíso

Escuela del Viento, 
Ciudad Abierta, Con-
cón

Conjunto Habitacio-
nal, Almte. Barroso, 
valparaíso

Conjunto Habitacio-
nal, Hontaneda, Val-
paraíso

Travesía Paraty-Mi-
rim, Brasil
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Prefacio de la Sede
Apertura del tema desde lo personal - - - - - - - - - 

Palabras Claves de la etapa

° Lo sonoro y el espacio

° Lo público y privado, el traspaso
° Vacío vinculante

Palabras Claves de la etapa

° Viento como eje vinculante

° Orden y juego
Escuela del Viento, 
Ciudad Abierta, Con-
cón

5.

Centro de Baile, C° Cor-
dillera, Valparaíso4.



35

- - - - - - - - - -      -

nos encontramos con el otro 

le da cabida a un grupo de ha-
bitantes con necesidades simi-
lares, donde puedan realizarlas 
plenamente.

Dar cobijo a lo común. 

-

habite, se apropie y sienta parte 
de ese espacio. Que sea una ex-
tensión de su vida privada, para 

en plenitud, libertad y alegría.
Tiene tamaño de comunidad, 
el cual abarca dimensiones es-
paciales grupales, de reunión, 

expandir conocimientos, pensa-
mientos y proyectos.
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Quinta etapa_2013
Centro de encuentro de bailes

Se comienza con la tarea de sa-
lir a observar en la ciudad, algún 
acontecer público ocurrente y 
recurrente en Valparaíso. Hallar 

propia de los habitantes porte-
ños, la cual sea realizada en el 
espacio público. Así, se decanta 
entonces este acontecer público, 
para darle lugar en un espacio 
sede, en respuesta a demandas 
de lo común.

1/ Etapa + encargo

-
dillera, Valparaíso
 m2 planos 
Terreno plano
Ladera orientada al norte

2/ Datos Sitio

3/ Lugar Proyecto

paso y ritmo existentes en las ca-
lles que lo rodean. Dualidad que 
se encuentra en un centro co-

-
brado como vacío vinculante. Te-
rreno que colinda con 3 calles, lo 
que lo deja expuesto, sumergido 
en el barrio con libre acceso, y 

espacios públicos y comunita-
rios; junta de vecinos y cancha 

su cercanía, pero especialmente 
por residentes del barrio. 

resguardado de casas de no más 
de 3 pisos, donde la virtud del 
terreno, está dada por el doble 

Terreno envuelto y cobijado por las casas, 
pero a la vez, independiente gracias a las ca-
lles en su perímetro. Terreno sin espalda. No 

Ubicación terreno, emplazado en Cerro Cor-
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4/ Observaciones Conducentes

a.

Malabares en el espacio público. Lugar con 

del juego por su altura y espacialidad.

b´. Lo Sonoro
De espalda; marca un espacio.

Pza O´Higgins: Disposición de las bancas de 

formando una pantalla respecto del sonido. 
-

al tránsito ruidoso, alejándolo así por la abs-
tracción corporal. Distancias medidas desde 
el sonido.

b. Lo Sonoro
Sonido que capta al habitante; sorpresa

-
minar de los ciudadanos. Detención e inte-

reúne en medialuna; se transforma en un 
-

nido dentro de esta forma. Cobijo a lo central

d. 

necesidad de un suelo liso, aparece este te-
cho y barandas, que cierran el espacio y lo 
transforma únicamente para su uso en ese 
momento; el baile. 
Una altura que inmediatamente hace apare-

c. 

donde los espectadores sentados, dan lugar 
a la conformación del espacio desde lo co-

-
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5/ Sobre la Forma

Luego de observar las reuniones 
y conglomeraciones de habitan-
tes en el espacio público, viendo 
cómo se posicionan y ordenan 

-
ma lo curvo como eje ordenador 
y vinculante para la expectación; 
tanto por sus aportes de reunión 

acto de la sede, se ve construido 
desde el bailarín, y desde el es-
pectador; es una construcción en 
conjunto. Asimismo, se da cabida 
a que la sala sea el eje central de 
este proyecto, quedando todo el 
resto del organismo en función 

de ella; el asomo hacia ella, el 
espectar y la contemplación. 
Además, se recoge la dimen-
sión barrial y territorial, desde 
el entendimiento de la realidad 
de cada calle que colinda con el 

-
llo), y lo privado, ensimismado y 

-
ni). Se da cabida al traspaso cur-
vo de una dimensión a la otra, 
siendo parte fundamental de la 
obra, y de la misma manera, de 
lo que es entendido como sede; 
espacio semi-público, dual.

6/ Acto

Bailar en el umbral que cobija, 
resguardado por la espera aso-
mada

Umbral de cobijos curvos, en ver-
7/ Forma

Los 8 Puntos;
Orientación de toda la danza res-
pecto a los 8 puntos. Los movi-
mientos del cuerpo y todo el ges-
to es guiado hacia esto. 

-

también el asomo desde las casas aledañas. 
Casas como galerías de expectación.

Los espacios del centro de bailes, van giran-
do y conviviendo en torno a la sala central. 

del lugar.
vacio arquitectónico respeta esta amplitud y 
asomo hacia la danza y el lugar céntrico.

Dependiendo del punto que 
se oriente el bailarín, se logra 

-

> nombrar
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8/ Planimetría

Planta 1

Planta 2 Planta 3

Corte  A - A´ Corte B - B´
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Sexta etapa_2013
Escuela del Viento

1/ Etapa + encargo

Ciudad Abierta, Quintero
300 hectáreas
Sección: borde del humedal
Terreno: tramo semi pantanoso y 
el otro duna
Nuevo acceso propuesto desde la 
carretera

2/ Datos Sitio

3/ Lugar Proyecto

Se caracteriza por su naturaleza 
y extensión; asimismo, por ser 
un lugar tranquilo en cercanía 

-
gido para emplazar la escuela, 
está al borde del humedal, ha-
ciéndose cargo de la inmediatez 
y posibles crecidas de agua, y 
también, encontrándose con la 
duna como suelo dinámico.

Ciudad Abierta, emplazada en-
tre Concón y Quintero, como un 

-
mente, y además, como recinto 
de algunas viviendas; además, en 
las cercanías existen pequeñas lo-
calidades de mediana ocupación 
poblacional.

una comunidad que se desarro-
lla en un contexto semi rural, es-

-
ta. Hallarse con el límite entre lo 
que es ciudad y lo rural, los re-
quisitos para un establecimien-
to educacional, y cuál será el im-
pacto de la construcción de una 

Se abre la pregunta de cuál es 

una escuela, donde el observar 
el acto que ocurre en ella es lo 
primordial. Luego, aparecen las 
dimensiones formales sobre 
hacerse cargo de los límites del 
proyecto; la luz, paisaje y um-
brales.

Predio Ciudad Abierta, Quintero.
Ubicación escuela en el borde del humedal.

o en contra, condicionado por el viento).

Dibujo de los vientos que provienen desde 
el poniente y el borde del humedal, ascen-
diendo hacia la duna (donde se emplaza la 
escuela).
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4/ Observaciones Conducentes

b. Habitar el espesor alargado y bordear 
con el tacto

Niños corren por los pasillos, hasta encon-
trarse con el otro. Detención en los bordes, 
abalconados, y otros orillados en el interior 
cobijado. Además, al correr por las escaleras, 
van lo más próximos al muro, al borde > bor-
dear con el tacto.

d.

dentro de lo lúdico. Giro sobre un eje y juego 
de alturas; niños de pie y luego en el suelo, 
rápidamente. 

a.

delantera. Apertura visual total de los niños, 
además de la comprensión y cercanía entre 
un compañero y otro; lo inmediato con el del 
frente y el de atrás.

f.

-
nión en círculo como forma que deja descu-
bierto y enfrentado a unos con otros.

e. Fila, lo circular y cambios de alturas 

-

presencia dos dimensiones espaciales res-
pecto de lo visual; el estar a ras de suelo y el 
salto > cambios de alturas.

c.

Lo exterior e interior interactúan, proximi-
dad visual. Galería que aúna.
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5/ Sobre la Forma

6/ Acto aula

7/ Forma

Se propone una escuela que 
se construye desde el entendi-
miento del viento y naturaleza 
del lugar. La situación ´duna´, da 
cuenta de lo dinámico y variante, 
donde trae regalado lo lúdico de 
su suelo. 

-
cación, la cual se abre por y para 
el libre paso del viento, siendo él, 
el que traza los espacios según su 

-
truido pensado desde el alero 
del trabajo a favor de la corrien-
te ventosa, siendo esta misma la 
que construye y conecta los va-
cíos.

La línea recta, interpretada desde 
la aparición del zócalo en la obra, 
y la curva, la cual se muestra des-
de las circulaciones, son las dos 
formas geométricas observadas 
en los casos referenciales en la 
ciudad. La primera, vista bajo el 

-
da, observada en el juego y sus 
dinámicas.

-
beros, existen por el entendi-
miento de lo lúdico del recorrer y 

-
go. Sino, el descender o ascender 
alargado, con el recorrido por la 
rampa.

con gran predominancia en lo ex-

-
brados
- Corredor bordeante
- Muelle en lo extenso

- Muro de recorrido en altura

- Zócalo 

Desde el tacto, el reconocimiento con el 
cuerpo de un espacio. Proximidad del cuerpo 
con lo construido.

zócalo, nace esta rampa-balcón. Aparecen 
dimensiones de la extensión y la lejanía, don-
de el cuerpo se encuentra con detenciones, 

Habitar desde la mirada hacia un 
punto convergente.

Aula desplegada en niveles.

6´/ Acto patio

del desnivel.
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8/ Planimetría

Proyección bajo nivel
Planta zócalo
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Prefacio Conjunto Habitacional
Apertura del tema desde lo personal - - - - - - - - - 

Conceptos Clave de la etapa

° Bordes de contención
° Circulaciones
° Traspaso de lo público a lo privado

° Contexto y consideración barrial

Conceptios Clave de la etapa

° Sin revés ni derecho 
° Pie de cerro
° 

° Apropiación desde el avistar
° Doble altura y orientación
° Plaza Mirador
° Pasarela

° Vacío interior

Conjunto Habitacio-
nal Hontaneda, Val-
paraíso

7.

Conjunto Habitacio-
nal Almte. Barroso, 
Valparaíso

6.
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- - - - - - - - - -      -

con lo comunitario. Aparece la 
vivienda y lo propio, junto con 
el saludo del vecino inmediato 
y la relación con el contexto en 
el cual se reside. Tiene entendi-
miento de un contexto barrial 
y algo más macro; no así poco 

grupo más grande de personas, 
con necesidades de vivienda pri-
vada, pero que da cabida a un 

Aparecen dimensiones de lo 

que podría ofrecer ese lugar, la 
existencia de espacios para el 
encuentro entre vecinos, circu-
laciones complejas que sean de 
común uso y ocupación.

Las complejidades de reunir dis-
-

dad, lo público y semi público, 
los servicios, el entendimiento 

límites en cuanto al habitar y 

común vivir donde rigen las mis-
mas leyes para un grupo diverso 
de personas.

Además, abarca la dimensión 
del aprovechamiento del terri-
torio y los recursos naturales y 
materiales. Suelo, materialidad, 
estructura, instalaciones.
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Séptima etapa_2014
Conjunto Habitacional Almte Barroso

que padeció Valparaíso, se abre 
la discusión como taller la necesi-

Almendral, a modo de propuesta 
ante la emergencia y la conexión 

conjunto habitacional.

-

largo conector, y su poca anchura 
hace que todo esté en la cercanía 

cuenta que el cerro también

1/ Etapa + encargo

Calle Almirante Barroso, sector el 
Almendral, Valparaíso
 m2 
Terreno plano
Tres de sus fachadas, colindan 

2/ Datos Sitio

3/ Lugar Proyecto

Almirante Barroso, vertebra vin-
culante entre el pie de cerro y el 
plan, pero que guarda privacidad 
por la existencia de pequeños 
abastecimientos a la cercanía 
del pie y la pertenencia corpo-

como lo de atrás, respecto de pla-
za O´Higgins, siendo ella el lugar 
observado y determinante en el 

-
cionado hacia su frente, hacia la 
plaza y el plan, pero no olvidando 

posee falencias en cuanto a co-

vivir pleno. Así, se propone la 
posibilidad de subsidios a través 
de postulaciones, para convivir 
en un espacio comunitario con 
un programa resuelto y pensado 
para el habitante y la vida en co-
mún. La propuesta del conjunto 
es conformar un espacio de vi-
viendas donde el programa sea 
adecuado para los propietarios, 
pero también para el barrio en 
el cual se emplaza.

-
-

so con un fondo cerro y como eje vinculante 
desde este mismo, hasta el mar. Calle Victo-
ria como contexto comercial.

-
rrio el Almendral, Valparaíso.

Luego de realizar un estudio de 
los barrios y sub barrios del sec-
tor del Almendral en el plan de 

calle Almirante Barroso. Barrio 
con doble direccionalidad; del 
cerro al plan y del plan al cerro, 
donde esta condición da cabida 
al diálogo en el transitar y el ha-
bitar. Sub-barrio emplazado en-
tre calle Colón y Plaza O´Higgins. 
La primera, como eje comercial, 
y la plaza, como el encuentro de 
lo público y comunitario, donde 

-
dad.
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4/ Observaciones Conducentes

a. Bordes de Contención

vacío mayor - quebrada - es lo que envuelve 
y aúna el total, siendo el mar la horizontal 
conectora del plan con el cerro

a´. 

Caminar encausado y enfrentado, con un 

por sus límites, dejando al habitante suspen-
dido por los bordes

b. Circulación de lo público a lo privado

Plaza O’Higgins. Caminar bordeando un cen-
-

interior público.

c. 

Altura con espesor (follaje árbol) > un es-

-

acontecen, dándole permeabilidad e imper-

misma, donde los diversos ritmos y formas 
de circular, se reúnen en un mismo punto; 
umbral de reunión.
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5/ Sobre la Forma

Un conjunto habitacional que 
presenta la condición de ciudad 
y lo propio del barrio, donde el 
habitar es ante un centro colec-

y tercera edad, donde se relacio-

-
cío lumínico central, que no es 
solamente una luz cenital, sino 

espacial “barrial”; es la conexión, 

además de posibilitar conexión 

-
miento público, el cual es con-
textualizado a los habitantes 
del mismo conjunto, y además, 
a los residentes del sector. Lo 
público dispuesto a la comuni-
dad barrial, está orientado hacia 

de fácil acceso para el peatón. 
Lo semi público, está en la parte 
interior del primer nivel, que-
dando en resguardo por su ubi-
cación y ocupación. 

6/ Acto

Co-habitar ambulante, bajo una 

Antesala permeable, vinculada 
7/ Forma

b´. 

Observación de la planta del caso referencial 

lo público se adentra a lo privado, siendo es-
pacios colindantes, pero al girar hay un cam-

borde.)

Organismo primer nivel. Dimen-
sión pública y semi pública de la 
obra.
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8/ Planimetría

Planta 1 Nivel
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Planta 2-3-4 Nivel
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Calle Hontaneda, sector el Al-
mendral, Valparaíso
XXX m2 
Terreno a pie de cerro
Colinda con escalera pública

Octava etapa_2014
Conjunto Habitacional Hontaneda

1/ Etapa + encargo

2/ Datos Sitio
3/ Lugar Proyecto

La calle donde se emplaza el pro-
yecto es apropiada por los mecá-
nicos, los cuales dan cuenta de la 
apropiación barrial. Se observan 
dos recorridos:
a. longitudinal > acoge mayor-
mente sólo a mecánicos y autos 
en arreglo 
b. transversal > recibe el tránsito, 
el habitante que vive en el lugar, 
el que va de paso.
>> La condición del lugar es el   
entre

-

derecho, dado por la condición 
-

plazamiento deja el lugar como 

relación tanto en su parte alta, 
como en su parte baja, relacio-
nándose con el cerro por arriba, 
y con el plan por abajo.

Seguir profundizando sobre el 
entendimiento de la vivienda 

-
do cuenta de las necesidades co-
munes que puede tener un grupo 
de personas, y cuál es su relación 
con y para el entorno barrial.

Además, esta etapa se posiciona 

trabajar los ´vacíos envolventes´ 
-

nen espesor el cual permite doble 
función, tanto en el interior de la 
vivienda, como en el exterior de 
ella. También se hace detención 
en los ´umbrales de traspaso´ 
respecto del cómo se conforman 
los límites de lo público y lo priva-
do desde la arquitectura.
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4/ Observaciones Conducentes

a. Sin revés ni derecho 

La condición del terreno ´sin revés ni dere-
cho´, da cuenta de una doble direccionalidad 

las cuales quedan develadas desde su traza, 
y también, en su relación con las lejanías. Lo 
relevante, la relación hacia todos sus frentes.

d. Pie de cerro > doble altura y doble 
orientación 

al lugar resguardado por la doble lejanía. 

mostrando su abertura y exposición desde el 

c. Terreno como entre 

Por la condición de pie de cerro, el terreno 
queda en una situación espacial y barrial con 
doble direccionalidad; orientado al plan de 
Valparaíso, hacia el cerro y hacia el sub ba-
rrio donde se emplaza

e. Apropiación desde el avistar

plan (congreso), aproximando así al habitan-

tanto con el cerro (lejanía trasera), como con 
la iglesia (la cual hace de referencia).

b. Fachada, envolvente y vacío como es-
pesor

-

-

paso inmediato.
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5/ Sobre la Forma

6/ Acto

7/ Forma

frontalidad del borde

Bloques aterrazados, vinculados 
por pasillos suspendidos

Se propone un conjunto habita-
cional que comprenda el contexto 
del lugar, desde su emplazamien-

su parte baja, con los mecánicos 
y el plan, y en su parte alta con 
el Cerro Merced; además, con la 
escalera que acompaña todo el 

a estudiantes y familias.

-
de su doble direccionalidad y 
sin espalda. La obra se abre a su 
exterior, al barrio, incluyéndolo 
desde propuestas públicas como 
el atrio, la plaza mirador y el equi-
pamiento de abastecimiento ali-

la iglesia adyacente aparezca 
desde el venir por Hontaneda, 

-
-

cio).
-

ción con el C° Merced, tanto con 
el pie y con la vista. La carencia 

área, dio lugar para presentar 
una plaza mirador con abasteci-
mientos básicos (para comuni-

mirador que responda al tránsito 
por Matucana de estudiantes, y 
padres que van en busca de sus 
hijos a la escuela aledaña. Plaza 
dispuesta al habitante del barrio 
como un descanso, lugar de ocio 
y un espacio que se antepone a 
los servicios existentes en el blo-
que de los estudiantes (bloque 
en la parte alta del terreno). 

de sí mismo desde sus pasare-

vacío interior, donde se da la 
transparencia dentro de él para 
que el convivir tenga relación 
con el vecino. 

5´/ Límites y Umbrales

Plaza mirador en altura que da cuenta de 
la lejanía. Conexión visual entre lo público 
y lo privado, pero no con el cuerpo. 
>>Limite dado por la condición de cerro de 
Valparaíso. 
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8/ Planimetría

Planta General
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Planta Tipología D

Planta Tipología C
Bloque Familia

Planta Tipología A
Bloque Familia

Planta Tipología B
Bloque Familia
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Corte Longitudinal
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Sala escuela rural, 2013
Travesía Paraty-Mirim, Brasil

Paraty-Mirim, una pequeña lo-
-

Janeiro, Brasil. Pueblo de pocas 
familias, etnias locales – guara-

conecta todo el lugar, puentes 
colgantes suspendidos sobre el 
río que recorre bordeando la ca-
lle, mucho verde, muchas mari-
posas, ranas, monos, y ruidos de 
animales ajenos al común chile-
no. La selva por un lado, la cas-
cada y el rio, desembocando en 
el mar, con una playa tranquila.
  

uno o dos buses diarios, el res-
to sólo motos o pie. La relación 
con el vecino se construye des-
de el caminar y el saludo en la 
calle; además del encuentro en 
los pocos almacenes existentes.
.

1/ Lugar

dan cuenta de diferentes alturas y horizontes 

como elemento adaptado.

Se trabajó en conjunto de la co-
munidad Guaraní, construyendo 
en el mismo lugar que la escue-
la ya existente, una sala abier-
ta, que diera espacio a los niños 

-
picos, además de un espacio al 
aire libre, sombrío y de tres ni-

-
sarrollada en el taller, la escuela.

2/ Encargo

Inicialmente, el taller se subdivi-
dió en grupos de 6-7 personas, 
donde cada grupo pudo propo-
ner una intervención para su 

grupo pudo compenetrarse con 
la intervención de los compañe-
ros ligando unas con otras, para 
darle lugar a una obra total y en 

-
tros, del bajo nivel, el agua y el 
juego.

Nota: Carpeta de travesía extraviada.
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3/ Observaciones

La construcción del lugar nace 
desde, además de un nuevo sue-
lo y espacio, la aparición de una 

Cada nivel de la obra, está ampa-
rada en una luz con textura dife-
rente, lo que devela una diferen-
cia en el estar y habitar. Interiores 
permeables con diferentes habi-
tabilidades.

4/ Decantado

La punta de los rollizos delinean el límite 
máximo del cerro. Mayor altura de la obra, 
rematado por el fondo límite - cerro, calzan-
do en la misma línea que él.

-
tura máxima cerro. Anteposición al paisaje.

Vista desde su parte baja. Aparece el desivel 
y las máximas de la obra.

Parte baja de la obra. Aparece la dimensión 
de la sombra regalada por el suelo construi-
do, además del agua y el juego en lo bajo.

Obra habitada por niños Guaraní. Acto de 
recibimiento y entrega. Habitabilidad conte-
nida por su luz.
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Cierre

de lo semi público en diversos lugares y contextos; observado en  pe-
queñas localidades rurales, y en la ciudad.
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Centro de Baile, C° Cor-
dillera, Valparaíso

Escuela del Viento, 
Ciudad Abierta, Con-
cón

Conjunto Habitacio-
nal, Almte. Barroso, 
valparaíso

Conjunto Habitacio-
nal, Hontaneda, Val-
paraíso

Travesía Paraty-Mi-
rim, Brasil

3.

4.

b.

5.

6.
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tema_Lo Público
Manera de categorizar las etapas y travesías - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - -      -

que abarcan la dimensión ur-
bana, entendida desde la traza 
territorial y los ejes de circula-
ción en la ciudad, donde se ha-
bita en un espacio abierto, de 
uso común. Se posiciona en una 
escala macro, donde aparece lo 
público en el encuentro entre 

dinámicas de ciudad. Se abarcan 
desde un contexto más amplio 
donde se relaciona no sólo el 
habitante con el otro, sino que 
con servicios, calles, sectores 
habitacionales, horarios y rit-
mos ciudadanos.

Espacio Público7.

Estación Intermodal,  
Quilpué8.

Plaza Gualliguaica, 
Valle del Elquid.

Estación Intermodal,  
Peñablanca9.

Borde mar interior, 
Paildad, Chiloéc.

Recorrido Americano, 
Viaje personalx.

r int



66

Prefacio de la Intermodal
Apertura del tema desde lo personal - - - - - - - - - 

Conceptos Clave de la etapa

° Condición de Valle

° Cerramiento perimetral
° Atrio
° Tiempos lumínicos
° Habitar desde el avistar
° Luz como medida
° Contención lumínica
° Cardinalidad

Conceptos Claves de la etapa

° Hito como límite de avistamiento. 
°  Luz como medida 
° Luz > umbral conector entre dos espacios

° Circulación en quiebre
° Lo translúcido

Estación Intermodal,  
Peñablanca9.

Estación Intermodal,  
Quilpué8.
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- - - - - - - - - -      -

acontecer y habitar humano, 
reunidos en un mismo espacio 
público y contenido. 

Una escala mayor, la cual abar-
ca muchas personas, cada cual 
con ritmo y paso diferente, con 

no atropellamiento de ellos.

Aparecen dimensiones de ciu-
dad macro, como el contexto 
urbano donde se está, la ocu-
pación del sector entendiendo 
cuáles son las demandas y ne-
cesidades de los habitantes de 

es el desarrollo del entorno, su 
ocupación y por qué y quién lo 
frecuenta.

Saber de horarios, recorridos y 
variantes. Comprender y obser-
var la ocupación en el área de 

-
der que es un espacio público, 
el cual se habita en un interior 

-
do; un espacio de tránsito.
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centro Quilpué
XXX m2 
Terreno plano, con cambio de al-
tura entre un sector y el otro

Novena etapa_2015
Estación Intermodal Quilpué

1/ Etapa + encargo

2/ Datos Sitio 3/ Lugar Proyecto

un terreno mayoritariamente pla-
no, pero posee un leve desnivel 

de esto, se proyecta una estación 
la cual sea visible desde la calle, 
mostrándose por sus andenes 
y teniendo una dimensión de 
transparencia en el nivel de calle. 
Se propone una vía subterránea 
para el cruce inclusivo de todo 

Proponer una estación intermodal 
la cual dé cuenta de las necesida-

las estaciones de metro existen-
tes, por estaciones intermodales 
que abarquen el transporte más 
requerido de cada lugar, y que 
responda a las necesidades de 
servicios prudentes a dicha zona.

Quilpué, ubicado hacia el in-
terior y cercanías de Viña del 
Mar, como ciudad dormitorio. 
La estación de dicha ciudad, se 
emplaza en el centro de ella, 
presentándose de manera ex-
puesta, no soterrada, dejando 
así a la ciudad en una condición 
de “dos sectores” subdivididos 
por esta línea férrea que cruza.

Acceso sur estación Quilpué. Primer acerca-
miento al entendimiento desde el cambio 
lumínico en el acceder subterráneo.

distancia entre las diferentes ciudades.
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4/ Observaciones Conducentes

a. -
corrido 

1/ deambular con cambios de horizontes, 
-

valle-planicie, mar)

2/ los 3 momentos de habitar una estación:      
i. avistar la estación
ii. acceder (la acción en sí, compra de boleto, 
recarga tarjeta, adentrarse en un interior)
iii. espera del metro (el estar en el andén con 
el vaivén corporal de la espera)

3/ abertura y distención desde lo quieto (el 
estar en el metro) a lo movible (el paisaje 
que va cambiando) > golpes de vista de luz

c. 
individuo y como masa

Al ir al metro: Gente dispersa, cada uno 
como habitante con su propio ritmo, único. 
Al salir del metro: Aparece una masa de per-

un único, se adopta un paso similar entre to-
dos, a la par.

b. Condición de Valle

La aparición del valle es el “entre cerros”. 

descenso de la cordillera de los andes has-
ta encontrar su cauce hacia el mar. Al tener 
conciencia de dónde se posiciona el mar y 
la cordillera, se sabe cuál es la direcciona-
lidad que posee el valle; avistar los hitos 
cardinales.

d. Cerramiento perimetral y el atrio

Árboles acompañan el cerramiento de la es-

-
gándole una orilla.
Además, el retranqueamiento de la esta-
ción, respecto de la calle, le otorga a este 
acceso una dimensión de atrio, donde este 
“atrio-estacionamiento” logra que el habi-
tante tenga un recorrido estando ya fuera de 
la calle, pero aún sin acceder a la estación 

espacial y distanciamiento de la calle en 
cuanto a ruido, velocidad y nivel. >>aparece 
por su atrio.
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f. Habitar desde el avistar

provoca en el habitante una situación dada 
por la luz y el brillo. Ambos captan el ojo, lo-
grando que la mirada se torne en lo de afue-
ra, dándole así un horizonte que escapa de 
la frontalidad que posee el tren mismo. Se 
habita desde la contemplación para reposar 
la mirada en lejanías proyectadas.

e. Tiempos lumínicos

donde los traspasos de luz van anunciando 
el dónde se está. Avistamientos de luz y bri-
llo (saliendo), y sombras (entrando) en este 

por el brillo, donde el cuerpo va apareciendo 
poco a poco hacia el exterior.

g. Luz como medida

Al entrar la luz exterior al interior del vagón: 
Luz como medida >> dimensión espacial  que 
auna lo externo con el interior del vagón.
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5/ Sobre la Forma

Se propone una estación inter-
-

dad universal, de manera holgada 

se piensa una rampa de acceso, lo 
cual comprende también que el 
recorrido es con distancia, ya que 
en ella es donde aparece el lugar. 
Se le regala a la ciudad la dimen-
sión del viaje en metro (quietud 
del habitante, contrastada por la 
velocidad que posee el vagón), 
el habitar desde la mirada, desde 
una anteposición al lugar. 

-
rece el trayecto y los tamaños ex-
teriores, los cuales van enuncián-
dose por su magnitud lumínica. 
La lejanía otorga la capacidad del 

por eso, que la cualidad espacial 
del atrio se lleva a la forma para 
tener en cuenta la dimensión de 
la extensión, la lejanía y en lo que 
en ella ocurre (luces, brillo, quie-
bres, holgura, anteposición).

Atrio
-

sando en la inclusión y una di-
námica en el caminar, en el re-
corrido mismo. Que el caminar 
por escaleras o por rampa vayan 
acompañándose y no queden 
disgregados uno del otro. Se con-

paso alargado, donde existen dis-

y espera. Se piensa como un lu-
gar de encuentro y/u ocio, el cual 
muestra y devela desde la lejanía, 
la existencia de la estación.

6/ Acto

7/ Forma
Corredor desplegado
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8/ Planimetría

Planta  General
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Planta  Cruce Subterráneo
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Maqueta fragmento intermodal Quilpué; traspaso y acceso

Maqueta fragmento intermodal Quilpué; atrio, acceder y traspaso lumínico

Maqueta intermodal Quilpué; techumbres y volúmen arquitectónico
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Corte A-A´

Corte Arquitectónico
Primera propuesta

Corte  desplegado C-C´
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Calle Baquedano y Sargento Al-
dea, Peñablanca
XXX m2 
Terreno con leve pendiente

Décima etapa_2015
Estación Intermodal Peñablanca

1/ Etapa + encargo

2/ Datos Sitio

3/ Lugar Proyecto

Peñablanca, ubicado hacia el in-
terior de Viña del Mar y cercanías 
de Limache. La estación se em-

-
vidad pública, presentándose de 
manera expuesta, no soterrada, 
condicionando a la ciudad en dos 

además, una diferencia de cota 
(2 mts app) entre calle Sargento 
Aldea (norte) y Baquedano (sur).

-
ten servicios más que pequeños 
y escasos almacenes. La estación, 
está ubicada algo desvinculada 
del centro del lugar, pero aún así, 
existe conexión con otros medios 
de transporte. Lugar tranquilo.

trabaja en la remodelación de las 
estaciones existentes en el me-
tro de Valparaiso - Limache. Pro-
poner una estación intermodal 
que abarque las dimensiones del 
sector donde se emplaza, consi-
derando servicios para la comu-
nidad que sean acordes a las ne-

-
yectos realizados en la etapa

anterior con algún compañeros, 
teniendo la tarea de rescatar al-
gunas dimensiones observadas 
por el otro; observación, forma, 

-
rar.

etapa, se insiste en ´pasar de lo 
arabesco a la geometría´, donde 

sabiendo cuál es su intención, 
ya que es ello lo que da cabida a 
lo habitable; no se construye sin 
material.
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b.  Luz como medida >> dimensión espa-
cial que aúna lo externo con el interior 
del vagón

provoca en el habitante una situación dada 
por la luz y el brillo. Ambos captan el ojo, lo-
grando que la mirada se torne en lo de afue-
ra, dándole así un horizonte que escapa de 
la frontalidad que posee el tren mismo. Se 
habita desde la contemplación para reposar 
la mirada en lejanías proyectadas.
>>recorrer lúdico desde la quietud, ante una 
lejanía

a. -
mo de avistamiento. 

recorrer el ojo por este cobijo, el cerro, se 
baja la mirada y aparece la ciudad 
>> lo p r ó x i m o
Comportamiento del ojo desde la anteposi-
ción a la ciudad >> Lejanía a proximidad.

c. -
les que aparecen

manto conector del total del paisaje, además 
de ser el borde límite del lugar.

los árboles y el aparecimiento de leves hitos 
-

blado (Gualliguaica)

4/ Observaciones Conducentes

-
nocido, como un límite de cobijo donde se 
puede posar la mirada, como la búsqueda 

lo reconocible por el cuerpo/ojo, con el po-
sicionamiento del habitante ante un lugar. 

ocio. >> en el viaje en tren ocurre lo similar; 
al ir sentado el ojo busca dónde reposar la 
mirada >>> l e j a n í a
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d. 
postura/ posicionamiento del habitante 
dentro del vagón

Observación sobre distribución del habitan-
te dentro del andén, de qué forma se está y 
cómo se reconoce en lo formal
• de pie holgado > movimiento > el paseo

• sentado > enfrentado/de escorzo/ de lado 
> espera/andén

5/ Sobre la Forma

Generacion de la obra

1. Circulación
Circulaciones dadas por el enten-

entre un lado y otro de la esta-

da lugar a diversas circulaciones.
• circulación norte-sur: lineal en 
quiebre (soterrado)
• circulación calle-andén: en tra-
ma

2. 
• cambio de altura entre un lado 
y otro de Peñablanca (lado norte 
más bajo que sur)
• emplazado en sector residencial
• emplazado entre dos calles; 

y Baquedano con presencia de 
transporte público (micros y co-

• línea férrea recorre la cardinali-
dad este-oeste; cruce de un sec-
tor a otro está dado por Norte-Sur

3. 
La elección de la materialidad 
está dada por la jerarquía de lo 
translúcido de la obra. Se da ca-
bida a la aparición de lo exterior 
desde su interior y viceversa.
• pilares mixtos (madera y hormi-
gón)
• vigas de madera
• muros translúcidos de vidrio 
opaco
• tensores de acero
• celosías de metal

-
turas intermitentes en pos de la 
visibilidad pero no de la accesibi-
lidad

4. Vacío Interior
La intermodal está conformada 

-
ble altura el cual alberga acceso, 
plaza y servicios. Además existe 
un cruce que va descendiendo 

lado norte y sur de Peñablanca, 
y también, es el vínculo entre la 
calle con boleterías y accesos a 
andenes.

con un cruce en transversal sote-
rrado.

5. La envolvente
Se considera la transparencia y 
la luz para esta dimensión, por lo 
cual la existencia de muros total-
mente cerrados no se presenta, 
siendo entonces un juego de ma-
teriales que permitan la visibili-
dad/ luminosidad entre espacios.

6/ Acto

7/ Forma

cobijo

Umbral de traspaso semi curvo
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Maqueta fragmento intermodal Peñablanca; andén como suelo para el habitante y cielo 
para los servicios a nivel de calle

Maqueta fragmento intermodal Peñablanca; techumbre, umbra y  celosía
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8/ Planimetría

Planta  Andén
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Planta  Cruce Subterráneo
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Planta  Techumbre
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Corte Transversal A-A´

Corte B-B´
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Borde mar interior, 2014
Travesía Paildad, Chiloé

la travesía, Chiloé, sur de Chile, 
nace desde la capacidad del lugar 
en cuanto a su disponibilidad de 

diferente al lugar que vivimos, 

lugar, dando cuenta del cómo tra-
bajar el material. 

Paildad con una condición espe-
cial en cuanto a su emplazamien-
to; el estar entre mares y el con-
tacto directo con el mar interior. 

-
rentes, siendo de interés al mo-
mento del estudio.

Pueblo pequeño conformado por 
20 familias app, con una iglesia, 
una escuela rural, un cementerio, 
una sede, y ningún lugar de abas-
tecimiento. Aparece el lugar des-
de su clima, su emplazamiento y 
su condición de pueblo con una 

Paildad es una localidad que se 
recorre con el caminar, conecta-
do por una única calle con cur-
vas, subidas y bajadas.

1/ Lugar

-
rior, el brazo de mar que entra.

Trabajo en el borde del mar, el 

entre el día y la noche, el mar 
interior. Propuesta y obra de re-
cuperación del borde, ubicándo-
nos en un lugar el cual el mar, los 

-

2/ Encargo

Se propone una rampa que co-
necta en totalidad la obra, te-

espacios para el juego y el estar.

Obra realizada con madera del 
lugar. Material ajustado al pre-
supuesto, siendo además ami-
gable para maniobrarlo y apren-
der de él; lectura inmediata: 
nudos, grosores y medidas.

Lo reconocible de inmediato en 
Paildad es el mar, por lo tanto su 

-

obra trató el borde de esta costa, 
lo entre el mar y el follaje del ár-

suelo (en lo concreto) a no olvi-
dar su costa.
La obra para habitar lo contem-

-
po de contemplación.
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3/ Observaciones

a. 

Linealidad dada por la luz/sombra 
Observación del recorrido desde lo próximo 

> Línea de umbra bajo el espesor > Abertu-
ra a la luz > Brillo luminoso en movimiento 

b. Umbral de follaje, la sombra
 
Umbral de sombra, como umbral de tras-
paso desde el brillo luminoso del atrio, a la 
abertura del mar. Lo orillado

c. Abertura hacia el borde 

Sobre la condición de ser mar interior > con-

Sucesión de planos que se van entramando a 
medida que la cota baja, para abrirse hacia y 
con la explanada del vacío del mar.
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Corte recorrido sede alojamiento 
y obra

Corte recorrido sede alojamiento 
y obra

Situaciones dadas sólo con el 

-

para adentrarnos en el camino 
envuelto en arboles con ese cie-
lo próximo y el mar perdido. Un 
regreso con proximidad más que 
con lejanías

Tres momentos en el recorrido

1. Salida de la sede > mar visible
2. Adentrárse en el bosque > pérdida refe-
rencia mar/lejanía
3. Llegada a la obra > mar visible

4/ Esquemas y observaciones del lugar
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por la rampa y proyección visual.

Obra habitada, anteposición al borde mar.

Muelle. La obra dialoga con su borde, se 
aproxima desde la levedad.

Totalidad obra. Umbral entre límite mar y 
densidad - sombra de los árboles.

La obra como total da cuenta y 
hace aparecer el borde del lu-
gar, como un borde habitable 
con detenciones y vacios, donde 

el lugar y la intención de él. De-
tenciones y observación del lugar 
desde el largo, desde el recoveco 
y el desnivel. 
Obra que aparece desde el bor-
dear y la contemplación hacia 
frentes que se prolongan

6/ Decantado

5/ Registro fotográfico
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Plaza, 2015
Travesía Gualliguaica, Valle del Elqui

Primeramente, el recorrido co-
mienza desde Viña del Mar, en 
bus, conformándonos como un 
taller que emprende la travesía.

Luego, viene el entendimiento 
del lugar. Después de dilucidar 
la dimensión del viaje, podemos 
comprender dónde nos posicio-
namos.

Gualliguaica 

IV región

Pueblo reacomodado luego de 
la construcción del embalse Pu-
claro, en el año 2000. Lugar con 

almacenes, una escuela básica, 

y del museo, una sede comunita-
ria y alrededor de 600 habitantes.

1/ Lugar

Se reconoce el lugar como ciudad valle, des-
de el estar ante la  lejanía del entre cerro. 
Se co habita con el cerro, el valle y la lejanía.

Trabajo en el borde del mar, el 

entre el día y la noche, el mar 
interior. Propuesta y obra de re-
cuperación del borde, ubicándo-
nos en un lugar el cual el mar, los 

-

2/ Encargo

Se propone una rampa que co-
necta en totalidad la obra, te-

espacios para el juego y el estar.

Obra realizada con madera del 
lugar. Material ajustado al pre-
supuesto, siendo además ami-
gable para maniobrarlo y apren-
der de él; lectura inmediata: 
nudos, grosores y medidas.

Lo reconocible de inmediato en 
Paildad es el mar, por lo tanto su 

-

obra trató el borde de esta costa, 
lo entre el mar y el follaje del ár-

suelo (en lo concreto) a no olvi-
dar su costa.
La obra para habitar lo contem-

-
po de contemplación.

develan el camino y el reconocimiento de un 
nuevo lugar.
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3/ Observaciones

a. Cardinalidad

sombrío, siendo éste el que devela la cardi-
nalidad del lugar. Muestra, por consecuen-
cia, la direccionalidad del valle > sur oriente 
- nor poniente

b. Valle como conector
 

la cordillera.          

c. 
que aparecen

manto conector del total del paisaje, además 
de ser el borde límite del lugar. 

vislumbran la existencia de un poblado (Gua-
lliguaica).
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4/ Esquemas de la propuesta

Valle y a la proyección visual abierta hacia el 
cielo. Travesía centrada en lo ´aconstelado´.

Grupo encargado de la umbra en la plaza.
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Faenas descarga de material

5/ Registro fotográfico análogo

Instalación de celosías de bambú y madera

la traza y la obra desde sus con-
trastes, formas y texturas.

La obra - plaza, como el encuen-
tro entre el cuerpo, el habitante 
con su historia y contexto de pue-
blo reubicado, el estar contem-

-
lle, y además, la doble intención 
y momento del estar en ella; día 
y noche. 

6/ Decantado
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Recorrido geográfico, 2016
Travesía Latinoamericana

Anterior a salir de Chile, sólo te-
nía la claridad de llegar a Quito, 

-

y posibilidades a recorrerlo, pa-
decerlo, estudiarlo, observarlo, 
comprenderlo y vivirlo.

1/ Lugar

a. -
zonte
 
Búsqueda del posicionamiento del ojo en lo 
distante > contemplación

i.
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a.1 Lo construido
 
La obra emplazada y encontrada con su geo-

-
tención personal está en la búsqueda de sus 
lejanías y cómo se antepone a ella. 

a.2 
 

contexto y posición de reposo

a.3 Desde la altura
 
Cuerpo hallado en la altura. Desde una cota 
más alta, antepuesto hacia el valle cobijado 
por la cordillera.

-
cause de la mirada desde el vacío de la obra 
hasta la lejanía máxima > hito cerro

-
rro, por abalconamiento hacia el valle.

ii.

-
rizonte mar, con el macizo - cerro como en-

como construcción de lo total.

por la traza de él y de la arena en baja altu-
ra, posicionan al ojo hasta la lejanía del cerro 
del fondo. Traza natural que posiciona al ha-
bitante desde la levedad.

-
miento de la expansión de la ciudad. Lugar 
que queda antepuesto al valle, dejando en 

espalda a la ciudad entre cordillera que es 
Quito.

-
ma de la ciudad y el diálogo entre ella, la cor-
dillera y las nubes. Tres tramas y texturas que 
conforman el todo > paisaje
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i.

b.1 Lo construido
 
Luz intervenida, rebotada y proyectada, des-

-
do un espacio.

b.2 Cobijo natural
 

-

b.3 Interior - exterior
 
Cuerpo que habita un exterior con dimensio-
nes de interior.

b. 
 

-
-

dad contruidos desde ella.
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ii.

-

lo próximo por la existencia de la luz.Lo exte-
rior queda desvinculado.

el suelo que invierte las sombras naturales.

-
cubierto y despejado para abertura visual y 
el habutar. Cobijo por follaje espeso en altura 
próxima (hojas) > sombra compuesta - trama.

ii. Boquía, Col_ Cobijo dado por la frondosi-
-

to por los árboles, donde ellos mismos dan 

-
mensiones naturales.

techado y con sombra, cobija al habitante en 

borde habitable, borde público > Ocio, avis-
tar y estar

escaleras mecánicas en comuna 13. La exis-

de la escalera mecánica, aparece como un 

espacio entre, como umbral entre lo público 
(esc. mecánica) y lo privado (vivienda).
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-
pacio da para la contemplación, 
en espacios que quedo ante algo, 
con abstracción de lo exterior. La 
traza como develamiento del lu-
gar.
La obra arquitectónica no fue la 

más bien, el padecimiento del 
encuentro del cuerpo con su en-
torno – lo próximo y la lejanía.

2/ Decantado
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Cierre

de lo público en diversos lugares y contextos; observado en  peque-

cómo se muestra lo público en cuanto a la forma de la obra.
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Espacio Público, XXX, 
KDJDKJ7.

Estación Intermodal,  
Quilpué8.

Plaza Gualliguaica, 
Valle del Elquid.

Estación Intermodal,  
Peñablanca9.

Borde mar interior, 
Paildad, Chiloéc.

Recorrido Americano, 
Viaje personalx.
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Desde la Observación
Conclusión

claves (enunciados en el prefacio 

comparados para caer en la cuen-

lo largo de los años y etapas rea-
lizadas.

b. Luz que orienta
 
Permite el diálogo entre espacios diferen-

c. Umbrales de traspaso
 
Umbrales construidos desde el cambio lumí-

a. Lo sonoro
 
Sonido como medida espacial, da referencia 
de distancias.
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> Cuando hay relación con el ex-
terior y las lejanías, los proyectos 
se vuelven más alargados, más 
relacionados con lo de afuera. In-
cesante insistencia de la conexión 
con lo exterior. 
Cuando los proyectos se empla-

esa realidad de lejanías máximas, 
el proyecto se vuelca en sí mismo, 
se concentra en lo de adentro.

Reflexión respecto del sitio donde se emplazan los proyectos

f. La lejanía
 

-

d. 
 

-
sión. Un apoyo, el hallarse con la proximidad 
para distender el cuerpo y ojo en los límites.

e. 
 
Una envolvente o un vacío como construc-
ción del espesor, da cabida a la presencia 
de la obra.

g. Atrio
 
Aparición de la obra desde una lejanía, la 
presencia. Antesala habitable, reconoci-
miento corporal; se habita desde la vista.

h. Cardinalidad
 

-
contrarse con la luz, viento, agua.

i. Hitos
 

hacen aparecer un lugar desde la lejanía; lo 
reconocible, la referencia.
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1. Casa en la pendiente

2. 

3. Centro de baile

4. 

Manera de recorrer en cada proyecto y travesía
Conclusión

5. C. habitacional Almte. Barroso

6. C. habitacional Hontaneda
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a. Travesía Maicolpué, Osorno

b. Travesía Paraty-Mirim, Brasil

7. 

8. 

x. 

c. Travesía Paildad, Chiloé

d. 
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Sobre la circulación observada en planta
Conclusión

1/ Se observa cada planta de los 
diversos proyectos, analizándola 
desde sus  circulaciones y cómo 
estas dan cuenta de su carácter 
público o privado, haciendo ade-
más, hincapié en el recorrido y su 
traza.



105

Los accesos se muestran en todos 
los proyectos desde su dimensión 

-
correrla desde su largo. 
Luego, aparece el habitante den-
tro de ella, para quedar ensimis-
mado en el interior, conformán-
dose las circulaciones desde el 
recoveco y el giro, formándose 

pie y la vista.

Lo público se muestra desde lo 
lineal alargado > habitar distendi-
do, con la vista en lo distante y el 
total; encuentro con el otro des-
de lo fugaz, paso rápido.

el giro, el re – mirarse > habitar 
contenido desde la proximidad; 
encontrarse con el otro desde lo 
frontal, en un interior cobijado.

2/ Decantado
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Sobre el croquis habitado
Conclusión

1/ Se observan croquis habita-
dos, con el interés puesto en el 
cómo se encuentra la obra con su 
lugar de emplazamiento, contex-
to o relación espacial.

a.

i. Detención del dibujo en el cómo se 
habita el exterior desde el interior de 
la vivienda. La CO-propiedad, el nexo 
interior – exterior, lejanía – proximidad; 
traer el paisaje al interior de la vivienda.
 

recorrido visual que se 
vive dentro de la obra, que es desde él 
donde se habita la extensión; así enton-
ces, aparece el acto de habitar contem-

.

ii. La intención del croquis aparece en el 
cómo se habita un interior el cual mues-
tra diferentes horizontes y alturas.

vacío con dife-
rentes frontalidades, las cuales otorgan 
amplitud, abertura y altura.

b. Centro de Danza

i.
quedar expuesta la relación visual entre 
diversos espacios, no habitando única-
mente el lugar donde se está, sino que 
hay interés en el encuentro y relación 
entre diversos interiores desde el aso-
mo, el habitar en torno a algo para que-
dar abierto, extenso y ante lo otro.

-
rando cuartos aislados.



107

c.

obra 
con su entorno natural. La obra se posi-
ciona según el calce, primeramente, con 

.

inte-
riores que cobijen desde su forma 
[juegos de niveles, diferentes al-

(de referencia y aproximación) 
que contengan] hasta lo más dis-
tante que pueda habitarse, desde 
el pie y/o la vista recorrido 

, no solo en el ca-
minar, sino que también desde el 
ojo. 

La luz cumple un rol fundamen-
tal en este paso, ya que es desde 
ella que se muestra o deja entre 
ver diversos espacios, los cuales 
son traídos a presencia desde 
una aparición lumínica por brillo 
(asombro - sorpresa) o umbra (cu-
riosidad).

2/ Decantado_

la propia manera de proyectar, 
que siempre se busca un nexo, 
una conexión visual entre di-
versos interiores y exteriores. 
Que el cuerpo se halle en lo 

habi-
tar el vacío proyectado desde 
la transparencia y translucidez, 
siempre intentando posicionar 
el ojo en la máxima lejanía.

no generando cuartos aislados, 

diversos vacíos para conformar 
el todo.
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Sobre la propia manera de hacer arquitectura
Conclusión

> Se observan diversos lengua-
jes transversales dentro del re-
cuento realizado.

1. Maquetas - fragmento
2. Croquis – dibujo
3. Cortes
4. Croquis habitados
5. Observaciones
6. 
7. Circulaciones en planta

2. Croquis - dibujos
 

contexto y lo macro. Se encuentra con la 
lejanía más que el detalle de lo próximo. 

construcción del total.

3. Cortes
 
Muestran desniveles y el cómo se relacio-
nan los habitantes que se encuentran en di-
ferentes espacios dentro de la misma obra. 
La insistencia está en el traslape de vistas y 
la convivencia en un interior; además de la 
búsqueda en la proyección visual, lo que trae 
al interior el habitar la lejanía dando un nexo 

o contex-
to del lugar > 
amplitud y la extensión.

1. Maquetas - fragmento
 
Se observa la detención en la luz y cómo ac-
cede e incide a la obra, haciendo aparecer 
el desnivel, el pliegue, la superposición es-
pacial y el vacío.
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4. Croquis Habitados
 
Da cuenta del interés en la propia manera 
de proyectar, que siempre busca un nexo 
entre diversos interiores y exteriores. Que el 

el habitar el vacío proyectado desde la trans-
parencia y translucidez, siempre intentando 
posicionar el ojo en la máxima lejanía.

interiores que co-
bijen desde su forma [juegos de niveles, di-

(de referencia y aproximación) que conten-
gan] hasta lo más distante que pueda habi-
tarse, desde el pie y/o la vista; recorrido en 

-

-
versos vacíos para conformar el todo.

La luz, es desde ella que se muestra o deja 
entre ver diversos espacios, los cuales son 
traídos a presencia desde una aparición lu-
mínica por brillo (asombro - sorpresa) o um-
bra (curiosidad).

5. Observación
 

-
yoría decantan en la búsqueda de posicio-
nar y nombrar la relación entre el habitan-
te y su contexto mayor. Cómo se relaciona 
desde el caminar, sus detenciones, cómo y 

-

6. 
 
Hablan del recorrido corporal (lo textual del 
movimiento) y el de la vista.

a. Cómo se posiciona el cuerpo cuando la vis-
ta es la protagonista
(asomado, apoyado, aproximado, bordeado, 
abalconado)

b. Cómo es el vacío/interior que se habita
-

lador, en pendiente, desniveles aterrazados, 
interior resguardado, borde orillado, diago-
nales cobijadas)

c. Cómo es la luz que se padece y orienta el 
caminar – avistar
(tramas de luz y sombra, umbral brillante o 
sombrío, bidireccionalidad dada por cambio 
lumínico)

7. Circulación en planta
a. Lo público
Aparece desde lo lineal alargado. Se habi-
ta distendido por la vista posicionada en lo 
distante y el total primeramente (vista). 
encuentro con el otro es desde lo fugaz y 
el paso rápido.

b. Lo privado
Se muestra en el  giro y el recoveco. Se ha-
bita contenido desde 
(oído, olfato, tacto y vista). 
con el otro es desde lo frontal, en un inte-
rior cobijado.
> Aparece la dimensión espacial desde la 

6.a/

6.b/
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Sobre la propia manera de hacer arquitectura
Conclusión

> Las conclusiones dentro de 
cada lenguaje observado dan 

que se reitera en

1. Maquetas - fragmento
2. Croquis – dibujo
3. Cortes
4. Croquis habitados
5. Observaciones
6. 
7. Circulaciones en planta

-
mente

a. Contexto
b.
    dad entre recintos
c. 
d. 

habitante y su contexto mayor, 
haciendo aparecer la construc-
ción del total. De esta manera, 
el habitante comprende su re-
lación espacial al estar ante-
puesto a las lejanías máximas, 
recorriendo con el cuerpo y el 
ojo, para quedar en un estado 
de reposo habitando la ampli-
tud y extensión. La arquitectura 
se comprende como un paseo 

extenso. No se construye un 
solo interior o vacío, sino que se 
quiere abarcar el total, la -
nuidad entre las partes - recintos 

Lo decantado da cuenta del pro-
pio interés en la arquitectura, 
desde la lectura y comprensión 

-
trada y empapada de los años 
de danza comprender 
el espacio desde el cuerpo, sien-
do él el que 
dimensiones. Un cuerpo en mo-
vimiento; un -
ne, pero que permite la 
y dinamismo del movimiento 
dentro de la obra; no la quietud 
únicamente.

no generando cuartos aislados, 

diversos vacíos para conformar 
el todo.

Además, la compenetración e 
interés sobre el entorno – paisa-
je – naturaleza, aparece desde el 
padecimiento y vivencias en di-
versos viajes, acampadas y lec-
turas territoriales – contextuales 
en diversos lugares, ciudades, 
pueblos, países y climas.
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Se habita desde el movimiento 
, siempre compren-

diendo el contexto espacial en 
el que me desenvuelvo y cuáles 
son sus límites máximos hasta 
dónde me puedo desplazar (con 
la vista y el pie).

La transparencia y translucidez, 
lo abierto, da lugar a la com-
penetración de llenos y vacíos, 
aunando entonces lo público y 
lo semi-público de las obras; no 
así lo privado de ella, quedan-
do esto siempre cobijado en un 
espacio , construido 
desde el quiebre, lo diagonal y el 
recoveco fundado en el giro, el 
volcarse a.

1. Medida desde la postura y ocupación 
espacial bailada

2. Medida desde el cuerpo en movimiento

3. Medida brazo que marca distanciamiento 
frontal

4. Medida circular, ambos brazos dan dis-
tancia lateral

5. Medida desde el largo de la cuerda + giro, 
y el salto como altura máxima

6. Medida radial desde el brazo - tacto

7. Medida desde disposición de objetos y el 
cuerpo que encuentra su postura

8. Medida desde el ojo y el oído

> Tamaños medidos con el cuerpo 
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b_Primer acercamiento al proyecto  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Recorrido y salida observación 
realizado en bicicleta principal-
mente, y pie.
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Proyecto
Manera de llegar a temática del proyecto - - - - - - - - 



115

- - 
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Proyecto
Acercamiento a proyecto arquitectónico - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - 

1/ Problemática

> Inexistencia del borde costero 

> 
propicien el caminar y andar en 
bicicleta
> Sobrevaloración en el uso del 
automóvil
> Olvido de la naturaleza como 1.2/ Contexto Estudio - 

Desarrollo Problemática

Construcción de ciudad desde el 
entendimiento y padecimiento 
del territorio

El ser peatón y/o ciclista, conlleva 
-

conozca en su territorio, capaz de 
observar el paisaje y ser parte de 

-

naturaleza. Estas aristas son de in-
terés, vistas desde el punto de la in-

exterior encontrando espacios de 
abstracción dentro de la ciudad. 

y desplazamiento de situaciones 

-

urbe. Espacios retazos o desvincu-
lados no abalan el desplazarse por 
el territorio entendido desde la 

-

probables causales de la falta de in-

el desplazamiento por la ciudad. 

La sobre valoración del uso del au-
tomóvil, en conjunto con la desvin-

de transporte y la (falsa) comodidad 

el uso de este medio privado para 
su desplazamiento. Esta situación, 
además de provocar contamina-

crecientes en nuestra ciudad, el mal 

de lo privado, el pasar de un interior 

(auto), distan enormemente de lo 

la conformación de un espacio públi-

ciudad.

-

-
duales, puedan compenetrarse des-

posibilidades de encuentro, conver-

-
-

de ella debe ser para las personas y 
-

lo primordial, el ser.

Potenciar espacios y recorridos pú-

del entorno-paisaje, trayendo a pre-
sencia la dimensión de la naturaleza, 

consciente de dónde reside el cual 

y respetar; fuente de vida.
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Proyecto
Elección del sitio según carta de proyectos de SECPLA Valparaíso

2/ Encargo y Mandante

-
CPLA, mostrando el propio inte-
rés en desarrollar un proyecto 

-
-

ta de intervenir el tramo costero 
entre Caleta Portales y el Liceo 
Industrial.

-
car también, una intervención 

-
sarrollar, será incluir al peatón, la 
bicicleta como propuesta de mo-
vilidad y la conexión de la ciudad 
con su borde, devolviendo enton-
ces la dimensión y valoración de 
lo natural al contexto urbano.

Después de estudiar el borde cos-
tero, comprendido desde Con-

cuenta de los diferentes tramos 
-

dad de cada uno de ellos. De esta 
manera, se valora el borde como 

se observa el tramo a intervenir, 
como un residuo urbano el cual 
se encuentra desvinculado y reza-

al pie.

Entendiendo lo anteriormente 

-
te es el interés primordial. Para 

con el mar (comprendiendo y 
contextualizando; Liceo Indus-
trial enfrentado al mar, pero 
desvinculado de él).
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2.2/ Contexto Tramo

> 
Tramo desvinculado de la ciudad
Un único acceso desde Caleta 
Portales

respecto de Av. España y el mar 
> ´no se ve ni se toca´

> Lo existente

Espacio educacional de Escuela 
Naval (deportes relacionados al 

además cuenta con talleres de 
reparación y pintura de los mis-
mos)

Borde costero accidentado por 
marejadas, además de la caren-

-
-

mo al pie y ojo
Liceo Industrial en el área de 

existencia y la pasarela sobre la 
avenida

2.3/ Modelo de Gestión

de la Escuela Naval, para contex-

la existencia del establecimien-

-
-

tre ese anexo de la Escuela Naval 
-

so al mar desde el embarcadero 
del club), aparece una posibilidad 

el trabajo con la Municipalidad 
-

tramo se posiciona justo en me-
dio de ambas ciudades. Además, 
existe la posibilidad de trabajar 

-
-
-

bién, en pro de un bien personal, 

-

del proyecto.

Tramo entre Club de Yates Recreo y Caleta Portales

Borde Costero Viña - Valparaíso
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Estudio Tramos Borde Costero

Tramos detectados

a. Salinas
b.
c. 
d. Av. Marina
e.
f.  Recreo - Caleta Portales

 Barón - Sotomayor

 iii. Bellavista - Sotomayor

f. 

 

 

Campos a abarcar en estudio 
de tramos del borde costero

1. 
(respecto de donde se transita)
2. 
3. Contexto urbano / relación 
del tramo con la ciudad
4.

5. Qué tan confortable es andar 

6.

7. -
miento
8. 

9. Manera de acceder al borde
10. Modo de contemplar 
11.
tramo, el trazado

Observación desde el caminar y andar en bicicleta
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a. 

b. 

c. 
d. 

e. 
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Roca Oceánica

Observación desde el andar en bicicleta

Puntos de referencia;
-

tados donde ocurre un cambio en 
el borde y el andar

Borde Costero Reñaca

Caleta Portales

Muelle Barón

Borde Costero Salinas

Liceo Industrial
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Anteposición del andar enfrenta-
-
-

rizonte como máxima donde se 
posa el ojo.
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b.

Estudio Tramos Borde Costero
Observación desde el caminar y andar en bicicleta
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de pescadores, bordeados en in-

como borde contenedor.

observar el mar, transparencia, 
presencia del mar > visual y so-
noro

Estudio tramos borde costero

1. 
Borde con presencia del mar en 
lo próximo. Se está con y sobre 
él. 
2. Presencia 
del sonido del mar unicamente 

3. Contexto urbano / relación 
Se apar-

ta de la calle, acercándose al 
mar y playa. Borde comercio ar-

4. 
Auto en 

calle distante, bici no se contem-
pla. Paseo pleno para el peatón.  
5. Qué tan confortable es andar 

Borde comercial es-

apropiado, contemplación del 
mar a distancia y proximidad.

6. 
Apare-

cimiento de un borde cercano a 
la playa + feria artesanal + muelle 

7.  Puestos comer-
ciales, y en muelle > bancas, bor-
de baranda, alas laterales bajo 
nivel
8.  borde de re-
creación y comercio artesanal
9. 

-
de el pie.
10. Modo de contemplar

-
-

ca o mirador).
0. 
/ el trazado
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f. Recreo - Caleta Portales

-

el mar desde su sonido constante y su olor; 
abarca más allá de lo visual, apareciendo en-

-

mar.
> Olvido del borde, desvinculación con lo in-
mediato (mar), apareciendo entonces la ca-

i)

ii)
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La roca como contención próxima. Tamaño 

Estudio tramos borde costero

1. 
Borde adyacente, se recorre con 
el mar en proximidad.
2. Sonido del 
mar y autos Av. España.
3. Contexto urbano / relación 

Desvin-
culado de la ciudad en cuanto 
a su acceso. Contexto marino, 
club de yates y metro.
4. 

Presen-
cia del auto por su ruido y velo-
cidad. Poca presencia de bici y 
peatón.  

5. Qué tan confortable es andar 
Borde con dimensión 

del mar en lo próximo. 
6. -

Club de 
yates y 
7.  Caleta de pes-
cadores + mirador.
8.  borde en des-
uso.
9. 

10. Modo de contemplar -
templación lateral y de escorzo al 
mar

0. 
/ el trazado
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primera aparición del mar desde lo inmediato

El estar en Muelle Barón, trae a 
presencia por primera vez el mar 

-

Además, mirando desde este 
mismo punto de revés, aparece 

cerros; sino, se convive siempre 

° Personas paseando, mayorita-

° Grupo de pescadores
° Descanso

del movimiento del mar
° Muelle, se está en el mar a una 
altura cercana.

 Muelle Barón
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Estudio de tramos borde costero

1. 
(respecto de donde se transita)
2. 
3. Contexto urbano / relación del 
tramo con la ciudad
4.

5. Qué tan confortable es andar por 

6. -

7. -
to
8. -

9. Manera de acceder al borde
10. Modo de contemplar 
11. -
mo, el trazado
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Av. Brasil, frente a estación de gas

Al aparecer una dimensión dife-

existe inmediatamente otra rela-

de su andar por ella. Detención, 
ocio, deporte.

La existencia de bordes de con-

este espacio de tránsito rápido y 
ruidoso. Árboles, no sólo palme-
ras, dan follaje y espesor a este 
tramo.

Estudio tramos borde costero

1. 
(respecto de donde se transita)
2. 
3. Contexto urbano / relación del 
tramo con la ciudad
4.

5. Qué tan confortable es andar 

6. -

7. -
miento
8. 

9. Manera de acceder al borde
10. Modo de contemplar 
11. -
mo, el trazado
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Mar como bien público

El mar como espacio y bien públi-

desde su manera lúdica, visual y 
experimental.

la traza sea dada desde lo 
-

bién por el recorrido y reco-
nocimiento desde la bicicleta.

plaza de mar

de mar a plaza
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Observación
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a. Lo visual 

Dimensión de lo visual aparece se-

envuelve el entorno del pedaleo, 
pero  especialmente la velocidad es 

-
dades visuales y sonoras.

Relación con

b. 

velocidades. Cada una trae a pre-
sencia dimensiones diferentes res-
pecto del avistamiento y lo sonoro.

1. Rapidez > Recorrer con viento en 
contra
    Se padece la inercia y el roce
  Aparece lo distante, lo macro, la 

-
tante

    Aparece lo lateral e inmediato
>> relación con el entorno y la en-
volvente

1´.

2´.
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Proyecto
Manera de llegar al Acto

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - Acto  >  B o r d e a r   e n   e s c o r z o
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Primer acercamiento a la forma

1/ Organismo Lugar
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2/ Organismo Circulación

Forma  >  U m b r a l   d e   t r a s p a s o   a s o m a d o
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3/ Programa Tentativo

Primer acercamiento a la forma
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4/ Criterios de Intervención

1. 
2. Contexto e interés personal
3. Sobre la obra
4. El mar

1. 
2. Conexión ciudad- borde (vista, 
pie y bici)
3. Se consideran, conservan y co-

4. El mar es parte del proyecto, 
no un problema; se considera 
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i.

de estar sobre ella; abalconado.

ii.

en medio de la ciudad.

Casos Referenciales
Desde el padecimiento de los lugares y su relación con el proyecto

> Nota
-
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iii.
Observada desde su dualidad y dinamismo en el recorrer depen-

iv.

-
dra.

> Nota 2
Análisis de casos referenciales a pro-

dónde se pone el ojo.
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1. Título 2_ proceso y desarrollo creativo
Red de bici estaciones en borde costero

> Contenido

1. Discurso arq
2. Fundamento (lugar y  
     observación)
3. Forma
4. Circulación y programa
5. Criterios a considerar
6. Estudio
7. Casos referenciales
8. Estudio Borde Costero
9. Levantamiento Rada 
     total
10. Proyecto_lectura 

11. 
12. Planimetría
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C_Red de bici estaciones en borde costero
Valparaíso - Viña del Mar - - - - - - - - - - 

1. Título 2 _ 
Proceso y desarrollo 
creativo
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- - - - - - - - - - -      -

Discurso Arq1.

Fundamento2.

Forma3.

Casos Referenciales4.

Estudio Borde Costero 
en bicicleta

5.

Levantamiento Rada6.

Normativa ciclovías7.

Exposición final tit 28.
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Se ubica el proyecto desde el 
mayor atributo de esta ciu-
dad; su naturaleza.

a. Naturaleza 

Viña del Mar y Valparaíso conviven 
con el mar, siendo en él donde está 
la relación entre el habitante y la na-
turaleza, el poder habitarla. El mar 
como escenario, horizonte, lo cono-
cido. Es lo que conecta el todo  - te-
rritorio, creciendo desde él la ciudad 
hacia los cerros quedando entonces 
una ciudad abalconada y asomada 
hacia la extensión – mar. 

Sobre el contexto del proyecto
Discurso arq

b. Automóvil

Luego, aparece la dimensión del 

en las ciudades, y hoy, en crecimien-
to acelerado en la nuestra también. 
El entorpecimiento de lo urbano por 
el sobre uso y valoración de este 
medio, que construye una realidad 

-
-

lación y tamaños, los cuales desvin-

del habitante – peatón.
Hacen de la ciudad [LO COMÚN], un 
espacio saturado por el desplaza-
miento individual, el cual pierde di-
mensiones de encuentro con el otro, 

-
cala humana.

a =/= b >> c. Bicicleta, como 
escala intermedia

Construir y pensar una ciudad des-
de su peatonalización y el desplaza-
miento (consciente, sano, presente, 
no contaminante) en bicicleta. Un 
potencial ante el deterioro del me-

-
na, haciéndose cargo de disminuir la 

(corporal y mental), cambios de há-
bitos de vida y una forma de movili-
dad urbana. 
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Fundamento

A/ Sobre la bicicleta

a. Velocidad y lo Visual

-
locidades. Cada una trae a presencia 
dimensiones diferentes respecto del 
avistamiento y lo sonoro.

1. Rapidez > Recorrer con viento     
          en contra
     Se padece la inercia y el roce
     Aparece lo distante, lo macro, la    

         tante

2.  > Andar de escorzo
     Aparece lo lateral e inmediato
   >> Relación con el entorno y la       
        envolvente

b. 

-
querimiento espacial, lo que se re-

-
des, sino que se comprenden como 

su traza, sino se vuelve inabarcable y 
entorpece el recorrido.

1.

2.

Desde la bicicleta se habita el pre-
-

sión, entendiendo que este modo 
de transportarse conecta al habi-

la velocidad, el viento, la inercia, las 
vistas y el recorrido.

Desde la bicicleta se comprende el 
-

la pendiente, la curva, lo extenso y 
lo inmediato. Padece el acto con-

de fuga, es un ir en lo distante; la 

que aproxima al habitante, desde su 
recorrer y avanzar, es lo que impulsa 
el recorrido.

Construcción espacial desde la        
velocidad
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Atardecer_ El acontecer contem-

cuerpo distendido en la arena – roca 
-

siciona al habitante ante un frente 
común, pero que permite la perma-

por grupos. 

del mar, el cual pierde las voces.

B/ Sobre el mar
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formado por la pequeña bahía existente. 
Aparece el mar desde su sonido cons-
tante y su olor; abarca más allá de lo 

Lugar de detención dado por el borde 
-

ma en dunas de Concón, y luego el hori-

-
nencia corporal.

-
vamente, como masa, estudiantes luego 

el horizonte en su frente y en la inmedia-
tez, para luego en el giro, quedar total-
mente de lado con el mar.
> Olvido del borde, desvinculación con lo 
inmediato (mar), apareciendo entonces 
la carretera – velocidad – ruido – alerta.

ii)i)

C/ Sobre el lugar
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-

-
conde.
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Croquis desde Avenida España_ Borde de asomo, se abre hacia 

la vista y el cuerpo. Tres horizontes; horizonte avenida, horizon-
te cerro próximo y horizonte macizo distante, los cuales conver-
gen en el horizonte máximo y abierto, el mar. 
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D/ Sobre el trazado y los ejes del lugar 

b.  
por el tamaño de ocupación de 
una persona caminando (60cm) + 
una persona llevando su bicicleta al 
costado (100cm). Esa es la medida 
mínima en todas las circulaciones 
interiores, considerando doble vía 
en circulaciones de acceso (320cm 
para rampas).

a. Trazados
La obra recoge el entendimiento 
del territorio como total, trayendo 

El trazado del proyecto está indicado 

dieron cuenta de la existencia de 
mayor distancia hacia Concón que 
Valparaíso, lo que indica los tama-
ños longitudinales en la forma del 
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Proceso creativo
Forma

1. 
Obra orientada por máximas del lugar

2. 
-

dad del lugar

3. 
Insistencia, geometrización del trazado
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4. 

4´. 
Planta acceso desde pasarela
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A/ ERE

1. 
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2. 

1. Mar

a. Borde
b. Avenida España
c. 
d. 

B/ Geometrización del lugar
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C/ Ajuste forma
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D/ Maquetas de trabajo
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Circulación y programa
Tentativo
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Criterios a considerar
Lo inmodificable_criterios arq
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> Estudio pararlelo al proceso 
-

mación para abordarla desde la for-
ma proyectada

1. Charla borde costero

Arq. Felipe Igualt
Ing. Patricio Winkler

Mar, territorio y bicicleta
Estudio
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2. Estudio transporte en Chile

- m2
- ciclovías
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3. Referencia concurso ciclovía 
     Caracas, Venezuela.
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Ciclovías, puentes y materialidad
Casos Referenciales

1. João Luís Carrilho da Graça ar-
chitetos + AFAconsult - 13, 
Portugal.

2. 
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3. 
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Estudio Borde Costero
Primer levantamiento realizado desde la bicicleta
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Levantamiento rada total
Valparaíso - Concón

A/ Lo existente

Luego de comenzar el es-
tudio desde la bicicleta, 
nace la necesidad de com-
prender el territorio en su 
totalidad como rada y bor-

estudio realizado principal-
mente en bicicleta, el cual 
da cuenta de 3 capas 
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B/ Lo observado
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C/ Lo propuesto

a.
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> Estaciones
Se 
estaciones de bicicleta las 

pero se diferencian según su 
contexto y emplazamiento.

a. 
Propuestas según su rela-
ción con la dimensión de na-
turaleza y ocio en la ciudad.

b. Estaciones urbanas
Propuestas desde la rela-
ción urbana según sectores 

estudio y posible intermo-
dalidad.

b.
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C/ Lo propuesto

1´.

1.

2´. *.
3´.

Mirador Altamirano
.Estacionamiento bici
.Préstamo bicicletas

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
.Jugos + cafe
.Taller bicicleta
.Baños

> Funciones y servicios por cada 
estación propuesta
1. 
1´. 

Estación Barón
.Estacionamiento bici
.Préstamo bicicletas

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
.Baños y duchas

1´. Barrio Puerto
.Estacionamiento bici
.Préstamo bicicletas

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
.Baños y duchas

2´.

1.

*. Av. España- Punta 
los Mayos
.Estacionamiento 
bicicletas
.Préstamo bici
.Bebedero

.Herramientas de 
libre uso
.Venta repuestos bi-
cicleta
.Taller de bicicleta
.Administración e 
inscripción sistema 
préstamo bicicletas

-
fetería– sinergia café

-
versatorio, charla, 
reunión, co-work)

.Información rutas y 

.Restauro ciclista y 
peatón>plaza de mar
.Estacionamiento 
vehicular
.Jugos + café
.Baños y duchas

3´.
.Estacionamiento bici
.Préstamo bicicletas

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
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4´. 2.

5´.
4 - 6´.

Salinas
.Estacionamiento bici
.Préstamo bicicletas

ruedas

3. Roca Oceánica
.Estacionamiento bici
.Préstamo bicicletas

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
.Juguería de paso

Playa La Boca
.Estacionamiento bici
.Préstamo bicicletas

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
.Jugos + cafe
.Taller bicicleta pe-
queño
.Baños

4 - 6´.

3.

2.

2.

15 norte
.Estacionamiento bici
.Préstamo bicicletas

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
.Baños y duchas

Reñaca
.Estacionamiento bici
.Préstamo bicicletas

ruedas
.Herramientas de uso 
libre

4´.

5´.
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Red de bici estaciones en borde costero
Proyecto

Luego de decantar en el propio 
-

to que incluya al habitante desde 
su compenetración con el espa-
cio público, y lo más próximo a 
la naturaleza posible dentro de 
la misma ciudad, se abre la po-

costero, en el tramo que consi-
dera entre Caleta Portales y la 
pasarela de Av España, frente a 
Liceo Industrial.

La pasarela da pie de inicio al 
proyecto, ya que la importancia 
radica en cómo llegar al borde, 
pensado especialmente en el 
peatón y el ciclista. Se proyecta 
una estación de bicicletas, que 
no es una única, sino que está 
pensado como una red de esta-
ciones para ciclistas a lo largo del 
borde costero de Valparaíso has-
ta Concón; esta vez, desarrollan-
do arquitectónicamente, la que 

-
do. Ella considera especialmen-
te, un sector para arriendo de 
bicicletas, guardado de ellas, un 
taller, un espacio de información 
de rutas y circuitos, además de 
un espacio de restauro de paso 
rápido que considera bebederos 

-
-

cos, empalmando todo el pro-
yecto, con una ciclovía elevada 
que cruza sobre la catenaria del 
metro de avenida España hasta 
el borde que toca el agua.

Considerando que el estudio se 
abre desde el andar en bicicleta, 
se declara que no es el lugar úni-
camente, sino que se comprende 
y abarca el borde costero como 

-
truye y existe desde su total. La 
obra recoge el entendimiento del 
territorio, trayendo a presencia 
al lugar a desarrollar, la existen-
cia de la rada, abriéndose la obra 

una distancia intermedia, y hacia 
el otro lado Concón con mayor 
distancia. El suelo y tamaño de 
la obra responde a estas distan-
cias mencionadas, levantándose 

Comprendido esto, se da cabida 
al acto de “bordear en escorzo 

La obra se nombra como una “ga-

levanta desde 8 elementos arqui-
tectónicos detectados. 
a. Pasarela como atrio aso-
mado >cumple función de acce-
so al borde desde el largo
b. Techumbre mirador > rol 
de plaza suspendida, la cual reci-
be el acceder peatonal al lugar
c. Rampa quebrada > se 

obra, otorgándole medida al edi-
-

so.
d. Nave galería > desplega-
da de escorzo al horizonte

> 
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Existen diversas normas que dan 
luces en el cómo podría convivir 
una ciudad de autos, bicicletas 
y peatones, las cuales conside-

bici),  ciclovias exclusivas, radios 
-

locidad en el andar en bicicleta y 
-

sideran cómo disminuir la veloci-
dad del auto, para dar cabida al 
peatón y el ciclista. 

se considera la altura de la cate-
naria del metro como determi-
nante en el proyecto, y las pen-
dientes de rampas para poder 

una bicicleta.

Se piensa costear el proyecto con 
fondos municipales y el MOP, 
siendo el hormigón el material 

losas y vigas, además de con-
siderar celosías metálicas para 
el cierre que debe conservar la 
transparencia respecto de aveni-
da España y el mar.

e. Plaza zocalo >obra con-
tenida por su suelo como zócalo, 
el cual se construye desde dife-
rentes alturas de muros y apo-
yos. Aquí hay programa de paso 
por su inundabilidad
f. Torre translucida > co-
nexión rápida entre diferentes 
niveles, conservando su translu-
cidez de cerro a mar, y además 

-
dical del proyecto, otorgándole 

fondo.
h. Muelle de aproximación 

-
do acceso al agua sin ser playa.

La importancia del proyecto rea-
lizado, radica primeramente, en 
el interes por el habitante y su 
relacion con la ciudad, muchas 
veces desplazada por el sobre 
uso del automóvil, el cual olvi-

Ciudades construidas para el 

-
culación y tamaños, además del 

ciudades detenidas llenas de au-
tos.

La bicicleta se ve como una es-
cala intermedia que cubre ne-
cesidades de desplazamiento, 

en lo presente, llevándolo a una 
construcción espacial diferen-
te, donde aparece el otro y el 
encuentro. Además, conecta al 

la velocidad, el viento, la inercia, 

Es un potencial ante el deterioro 
del medio ambiente y problemá-

de disminuir la contaminación, 

mental), cambios de hábitos de 
vida y una forma de movilidad 
urbana. 

Si nos referimos a un mandante, 
el SECPLA fue quien tuvo este 

-
yecto de espacio público, pero 
es una demanda ciudadana que 
aportaría en el bienestar de sus 
usuarios,  y probablemente in-

la bicicleta. 

de bici estaciones para estas 
ciudades (Valparaiso –Viña del 
mar), ya que existen usuarios 
hoy en día que se desplazan en 
bicicleta y claramente no están 
las condiciones para dicha forma 
de habitar la ciudad, poniendo 
en riesgo al ciclista, e incluso al 
peatón y automovilista.
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Maqueta 1:150

> 
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Maqueta 1:1000

> 
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1. Radios de giro considerados 
en diseño de ciclovía
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> 
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> 
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> 
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Red de bici estaciones en borde costero
Título 3
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C_Red de bici estaciones en borde costero
Valparaíso - Viña del Mar - - - - - - - - - - 

2. Título 3 _ 
Ajustes y definición    
arquitectónica
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- - - - - - - - - - -      -

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Datos
tamaños, bicicleta, ciclovía

Estudios paralelos  
urbanos y ciclísticos
Impostergable, ciudad a 
escala humana

Programa
fundamento 

Estacionamiento 
bicicletas

sistema de poleas
 

Alturas proyecto  
tamaños
diseño
esquema
 

Normas y 
tamaños 

 
Croquis Habitados

Maqueta tit 3 

Planimetría tit 3

Colofón

9.

1.

10.
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Bicicleta, Ciclovía, Normas
Datos

> Estudio paralelo y complemen-
tario para el diseño del proyecto, ta-
maños y ejes intransables

1. Radio de giro en diseño ciclovía

Relación tamaño  - velocidad
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2. Medidas

3. Recomendaciones vías 

Zonas 30_
-

dad del automóvil reduciendo el tamaño 
de la calzada.
Cambios urbanos que impactan en el 
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4. Ciclovía y velocidad

Segregación de vías según km/hr
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6. Escaleras amigables

Ranura de arrastre bicicletaw

5. Número de viajes en bici
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Conversatorios, charlas, mesas de conversación
Estudios paralelos

> Involucramiento con temas ci-
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Bicicleta, Ciclovía, Normas
Programa

> Estudio paralelo y complemen-
tario para el diseño del proyecto, ta-
maños y ejes intransables
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Bicicleta, Ciclovía, Normas
Organismo
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Criterios a considerar
Lo inmodificable_criterios arq

a/ Partido 
     Arq
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b/ Sobre estructura y forma

1. Drenaje y Visión

Sistema de doble pilar 
para elevar toda la obra, 
liberando así el suelo 
en respuesta a realidad 
inundable del lugar. 

Además, se conserva la 
transparencia en el lugar.

2. Medida Circulación

Medida que da tamaño 
al proyecto. 
Los ejes y distancias de 
la obra se levantan pro-
porcionales a esta me-
dida de circulacíon.  320 
- 160cm
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1. Corrección Sergio Baeriswyl

Arquitecto urbanista 
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Dibujos 
Definición suelo obra
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Croquis Habitados
Durante proceso de definición
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Datos
Desiciones arquitectónicas

1. Estacionamiento 

Sistema de poleas con 
amarre a altura habita-
ble. 

Sistema que libera el sue-
lo, elevando las bicicletas 
a una altura mayor para 
mejor aprovechamiento 
del lugar.

El amarre considera un 
sistema de seguridad 
(candado) por cada bici-
cleta.

> sistema propuesto para 
caja metálica de estacio-
namientos.
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2. Alturas

Desgloce de alturas por 

Habla del traslape de al-
turas - niveles - suelos; lo 
habitable.

3. Corte

Planteamiento estruc-
tural pensado en corte. 
Primer acercamiento a 
sistema de vigas y pilares 
propuestos, calzando ar-
quitectura y estructura; 
que trabajen en conjun-
to. 

> Estructura responde a 
desiciones arquitectóni-
cas.

(Existen ajustes posterio-
res)
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Escantillón
Esquema de escantillón y definición de materialidad
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C/ Lo propuesto

a.

Estudio Borde Costero
Nuevas definiciones
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> Estaciones
Se 
estaciones de bicicleta las 
cuales trabajan en conjunto, 
pero se diferencian según su 
contexto y emplazamiento.

a. 
Propuestas según su rela-
ción con la dimensión de na-
turaleza y ocio en la ciudad.

b. Estaciones urbanas
Propuestas desde la rela-
ción urbana según sectores 
residenciales, de trabajo, 
estudio y posible intermo-
dalidad.

b.
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C/ Lo propuesto

1´.

1.

2´. *.
3´.

Mirador Altamirano
.Estacionamiento bici

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
.Jugos + cafe
.Taller bicicleta
.Baños

> Funciones y servicios por cada 
estación propuesta
1. 
1´. 

Estación Barón
.Estacionamiento bici

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
.Baños y duchas

1´. Barrio Puerto
.Estacionamiento bici

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
.Baños y duchas

2´.

1.

3´.
.Estacionamiento bici

ruedas
.Herramientas de uso 
libre

Av. España- Punta 
los Mayos
.Estacionamiento 
bicicletas

.Bebedero

.Herramientas de 
libre uso
.Venta repuestos bi-
cicleta
.Taller de bicicleta
.Administración e 
inscripción sistema 

.Espacio de trabajo 
-

-
versatorio, charla, 
reunión, co-work)

.Información rutas y 

.Restauro ciclista y 
peatón>plaza de mar
.Estacionamiento 
vehicular

.Baños y duchas

*.
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4´. 2.

5´.
4 - 6´.

Salinas
.Estacionamiento bici

ruedas

3. Roca Oceánica
.Estacionamiento bici

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
.Juguería de paso

Playa La Boca
.Estacionamiento bici

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
.Jugos + cafe
.Taller bicicleta pe-
queño
.Baños

4 - 6´.

3.

2.

2.

15 norte
.Estacionamiento bici

ruedas
.Herramientas de uso 
libre
.Baños y duchas

Reñaca
.Estacionamiento bici

ruedas
.Herramientas de uso 
libre

4´.

5´.
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Maqueta 1:150

> 
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Maqueta 1:1000

> 
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1. Radios de giro considerados 
en diseño de ciclovía



240

Ubicación

> Referencia ciudad
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Emplazamiento

> Referencia Caleta Portales - Av. España - Liceo Industrial



243



244

Planta Espacio Público

> Zócalo inclinado - plaza de mar - borde de aproximación
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Planta 2 nivel y entrepiso

> Calce obra  - suelo  - mar
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Planta acceso techumbre

> Acceso desde pasarela existente
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Corte C-C´

Corte D-D´
> Muestra traslape 
de alturas y superpo-
sición de interiores..

> Muestra traslape 
de alturas y superpo-
sición de interiores..
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Corte A-A´

> Muestra recorri-
do longitudinal y des-
niveles de la obra.
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Corte C-C´

> -
caciones posteriores. 
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Corte E-E´

> Muestra recorri-
do desde pasarela 
existente (modifca-
da) hasta nivel 0. Es-

-
cal bicicletas.

-
ciones posteriores
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Elevación
Norponiente
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Colofón

 - - - - - - - - - - - - - -  - 
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- - - -      -  - - - - - -

> 
se terminó de imprimir el día 9 de 
diciembre de 2017 en Viña del Mar. 

papel vegetal de color de 200 gr.

Los textos del cuerpo fueron escri-
-

maños entre 9 y 12.

Bradley Hand ITC. Ambos en varia-
dos tamaños.


