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e.1

observación

Destaca en la situacion del cuerpo-ciudad la dinamica entre retiro y transito. Me acerco a partir de esto, al
proyecto como un lugar de retiro de la ciudad, un modo de retiro en que se es espectador en la ciudad, este
modo de estar que apresia el entorno. Asi mismo tabien sucede el retiro dentro de la plaza en que el habitante
busca orientarse hacia  el perimetro para contener la completitud en el ojo.

Aparece la situacion de vida publica, el comportamiento del cuerpo en el espacio ciudad, y como primera
observacion la organizacion de espacios de transito y retiro. Como en este retiro el cuerpo busca contener
la completitud del espacio en la mirada, asi se presentan distintas caracteristicas espaciales que permiten el
retiro; la altitud, la contencion. y asi el cuerpo se ubica en el plan para transitar o en el cerro para retirarse.

jerarquia de la ciudad
orden entre lo retraido y lo transitado

el retiro del habitante a partir
de lo estrecho de la altitud

situacion de retiro en que se
está con la completitud del
espacio.

retiro en posicion de espectador a la ciudad.
ciudad como escenario

elemento publico que distingue
unlugar central, elemento como
simbolo

la contencion de la plaza que retiene,
concentra un encuentro
resguardo del espacio publico

espacio publico

En una menor dimencion, las plazas aparecen como espacios de retiro del transito, mas inmediato, pero
consecuente con el retiro en orientacion conteniendo la completitud del espacio. Entonces el habitante se
posiciona en el centro de la plaza orientado al perimetro de esta, donde sucede el transito. Luego aparece la
contencion del cuerpo en multitud y como el encuentro construye un cierre.
Umbral; es un traspaso que involucra la luz, da al habitante una transicion luminosa, reteniendo con su
temperie.

La plaza se ordena desde su centro y perimetro, organizandose asi como lo mas retirado y lo mas transitado, en
su centro aparece maracado con un elemento publico que distingue el lugar. Entonces la plaza en su espesor es
un a transicion, un “umbral”. El umbral como situacion de transicion luminosa y generadora de temperie dentro
de lo público.

cuerpo en reposo, nivela el
gesto al encuentro

[resguardo en el enfrentarse orientado]
[enfrentarse que construye un centro]

[transicion del cuerpo a travez del traspasar a otra
situacion luminosa,

espera sustentada en un angulo

en el cruce de transito sucede el encuentro,
sustentando el detenerse en conjunto.

gradacion luminosa en el traspaso

 da lugar a una contencion dentro del espacio publico
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e.1

proyecto

Aparece el contraste entre; El ir con el cuerpo próximo, con la atención en el mismo cuerpo, en una es-
trechez que conlleva la escalera  potenciando esta relación. Y la apertura de la espacialidad y atención
en la lejania de la ciudad junto con la distención del pie en la horizontal.

El proyecto fue realizado en el cerro carcel, a travez de una escalera con aterrazamientos que conecta
la plaza del descanso con la ex carcel en la cima del cerro.
Este lugar reune las caracteristicas de la vida de ciudad en Valparaiso destacadas en la etapa recien
pasada.

Con la caracteristica del traspaso en que sucede con un determinado ritmo que es espectante a la
detención.
El lugar incorpora una serie de grandes explanadas que van abriendo al ojo la ciudad en
ascenso, lo que re-tiene el paso en este ir. Lo retiene, desde el retiro que busca la completitud del
espacio a golpe de vista.

acto

espacio publico
forma flujos convergentes proyectados a lo horizontal

Con el fin de potenciar el contraste entre el ojo con lo próximo y con la lejania, se contruye una fe-
ria esporadica en el recorrido y en las terrazas. Al encontrarse ésta en un barrio residencial con-
tribuye al entorno haciendo de este, un lugar concurrido en determinados días de la semana.
El Umbral se ordeno en dos ritmos:
El recorrido de ritmo continuo a un costado que permite llegar a la cima de forma mas directa, y el
recorrido de ritmo retenido, proyectado en rampaz, que permite la detencion, ya que durante su recor-
rido su ritmo es mas paulatino y retiene el paso en la apertura espacial de las terrazas localizadas en
cada giro del del recorrido, giro que permite dar cuenta de esta apertura.

Durante la etapa y el proyecto aparece continuamente esta dimension del contraste entre una situacion
y otra en que el habitante debe adaptarse o reaccionar de cierta forma y como el equilibrio en la ciudad
se va generando desde los extremos. La vida publica se ordena a partir de transitos y retiro, ritmos, en
cuentro y cambios en la luminosidad que tra diversidad al ojo en el recorrido.
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Desde el lugar escogido se puede observar;

”

Cerro toro fue constituido por el habitante, por lo que podemos encontrar lo mas identitario del habitar en
pendiente, en su proceso de busqueda.Aun asi como en la parte mas constituida se ordena por los mismos
parametros, de retiro y transito, y los contrastes que trae cada uno pero con mayor continuidad y fluides entre
uno y otro, esto es lo que trae un distingo en el habitar.

e.2

proyecto
espacio publico

ir en el cerro
aparece la precensia de la
ciudad en lejania.

contraste luminoso en el ir

En el proyecto de la segunda etapa se observa especificamente
el cerro toro ubicado tras la matriz en valparaiso.
y con esto el habitante en la pendiente.

cerro toro

acto apertura en pendiente

La situacion gradual de ascender o descender en pendiente, genera una apertura al ojo que focaliza la
mirada, se da un gradual des- cubrir.
Des- cubriendo a partir del horizonte, la mirada.

En este proyecto se abre la propiedad de luz y extension que regala la lejanía y en cuanto a esto la forma de
recorrer el cerro. Entonces se va en pendiente con el acto del ir en constante apertura. Este acto es propio de
la forma de habitar en pendiente. Busco entonces la forma unica de habitar en el lugar para asi potenciarla.

La forma concluye en un borde de traspaso, frente a la fachada de
un barrio, en un ritmo tardado por la pendiente y re tardado por la
apertura espacial en aterrazamientos.

Esta situacion tensiona a extender la mirada, dandole un ritmo de-
morado al paso, entonces, en esta apertura gradual de la extension
el paso paulatinamente llega a la horizontal en que el habitante se
detiene, con la mirada en la lejania y con la completitud de la la vision.
Entonces el paso va tensionado en pos de la apertura del ojo, en
como el espacio aparece a partir de la contención, ya sea horizon-
tal o vertical.

forma
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plano principal: muestra los recorridos en “apertura” junto con la maqueta y los cortes que deducen el recor-
rido del habitante en los desniveles de suelo que van distinguiendo lugares.
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Puerto Williams
magnitud del atravesar

viaje en 3 medios de transporte;
4 dias y 4 noches de recorrido transversal por el
territorio, hasta llegar a la isla
y allí fundar la obra.

+185 personas
en 4 grupos de viaje 1° arq
         3° arq
         1° dis

el trayecto comienza con el avion en santiago hasta punta arenas, donde se toma el bus para ir a tierra del
fuego, donde se toma el ferri para cruzar el estrecho de magallanes y llegar a Ushuaia. En el ferri se dispone
a viajar distinto al bus y el avion. Da la posibilidad de ser recorrido a suerte de plaza, con la diferencia que
al ser un medio de transporte requiere de un cierre. El medio de transporte tiene una dualidad de ritmos, el
ritmo en que se va y el ritmo en que se esta, a la misma vez

IR

En el medio de transporte surge el “ir estando” en que se tiene un doble ritmo, el del ir y el de estar. El del
ir se toma por el movimiento del medio de transporte, ya sea avion, bus o ferri, toma determinado ritmo de
acuerdo a la procedencia del ambiente. Y luego el estar, que tiene relacion directa con el cuerpo, pero que
lo determina el medio fisico en que se va, determinando así distintos modos de estar, pero que deben lidiar
también con el ir.

travesía

e.2

obra: constituir un parque para al comunidad de Puerto
Williams, localidad mas extrema del territorio chileno.

parque ukika

El recorrido del parque inicia junto a la desembocadura de un canal, aqui se fundaría una sede, el recorrido
continúa hasta que se detiene al encuentro con un cerro donde aparece la verticalidad de la obra, aqui se
construye una esclaera con detenciones por cada tramo de recorrido hasta llegar a la cima,donde se puede
obtener una vista del lugar al otro lado culminando el parque de esta forma.

Recorrimos una magnitud horizontal para finalmente construir una obra para darle llegada a esta cima. La
cima es un limite, un confin en el que se culmina; esta cima culmina con una intensificación en luz y aper-
tura de la vista, es este cambio de situación lo que detiene, el aparecer en un “escenario” distinto.

extension del paso

Se recorre una gran magnitud horizontal para construir un recorrido que culmina en un atravezar vertical
y tomar altura. La obra comienza al inicio del parque creando un umbral de proximidad con el ambiente,
atravezando todo el bosque hasta llegar a la obra; una escalera que asciende por la pendiente con distintas
estaciones que extienden el paso a la detencion, y culmina en la cima abriendo la espacialidad y ubicando
en la extención.



22 23

proyecto
vivienda en Valparaiso

e.3

+modulo cerro toro
+familia compuesta por
tres personas
+programa
     3 piezas
     1 pieza
     cocina/ comedor
     living

 se da mediante un quiebre propio del mod-
ulo, quiebre que desemboca en un triángulo rectángulo, que
es parte del mismo, pero que la casa lo hace parte de ella.
De este ángulo recto, nace el quiebre requerido para la casa

. El quiebre permite su
  en su codo da habitabili-

dad en un interior y en su recodo a un exterior.

acto

Mientras el triangulo que da ese quiebre en ángulo recto, también actúa como patio que da llegada en su
espesor, que anuncia un retiro del modulo, abordando la casa. Este patio de retiro, es en un

 la entrada, para atravesarla. El espesor de entrada es en una gradual apertura luminosa para afluir al
elemento que recibe, la mesa iluminada, esta luz penetra diagonal al interior sostenida por una horizontalidad,
la luz tiene una altura que la acomoda al cuerpo, dado por  la mesa.
En el interior existe una  en cuanto a lo intimo, el de mayor altura es el

 junto a la , ingresando mediante un quiebre, un escalón mas abajo en el
mismo espacio colectivo, esta el suelo en que se está, que recibe en una segunda estancia, en el entornarse,
y  internándose junto al quiebre, se desciende al , este
en la medida que se va internando junto a el.

El proyecto refiere a un modo de internarse en el cerro, modo que genera cierta intimidad. Se muestra el quie-
bre espacial como una separacion de ambiente abriendo o cerrando una espacialidad.
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proyecto
vivienda Valparaiso

e.4

acto

formaLa casa comienza desde su recibir.
Recibir del aparecer de la casa, este aparecer, en la observa-
ción, se da por un

y en el “ ”, aparece en el horizonte la casa desde su asuso.
la luminosidad entre las fachadas, produce un cobijo

generado por las verticales, que en su union limitan un
en este contraste se marca una linea de luz que va sobre el suelo da llegada a la casa y

con esto a la misma casa, antes que el pie sea recibido,
haciendolo desde su techo.

cuando se descubre en el emerger la totalidad de la casa, el pie es recibido. Este largo en contraluz,
continua en su interior, con un contraste de luz desde un interior, hacia un exterior, generando por una

;

La particularidad de la pendiente en valparaiso vuelve a aparecer en un proyecto referido a el habitar en la
pendiente.
ahora incorporando la luminosidad que involucra, como a partir del ir emergiendo en la pendiente y como la
espacialidad del cerro va apareciendo luego del horizonte. Esta situacion dice de los perfiles que establece
la construccion en el cerro, que van dando forma a una suerte de paisaje en conjunto contrastando con el
fondo luminoso, ya sea como lejania o como cielo, incorporandose también al plano horizontal de la mirada.

, borde a un costado de la galeria, que en el ir desbordado,
integra en el recorrer del gesto, la holgura y luminosidad de lo distante.

contrario al borde luminoso habra un muro que en su verticalidad y conjunto a un cielo, sera envolvente al
cuerpo, en el ir a travez del largo o en el orientarse a lo distante, generando de esta forma la luz de cobijo
templada que genera la vertical envolvente.

Entonces incorporo a el acto del habitar en pendiente en que la espacialidad va apareciendo en cuanto lo
circundante me lo permite, la luminosidad de esta, y como la lejania se integra como entorno y luz al interior.
Esta inclucion me trae la ciudad al interior de la casa.
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La Paz
travesía

e.4

Este recorrido abarca, de sur a norte, 30 horas de viaje con transbordo en Arica, para continuar a la Paz,
ciudad capital de Bolivia, durante el viaje el cuerpo se recoge a las medidas que presenta el asiento, esta
posición fragmenta el cuerpo. La temporalidad del ir es correspondiente a las distancias, por lo que al habitar
en el interior del bus surge la atemporalidad, sin embargo el acto de asomarse a la ventana hacia afuera, da
cuenta del avance y así la temporalidad. Entonces se tiene una temporalidad referida al exterior. Este paisaje
es desértico por lo que prima la horizontalidad, es ésta continua extensión horizontal que da cuenta de lo
desértico, entonces es la ausencia de lo vertical que indica lo desértico.

Al llegar se pasa de un andar continuo y de vista holgada a un andar más estrecho determinado por la orga-
nización de la ciudad. La Paz se encuentra en altura en relación al territorio Americano y su geografía es un
tanto escabrosa, la ciudad se sitúa en una enorme cuenca, por lo que la habitabilidad se da más bien en la
pendiente, en esta situación de habitar constantemente en pendiente, se está sobre el horizonte o bajo éste. En
la primera situación, se está en una posición dominante ante la ciudad, (obs2), en la segunda; esta verticalidad
construida sobre las cabeza genera una suerte de resguardo al habitante.(obs3)

En contraste con lo desértico se encuentra el aparecer, es el aparecer que regala la vertical, (obs4) la altitud
de la cúpula de la catedral de la ciudad aparece entre las construcciones, la mirada le da prioridad a este
elevarse de la cúpula haciéndola un punto referente.

En ésta travesía aparecía el contraste entre la horizontalidad del camino constante y la verticalidad del sitio
o de la construcción. Es en la Paz, es donde se corrobora que la obra busca la verticalidad y a su vez la
construye.
La verticalidad permite reconocer la presencia.
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proyecto
Refugio las Hualtatas

e.5

forma

Pero como se lleva la medida de la extensión natural ala medida del acceder. La forma que abarca la exten-
sión, es la horizontal, entonces con la llegada próxima se da una apertura con la horizontal para abarcar la
extensión y en la convergencia de estas dos horizontales,  el cierre de la apertura, queda la dimensión del
cuerpo  enmarcado, desde esta convergencia el acceso cobra medida para el cuerpo.

Esta entrada, abre con una antesala y en continuidad con su acceder un salón interior. Entonces el salón
publico es con la antesala, que principia un interiorizar con la penumbra, (palabra formada por paene, que
significa casi y umbra, sombra) y que en continuidad con el interiorizarse se llega a la umbra del interior.

se reconoce como volumen desde la lejanía,  ella cobra volumen en el aproximarse a las alturas naturales del
lugar,  el pabellón queda en la medida del lugar en su altura.
Pero como se lleva la medida de la extensión natural ala medida del acceder. La forma que abarca la exten-
sión, es la horizontal, entonces con la llegada próxima se da una apertura con la horizontal para abarcar la
extensión y en la convergencia de estas dos horizontales,  el cierre de la apertura, queda la dimensión del
cuerpo  enmarcado, desde esta convergencia el acceso cobra medida para el cuerpo.

La llegada es con la lejanía, con el avistar, por lo tanto desde el momento en que la obra se avista, comienza
la llegada. Esta llegada del avistar como primera instancia, sucede en una extencion natural, por lo que el
volumen se avista primero como volumen dentro de esa extencion, avistamiento que es con la luminosidad
de la lejanía, en un segundo momento se reconoce la construcción de la sombra en el volumen, sombra que
es signo de la  medida del cuerpo. Pero una estación importante antes del acceder, es el tocar el agua del rio,
esto marca una segunda instancia de llegada al lugar de obra, una estación en la que el llegar a la obra deja
de ser avistar, y vuelve aproximarse.

Es una aproximación que se orienta a la convergencia de dos pircas en ángulo recto, que construyen una
horizontal con la medida del lugar y orienta a un acceder que es con el enmarcar, lo que le da la medida del
cuerpo al acceder, el marco es determinado por la estrechez de la escalera, su toldo y se hace presente la
medida de la mano con la posición de la baranda, luego de este ascenso enmarcado se llega a un primer
momento del salón que es la ante sala, instancia que deja al cuerpo entre un exterior e interior, con asomo a la
lejanía pero enmarcado por un interior. La baranda, dando continuidad al acceder se orienta al salón. El salón
alberga el recibir, en la instancia para  despojarse y distenderse, es llegada por lo que mantiene la penumbra
del acceder. Este espacio del despojo tiene continuidad en la medida de la puerta, con el fondo del salón, en
el que se continua con la distención en el acople del cuerpo en este escalon que con la medida de 40cm, es
posibilidad de escalon y asiento, y con la altura de este siendo asiento se queda con la mirada a la altura de la
ventana del interior del pabellón, es el vinculo de interioridad sin ser el mismo espacio.
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elevación este

elevación oeste

elevación sur

En el acceso al pabellón se tiene un espesor de entrada, que en marca al cuerpo y lo ori-
enta a una mirada proyectada, que vincula con el exterior.
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Las Hualtatas
travesía

La travesía realizada rumbo a las Hualtatas, Curamávida. Transcurrió a lo largo de 19 días. Llanos de
Curamávida es una extensión recodo, constituido entre cerros, dentro de la amplitud del territorio. Este re-
codo se define por montañas, y cinco álamos que se manifiestan como las verticales que despliegan al sitio
de travesía como un punto de encuentro, detrás de ellos, el rio. Así se optó por este territorio como lugar de
obra de travesía.

Estas  5 verticales, hacen aparecer el lugar, para el caminante o arriero aparece  a suerte de oasis en medio
del vasto territorio, una confortable detención, por lo que se dio lugar al refugio. Entonces junto a estas cinco
verticales se arrima el campamento del taller, eran estos  álamos los cuales nos traían la confortable y gran
sombra en medio de la constante e intensa luminosidad del sol, dejan ver la dimensión del viento junto con
el sonido de las hojas, aquí se da el espacio de estar en distensión.(obs1)

Como Obra de Travesía se construyó un Pabellón, para arrieros y caminantes que transiten por el lugar para
recogerse y reposar, que da programa a un refugio. Es una obra que resguarda el acto del recibimiento al
ser visitable, este recibir es reconocido a golpe de ojo. Parte con el modo de ingresar, lo que trae consigo la
puerta, es esta la forma que devela el acto, tanto desde su lejanía como signo, como cuando se está ante la
obra como, forma. Es todo este espesor lo que da lugar a la puerta, desde el vislumbrar, luego presenciar,
momento en que se reconoce el volumen, hasta el traspasar el propio elemento arquitectónico, definiendo
el ingreso, también, como un tiempo atento. (obs3)

En la amplitud de las hualtatas se observa la distinta magnitud que existe en éste territorio, lugar en que pri-
ma la horizontal, aparece la vertical, notoria y destacada, Entonces el habitante en esta amplitud construye
la vertical, en un desarrollo concentrado, de la constitución del habitar. En la ciudad podemos ver como
las medidas, magnitudes y distancias están en la medida del cuerpo, y nos regimos por ellas, la cuadra, la
vereda, el ancho de la calle… Ella se recorre con un mapa abstracto de la ciudad, que corresponde solo a
aquello que conocemos y que recordamos, ya que solo algunas cosas destacan con claridad. En contraste
de la situación, en que se contiene la completitud territorial, en el recorrido; las distancias y magnitudes son
distintas, se contiene en la mirada la completitud del lugar en toda su amplitud, y desde allí, se recorre, es
un recorrer con el estar ahí mismo, no en la cabeza.

Como aparece la vertical a golpe de ojo por sobre la continuidad horizontal, modo de distinguir dentro de
una espacialidad tan llana, siendo este un elemento de pocas dimensiones en comparación con el territorio
restante, atiende de inmediato la mirada del habitante que llega. Este vendría a ser una primera llegada, el
avistar, el momento en que el perfil horizontal es alterado en su continuidad.
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proyecto
ascensor Valparaiso

e.6

acto

La proximidad cobija y el asomar enmarca la lejanía, conteniéndola en lo próximo entonces, la interioridad
contiene cuerpo y mirada. En Valparaíso siempre se va con un fondo, de plan a cerro o de cerro a plan,
es decir que cada cual aparece, ante el ojo, anticipando al pie, pero este aparecer es siempre desde lo
próximo, la lejanía se asoma, desde la pendiente o hacia ella, entonces Valparaíso trae su fondo a un interior,
lo cual trae holgura a este.

Interior que tendría la magnitud de Valparaiso de estar aquí y traer el alla, para poder reconocer antes de
llegar y a travez de la holgura de la mirada darle grandor a un interior, de este modo vinculando interior con
exterior en su relación con la orientación en torno a la rada.
Un interior con grandor que sea centralidad del barrio por convergencia de transitos. Para darle grandor en
esta estrechez, se le atribuirá interior en curva, ya que esta expande la línea y da grandor al lugar y a su vez la
curva en proximidad conduce la mirada en continuidad y la llevahacia un fondo. Este grandor en si mismo se
ordena en centro y perímetro en quesu centro es estancia y su perímetro es traspaso, situación que vincula
la permanencia y transito.

forma

En la estación superior existen arriendos de puestos para negocios de barrio, panadería, botillería, mini
mercado etc... Potenciando la situación de centro que se le quiere dar al ascensor dentro del barrio, de este
modo el dinero recaudado en el arriendo de los puestos será destinado al sustento del ascensor.

La palabra umbral se define como “paso primero o principal o entrada a cualquier cosa”. El umbral es con
el espesor con una luz distinta al exterior, es el traspaso hacia otra cosa. Es a través de este surco en pen-
umbra (casi sombra), en su largo lo que vincula una estación a otra. La distancia surcada orienta al asomo
hacia una única dirección, reconociéndose una a otra. Este surco es, dentro del cerro la única holgura que
se tiene, por lo que es un rasgo que ordena al cerro en su largor surcado. Estas estaciones reciben este eje
con la concavidad buscando la holgura debe estar orientada a lo más holgado que la rodee, para así traer
este grandor a su interior. Entonces se vincula mediante la orientación a lo holgado que las enfrenta.
La protección de los ejes y curvas, radican de algo anterior, su radio parte de un centro establecido o tam-
bién del eje determinado por el ascensor, potenciando la situación de centro del barrio.

El proyecto busca rescatar el ascensor como elemento patrimonial de Valparaíso y hacerlo parte como cen-
tro, del barrio. En esta estrechez se busca lo holgura en el ascender del ascensor. Se extiende la entrada a
este y se generan espacios de espera y de encuentro dentro de las instalaciones.

La etapa se comenzó estudiando a partir de los umbrales, con esto accedemos al tema del ascensor como
un umbral que da llegada al cerro. El umbral requiere de cierta medida, es el espacio que da momento a
la llegada, por lo que requiere de una amplitud que de letargo al habitante, que detenga el paso para dar
llegada y así acceder.
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es con una sombra que viene desde el suelo, el habitante queda
asomado y es avistado por la luz de permanencia desde el llegar del
ascensor.

En lo próximo del interior, se deja ver el ascensor como fondo en un
asomo vertical

el descubrir de la curva con continuo asomo a un fondo
La umbra reconoce la interioridad, su fondo queda enmar-
cado. La lucarna asoma en luz, su fachada es una gradualidad
de penumbra en el internarse. En el exterior el cuerpo tiene
sombra.
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observaciones
enclave / salón

e.7

obs

.

El lugar mira a Valparaíso y da entrada a este, está dentro y fuera. Se asoma en terrazas a Valparaíso, es
borde y centro aterrazados, bordes continuos en niveles asomados que como perímetro forman un centro,
este centro es por su entorno. El asomo es con su entorno de fondo con Valparaíso y el enclave es por su
entorno próximo como queda este sumido a él.

Enclave por su entorno, la extensión se hace ver en su grandor es explanada que se cierra en su alrededor,
por distingo del resto de la geografía del cerro.
En el recodo de la curva aparece en el enclave en que el borde se aprecia de frente y lo remarca una vertical

En el barrio, en el recodo aparece el cerro de frente se reconoce y deja de ser escorso es ahí dónde se da
el enclave. Cruce de calles, que enclava el traspaso con la espera, el montículo eriazo se hace presente
quedando como fondo al encuentro y de este modo proporcionando sombra.

Portal que hace aparecer a Valparaiso, este cruce de transitos lo establece como un enclave, enclave por
su entorno.

El enclave se hace por lo que lo circunda, mas que por si mismo, se distinguen sus entornos en dos, el
próximo y el de fondo, como es el caso del cerro barón en que lo que lo circunda envuelve en el estar y al
mismo tiempo mira a Valparaiso desde extremo a extremo, es esto lo que hace del lugar un enclave.En una
medida de barrio los enclaves se dan a través de la curva es cuando la curva aparece, el borde se ve de
frente el largo deja de ser escorso y destaca en este.

Una situación enclave requiere de  un entorno que lo reconozca, y aun así, si el lugar es retirado, que sea de
cierta forma accesible desde lo público de la ciudad. Es una relación del lugar, con la completitud y como
este se relaciona con la zona el sector más transitado de la ciudad.
Así en esta etapa fuimos en busca de puntos d ela ciudad en que los fluhos conflluyen, y a su vez que este
punto tenga la posicion de poder mirar la ciudad y situarse en ella. Es decir, la ciudad se relaciona con el
sitio y el sitio a su vez, con la ciudad.
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Isla Mocha
travesía

crq

La travesía tuvo una duración de 17 días. Para acceder a la Isla se utilizaron varios medios de transporte, se
llegó primeramente a Tirúa en bus, donde a través de avionetas se cruzó a la Isla. En la isla el habitante se
retira del continente para poder reconocerlo a partir de su extensión. Se está ante lo reversible del territorio,
el que aparece  presentándose ante él, desde la isla. El posicionamiento de la isla permite el reconocimiento
de la cara exterior de la extensión del territorio.

El posicionamiento de la travesía en la extensión de nuestro recinto en la isla, del campamento y la obra, se habitó
transversalmente de cerro a borde. Partiendo por la obra que se ubicaba cercana al borde de la isla, enfrentándose
al mar. Cubierta por árboles, luego el comedor y cocina que conformaban la sede del campamento por ser el interior
público de reunión. Para luego pasar a los conjuntos de carpas que se agrupaban subiendo las faldas del cerro.
Por lo tanto es un posicionamiento que abarca una verticalidad, extendiéndose a través de esta pendiente,
desde las carpas se podía ver  todos los demás puntos de posición, así como desde abajo, la obra solo se
podía ver aquellos puntos que querían dejarse ver con verticalidad.(obs1)

De la obra entonces se dice de la verticalidad como un elemento reconocible dentro del espacio público y
elemento inaugural de la contención, otorga un lugar a quien transita, ya que constituye un cierre que aísla
y desde el, establece límites que conforman un recinto dentro del sitio, ya sea también por la sombra que
proyecta (obs3). Pues aparece la dimensión vertical como elemento identificable para luego ubicarse y con-
cebir el entorno, con ello se tiene dos tiempos. [Avistar - situar y reconocer]. Entonces su dimensión vertical
queda en relación a su reconocimiento e integración con el entorno esto integra las dimensiones reconocible
del volumen cobrando un sentido de enclave en la extensión (obs2). La obra se conforma a partir de la uni-
dad vertical que en sucesión y uno junto a la otra, se vuelve horizonte en la extensión, así cobra sentido en
la extensión trayendo el horizonte próximo de lo contiguo que se construye a partir de la colectividad.(obs4)

La obra construida en isla mocha construye la dimensión vertical, para dar vértice en un punto de la isla,
este vértice es la partición del camino y la playa. Al construir en lo llano del terreno luce con mayor pleni-
tud su verticalidad, buscando la situación de ser enclave dentro del territorio.

Dentro de la obra hay dos posturas concretas, la de estar en cobijo bajo la estructura, y la de estar sobre
ella, largo en ascenso que atraviesa la forma, al estar sobre se padece esta situación enclave dentro del
territorio pudiendo reconocer ciertos ejes convergentes desde ahí.
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El conjunto requiere de una distancia de la ciudad para poder guardar un espacio “privado” como comu-
nidad y así lograr mayor intimidad en cada dependencia, pero a su vez requiere de un rápido acceso a la
ciudad para sus habitantes.
En los casos en que esto mejor se lograba, el conjunto se encontraba en un punto enclave de la ciudad,
pero se volcaba a un interior para distanciarse de ella, y asi generar una temperie al conjunto.

proyecto
conjunto habitacional

e.8

proyecto relaizado en conjunto
acto

Es lo contable lo que en esta completitud nos abren un espacio y a su vez cierra un total. La posición de estar
junto a …, es lo que cierra el conjunto, porque todo lo que esta junto conforma un grupo, generando así
intersticios donde aparecen los recorridos, generando aperturas y cierres de espacios en que el habitante
se encuentra contenido en el conjunto y a su vez en la ciudad, logrando ubicar al habitante en estas dos
situaciones, dentro de la ciudad y dentro del conjunto.

Al ubicarse el terreno a un costado de avenida Santos Ossa se presenta como un lugar inhóspito y así, no
permeable, no tiene accesos constituidos, ya sean veredas o senderos completos y cuenta con una escal-
era que lo atraviesa pero que no acoge al habitante en su recorrido. Desde aquí la necesidad de integrar el
cerro y plan a través de circulaciones que atraviesen el terreno y de este modo acoger el paso del habitante
por el lugar.
A partir  del catastro realizado en cerro O’Higgins y Avenida Argentina aparecen recintos educacionales e
iglesias cercanas al lugar,  a partir de esto la decisión de orientar el programa hacia el área educacional,
incluyendo una Biblioteca de acceso público, y también un Salón destinado al culto religioso entre otras.

El lugar como acceso a la ciudad, conforma la entrada a Valparaiso en que sucede la llegada cuando se
avista el horizonte/ se llega a Valparaiso cuando se ve el mar – horizonte, entonces se está en un lugar cu-
ando se tiene un horizonte/ para quedar emplazado. Saliendo de Valparaiso la ciudad se cierra y llegando
se abre, entonces a partir de esto los modos de acceder a Valparaiso. Lo cerrado como un modo de des-
prenderse de lo urbano.

Santos Ossa como cabo, remate de la Avenida Argentina, desde aquí tomar posición, la ciudad se aparece
en el lugar como un interior que deja el proyecto en una especie de fondo y revés, desde esto un reverso
que construye la forma del frente. Aparece entonces una correspondencia entre el reverso y el frente, una
relación de reversibilidad del conjunto.

forma

El conjunto habitacional requiere de un emplazamiento particular, que es en parte enclave pero también en
gran parte retiro. La espacialidad de su sitio resguarda cierta temperie de lo transitado de la ciudad. Siendo
este un complejo requiere de un cierre, pero a la vez fácil acceso al comercio, en este sentido enclave.
Conformando así un barrio.
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proyecto en conjunto

forma

Como primera aproximación a la forma, largos que en su ubicarse uno junto a otro (en desfase) conformen un cierre hacia Santos Ossa sa-
liendo de Valparaíso, y llegando, intersticios que dejen expuesto el interior como un modo de anticipar la ciudad. De esta manera potenciar la
situación umbral a Valparaíso que contiene el lugar.

Luego como elemento unificador, el vacío, un vacío central que atraviesa el largo total del conjunto declarado así los espacios públicos del
proyecto, dando también dependencia entre los edificios (cada uno ligado a una parte del otro), de ese modo se genera una continuidad entre
las situaciones del conjunto, continuidad que permite el encuentro, este cambio entre espacio público y privado da paso a un andar intermi-
tente/ separación del conjunto para que se de lo común.

Los volúmenes dispuestos para que en su modulación el vacio aparezca con tamaño, exteriores y espacios públicos de doble altura o mas,
como suma de módulos. La unidad discreta entonces son volúmenes conformados por al menos diez departamentos. Cada diez departa-
mentos un vacio. Lo exterior queda siempre entre volúmenes de este modo el vacio aparece contenido.

Entonces el acto orientado a la forma del paso dentro del conjunto, al tras-paso entre exterior e interior. Este traspaso es siempre contenido
por algún elemento vertical que da forma a la continuidad entre ellos y vacios, cuando desaparece lo vertical, aparece un techo, se sigue
estando contenido, po tanto el habitante queda inmerso estando al exterior o al interior.
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proyecto individual

planta 1 planta 2 planta 3 planta 4

planta general

planta 1

planta 2
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proyecto
conjunto habitacional

e.9

acto

Desde la geografía encontramos tres modos de estar en Valparaíso: A partir de estos modos surgen dis-
tintas situaciones del habitar; en la pendiente se queda en un intermedio y así la posibilidad de un contraste
entre lejanía y proximidad, de frente al cerro la mirada queda retenida y hacia el horizonte la mirada queda
extendida, aparece la ciudad expuesta, quedando el habitante ubicado en ella. En altura el encuentro apa-
rece con holgura, el cuerpo se reconoce desde lejos, se anticipa el encuentro dando más tiempo al saludo.
El fondo de quebrada constituye la periferia en Valparaíso, esto trae consigo un retiro de la ciudad, dos
laderas enfrentadas que conforman un surco dejando el cuerpo inmerso y así aparece la contención como
una interioridad, <por ser fondo se está contenido>, de este modo  quedar volcado de la ciudad. Y en el
plan aparece una densidad urbana, aparece lo próximo, se está en una estrechez donde el encuentro es
inmediato, situación que deja des-ubicado, al no tener presente el total del lugar.

El conjunto habitacional en Valparaíso se emplaza en lugares enclaves de la ciudad, lo enclave como la situ-
ación en que se queda ubicado en la ciudad y, a la vez, el lugar es un punto reconocible desde ella; también
puede aparecer por un cruce de dos situaciones en la ciudad, conforma un traspaso entre una y otra. Aquí
aparece el umbral como cualidad de lo enclave. Entre cerro y plan existe un umbral que atraviesa Valparaíso
transversalmente, donde aparecen los ascensores, cada uno de ellos se erige como punto de referencia y
conforma así un punto enclave, entonces la altura aparece como algo fundamental para constituir lo enclave.

Emplazamiento del conjunto en Valparaíso

Entonces el lugar que acoge de mejor manera un conjunto es la pendiente, le ofrece una dualidad de situa-
ciones, quedar inmerso y expuesto, asomado y volcado, en altura y fondo. Dejando situado y orientado en
relación a la ciudad, para quedar distante y ante ella.

Levedad de la distancia vertical; Una medida en vertical define una mayor distancia que la misma medida
en horizontal, visualmente está más cerca, pero para llegar a ella se recorre una mayor distancia por que
requiere de un acceso indirecto.

Conforma otro lugar por estar más arriba, ciertas características del plan van disminuyendo notablemente
en el cerro, distinguen un lugar de otro, esta situación, es una distancia que deja al margen la ciudad y lo
que esta conlleva.

El conjunto requiere de una distancia de la ciudad para poder hacer suyo un lugar  y así lograr una interiori-
dad y mayor intimidad en cada dependencia, distancia que da tiempo a un desprendimiento de lo urbano;
pero a su vez requiere de un rápido acceso a la ciudad para sus habitantes. Para estar con estas dos cuali-
dades se debe estar volcado hacia un interior, con la ciudad al reverso, la tiene presente pero distante,  y a
la vez tener conectividad y un entorno urbano próximo, que cuente con servicios.

forma

En esta etapa el proyecto anterior se replantea, en todo sentido, ocasionando un avance en distintos y nue-
vos aspectos requeridos en la 9ª etapa, se avanza en lo particular del proyecto, es decir su conformación en
sí mismo, como este se organiza en su forma, para dar habitabilidad en menor costo. Aplicando el mismo
acto al interior, es decir un interior que es revés para dar privacidad, característica sustancial de la vivienda.
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planta 1

planta 2

planta 3
  Aparece el programa del conjunto habitacional
  departamentos compuestos por dos plantas

planta 3

planta 2
dpto

planta 1
dpto

planta 1
planta 2  correspondiente a el programa de espacio publico, una biblioteca
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planta 4

planta 5 planta 6

planta 7

planta 6
 Existe una coneccion con la calle sobre la quebrada.

planta 4
planta 5
 Los volumenes de los edificios resguardan un patio trasero a los departamentos
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móduloconjunto habitacional
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Güalligüaica
travesía

e.9

Se parte la travesía hacia Güalligüaica, un pueblo al interior de la IV Región en el valle del Elqui, desde la
inmersión en el camino, en un recorrido entre cerros, emerge el embalse en su esplendor, se identifica la
distancia entre la carretera y su frente, lugar donde se emplaza el pueblo. El embalse se muestra a modo de
superficie, quedando en el mismo orden que el cielo; un plano sin volumen, sin textura.

El pueblo es un pueblo reubicado, ya que el original se encuentra bajo las aguas del embalse. Por esto la
comunidad se ha tenido que readaptar a un nuevo territorio, donde el ordenamiento queda restringido a lo
recibido. El trazado del pueblo responde a ejes rectilíneos, donde la continuidad de las casas, una al lado
de la otra, constituyen una sola fachada a ambos lados, un habitar en surco, otorga lo común del residir. Se
emplaza a lo largo del embalse, conformando un frente hacia él. Al tomar distancia se atrapa todo el pueblo
y sus hitos, en los ejes constituyentes del trazado se levanta la vegetación en altura, demarca aún más una
dimensión interior entre fachada y fachada. L a iglesia se vuelve el hito vertical de la ciudad y es donde se
puede constatar de la vida pública del pueblo, bajo una distancia de vida comunitaria que se da entre las
calles.(obs1)

Por esta razón el pueblo requiere del crecimiento de este espacio público, y el taller regala el primer paso a
la constitución de este, así crea 6 detenciones que dan el primer orden a la plaza, 6 módulos de hormigón,
asientos que conforman 6 estaciones.

El posicionamiento de la plaza es en altura en relación al embalse, junto a la iglesia, desde acá el habitante
tiene avistamiento de todo el embalse y así queda emplazado, en una relación de distancias (obs3).

Con este mismo sentido de hito vertical se le da acceso a la plaza fundándolo con un elemento vertical.
(obs2)

Esta travesía viene a constituir una carencia del pueblo de Güalligüaica. Este se compone de un conjunto
de casas, todas similares, junto a este caserío, un colegio,  una iglesia y una casa colonial que es museo
del lugar, en medio, un espacio eriazo. Por lo tanto carece de espacio público constituido. Sin embargo el
pueblo reconoce esta espacialidad como tal. Es la verticalidad de la iglesia la que en su eje vertical, tiene
la particularidad de ser reconocido a distancia lo que permite ser “frente” del pueblo, cuando se llega es lo
primero que se avista de este.
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storia della
architettura del
seccollo XVII

barroco

Giacomo de la porta comienza con la
proyección del patio como punto generatriz
del proyecto.

Della Porta, con el trazado de los claustros
laterales, aparece el patio como centro
atravesáble

Borromini entre 1640- 1650 Proyecta la igle-
sia, se genera una tensión que direcciona
desde el acceso, el patio se remata en la
iglesia.

Borromini y la cúpula, la dimensión vertical
del conjunto hito de la contemplación su
cúspide desde el patio.

La iglesia de San’t Ivo alla Sapienza, la universidad se ubica en Roma. Esta fue encargada a Franceso Borromini en el
año 1632 por el papa urbano VII. Borromini tuvo que proyectar la capilla respetando los trazados del patio diseñado
por Giacomo Della Porta.
La forma centralizada es a partir de una planta basado en la geometría de la estrella de David, llego la estructura
de la cúpula se estrecha hacia arriba generando una altura del tipo cónica. La iglesia como remate del patio deja al
visitante adentrándose a ella cuando se atraviesa el patio.

La iglesia de San’t ivo, constituye un espacio unificador
de las unidades el patio, el suelo, los claustros, el cielo).
La capilla como centro y la altura le construyen una di-
mensión de remate a este atravesar.

El arquitecto logra integrar el nuevo espacio de planta central-
izada al edificio ya existente que posee sus propias leyes or-
togonales.
Esto lo logra desarrollando un esquema que guardaba relación
con la estrella de David, símbolo de sabiduría y por lo tanto
apropiado para una iglesia dentro de la Sapienza.
La forma de planta centralizada responde a la posibilidad de
que Borromini se halla inspirado en la naturaleza, bajo la defin-
ición que hace de esta Galileo, quien dice que la naturaleza
escribió bajo el lenguaje matemático.
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storia della
architettura del
seccollo XVII

barroco

La Universitá se vuelve un conjunto de dependencias, con-
junto de interiores (patio-iglesia)
1)Biblioteca/Archiginnasio/Claustro/Patio/Iglesia
2) Iglesia / Cúpula

La iglesia del “Archiginnasio”, que a continuación se
convirtió en la antigua universidad de Roma. Empe-
zada por Giacomo Della Porta con los claustros latera-
les, Borromini debió tomar un espacio muy específico
y acotado para proyectarla sin eliminar las leyes que el
sitio ya tenía.
2 tiempos de trazado a 2 manos distintas

El reconocer de Sant’Ivo desde su cúpula. El primer
reconocimiento de Sant’Ivo es desde su cúpula, desde
este avistar es como se llega a ella.
Su cúpula es fachada a la ciudad, y aunque esta se
pierde en un instante antes de entrar, se llega a ella por
la memoria de su cúpula.
Al entrar los claustros la rodean dejándola envuelta y
como frente de su interior, es frente y dirección de su
interior.

La generatriz de la Iglesia es que sea un cen-
tro al centro, un cruce que advierte un con-
ocerla planta de la obra, pero no al habitarla.

El ábside es el elemento arquitectónico que
se repite en cada triángulo equilátero trazado.
Cada ábside tiene algo de retirado con el al-
tar.

Las puntas de los triangulos con la cualidad
de generar muros cóncavos y convexos,
crean distintas orientaciones al interior de la
iglesia.
a) 1------4
      se accede por el portico para ir al altar
b) 2------6
     absides orientados hacia el altar
c) 3------5
    retiro hacia otros salones

Coincidencia de la cúpula con el traza-
do. Su trazado da forma a la cúpula
que alcanza la mayor altura desde la
cual ésta es avistada.

La inclusión de la iglesia de Borromini al proyecto del claustro de Della porta, le trae un
remate al lugar, generando asi un cierre a su constitución. Como planta e interior es un
proyecto en sí mismo, y con el lugar. A su vez, al incorporarle altitud, le otorga la posibili-
dad al habitante de reconocerla para situarse en el lugar.
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Efectuado por un arquitecto llamado Domenico fontana, sixto V diseño la fragmentaria aproximación a la planificación llevada a cabo por
sus predecesores. Tomo por un lienzo blanco a la ciudad entera y a su periferia y extramuros, e impuso sobre él, imponentes avenidas
que se adentra en los espacios vacíos de las colonias orientales y en los límites del núcleo edificado. Estas largas cintas de caminos
ligaban dos puntos de interés, sus iglesias, sus ruinas antiguas o sus puertas urbanas.
El objeto era facilitar el culto cristiano, y concretamente las rondas de penitencia de los peregrinos entre las 7 iglesias principales. San
Pedro, San Juan de Letrán, y San Croce en Gerussaleme, dentro de las murallas y Santa Agnese, San Lorenzo y San Pablo, fuera de
ellos también el gran edificio del Equilio la virgen Maria.
Santa Maria Maggiore se convirtió en el centro de este plan. Estas avenidas estaban concebidas para generar nuevas zonas residencia-
les. El campo de expansión era el terreno que se extiende al oeste del corso. Los requisitos previos eran dos avenidas agua. Solo uno
de los acueductos se había mantenido en funcionamiento durante la edad media. Los acueductos empezaron a resurgir después del
descubrimiento, en 1429, de un manuscrito, escrito por frontinus, el comisario de las aguas bajo Traiano.

La franja rojiza de la strada felice trazada con tan inquebrantable confianza sobre el patrón marrón verdoso del país y sus caminos
trepadores, cubría 4 kilómetros urbanos y parecía capaz, en las pinturas, de prolongarse más allá de las murallas hasta lo horizontes
lejanos.

Lo que los mantiene bajo control, lo que marca el ritmo de su recorrido, son los acentos arquitectónicos de las iglesias y las puertas
urbanas terminales. Estas refrenan la prisa jadeante por avanzar y rompen la avenida en marcos abarcables, bifocales del tipo del in-
troducido por primera vez por Miguel Angel en la calle del Quirinalle. El diseño sixtino tenía un estímulo añadido. Los marcos no eran
concebidos como perspectivas cerradas, en túnel. Los acentos de los dos extremos, debían guiar y enfocar el espacio de la calle sin
obstruir o cortar su curso. Edificios como Santa Maria Maggiore eran demasiado abultados para este propósito. Funcionarían mejor los
hitos delgados y verticales bien aislados o bien delante de estructuras más sustanciosas. Así en un rango brillante, el papa y su arqui-
tecto pensaron para ello en el obelisco.
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proyecto
sendero turistico cerro Mauco

e.10

.

Se deduce una forma de ocupación territorial a partir del camino; El hombre en pos de abarcar un gran ter-
ritorio desde la medida humana, comienza a concebir un estilo de vida migratorio, que va generando nuevas
situaciones al cruzarse con realidades locales, esto conformo un suelo cultural vial. Mismo concepto que
se aplicaría al “ir migratorio” en el cerro, de estación en estación, haciendo paradas en lugares precisos de
apreciación. Sumándose a esto la facultad que tiene su altitud de observación de fenómenos celestes que
ciertamente se integrara al recorrido como estación culmine.

Recorrido según periodo estival;  según lo observado en el cerro, tanto el clima nublado como soleado tienen
sus potenciales, en un clima nublado esta situación de estar sobre el territorio se acentúa, ya que existe un
momento en que se está sobre la neblina, la condición de estar “en el cielo”, se enfatiza el carácter divino,
junto con la humedad del aire se aprecia como una tierra fértil y en este sentido se entiende el aposento del
inca en este lugar. Por otro lado en un día soleado se tiene la constante visión del territorio, se entiende en un
sentido de dominio ante lo circundante y las distancias casi inconmensurables que el ojo no alcanza  a ver.

Existe en otro sentido, una relación evidente con lo próximo, el cuerpo habitando la pendiente. Dos momen-
tos en el ascender; El habitante vuelve su atención a la posición y movimiento de los pies, siguiendo una
huella establecida, pero por otra parte debe mantener percepción en el recorrido, distancias restantes por
recorrer y altura que va tomando, es un recorrido con medidas. Entonces el habitante se interna en el cerro
pasando por el umbral del sendero para llegar a la cima, donde se tiene una vista en completitud.

Primero; aparece la relación con la altura como forma de habitar, esta facultad más que relacionarse con el
cerro en sí, lo convierte en observatorio ya que ésta característica permite relacionar al habitante con todo
el territorio circundante, tiene la propiedad de trasladar a una situación “fuera del lugar”. El vestigio muestra
esta relación, con la construcción de un zócalo o terraza el cual se habitaba o cultivaba,  a partir de esto la
propiedad de altitud se carga también con una visión cultural que deduce una interpretación del mundo.

Según la experiencia vivida en el ascenso, podemos distinguir distintas cualidades únicas en la habitabi-
lidad del cerro, que llaman la atención tanto en los tiempos de hoy como en los antiguos, cualidades que
perduran en la historia, ya que al leer el texto anterior se reconoce la experiencia vivida casi como propia.
Aunque se deduce que esta travesía fue realizada en días más fríos, también a partir de esto se hace una
comparación climática.

También aparece una magnitud más grande para la escala humana, la relación con la cordillera y con el con-
tinente americano, el tamaño y altura del cerro nos transporta a pensar más allá de lo mesurable y sentirse
dentro de el. Así como los antiguos pensaron en que en este lugar habitaban los dioses, en este sentido
aparece el concepto en el lugar de “genius locis”, ya que al cerro según sus cualidades físicas se tiende a
atribuir un carácter divino o de mayores magnitudes visibles y medibles por el ser humano.

forma

El sendero de por si es un atravesar, el atravesar que devela el cerro Mauco, tiene dos momentos muy con-
trarios, el ensimismarse que concentra la atención hacia el cuerpo y lo que este está ejerciendo, se realiza
un ejercicio en que el pie debe tener un cierto cuidado, luego un segundo momento en que aparece una
planicie dentro de la pendiente el cuerpo se detiene y se vuelca, situándose en el lugar, queda emplazado
con la completitud del entorno, y con la completa atención de esto.
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trazado

Se define el ERE de cada estacionen función a el partido arquitectónico que los reúne a todos; Dos momentos  en el traspaso del ascender;
El habitante vuelve su atención a la posición y movimiento de los pies, siguiendo una huella establecida, pero por otra parte debe mantener
percepción en su recorrido, y distancias restantes por recorrer, la altura que va ganando y su ubicación en relación al entorno, entonces el
habitante se interna en el cerro pasando por el umbral del sendero para llegar a la cima donde se da la apertura máxima, se presenta ante la
completitud de la extensión.

Momento de abstracción
en que aparece la prox-
imidad, la reunión la con-
centración

La flecha verde indica el
interludio entre estos dos
momentos,  que debe su-
ceder para dar tiempo al
descubrir de la apertura.

Momento de apertura, en
que la atención se vuelve
a la lejanía, al ubicarse
en la extensión, situarse.
Identificarse en el lugar.
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*4 obra travesía e.5

*5 observaciones e.7

*6 Presentación Barroco

*1 Proyecto e.2

*2 Proyecto e.4

En lo que compete las experiencias de travesía, rescato la travesía a las Hualtatas. Ante la amplitud que presenta,
se observa la magnitud horizontal que prima en el territorio. En la ciudad, las magnitudes en el sentido de dis-
tancias, están en la medida del cuerpo y nos regimos por ellas, la cuadra, la vereda, el ancho de la calle, ella se
recorre a partir de una memoria abstracta de la ciudad. En esta situación territorial con la amplitud de las Hual-
tatas, se contiene en la mirada la completitud del lugar, y desde allí se recorre, con esto se incorpora la situación
de habitar en otras magnitudes, que no son inmediatas como las artificialmente construidas en la ciudad, y que a
veces comprenden lejanías inalcanzables *3. La travesía en su obra, viene a constituir la vertical como definición
formal de la presencia como tal, y se reconoce así también en su espacialidad con la constitución requerida para
las medidas del cuerpo. La obra resguarda el acto del recibir partiendo por  el avistar, recibir que sucede a golpe
de ojo apareciendo el perfil vertical de la forma, alterando la continuidad horizontal del paisaje, así aparece el
elemento como signo, para luego aproximarse a la forma y ser recibido en lo próximo, por la puerta, forma que
devela el acto. Es todo este espesor lo que da lugar a la puerta del refugio, desde el vislumbrar, luego presenciar
reconociendo el volumen, hasta el traspasar del propio elemento arquitectónico, *4

Aquí el elemento puerta acoge un espesor en otras magnitudes, y particularmente el acto del recibir afirma este
espesor como un acto contenedor de momentos.

Refiriendo el avistar como signo de la llegada, aludo a la séptima etapa desarrollada, en la cual se estudió la
disposición del enclave en la ciudad, y en ésta vuelve a aparecer un carácter que vendría a ser determinante en
el encuentro con lo enclave en Valparaíso.  Se determina la situación de enclave por la constitución de su entorno
primordialmente, distinguiendo su entorno en dos distancias, el próximo y el fondo, en que el sitio, al tener cierta
comprensión de la ciudad en su magnitud territorial, tiene una suerte de dominio en que el habitante se sitúa en
ella. Y viceversa, la ciudad reconoce el sitio, en cuanto a su accesibilidad y confluencia, así se genera un vínculo
entre lugar-ciudad que da lugar al atravesar, y trae el avistar como primer momento de este *5. Entonces es esta
relación lo que da sentido al lugar como enclave.

Extendiendo la definición urbana del umbral, surge del estudio del barroco en la presentación de la arquitectura.
Comenzando por el análisis realizado acerca de la traza de Roma, en el plan de sixto V. En que a partir de jalones
en las constelaciones, establece puntos específicos en la trama, las 7 iglesias principales, a partir de los cuales se
van generando trazas vinculantes entre ellas [ver.f], esta consiste en guiar y enfocar el espacio del camino, para
esto se requería un acento arquitectónico que atienda la focalización, así se utilizaron los hitos verticales, tales
como obeliscos. Es entonces la forma vertical la que se busca como primera constitución de un umbral urbano
en vista de encontrarse con el elemento como signo y situarse con él. Del mismo modo lo incluye en el proyecto
de Della Porta, Borromini, interviniendo el lugar con la construcción de una iglesia en un patio a modo de claustro,
otorgándole una dimensión vertical al conjunto y así construyendo su lejanía para llegar a ella. *6

Durante las etapas se va desarrollando un avance concorde a un tópico, el umbral dilucidando una composición
acerca de este. Así se converge en variados caracteres de acuerdo a su habitar en distintas magnitudes y como
la dimensión formal le da lugar a los momentos que conforman el atravesar.

El Umbral, como el elemento que determinaría el encuentro entre las etapas más relevantes. Sin ser necesari-
amente nombrado, la situación de umbral es observada y de algún modo buscada,  desde primer año, como un
acto o eventualmente como forma.

Entonces derivo al atravesar como el acto generador del umbral, y así también, sustancial dentro de las etapas. La
búsqueda y encuentro de este acto se halla en distintas instancias del espacio en la arquitectura, desde el espa-
cio, público, la casa, el salón, la sede, el conjunto y evidentemente, las travesías tienen confluencia en el atravesar.

El habitante en el andar, se encuentra así con el atravesar, en un primer caso en el espacio público, en que en el
continuo recorrer, el des-cubrir de lo consiguiente en la espacialidad, abre una nueva situación arquitectónica que
trae consigo, consecuentemente un nuevo acto. Pero esencialmente es en este momento –entre-, en que el acto
cobra potencia. Como sucede en el espacio público, la situación continua de encontrarse entre tránsito y retiro,
manifiesta inherentemente una condición de traspaso en la ciudad. El individuo se enfrenta a varias situaciones
contrastadas en el espacio, en que aparece el momento entre.

Como ejemplo el proyecto de espacio público de segunda etapa, en que se observa la habitabilidad en Cerro Toro
*1. En este caso la situación en Valparaíso es particular a su geografía, en el sentido de encontrarse en la pendi-
ente, particularidad que da continuidad al paso, ya sea en el ascender o en el descender, gradualmente se genera
una apertura a la extensión contigua, des-cubriendo a partir del horizonte la mirada, y la tensión de continuar dada
por ésta apertura y el ritmo del paso en pendiente. En el cerro de Valparaíso domina la lejanía, así en este ir el ojo
se focaliza en ella y deja la proximidad en contraste con la luminosidad de fondo, otorgándole mayor variación en
su carácter luminoso al umbral.

En el estudio de un espacio que determinaría un cierre en su dimensión formal, la casa; rescato el proyecto de
cuarta etapa, en el que se estudia particularmente la casa de Valparaíso, por consiguiente se debe incorporar al
proyecto la dimensión lumínica del espacio. En Valparaíso se observa como carácter luminoso el contraste entre lo
próximo y lo lejano y dentro de este orden, distintos niveles de distancia que se incorporan en la condición de habi-
tar. Precisamente  en la situación de ir en pendiente, en que la espacialidad del cerro aparece tras el horizonte y las
construcciones conforman en su continuidad, un perfil lumínico contrastado con su fondo,  que abre nuevamente
la dimensión de continuidad de lo próximo con lo distante, es en este vínculo continuo en que sucede el avistar
y de este modo, el avistar como signo de llegar, este, como primer momento que antecede al recibir del pie. *2

Se incorpora a la magnitud de umbral una situación alojada entre dos variaciones contrastadas, ya sean lumíni-
cas, de distancia, de transito etc…  Entonces el Umbral se presenta como una dimensión formal generadora de
vínculos que incumbe una situación dual del espacio.

*3. travesía e.5
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anhelo

depresion intermedia y planisies litorales Semiárido Frío con lluvias invernales



CULTURA memoria historica de una
sociedad

FUNCION organizar la unidad espacio-temporal de la sociedad como
habitat, es decir, como diseño humano y social del territo, y
la solidaridad intergeneracional.

CARACTERISTICAS

a) historicidad

b) simbolismo

c)aprendizaje

d)normatividad

e)estabilidad

practicas simbolicas (ritos)

lenguaje (visual, oral, escrito)
universo material ( naturaleza, arquitectura)

educativa

enlaza generaciones

ETHOS
teoria de la vida
Conjunto de rasgos y modos de comportamiento
que conforman el carácter o la identidad de una
persona o una comunidad

HIBRIDACION
nuevos fenómenos culturales.
cultura que emerge a partir de contactos
diversos

conceptos

introducción

identidad
sur de chile

es.wikipedia.org

normativa

aprendizaje

aprendizaje
normativa

GEOGRAFíA HISTORICA CULTURAL

naturaleza

vivir de la tierra

cosmología

cosmología

Culto a un Dios supremo que dio las normas para vi-
vir, estableciendo el bien y el mal. organizacion social
militar llevada a la ciudad y arquitectura, Pensamiento
lineal del tiempo.

cristianismo

sistema prusiano
militar

aparecen límites

cordon montañoso

es el estudio del universo en su conjunto,
en el que se incluyen teorías sobre su ori-
gen, su evolución, su estructura a gran
escala y su futuro.

culto a los espíritus de los antepasados (míticos o re-
ales), y a espíritus y/o elementos de la naturaleza. No
existe divinidad principal (Dios) ni el bien y el mal como
definiciones contrapuestas. Pensamiento ciclico del
tiempo.

la tierra en su altura tiene mayor
precencia en el paisaje

se emplaza al borde
de america del sur.

CULTURA MESTIZA

se establece el rio biobio
como frontera entre ambos
reinos.

simbolismo

simbolismo



Los ritos mapuches involucran danzas y son
por lo general con una distribución circular,
se rodea el elemento principal y el especta-
dor se hace parte de la ceremonia con dan-
zas canto etc...
El templo mapuche no se expresa por nin-
guna contrucción mas que el entorno nat-
ural, solo se utilizan elementos centrales
como el “REWE”, un tronco de canelo en el
que han sido labrados unos altos peldaños
que permiten al oficiante o el machi subir a
su apice, es mas concretamente para distin-
guir el campo ceremonial.

se separa en dos, el acto ceremonial y los
espectadores. Pone la ceremonia en un
fondo en que la ceremonia aparece como
escenario frente a los participantes. Se
diseña y construye a partir de una mirada
bidimencional, la fachada, el altar siempre
vistos desde un solo frente.

cosmovisión

indígena
mapuche

europea
cristiana

rito y festejo

rito y festejo

hibrido cultural
relacion

intercultural

Los picunches de lengua mapuche mapu-dungun, habitantes de la zona centro sur de chile, contituyerin el
principal aporte indigena en el proceso de asimilación etnico-cultural recien descrito, las escasas referen-
cias coloniales coinciden en señalar los rasgos predominantemente españoles en el meztizo, sector que se
va transformando de forma acelerada en el mas numeroso de la población chilena ante sus progenitores
hispano-criollo o indigenas. El huaso y el roto son tipos humanos que dan prueba del mestizaje connatural a
nuestra chilenidad, proceso que involucra en menor o mayor medida, a todos los ambitos sociales.

Así aparece una cultura hibrida, presente en las culturas que han debido negociar su existencia a partir de
entrecruzamiento de proyectos y agendas que se define en terminos de lo propio y lo foraneo.

Así podemos encontrar en las distintas celebraciones catolicas, con una distribución espacial de origen del
rito mapuche.

La guerra de arauco exigio la permanencia periodica de contigentes militares españoles incrementando la
sangre española. Desde mediados del siglo XVI, la vida de frontera fue consolidando relaciones mas pací-
ficas que permitieron una reciprocidad indigena. La convivencia y cooperación entre los conquistadores y
la población aborigen pacificada, estimula por motivos militares o económicos, favoreció la extraordinaria
asimilación etnica y cultural hacia marcos hispanos. La fundación de villas y ciudades en el valle central du-
rante el siglo XVIII, junto al desarrollo material y la política de parlamentos en la frontera, genero la absorción
de población indigena al norte del biobio adquiere apellidos, vestimentas y costumbres hispano criollas,
habla castellano y los parrocos los bautizan ha surgido un pueblo nuevo, mestizo, diferente al de sus pro-
genitores y con una clara impronta cultural hispana.

contexto histórico e hibridorito y cosmovisión



a n t e c e d e n t e s
l u g a r

a n á l i s i s /  p e r f i l  p r o y e c t o /  r e g i ó n /  u r b a n o /  e s c u e l a /  e d uc a c i ó n /  c a s o  a r q u i t e c t ó n i c o /  c a s o s  r e f e r e n c i a l e s



cultura
española
colona

cultura
pueblos
originarios





...cuando hagan la planta
del Lugar, repartido por sus
plazas, calles y solares a
cordel y regla, comenzan-
do desde la plaza mayor,
y sacando desde ella las
calles a las puertas y cami-
nos principales, y dejando
tanto compas abierto, que
aunque la población vaya
en gran crecimiento, se
pueda siempre proseguir y
dilatar en la misma forma.
Procuren tener el agua cer-
ca, y que se pueda conducir
al Pueblo y heredades, de-
rivándola si fuere posible,
para mejor aprovecharse
de ella, y los materiales
necesarios para edifi cios,
tierras de labor, culturas y
pasto, con que excusarán
el mucho trabajo y costas,
que se siguen de la distan-
cia...

...En la costa del mar sea el sitio levantado, sano y fuerte,
teniendo consideración al abrigo, fondo y defensa del
puerto, y si fuere posible no tenga el mar a mediodía ni
poniente...

...No elijan sitio para poblar en lugares muy altos, por la
molestia de los vientos y difi cultad del servicio y acar-
reto, ni en lugares muy baxos, por que suelen ser en-
fermos: fúndense en los medianamente levantados, que
gocen descubiertos los vientos del Norte y Mediodia: y
si hubieren de tener sierras, o cuestas, sean por la parte
de Levante y Poniente: y si no se pudieren excusar de
los lugares altos, funden en parte donde no estén sujetos
a nieblas, haciendo observación de lo que convenga a la
salud, y accidentes, que se pueden ofrecer: y en caso de
edifi car a la ribera de algún río, disponga la población de
forma que saliendo el sol, de primero en el pueblo, que
en el agua...
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antecedentes región

VII región del Maule
provincia de linares
comuna de Linares
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división política administrativa

La Séptima Región limita al Norte
con la Región del Libertador Ber-
nardo O’Higgins, al Este con Argen-
tina, al Sur con la Región del Bío-bío
y al Oeste con el Océano Pacífico.
La Capital de la región del Maule,
Talca, fue fundada en el siglo XVII en
los fértiles terrenos de la Depresión
Intermedia.
La Región del Maule tiene cuatro
provincias subdivididas en 30 co-
munas ubicadas en el corazón de la
zona central de Chile. Presenta una
superficie de 30.296,1 km2 y una
población de 908.097 habitantes, lo
que se traduce en una densidad de
29,97 habitantes por km2., donde la
población urbana casi dobla a la po-
blación rural.

provincia superficie km2 población capital provincial comunas capital comunal

Linares 10.050,2 253.990 Linares 23- san Javier
24- villa alegre
25- yerbas buenas
26- Colbún
27- Linares
28 - Retiro
29 - Longaví
30 - Parral

Sn Javier Loncomilla
Villa Alegre
Yerbas Buenas
Colbún
Linares
Retiro
Longaví
Parral

región

PP

T°

geografía y clima

La Depresión Intermedia, es también
identificada como el valle longitudi-
nal o también llano central, ubicado
entre ambas cordilleras, con suelos
fértiles que aprovechan las aguas
que descienden desde los cordones
montañosos. Tiene un aspecto on-
dulado y presenta relleno de cenizas
volcánicas, junto a la acción de los
glaciares y los ríos. Sus suelos for-
man una gran llanura ideal para el
trabajo agrícola y ganadero.

Clima templado calido con estación
seca 4 a 5 meses: En esta región, se
destaca principalmente este clima
con lluvias intensas y que se con-
centran en invierno, alcanzando en
esta época cerca del 75% de lo caí-
do en el año, luego en primavera y
verano no alcanza a registrase más
de 40 mm. mensuales. En altura, las
precipitaciones sólidas en invierno
generan almacenamiento de agua
que alimentan a los ríos en las esta-
ciones estivales. Las precipitaciones
aumentan en el interior de la región,
en la costa se registran unos 800
mm. y aumentan hacia el interior reg-
istrando unos 1.000 mm. en Linares.
Las temperaturas medias anuales
varían entre unos 13° y 15° C.

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

13,1 10,1 20,3 61,9 170,5 208 180 128,8 77,3 44 29,6 20,2

20,8 19,6 16,6 13,2 10,8 8,3 7,6 8,7 10,8 13,6 16,3 19,7
pp
 t°

promedio anual:
presipitacion 80,33mm
temperatura 13,8 C°
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demografía

provincia superficie densidad población
total

población
rural

población
urbana

mujeres hombres

Curicó 7.280,9 33,5 244,053 86.177 157.876 121.218 122.835

Talca 9.937,8 35,5 352.966 86.224 266.742 178.232 174.734

Linares 10.050,2 25,5 253.990 114.248 139.472 126.927 127.063

Cauquenes 3.027,2 18,8 57.088 18.428 38.660 28.732 28.356

Región 30.296,1 29,9 908.097 305.077 603.020 455.109 452.988

Area total municipal particular
subvencionada

particular
pagada

corporacion de admin. delegada

Total 875 647 197 26 5

Urbana 372 167 177 26 2

Rural 503 480 20 0 2

Número de establecimientos educacionales por área geográfica y dependencia administrativa

Nunca
asistió

especial/dife-
rencial

prebásica básica media universitaria formación técnica

39.770 3.588 36.824 412.071 257.098 49.287 40.433

Nivel de instrucción

La mayor parte de la población de esta
región –un 49,1%- ha accedido sólo a la
educación básica, lo que la convierte en la
segunda región con mayor porcentaje de
personas con este nivel de instrucción

Sólo el 5,7% de la población ha accedido a
formación universitaria, el segundo porcen-
taje más bajo del país

En la Séptima Región del Maule,
las capitales provinciales concen-
tran la mayor parte de la población.
El 48,9% en la provincia de Curicó;
el 57,1% en la provincia de Talca;
el 32,7% en la provincia de Linares
y el 72,1% en la provincia de Cau-
quenes.

región

Esta es la región con mayor porcen-
taje de población rural del país, un
33,6 % de su total regional lo que
corresponde a 305.077 habitantes;
esto corrobora la vocación agrícola
que tiene esta región desde la lle-
gada de los españoles a Chile. Por
otro lado, la población urbana, como
es la tendencia a nivel nacional, es
mayor en la provincia en la cual se
encuentra la capital regional. Las
mujeres, a pesar que es en forma
leve, son mayoría a nivel regional
con un 50,1%

La región se encuentra ligada a
las actividades silvoagropecuar-
ias, siendo la región con la mayor
población rural, la cual se dedica
principalmente a las actividades
económicas propias del campo.

Por otro lado, en la región existen
muchas praderas naturales y arti-
ficiales destinadas a alimentar una
importante masa ganadera. La in-
dustria se basa principalmente en
los productos agrícolas, llegando a
localizar en este sector el 60% de la
industria arrocera del país, en ella se
refina el 30% del aceite que produce
en el país y el 40% de la produc-
ción de azúcar nacional. Se realiza
además en la región del Maule una
gran producción vitivinícola sobresa-
liendo con sus exportaciones. Por lo
anterior esta región registra para el
año 2000 406.449 millones de pesos
en las industrias de productos ali-
menticios y bebidas.
En el turismo se destacan termas,
lagunas y paisajes andinos. Gran
visita tienen los pueblos coloniales
con iglesias y construcciones de la
época.

En las actividades silvoagropecuar-
ias se destacan las agrícolas, donde
se destacan los frutales como las
manzanas, duraznos, ciruelos, cítri-
cos, viñas y parronales dedicados
a la producción vitivinícola; por ello
se destinan a los frutales 35.520,7
hectáreas, cereales 109.598,4 hec-
táreas y para plantas forrajeras anu-
ales y permanentes con 61.918,3
hectáreas.

actividades económicas
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región

Ruta del Telar, se ubica en las provin-
cias de Talca, Linares y Cauquenes.
Comprende de los contenidos de la
práctica como patrimonial inmaterial
de la Región del Maule. Ruta ribera
sur del lago Colbún y termas, es un
recorrido de 138 Km. en donde se
puede visitar las Termas de Quina-
mavida y las Termas de Panimavida.
Ruta desde la Cordillera desde Lin-
ares, es un recorrido de 53 Km. en
donde se recomienda visitar el refu-
gio ecológico El Melado.
Nos enfrentamos a una Región que
nos habla de una historia dinámica
en base a su conformación e inte-
gración de diversas culturas que
hoy dan vida a su identidad. Todo el
territorio presentó en sus orígenes
la presencia de pueblos indígenas,
los cuales como parte de su desar-
rollo cultural integraron el telar a su
tradición textil. La elaboración de
prendas para la vestimenta de los
pueblos, a través del telar parado y
en base a materias primas que nos
hablan de la presencia de auquéni-
dos, forman parte de esta primera
caracterización que se instala en los
orígenes de este espacio geográ-
fico. Un elemento importante de
mencionar en este proceso de mes-
tizaje, que es visualizado con mayor
presencia en este espacio geográ-
fico, es el rol que cumple y expresa
el Chamanto. En su iconografía
introduce a partir de una técnica
tradicional de labor, dibujos que sin-
tetizan la vida criolla campesina. Nos
enfrentamos así a la integración de
una herramienta tradicional ligada a
los pueblos indígenas de la región,
con diseños que van dando cuenta
de aspectos culturales propios del
proceso de mestizaje.

rutas turisticas fi estas religiosas y costumbristas

La Región del Maule, visualiza al
menos cinco fuentes de inspiración
para reconocer el patrimonio cultural
inmaterial, y cada una de ellas po-
see una gama de recursos a fin de
potenciar rutas, guías y trayectos ya
instalados para la ciudadanía. Estas
son:
la historia, las fiestas, la artesanía, la
gastronomía y la literatura.
Este catálogo de Fiestas Tradi-
cionales de la Región del Maule,
tienen por objeto valorar y difundir
actividades de carácter patrimonial,
promoviendo el respeto de las tradi-
ciones campesinas y la religiosidad
popular, que suponen un conjunto
de creencias, ritos y formas de orga-
nización, transmitidas de generación
en generación.
Asimismo, el refuerzo de estas fuen-
tes se refleja en la inédita institución
en el Maule de una Mesa de Turismo
Cultural que integra una multiplici-
dad de estamentos públicos preocu-
pados por la temática, y dispuestos
a apostar por el surgimiento de una
corriente turística y cultural –con su
respectiva salvaguarda del patrimo-
nio- que sea cercana y facilitadora
tanto al maulino en sí como al turista
que visite la zona.
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espacios culturales dentro de

la región

infraestructuras 86

provincias/
 curico 22 infraestructuras
 Talca 31 infraestructuras
 Cauquenes 5 infraestructuras
 Linares 28 infraestructuras

Junto a las provincias de Curicó,
Talca, y Cauquenes conforman la
Región del Maule, en la Zona Central
de Chile. Con 265.035 habitantes y
una superficie de 10.050 Kilómetros
cuadrados está constituida por las
comunas de: San Javier, Villa Alegre,
Colbún, Yerbas Buenas, Linares
(Capital Provincial), Longaví ,  Retiro
y Parral. Situada entre los ríos Maule
por el norte (límite con la Provincia
de Talca) y Perquilauquén, por el sur
(límite con la provincia de Ñuble, de
la VIII Región del Biobío), la Cordil-
lera de los Andes por el este y el río
Loncomilla y el Valle de Cauquenes
por el oeste.

La Provincia presenta un aspecto
preferentemente llano en su sec-
tor central (depresión intermedia),
sólo interrumpido al noroeste por la
Cordillera de la Costa y, al sur, por
los lomajes del sector de Parral. El
sector cordillerano de la provincia se
extiende desde el limite con el Valle
Central hasta la frontera con Argen-
tina.

provincia de Linares

provincia

Agricultura y Ganadería

En agricultura se destacan los culti-
vos de cereales como el arroz, trigo,
maíz y avena, así como hortalizas
como remolacha, repollo, lechuga y
acelga y legumbres como porotos.
Linares es la principal provincia pro-
ductora de arroz en Chile; de hecho,
el 78% de la producción nacional de
este cereal se da en esta provincia,
principalmente alrededor de Parral.
También destaca una incipiente silvi-
cultura hacia el oriente de la provin-
cia así como en áreas de la Cordil-
lera de la Costa.
La fruticultura se desenvuelve en
condiciones climáticas privilegiadas
en el Maule. Del total de la superficie
regional destinada a frutales, un 90%
corresponde a huertos industriales,
con especies como manzanas rojas
y verdes, peras, frambuesas, ber-
ries, cerezas y uva de mesa. Con re-
specto a la ganadería se destaca la
bovina para la producción de leche
y porcina.

Se divide en el sector precordillera
y el sector Cordillera, a partir de los
900 m.s.n.m. hasta la frontera con
Argentina. La precordillera, con un
territorio generalmente de difícil pen-
etración por sus laderas abruptas y
ríos encajonados, comprende los
primeros cerros del macizo Andino.
La Cordillera de los Andes, propia-
mente tal, cuya altura es consider-
ablemente menor respecto de las
regiones más septentrionales (pro-
medio inferior a 4.000 metros), tiene
como sus mayores alturas el Cerro
El Toro (3.081 m) y el Nevado de
Longaví (3.242 m).

Vitivinicultura

En la provincia de Linares, ha existido,
tradicionalmente, un importante de-
sarrollo de la vitivinicultura. Ya, a prin-
cipios del siglo XVIII, bodegueros de la
actual provincia de Linares, tenían las
viñas más grandes del entonces “Par-
tido del Maule”, en Putagán, cerca de
Villa Alegre. Actualmente, la produc-
ción de vinos en Linares constituye
uno de los rubros más importantes
de la economía provincial, y tanto la
calidad como las variedades de la
producción vinícola van en progresivo
aumento. Los viñedos más extensos y
productivos de la provincia se concen-
tran en las comunas de San Javier y
Villa Alegre.
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San Javier / 3 infr
  1 biblioteca
  1 centro cultural
  1 gimnacio

villa alegre / 3 infr
 1 biblioteca
 2 museos

yerbas buenas / 3 infr
  1 biblioteca
  1 centro cultural
  1 museo

Retiro / 2 infr
 1 biblioteca
 1 gimnacio

parral / 4 infr
 1 biblioteca
 1 centro cultural
 1 gimnacio
 1 teatro

Longavi / 3 infr
 1 biblioteca
 1 gimnacio
 1 teatro

Colbún / 3 infr
 2 bibliotecas
 1 centro cultural

Comuna de Linares

el total de infraestructuras
orientadas a la cultura son 7

2 bibliotecas
 biblioteca fundación oriencoop
 biblioteca publica n°8 de Linares
 Manuel Francisco Mesa Seca

1 centro cultural o casa de la cultura
 Instituto Cultural de la
 Ilustre Municipalidad de Linares

1 museo
 museo arte y artesanía de Linares

2 teatros
 salón balmaceda
 Teatro Municipal de Linares

1 anfi teatro
 anfi teatro alameda

comuna

2 campeonato naciaonal de cueca
y fiesta folclórica
14 encuentro folclorico san javier
unido por el folclor
19 fiesta del arroz
21 festa de carros
28 fiesta costumbrista aires de mi
tierra
32 fiesta “cultura y vinos”
40 fiestas patrias
45 juegos populares
47 juegos tradicionales campesi-
nos
46 Juegos tradicionales campesi-
nos
51 Muestra de artesania de artesa-
nia y folclor nacional
57 Muestra gastronómica
58 Navegao mas grande de Chile
62 trilla a yehua suelta
65 trilla a yehua suelta

67 canciones de tierra larga
71 feria agricola
76 Feria internacional de     Arte-
sanía
78 Feria de la Memoria
84 Festival de la canción del lago
Colbún
85 Festival de la canción popular
92 Festival Longaví canta
96 Festival de la naranja de plata
101 Festival Retiro canta
103 Festival de San Javier
105 Festival de Teatro en verano
106 Festival de la tonada Clara
Salvo
109 Fiesta de la Esquilla
111 Linares canta en verano
114 Muestra de gastronomía

115 Cabalgata devoción virgen de
Lourdes
117 Dia de la purisima
118 El Santo del Niche
119 Festival de la inmaculada
concepción
132 Fiesta de San franisco
134 Fiesta de San Sebastián
137 Fiesta San Sebastián chico
148 Fiesta de la virgen campesina
de Nirivilo
156 Noche de San Juan
157 Novena de San Lorenzo
159Virgen capesina de Nirivilo



Año de fundacion: 1794. Por el gobernador Don Ambrosio O’Higgins.
Población: DE 5.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
Superfi cie: 1500 HECTAREAS



La fundación

1766 1788 1794

Los primeros hechos de armas

1813 1826



Crecimiento Urbano de Linares

CONFIGURACION DE LA CIUDAD CRECIMIENTO DE LA CIUDAD OBJETIVOS DE COLONIZACION EN LA
CIUDAD DE LINARES

CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA RUTA



escala territorial escala comunal escala ciudad escala lugar





focos hitos articuladores



historia  S.XVI  /  S.XVII escuela salesianos de linares   S.XIX





  S.XIX              historia  templo

7 de febrero
1905

15 de  agosto
1905

25 de   diciembre
1915

15 de   agosto
1916

22 de noviembre
1920

22 de marzo
1923

7 de febrero
1930

26 de julio
1938

27 de febrero
2010

25 de febrero
1923



Inicios

7 febrero 1905

padre
Juan Grattarola

15 agosto 19052 junio 1905 1911...

primer aniversario el fútbol
en Linares

7 septiembre 1923 octubre 1925 4 julio 1942       ....

pobladores piden
parroquia

tragedia en rio
loncomilla

socorros mutuos don bosco



inaguración
escuela agrícola
1941

colegio funciona
como albergue
1951 1956

celebración del
cincuentenario

1957

reconocimiento de
títulos

1960

rector mayor en
chile

1962

teatro de la
escuela don bosco

1971

toma del colegio
panimavida

2003

inaguración CFT



gratitud a
monseñor camus
2003

centenario

2005

revolución
pingüina
30 mayo 2006

terremoto

27 febrero 2010



RELATO LINARES

ACCESO LINARES

ESCUELA



programa actual



I/ carga de la escuela

II/ actividades de la escuela

I/ carga de la escuela



II/ actividades de la escuela



plano primer piso / programa existente plano segundo piso / programa existente













don bosco
educacion preventiva Don bosco 10 principios preventivos

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.





teoría educacional frente a la propuesta









I.

sede lo contador

III.II.



V.IV.



centro cultura cerro carcel





Escuela Granja, Motor de Identidad Rural







polígono programa



poligono tematicas ensayo i



tematicas ensayo ii tematicas ensayo iii



parque

cancha e.básica

patios

internado /
sala de estudio

jardin
infantil

teatro

bodegas

cocina
comerdor

salón
audio visual

sala de música bodega de vino

anfi teatro

lavoratorios y talleres

salones
e. media

gimnacio
camarín

cancha
e. media

patio de
exposición



ensayo i ensayo ii



ensayo iii planta de circulación



primera planta segunda planta



primera planta segunda planta



ERE



ERE





proceso evolutivo



croquis habitados























croquis habitados
concluciones



observaciones del grandor



ubicacion en el ámbito nombre y trazado



maqueta 1:200



maqueta 1:200



cubierta



cubierta



Material e Investigación
colihue

Antecedentes generales Chusquea Culeou



2



Resistencia frente al deterioro



Propiedades

/Estudio campos peñaloza



/ Estudio Buzeta;
tesis proyectual arquitectura en bambu.



                  planos arquitectonicos segunda etapa/ croquis habitados /
planos arquitectonicos y constructivos tercera etapa
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