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7Recuento Taller Arquitectónico 1
1º Trimestre 2003

-

-

[Croquis] Las palmeras de la venida generan dirección y longitud, a 
la vez que construyen un eje que relaciona sectores de la ciudad.

[Croquis] Un puesto que vende golosinas, se aleja del comercio nor-
mal, para buscar en medio de un circuito de transeúntes la atención 
de sus posibles clientes.

taller 1
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-
-

-

-

[Croquis] El paso de cada micro me hace reconocer lo que hay de-
trás escondido a mi vista. En este caso, la plaza Aníbal Pinto, ésta se 
hace aparecer desde el paradero con cada detención y con cada 
movimiento de los vehículos frente a mí.

[Croquis] Una pareja que camina por un par-
que, genera un a distancia precisa que permite 
comunicarse íntimamente, generar un dialogo 
que los involucra solo a ellos dos.

[Croquis] El niño dentro del autito, logra plena distracción en el juego, 
se aparta del resto con solo sentirse cobijado con el techo del auto y 
centrado en pedalear.

taller 1



9Proyecto.

Proyecto.

[Croquis] Tiras de colores se extienden sobre la Ágora del fuego en 
Ciudad Abierta, creando un cielo que deja un suelo habitado por 
sombras y alumnos.

[Croquis] Las sombras dibujan el descenso de las calles y los cables de 
los postes limitan el cielo y siguen el camino trazado por las sombras.

proyecto 1
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-
penteo.

Plano de sitios en cerro Carcel, para posible proyecto.Campo de abstracción

proyecto 1



11

[Croquis] El sendero que conecta el plan con el cerro, comunica di-
rectamente con el sitio abandonado a la ladera del cerro.

-

la ciudad. 

[Croquis] Al fondo, el borde costero con el mar generan un límite de 
lo habitado, sin embargo, la concavidad de la quebrada prolonga el 
habitar en un túnel sin techo.
Esto lo comparo a un marco de ventana que retiene y detiene lo que 
se ve, enmarca y guía al ojo en detalles en lo profundo del paisaje.

proyecto 1
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[Croquis] Propuesta en Cerro Cárcel.

Maqueta Proyecto: Verticalidad que guía el transitar.

proyecto 1



13Recuento Taller Arquitectónico 2
y Travesía a Misiones, Argentina
3º Trimestre 2003

-

-

arena.

-

taller 2

Primeros moldajes llenos de arena 

Primer moldaje realizado con yeso.
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-

-

-

taller 2
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Vista lateral de “sitial horizontal segmentado”

Planta de “sitial horizontal segmentado”
desmoldados conservan la esbeltez de las telas.

taller 2



16 Travesía Misiones, Argentina.
 

-

profesores en cada bus.

-

-

-

Argentina.
-

-
-

-

-

[Croquis] El bus me impide hacer dibujos detallados, el movimiento constante 
domina mi cuerpo y me obliga a pensar en trazos acordes a la continuidad 
de los movimientos del bus.

Playa en Florianópolis contigua al camping donde estuvimos. 

Panorámica de Florianópolis, Brasil

misiones
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-

-

-
-

Toldo para el resguardo durante la vida de campamento.

[Croquis] La lluvia y el calor, hace que el habitar bajo 
árboles y en la espesa vegetación se torne lenta y ago-

-
turación y contraste de los colores. Siluetas de árboles humedecidos y oscuros bajo tupidos follajes.

misiones
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-

-
-

-

-

Panorámica de las Ruinas Jesuíticas en la Provincia de Misiones.

uso de la piedra y los tamaños sobredimensionados.

-
tre la abundante vegetación, muy por el contrario al paisaje 
chileno.

Sobreposición de horizontes en las pampas argentinas. 

misiones
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-

Imágenes de la obra terminada en la localidad de Posadas, Provincia de Misiones, Argentina.

Estructura de madera para sostener el moldaje de telas.

Emplazamiento del sitial 
fragmentado.

misiones



20 Proyecto.

el entre, el recorrido, etc.

-

Plaza Aníbal Pinto

Sitios de detenciones y dirección de la mirada.

[Croquis] Accesos plaza entre Condell y av. Brasil.

-

y para sentirse recibido.

Del entreacto.
-

-

proyecto 2
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-

-

del transitar.

A modo de relación de orden, la obra juega con desniveles, con nú-
meros, medidas, distancias y alturas para diferenciar actos. El acto 
aparece como una relación de equivalencia, queriendo proponer 
algo.

Vistas habitadas del proyecto en Plaza Aníbal Pinto.

proyecto 2



23Recuento Taller Arquitectónico 3
1º Trimestre 2004

-

-
-

[Croquis] Casas encaramadas unas sobre otras construyen una fa-
chada hacia la bahía y un horizonte dentro del cerro.

[Croquis] Lo diagonal de la pendiente del cerro se ha transformado 
en peldaños formados por casas y muros unos sobre otros. Ahora la 
nueva diagonal es el zigzagueante camino para circular por el cerro.



24

parece no haber cambiado, sino que ha sido 
-

trucciones que ahora forran la bahía.

[Croquis] Lo rugoso del cerro, dado por plie-
gues que forran con muros de contención a las 
quebradas y senderos. 

[Croquis] Los muros canalizan con sombras 
el recorrido de los peatones. Un surco que 
extrañamente se comparte con la bajada 
del agua en los días de lluvia.



25Proyecto.

-

-

oyec o.Proyecto.

Plano de ubicación del sitio para proyecto de casa sobre muro de contención.

Corte detalle muro de contención.

[Croquis] Ubicación del sitio y muro para proyecto.

o de contención.

i i ió ii ii
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Recorrido expuesto privadamente.

su ascenso.
-

-

-

del cuerpo.

-

[Croquis] Un perro que vive en la vivienda actual, al igual que el muro, domina el sector.
Hace propiedad del lugar, se comunica con la ladera opuesta mientras vaga por el lugar procla-
mando su pertenencia.

[Croquis] La vivienda con un techo a nivel de calle 
queda sumergida en su sitio. Se aparta del vecinda-
rio de una manera visual y se mantiene distante del 
acontecer exterior



27Vista superior proyecto habitado.
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Maqueta proyecto casa Recorrido expuesto privadamente.

Planta de vivienda



29Recuento Taller Arquitectónico 4
y Travesía a las Pampas, Argentina
3º Trimestre 2004

-

proyecto abarca un total distinto.

-

borde cercano.

“Sentidos asomados”

[Croquis] La curiosidad de asomarse por sobre 
el borde habitable, para llegar a ser parte del 
horizonte que deja en un quedo empinado.



30 Travesía Las pampas, Argentina.

-

-

Amanecer en las pampas argentinas, 5:30 am.

[Croquis] Al borde del horizonte aparecen ele-
mentos casi contables mediante las siluetas y 
contraluz.
En la cercanía rara vez aparece un árbol, pero 
su unicidad deja en memoria todos sus detalles.

[Croquis] Lo multitudinario de la travesía aparece cuando se ha-
bita en multiplicidad del acto. En una parada, todos desayunan 
alrededor de los buses.

pampas
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-

-

-
-

-
-

-

[Croquis] Durante el día el habitar se 
vuelca hacia el paisaje, a la vaste-
dad de las pampas. Durante la no-
che, son disminuidos al habitáculo 
del bus, al diálogo en la penumbra 
y un letargo en la oscuridad de las 
ventanas.

[Croquis] Hileras de árboles, 
tipo alamedas, dan períme-
tro y un traspaso paulatino 
hacia lo que probablemente 
sería una ciudad.

Imagen de un ama-
necer en el Atlántico.

 
 

[Croquis] En el camping, los 
días de lluvia parecían ale-
targar la estadía en el lugar. 
En Brasil los colores de la selva 
se saturaban luego de cada 
lluvia; acá en Argentina, los 
días lluviosos opacan y dan 
menor contraste al paisaje.

pampas
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-

-

Cubo de 4,72 mt. con senderos 
en perpendiculares a sus caras.

Báculos de 2,80 mt, con un bra-
zo de 20 cms en ángulos de 90, 
45 y 135 grados.

Marcos de 100x100x5 cms y 50x50x5 cms. 

[Croquis] Detalles ensamblaje de elementos entre sí.

pampas
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-

Detalle de iluminaciones en la estructura.

Vistas de la obra terminada en el camping “Prado Español”, 
General Roca, provincia de Río Negro, Argentina.

pampas



34 Proyecto.

-

-

-

[Croquis] El horizonte más profundo es el más perenne.

[Croquis] El horizonte más cer-
cano, es el que precisa de ma-
yor concentración para rete-
ner en la memoria.

El ir avanzando en línea recta por 
la pampa, va dejando a lo mas 
lejano en un contemplar giratorio 
envolvente.

-

-

-

Habitáculo del bus durante el viaje.
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Maqueta pormenor de la obra, sector de traspaso y quedo en lo lumínico.



37Recuento Taller Arquitectónico 5
1º Trimestre 2005

-

esparcidos en su interior y las casas todas iguales se recorren con igual par-

[Croquis] Tránsito dis-
gregado entre locales 
y casas vecinas, peque-
ño circuito dentro de la 
villa.

[Croquis] Casas sin ante 
jardín, hacen de la ca-
lle un patio comunitario, 
donde niños sacan sus 
juguetes y mascotas.

Plano Villa Cardenal Samoré, Placilla.
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-

los quehaceres, conversaciones y recorridos. Desde el 
exterior se muestra impermeable, sólo sonidos y voces 
dejan ver lo que ocurre.

Plano Villa Primavera, Concón.
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-

Plano Población los Pinos, Playa Ancha.

-

[Croquis] Se genera un lleno entre los blocks de 

de niños.

[Croquis] El mínimo espacio que haya entre los 

y árboles que crecen libremente, ocasional-
mente se instalan niños a jugar en su sombra.
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[Croquis] Una rotonda constituye un centro comercial en un lado, 
y por otro un sector de juegos para niños. Las calles principales 

Plano Población Empart, Playa Ancha.
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-

-
nitario.

-
-

-

Plano Población Evangélicos, Playa Ancha

Sector de Blocks

Sector de servicios públicos de Los Evangélicos.

Jerey

Sede Vecinal

Colegio Japón

Cancha Plaza
Juegos
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[Croquis] Vecinos de población Evangélicos se reúnen 
en una esquina durante el medio día. Mientras niños pe-
queños juegan afuera de sus casas.

[Croquis] Casi la totalidad de la población se encamina hacia la avenida San-
ta María, a las afueras de la villa, para hacer sus tareas diarias, como ir al cole-
gio, compras, trámites, trabajo, etc.

[Croquis] La gente que se queda en sus casas, se de-
dican a labores domésticas acompañados por la mú-
sica a todo volumen, dejando a cada calle en un dis-
tingo de pertenencia y personalidad única. La música 

tornan comunes entre vecinos.



43Proyecto.

Plano de ubicación de la población Evangélicos en Playa Ancha.

[Croquis] La baja altura de las casas, da una 
contemplación del total a cualquier nivel del 
cerro. Hay una prolongación del cuerpo en 
lo vasto, y comunicación del total de la po-
blación en lo visual.



44

[Croquis] Continuidad lumínica en el área. Inexistencia 
de árboles y bajas fachadas generan pocas sombras, y 
el desnivel del terreno evita un encerramiento en calles 
y escaleras.
En ciertos sectores se busca una continuidad y atajos 
por sitios eriazos. Lo improvisado y provisorio forma parte 
de lo cotidiano.
Se esquivan ángulos rectos de esquinas, se diagonali-
za el cerro y se prescinde del zigzagueo común para 
transitar.

[Croquis] Habitar en bordes. Una especie de apro-
piamiento de los bordes dados por fachadas o re-
jas de casas, estableciendo ángulos abiertos para 
mantener un dominio y comunicación en su sector.

-
-

-

incluirla en lo cotidiano del trayecto.

[Croquis] Arriba, calle José Jerey; abajo, calle 
Fuster. Entre ellas se ubican una cancha, nego-
cios y sede vecinal.



45Plano proyecto de sede y exteriores.

Imagen de terreno eriazo donde se 
emplaza el proyecto.

Imagen de terreno para proyecto.



46 Travesía Jujuy, Argentina. 2005

-

[Croquis] A medida que nos internamos por la cordillera, en el bus se 
siente un ambiente sumergido entre rocas y un horizonte cada vez 
más encima de nosotros, pronto ya no veríamos más que la ladera 
que nos encajona.

[Croquis] Cuatro de estos cubos fa-
bricados con hojalata dibujaban la 
cruz del sur en conjunto de pircas 
hechas por nosotros con piedras 
que había del lugar.

Cerro Moreno, Antofagasta

jujuy
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-

[Croquis] Iglesia y plaza de Toconao, las viviendas de adobe y de 
techos planos, se construyen cerca de 50 cms bajo el nivel de calle, 
al parecer como un modo de aislamiento del calor. 

[Croquis] La turística iglesia de Purmamarca es en parte re-

están invadidos de tiendas y puestos de venta de artesanía.

jujuy
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-

-
tir del signo.

Obra signo de Trópico de Capricornio.

1º - paso 1
2º - paso 2

-

Invención de Cardano, que trata de un dispositivo que 
permite conservar la horizontalidad mediante dos ejes 
que giran en ángulo. 

jujuy
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0
9

0

. . . 

Es decir:

âii  =   1 si aii = 0

-
nal

          |       |      |     |     |

 
â = 0,1010

jujuy
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-

-

Imagen del tercer signo que acompañaba 
al muelle de madera.

jujuy



51Recuento Taller Arquitectónico 6
1º Trimestre 2006

-

Esquema de los volúmenes de las 
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-
radante en el cerro.

[Croquis] Sobre la av. Alemania hay un avance lento por con-
quistar los nuevos terrenos. Se avanza cuando hay recursos, sin 
apuro, siempre en constante desarrollo.

[Croquis] La av. Alemania marca una diferencia 
en el ordenamiento de las casas. Abajo del cami-
no cintura, las casas llenan los huecos que están 
sin ocupar. Sobre el camino, las viviendas se orde-
nan arbitrariamente, se abren camino unas sobre 
otras, compartiendo patios y terrazas en común, y 
dejando senderos que comunican con los acce-
sos y paraderos.

ncia
ami-

están 
orde-
obre 
ún, y 
cce-



53

-

de altura en total.

-

casas, ni agua potable.

Imagen de Subida Francia, Valparaíso.

Unión de Francia con av. Alemania, como traspaso 
entre quebrada, cerro y periferia; además como unión 
transversal de un Valparaíso en altura. Camino Cintura.

[Croquis] Acontecimiento gradual hacia la 
pausa. Cambio de ritmo mientras se sube para 
encontrarse con las poblaciones periféricas.
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-

[Dibujos] Relacionados con la arquitec-
tura barroca, se muestra la monumen-
talización de las construcciones, pero 
dejando un distanciamiento del cuerpo 
para la contemplación, cobijo y reparo 
en los volúmenes y detalles. 

Esquema de principios para el barrio acantilado, a par-
tir de una planta existencial que se vuelca, y es empo-
trada en el acantilado.

[Croquis] inmensas fachadas se acceden di-
rectamente desde la calle, sin un ante-patio 
o vereda. Se queda acantilado, erguido y sin 
distancia.



55Proyecto.

-

-
-

-

-

-

-
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Elevación fachada del proyecto.



57

-
-
-

Cortes proyecto Barrio Acantilado

máscara y el muro de contención; y en la parte más 
alta es de 80 mt.
En rojo se muestra el anclaje hacia la roca del cerro.

Plano emplazamiento proyecto.

Fotos maqueta de proyecto.



59Recuento Taller Arquitectónico 7
y Travesía a Baquedano, II Región
3º Trimestre 2006

Casa ascensor. Casa escalera. Casa altillo. Casa pilar.
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-
-

Corte de ubicación de Casa Fachada. Corte de ubicación de Casa Zócalo.

1. Casa fachada.
2. Casa sin fachada.

3. Casa zócalo.
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-
bre.

Corte de ubicación de Casa Cornisa. Corte de ubicación de Casa Terraza.Corte de ubicación de Casa Balcón.

4. Casa Balcón.

5. Casa Cornisa.

6. Casa Terraza.
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-

Corte de ubicación de Casa Muro.

7. Casa Muro.
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altura del cerro, en una ladera acantilada.

[Croquis] en la parte superior se ubica la vivienda, y en la 
inferior está el estacionamiento del propietario.
Ambos se distancian alrededor de 300mt de la av. Was-
hington por un sendero de tierra que recorre temeraria-
mente la ladea del cerro.

Planta Inferior de la casa.

Planta Superior de la casa.
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circulaciones y las dependencias interiores.

-

-

-

      Eje de circulaciones       Estancias comunes

        Estancias fragmentadas

Foto maqueta proyecto casa acantilada.

Corte vertical eje de circulaciones.

cocina

dorm. 1

baño

living

acceso



65Travesía a Baquedano, II Región. 2006

-
-

-
legio del pueblo.

-

Faenas fabricación del cubo

Imágenes de la Salitrera 
Chacabuco, II Región.

baquedano



66

-

al costado del camino de Lomas Bayas y Baquedano

Museo estación de trenes de Baquedano.

Camino entre Lomas Bayas y Baquedano

cubo - tambo

Mientras se continuaban las faenas de construir la pirca en el sitio del desier-

-

baquedano
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Imagen desde la cima de un cerro.

Imagen nocturna de la obra.

baquedano



69Recuento Taller Arquitectónico 8
1º Trimestre 2007

-

ciclo.

-



70 Observaciones del ACTO.

A. Contemplación.

Desde el cerro:

-

el plan.
Hacia el cerro:

-

B. Relación Urbana

Acceso Chacabuco Eloy Alfaro

-

-

[Croquis] Las calles que van bajando aparecen como prolongacio-
nes de los grandes ejes viales del plan, esta relación hace que la 
contemplación sea un punto característico del sector, pues se reci-
be el plan a partir del movimiento, entonces se vuelve más próximo.

[Croquis] El conjunto deja un centro peatonal, donde se distinguen 
explanadas miradores, el mirador se vuelve comedor, entonces el 
mirador al ser un atajo de pendiente se vuelve cotidiano.
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Congregación y convergencia de los tres cerros.

-

traza que lo rodea.

Distingo del juego en el borde.

-

Borde y Relación Urbana
-

-

encontrar su centro.

Borde y contemplación

-

[Croquis] La prolongación de Eloy Alfaro 
hacia el plan, genera una relación de 
continuidad con el plan longitudinal de 
Valparaíso.

[Croquis] Se sube con un gesto inclinado. 
Todo fuera de la curva se vuelve familiar.

[Croquis] En el punto medio de la ca-
lle Eloy Alfaro se genera un traspaso 
de la ciudad a la vida de barrio. La 
avenida que sube con un ritmo de 
ciudad, termina su carrera en la divi-
sión entre Lecheros y Larraín, cambia 
su ritmo en conjunto a su angosta-
miento y en el cambio de pavimento 
a huevillo.

[Croquis] Servicios básicos a pie 
de cerro por calle Eloy Alfaro, 
conforman un último abasteci-
miento antes de entrar al cerro.
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ERE: Estructura Radical de la Extensión.

Mirador en el cauce de la quebrada.

-

-

-
-

-

Un retraimiento del lugar hacia la ciudad, lo deja contraria-
mente más vinculada a la rada.
El hecho de estar contenido en la quebrada, lo  sitúa a con-
tinuación de un Valparaíso longitudinal.
Un mirador que en el cauce de la quebrada, le da prolon-
gación de suelo y ubicación.



73Observaciones y desarrollo del Campo de Abstracción.

Campo de Abstracción.
-

En la parte alta de Eloy Alfaro, los sonidos de la ciudad llegan con cierto re-

-
-

plan longitudinal.

-

-

propuesta de proyecto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quebrada Eloy Alfaro 
Como cauce y prolongación 
de suelo. 

 
 

 

Fachadas 
Que constituyen un 
espaldarse. 

 
 
Retraimiento 
Espaldarse al contemplar. 
 
Mirador meseta 
Con contemplación durante 
el recorrido. 

N
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sin pausas.

una iglesia, etc.

Imágenes del Campo de 
Abstracción



75Propuesta y programa.

-

-

Conservatorio y Artes Musicales.
-

Biblioteca. 

-

esto de la Fonoteca.

Sala Cultural Aula Magna.
-
-

Sala de Exposición.

-

Área Recreacional.

Cafetería y Casino.
-



76 De los Elementos Arquitectónicos:

En el sitio de proyecto, las fachadas

mesetas

El retraimiento

quebrada Eloy Al-
faro

Maqueta proyecto Centro musical – recreacional.

Plano de emplazamiento 



77Recuento Taller Arquitectónico 9
y Travesía a Caraíva, Brasil.
3º Trimestre 2007

-

-

-

[Croquis] Estando en el aeropuerto de Sao Paulo, logramos en-
tender la diferencia de la velocidad en la travesía. El cambio 
de monedas, el idioma e incluso el clima nos llegan de golpe, 
sin un traspaso que nos preparen a lo que se vendrá.

caraíva
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-

Imagen del Cruce en ferry desde Porto Seguro hacia Arraial d’Ajuda.

caraíva
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-

-

-

-
-

-

Panorámica del embarcadero en Caraíva.

Caras de Caraíva.

caraíva
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-

-

-

-

Del campo de abstracción a la obra de travesía.

Panorámica de la plaza de emplazamiento de obra.

Imagen de celosías y estructura mixta de bambú y eucalipto.

caraíva
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-

Acto de inauguración de la obra. Poesía hecha por todos.

caraíva
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-

-

Plano Emplazamiento proyecto

Imagen del espesor de Viña del Mar.

proyecto 9
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Plano Nivel 3

Plano Nivel 2

Plano Nivel 1

Vista desde el centro 
deportivo.

Vista desde graderías de la 
cancha.

  Vista desde acceso 
inferior, Centro deportivo.

Vistas del Proyecto:

proyecto 9
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Corte esquemático de ladera de cerro.

Corte esquemático terreno de emplazamiento de proyecto.

Corte Proyecto Centro Musical – Recreacional.

proyecto 9



85
proyecto 9



87Recuento Taller Arquitectónico 10
Taller de obras en Ciudad Abierta.
1º Trimestre 2008

taller 10
taller obra



88 Observaciones.

La presencia del agua.
-

-

-

ella.

Contexto, el Lugar y su ritmo
-

-

 

[Croquis] Aparecer de los elementos en el total, la vertical hace Esquema sobre la idea de presentarse del agua y sobre los rit-
mos del lugar a proponer. (sala de música, distensión; vega rit-
mo de juego)

taller 10
taller obra
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Lo multitudinario y el gesto
Con respecto al ritmo del lugar cabe recalcar que todos los días miércoles 
sucede la actividad multitudinaria de cultura del cuerpo (ramo de deporte 
que es parte de la formación fundamental que da la escuela a todos sus 
alumnos) ;esta nos hace ver como lo multitudinario se hace presente en 
este lugar, nos damos cuenta que en este tiempo de restaurarse a través 
del agua existe una cierta equiparación entre las personas, las cuales pue-
den reconocerse como similares al quedar frente a una misma situación; el 
gesto de beber agua otorga un cierto despojo de nuestra propia persona, 
nos convierte en una persona tomando agua o refrescándose, y con ella 
aparecen posturas y modos similares de acercarse al agua, una suerte de 
“condición natural”, esta cierta equiparación nos parece bastante impor-
tante de potenciar y llevar a generar un encuentro entre las personas.

Con respecto al nombre de la forma y su generación
Al conversar mas lo que habíamos observado se nos fue aclarando mas el 
contexto y el panorama en el cual queremos proponer, el hecho de dar 
con que la condición del lugar es el traspaso, a lo cual nosotros sumaremos 
el restauro; y considerando la situación de quedar inserto inevitablemente 
dentro de un trayecto, nos hace recordar la palabra tambo ( lugar de res-
tauro dentro de los caminos del inca), esto nos ayuda mucho a pensar el 
“bebedero” no como un objeto que se coloca cual pileta que viene des-
pués a coronar una plaza, sino al revés, poder pensar en una condición mas 
ligada a una fuente de agua como podría serlo una vertiente, pues ella en 
si es capaz de abrirle un lugar al habitante, es decir, ahora este trayecto 
no será el mismo, ahora tendrá una manera especial de detenerse y de 
reunirse; una manera que traiga a presencia el agua y el restauro luego de 
la actividad del deporte.

 

Se da paso a la distensión y al encuentro entorno al bebedero.
Se exponen los cuerpos en lejanía; con la gente en él se com-
pleta el rasgo del bebedero, cuando esta vacío se convierte en 
hito y punto de referencia del jardín de las aguas hacia el total 
de la vega.

taller 10
taller obra
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-

-

en torno al acto de refrescarse.

Con respecto al gesto y la medida del cuerpo en contacto con el agua.

una altura por sobre la cabeza y puesta en el centro del pilar, para que dos 
personas se puedan acercar a ella desde los costados en igualdad de con-

-

-

tierra.

 

 

Panorámica de la propuesta emplazada.

taller 10
taller obra



91De lo aprendido en taller de obra

De la idea a lo material
-
-

-

-
-

La idea y los momentos constructivos

-

De la idea a lo que se hizo

a los trazados de los senderos, con los otros bebederos, con el entorno, con 

taller 10
taller obra



93Título 1 y 2
Tiempo de travesía y fundamento proyecto
2º y 3º Trimestre 2008

-

las lástimas
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La velocidad, no solo en la travesía, se mide en relación de cada tramo y 
detención. Estos que en una ciudad generan entre-actos, en una travesía 
le dan un carácter de reconocimiento. Cada detención logra un abarca-
miento de un gran total, al igual que cada croquis y cada palabra.
La velocidad de un tramo u otro, lo comparamos en la memoria y depen-
diendo de su rapidez o compenetración es cómo irá motivándonos en este 
tiempo de travesía.

Es importante tener este traspaso, para que nos conmovamos y sea más 
que un mero viaje.
Este traspaso, llamémosle “chicana”, [término en el automovilismo que se 

-
mite dar con un diferente habitar a medida que avanzamos. Pasar de algo 
vertiginoso a un caminar pausado, y de este modo, nos vayamos involu-
crando con la cultura y tipo de vida que se nos avecina.

Como experiencia, la travesía de 2007 a Caraíva, Brasil, nos plantea una 
nueva forma de llegar a esa cultura. Un grupo del taller, los de “avanzada” 
llegamos en avión al pueblo de Porto Seguro y de ahí a Caraíva; en total, 
solo 2 días de viaje. Para el resto fueron cerca de 5 días sentados en un bus.
A simple vista el primer grupo tiene sus ventajas, pero a diferencia del otro, 
se pierde la posibilidad de ese traspaso paulatino, este tiempo de travesía.
La cultura, los idiomas, los cambios de monedas, la comida y el clima, son 
parte del entre-acto en una travesía. Sin ellos, menos intervención y memo-
ria queda.

[Croquis Taller 1, 2003] El paso de cada micro me hace recono-
cer lo que hay detrás escondido a mi vista. En este caso, la pla-
za Aníbal Pinto, se hace aparecer desde el paradero con cada 
detención y con cada movimiento de los vehículos frente a mí.

[Croquis Travesía 2007 Caraíva, Brasil] Estando en el aeropuerto de Sao 
Paulo, logramos entender la diferencia de la velocidad en la travesía. 
El cambio de monedas, el idioma e incluso el clima nos llegan de gol-
pe, sin un traspaso que nos preparen a lo que se vendrá.

las lástimas



95Travesía como lugar:
Tenemos la intensión de partir desde la ciudad, para adentrarnos en el mar 
interior de América, recorrerlo y hacerlo nuestro. Vamos con la intensión de 
ir acaparando con el croquis y las fotos el trayecto; y con la palabra, obra y 
signos ir construyendo lugares de conquista y regalo dentro del continente.

las matemáticas construimos ejemplos numéricos para lograr comprobar lo 

Cuando pensamos en un lugar al que llegaremos y habitaremos, de pronto 
se nos viene a la mente de urgencia por tener que adaptarnos al lugar. El 
clima, la comida y el terreno nos hablan de habitar un nuevo mundo del 
que sabemos que algo recibiremos y de que algo debemos entregar.

Travesía como origen:
El tiempo de travesía constituye parte del estudio y parte del origen de la 
escuela. Tenemos una procedencia y un deber de construir con la palabra.
Al momento de dirigirnos al lugar que nos toca de travesía, damos con esa 
razón-origen que nos impulsa a recorrer y hacer nuestro.

                               ORIGEN                            ORIGEN
                             De travesía         -->          Del lugar
                           PROCEDENCIA              RAZON-MOTIVO

Como referencia, el Tambo, esta construcción hecha por los incas en Suda-
mérica tiene dos connotaciones:
a. El Tambo, como centro de acopio de provisiones en un lugar inhóspito. Es 
decir, una relación con el lugar.
b. El Tambo, como sitio de restauro cada 20 o 30 kilómetros de un trayecto. 
Relación con el tiempo. 

Signo hecho en travesía a Jujuy, 2005
Ubicado en el Trópico de Capricornio a modo de seña.
Lo mínimo, abarcando una magnitud inmensa que es el trópi-
co.

Travesía Baquedano 2006
Imagen como ejemplo de ambas descripciones, el tambo 
como lugar  de protección en medio de la vastedad del de-
sierto. 

<-- Tambo en medio de ruto del desierto

las lástimas
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-

-

-

-

-

-

Esquema de viviendas en avenida Francia, Valparaíso.

las lástimas
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Primer tramo: en bus desde Valparaíso hacia Linares, un 
total de 428 km. [119 km Valpo – Stgo; 320 km. Stgo – Linares]

Segundo tramo: 55 km. en bus, micro o vehículo 4x4 desde 
Linares hasta el sector de Copihue, en la precordillera.

Tercer tramo: a caballo por 35 km. Desde el sector de Copihue 
hasta el sitio de llegada a 1.500mt altura.

LINARES

RIO ANCOA

RIO ACHIBUENO

NEVADO LONGAVI

las lástimas



98 La obra.

-

-

-
ternas.

De afuera hacia adentro.

-

-

-

-

[Croquis] El volumen del cerro acoge circulaciones, que 
en un total, le dan una especie de rugosidad al manto, 
una característica del total en torno a los trayectos.

[Croquis] Cuando perdemos ese traspaso o esa demo-
ra, sentimos que el cuerpo no se ha desfatigado. Nos es-
tamos encaramando en el próximo acto, como cuando 
venimos caminando por la calle y de golpe nos topa-
mos con una puerta de acceso a una casa, ubicando 
la chapa para la llave y equilibrándonos en pequeños 
peldaños.
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estar diario.
-

-

-

confortable.

-

Valparaíso.

-

-

-

[Croquis] Acontecimiento gradual hacia la pausa. Cam-
bio de ritmo mientras se sube para encontrarse con las 
poblaciones periféricas.

las lástimas
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-
-

-

Achibueno.

-

-

Fractales:
Ejemplo del “copo de nieve” 
de Von Koch

compleja?

A partir de un triángulo 
equilátero, cada lado de este se 
divide en tercios y se saca la 
sección central para poner allí otro 
triángulo equilátero de dimensiones 
similares al tercio extraído.

Se repite la misma operación 

de un triángulo, hasta lograr la forma 
de un copo de nieve.

que le hagamos, siempre será 
constante su crecimiento y 
complejidad. 

Traducción matemática del copo de nieve de Von Koch:

E1:                                              P(E1) = 1

E2:                                              P(E2) = 4/3

E3:                                             P(E3) = 16/9 =(4/3)2 

Esto es porque 4/3 > 1
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101La vida en el Achibueno.

Flora.

-

-
-

-

El Roble Maulino.
Es un árbol corpulento, de tronco cilíndrico y li-
bre de ramas en su parte inferior. Alcanza unos 
30 m de altura, con uno a dos metros de grosor 
en el tronco. La corteza es de color rojizo, muy 
gruesa y se desprende por capas delgadas y 
quebradizas. Tiene hojas caducas de color ver-
de blanquecino.

Canelo.
Arbol de tronco recto y cilindríco, que 
alcanza unos 30 m de altura y hasta un 
metro de diámetro. La corteza es lisa, 
de color gris claro, gruesa y blanda. Las 
hojas son perennes, de color verde cla-
ro y de entre 5 a 14 cm., y de unos 4 cm. 
de ancho.

Ciprés.
Es un árbol de forma piramidal, que 
alcanza 20 a 25 m de altura y 1,5 a 
2 m. de diámetro en su tronco, con 
hojas de uno a 5 mm de longitud.

Peumo.
Arbol, con follaje denso y oscuro, que llega a 
medir 15 a 20 m. de altura. Su tronco es recto o 
algo torcido y presenta un metro de diámetro 
aproximadamente. Hojas  perennes de 3 a 8 
cm. de largo por 1,5 a  4,5 de ancho.

-

-

-

de sus suelos. 
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-
do un lugar.

-

-

-
donos en la precordillera.

-
-

pensado para ser reglado con la grilla propia de cada transporte.
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103Aunque esto sólo sea posible en el andamiaje que al ser el “Sinthome” le 
presta.
Y si un neurótico es sujeto cuando habla, ¿Por qué no habría estos psicóticos 
de ser alguien
cuando andan?

levedad del ser.”

Extracto de Hombre de Negro (Un caso de un loco urbano).
Alex Droppelmann

“…La gente, los turistas, los que habitan, los que moran, los que a su vez 
recorren, miran pasar al “Hombre de negro” y le sostienen en la mirada el 
andamio de una subjetividad posible.
Nadie pone en duda que Raúl es un personaje de película. [el hombre de 
negro]
“Estas más allá del sistema, te llamas hombre de negro”.
Estos locos que he dado en llamar urbanos, circulan por la ciudad, pasan, 
se dan a ver.

Los locos que circulan por la ciudad, los que andan por la ciudad, podrían 
decir de si mismos:

las lástimas
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-

en alturas.

“Por el borde, siempre por el borde, se desliza, camina con un ritmo siempre 
constante un hombre vestido con un terno negro, zapatos negros, corbata 
negra y con lentes de sol absolutamente negros.
Se le ve tranquilo caminando por el borde del acantilado y las playas que 

Al “Hombre de negro” se le puede seguir en su recorrido. Este lo inicia en 8 
Norte con San Martín, en la Playa llamada Acapulco, desde allí sigue hacia 
la playa del Muelle, después la de los Cañones, la de Salinas, Reñaca en 
todos sus sectores hasta llegar a la playa de Cochoa desde donde retorna. 
Un circuito de 5 Km. que recorre unas dos o tres veces al día. Esto, especial-

simplemente turistas. De preferencia el señalará que se siente más en casa 
con las personas que habitan normalmente el sector.

Raúl, un sicótico, un loco de esos que se hacen reconocer por los otros de 
la ciudad, en la diaria reiteración de estas rutinas.
Es de esos mismos que pasado el tiempo y los años, dejan huella en la me-
moria urbana de las ciudades ya que no suelen ser olvidados fácilmente…”

Extracto de Hombre de Negro (Un caso de un loco urbano).
Alex Droppelmann

las lástimas
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106 Del sitio.

-

-

altitud. 

Situación Morfológica con trayectos y trasbordos.
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107La obra en travesía.

-

-

-

-

                  Andar Andando                                 Protector

-

-

Vista Noroeste del Río Achibueno.
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en su trayecto.

-

-
-

-

Vista Noreste del Río Achibueno
Sitio de la obra a 1.500mt de altura, sector Bajo Las Lástimas. 
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Cubos lumínicos de 40x40x30cm fa-
bricado en lata, posición horizontal, 

-
do así la luz.

Cubo fabricado en lata, posición 
vertical, dejando pasar la luz y 
dando más transparencia al cubo.

Primera propuesta.
55 alumnos de arquitectura = 55 cubos
2 grupos de muros de 27 y 28 cubos de hojalata

Planta de la obra en 
sector Las Lástimas, Río 
Achibueno, VII región.
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Grupos de trabajo en travesía

Parte A Plano del Río Achibueno y Altares.
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Parte A Plano del Río Achibueno y Altares.
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1 2

-

-
-

-

-

Isabel M. Reyes

1 <Vagabundaje y Sociedad fronteriza en Chile>. Mario Góngora
2 Martín Fierro. José Hernández
3 Poema de travesía de Manuel Florencio Sanfuentes <hecho por todos>
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113Días en travesía

Lunes 27.10.08
-

Martes 28.10.08

-

Domingo 02.11.08
-

-

Lunes 03.11.08

-

-

Martes 04.11.08

Jueves 06.11.08
Trazado de los seis lugares entorno al altar, para proyectar las esquinas con 

Sábado 08.11.08

las lástimas



114 desde la ciudad.

Lunes 10.11.08

-

Martes 11.11.08

en el sitio del altar.
-

Miércoles 12.11.08

Jueves 13.11.08

-

Viernes 14.11.08

-

Sábado 15.11.08
-

-

las lástimas
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Logística del campamento.
Comedores

Cocina

Elevación del campamento.
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Laguna
Añintunes

Laguna
Achibueno

Río
Achibueno

Plano de emplazamiento del camping y sitio de la obra.
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Plano Obra en Altar Bajo Las Lástimas.
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Elevaciones Pircas y Cursos del Espacio.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3
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Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6
Foto de la obra y de fondo, cordillera y 

cajón del Río Achibueno.
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Collage situaciones de travesía.
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Planta Primer Piso                                                                                                                             Planta Segundo Piso

Proyecto Iglesia Protestante

-

estero Marga Marga.

Programa actual.
-

-

proyecto tit.



124 La Escucha.

-

-

[Croquis] Un segundo momento, luego del salu-
do, es el acto del “oír”, donde las personas vuel-
can su atención a la prédica, un orden que se da 
con la equivalencia en la atención.                            
El Saludo.

-

-

proyecto 
iglesia
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[Croquis] Armando una “C”, el orden de las sillas al pa-
recer, precede de una instancia más íntima y distendi-
da. Un líder de pie y paseándose, narra alguna historia 
y da el tema los días viernes a jóvenes.

[Esquema 1] se muestra el orden 
de sillas usado los días viernes, en 
la reunión de jóvenes.

[Esquema 2] se ilustra el orden de 

más ordenado y con clara inten-
ción de atención hacia el esce-
nario.

Horarios de actividades semanales.

Dia             Horario                    Actividad    Nº Personas
        

[Esquema 1] [Esquema 2]

El Estudio.

-

personas.

proyecto tit.



126 Vecindad y ciudad.

-
-

-

-

Orientación, Opacidad y Transparencia.

-

a cabo en su interior.  

proyecto 
iglesia
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-

1.                                                                                       2.                                                                                     3.                                                                                            4.                               

proyecto tit.
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Corte Esquemático Iglesia Bautista.

sus dependencias interiores.

-

-
gundo piso.

-

proyecto 
iglesia
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-

-

-

-

Esquema volúmenes: Iglesia Bautista Valparaíso.                                     Esquema volúmenes: Iglesia Unión Cristiana Viña del Mar.                       Esquema volúmenes: Iglesia La Alianza, Linares.

C

A

D

B

A

B

C D D

C

A

B

                 LA CIUDAD - LO PUBLICO – ACCESOS                                                                 LA CIUDAD - LO PÚBLICO - ACCESOS                                                     LA CIUDAD - LO PÚBLICO - ACCESOS

A continuación, esquemas del programa 
general de iglesias estudiadas, en relación 
del traspaso de lo más publico a lo más ín-
timo. 

a. el saludo.
b. la escucha.
c. el estudio.
d. el trabajo.

proyecto tit.



130 Sitio para proyecto.

-
-

-

Referencias del plano:

1. casa ampliada con galpón, abandonada.
2. casa incendiada, abandonada.
3. casa pequeña, habitada.
4. casa deshabitada.
5. taller mecánico, abandonado.

proyecto 
iglesia
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Plano de emplazamiento de iglesia actualmente, y del sitio para proyecto.

Iglesia actualmente

Sitio proyecto

proyecto tit.
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Fotos sitio proyecto.

Esquina Victor Silva / Marina

Esquina Victor Silva / Llay Llay

Lateral calle Llay Llay

proyecto 
iglesia



133El aparecer del barrio.

su altura y espesor de las calles.

-

-

El borde de barrio.

-

-

-

Lo interno del barrio.

-

[Croquis] Dos horizontes; uno superior que marca el constante cre-
cimiento de la ciudad en torno a la rada y a la vista del mar; y un 
horizonte inferior que se mantiene hermético y siguiendo el borde del 

Panorámica desde av. 1 Norte

proyecto tit.



134 Identidad de la ciudad.

-

-

-

-
-
-

parte.

proyecto 
iglesia
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136 La ciudad.

-

-

-

[Imagen] Lukas, Apuntes Viñamarinos: Cien años de
urbanidad, balneario de Miramar, actualmente av. Marina.

[Imagen] Lukas, Apuntes Viñamarinos: 
Cien años de urbanidad, “Viña de la 
Mar” atravesada por el ferrocarril Val-
paraíso – Santiago. 

proyecto 
iglesia
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-

ciudad.

-

astilleros y, desarrollar y potenciar el borde costero.     

[Imagen] Lukas, Apuntes Viñamarinos: Cien años de ur-
banidad. Balneario de Miramar, actualmente av. Marina

[Imagen] Lukas, Apuntes Viñamarinos: Cien años de
Urbanidad. Mezcla de las “misses” y astilleros en caleta abarca.

proyecto
iglesia



138 Proposición.

Del lugar.

-

-

[Croquis] Los sonidos y situaciones que ocurren normalmente dentro de 
una casa, se trasladan a la calle, generando una permeabilidad entre lo 
externo e interno. Los pasajes forman un patio comunitario, dando a la 
población un carácter familiar y más intimo. 
Permeabilidad, como relación dentro del barrio.

[Croquis] Del proyecto de la casa hecha 
en segundo año, traigo a presencia este 
croquis que da a conocer la vida en el 
cero-borde.
Un perro que habita una de las laderas 
de una quebrada, ladra hacia la cara 
contraria del cerro, llamando la aten-
ción y haciendo saber que ese terreno 
le pertenece.
Sobre un muro de contención se pasea 
y se hace visible al resto de la gente, a 
otros perros y animales.

Es con el sonido y la visibilidad, por sobre 
el borde del muro, en que la situación 
aparece.

proyecto 
iglesia



139El proyecto y el lugar

[Croquis] Muchas casas de Valparaíso, ubicadas en estrechas calles 
o emplazadas en plena curva o esquina,  no poseen vereda, antejar-
dín o un acceso que distancie lo que ocurre en la calle, de los actos 
internos de la vivienda. Inmensas fachadas dejan al cuerpo  en un 
estado de acantilado, erguido y sin distancia.

empequeñecido y sobre escalado.

[Imagen] Parroquia San Luis, 
Cerro Alegre.
Orientación y monumentali-
dad que dan cabida al cuer-
po en un acto multitudinario y 
de sobrecogimiento, que invi-
ta a la ciudad y cobija al ba-
rrio. En este caso, la escalera 
en el acceso prepara al cuer-
po ante la monumentalidad 

proyecto
iglesia



140 Del Proyecto.

-
-

ludo y culto. 
-

-

-

-

-
tante.

-

-
-

es capaz de participar e integrarse.

-

Un frente permeable para el transeúnte, que una vez estando dentro 
del templo se torna un revés permeable para el asistente.

Acto: Estar con revés permeable.

Primeros bosquejos del proyecto

proyecto 
iglesia
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-

-
nea en todo el interior.

-

-

-

durante el culto, durante las alabanzas o incluso, en la llegada o salida del 
-

Luz de rebote, ausente de rayos y 
sombras. Luz para la escucha.

Luz directa y transparente que da ca-
lidez en el momento del estudio. 

proyecto
iglesia
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Corte longitudinal de auditorio. Pendiente del 40%

Corte longitudinal de cine Pendiente del 25%.

Corte longitudinal de teatro. Pendiente del 10%. 

Corte longitudinal de iglesia. Pendiente del 0%. 

Corte longitudinal del proyecto iglesia. Pendiente del 3%. Altura del escenario = 80cms. 

-
-

proyecto 
iglesia
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-
-
-

-

Planta de disposición de asientos para auditorios y teatros.
Planta de disposición de asientos para cines. Ubicación 
a partir de los grados de proyección de la imagen.

Planta de disposición de bancas para proyecto iglesia. 
De forma ortogonal no te pierde la interrelación entre 
los asistentes.

proyecto
iglesia
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Observaciones: Los pilares de la planta 
subterránea, no se proyectan en la ma-

pendiente y escenario del templo, de la 
planta superior.

proyecto 
iglesia
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Observaciones: El eje longitudinal del 
templo, dispuesto en diagonal respecto 
al terreno, pretende crear un distancia-
miento desde la calle, y en conjunto, con 
el muro-máscara, lograr una demora al 
entrar templo.

proyecto
iglesia
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Observaciones: La capacidad de la ga-
lería del segundo nivel tiene una capa-
cidad de 260 personas, mientras que el 
primer piso alberga a 770 personas, su-
mando en total 1030 expectadores.

proyecto 
iglesia
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Observaciones: El tercer nivel, a diferen-
cia del resto, se abre el hall para crear un 
comedor que reúne a las personas entre 
los recreos de diferentes actividades du-
rante la semana.

proyecto
iglesia
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Observaciones: Destinado primordial-
mente a los jóvenes, el cuarto nivel dispo-
ne de salones amplios para reuniones de 
250 personas, cancha multiuso y terraza.

proyecto 
iglesia
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proyecto

iglesia



152
proyecto 
iglesia
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proyecto

iglesia
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Observaciones: La pendiente del corte 
de la fachada, es la resultante en el es-
pesor de la parte alta de la esquina del 

entrada, pretendiendo dejar a la vista el 
gran portico del templo.

proyecto 
iglesia
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proyecto

iglesia
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proyecto 
iglesia
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proyecto

iglesia
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proyecto 
iglesia
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Observaciones: La estructura del techo 
es sostenida por vigas de madera lami-
nada que quedan expuestas y proveen 
de doble altura al cielo. La mayor eleva-
ción es de 7 metros y la menor de 3.

Observaciones: El envigado sobre el 
templo corresponde a la estructura que 
soporta los paneles del cielo acústico; 
dentro de él, se ocultan vigas de hormi-
gón armado que sostienen la estructura 
superior.

proyecto
iglesia
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proyecto 
iglesia
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proyecto

iglesia
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proyecto 
iglesia
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proyecto

iglesia
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Vista desde avenida 1 Norte.

Vista desde graderías del segundo piso del templo.



165Vista desde esquina de calles Victor D. Silva. con Llay Llay.

Vista desde esquina de calles Victor D. Silva con Marina.



166


