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 La presente tesis de proyecto de título da cuenta de la 
evolución de una compleja proposición que se extiende más allá 
de los límites puramente arquitectónicos. Es una proposición que 
avanza hacia las certezas de la factibilidad. En este sentido, una 
factibilidad social y económica en un contexto complejo deter-
minado por restricciones normativas de acuerdo a los secciona-
les de zonas históricas de Valparaíso.
 En concreto el proyecto aborda el diseño de una casa 
de acogida para personas en situación de calle en el sector de 
la Matriz en Valparaíso el cual reemplazaría al existente que se 
encuentra en muy precarias condiciones. Este es promovido y 
administrado por la parroquia de La Matriz.
 En este sentido, el proyecto avanza en múltiples dimensio-

-
ge en variables estructurales, normativas, de equipamiento, de 
cálculos económicos y de participación ciudadana, presentan-
do el proyecto a la comunidad.
 Al abordar estas dimensiones, el proyecto se va constitu-
yendo como un entero que supera la suma de sus partes cobran-
do su propia presencia, lo cual lo cubre de su propio valor.
 Considerando esto, se evidencia que el proceso creativo 
queda supeditado a la articulación entre toda la serie de restric-
ciones a las que se somete el programa y el emplazamiento, lo 
cual, por supuesto le resta mayores cualidades del diseño de la 
forma y del espacio. Pero se potencia en que dando cuenta de 

todo el desarrollo de la proposición.
 Su nivel de completitud se toca con las dimensiones del 
cálculo global, quedando disponible para el cálculo preciso de 
las distintas especialidades competentes al proyecto y su progra-
ma. Esto valida la orientación profesional del arquitecto y se ma-

una orientación evidentemente social, como ocurre con el obje-
tivo del proyecto. 

Mauricio Puentes R.
Profesor Guia.
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 En esta introducción se tiene la intención de describir so-
bre el anhelo de titulo, manifestando el enfoque que se quiso 
dar durante el año de titulación, dejando en claro desde un ini-
cio que es una apuesta diferente a lo común realizado por los 
alumnos de la escuela de arquitectura, por lo que la conclusión 
o impacto que se quiera lograr dependerá de la gestión que se 
realice como también del esfuerzo que se dedique en esta trave-
sía. 
 El proyecto se pensó y  estructuró algunos meses antes 
del terremoto y maremoto que azotó a gran parte de Chile  el 
27 de Febrero del año 2010. El propósito del proyecto, desde un 
inicio, versaba sobre   la recuperación barrial de ciertos sectores 

real a los habitantes de los lugares. La apuesta trataba de gen-
erar proyectos de escasos recursos para comunidades vecinales, 
tales como recuperaciones de plazas o rehabilitaciones a con-
strucciones que estuvieran marginadas,  lo anterior consideran-
do los lugares de ubicación como también la falta de recursos 
económicos para materializarlos.
Como consecuencia de lo anterior surgió la siguiente interrogan-
te:
¿De que manera se puede abordar como proyecto de titulo y a 
la vez tener un impacto real en la sociedad?
 Hemos pensado que para concretar la idea del proyec-
to, se debe primero crear una entidad en la Escuela de Arqui-

UP, logrando así una identidad y por tanto un nombre que nos 
represente ante los organismos u agrupaciones de la sociedad 
en donde están radicadas las necesidades de desarrollo de los 
proyectos a trabajar durante el proceso de titulación, además, 
para apoyar lo anterior, es necesario concebir un logo y la con-
strucción de una página web, para así poder lograr una mayor 
formalización, información, captación  y difusión de lo que se de-
sea trabajar, como una forma de propuesta para las diferentes 
entidades sociales que requieran la materialización de proyectos 
de arquitectura.

Im-0.1 y 0.2 
Primeros Modelos de logo UP

SOBRE EL ANHELO DE TITULO
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 Para concretar lo anterior una etapa importantes es con-
tar con un lugar físico; a este respecto esperamos que la escuela 

una dirección conocida, entregándonos una ubicación física en 
la ciudad hacia donde el mandante pueda canalizar  sus nece-
sidades de proyectos.
Con la respuesta a la interrogante inicial y siguiendo un método 

¿Cuáles son los posibles lugares en donde se podría desarrollar 
proyectos?
 Como es una propuesta nueva de titulo no hemos queri-
do cerrarnos a las peticiones del profesor  o a los ofrecimientos 
de comunidades de la quinta región, sin embargo queremos dar 
prioridad de trabajo a la comunidad de Achupallas, teniendo 
como vinculo al Padre Ricardo Smith, párroco de la escuela, 
como así también   a organizaciones como la Fundación de Su-
peración a la Pobreza y a aquellas entidades que trabajen con 
comunidades en riesgo social.
 Para determinar la situación del proyecto se ha estimado 
necesario el estudio de factores o variables tanto internas como 
externas que se presentan, para lo cual se aplicara el análisis 
F.O.D.A.
FORTALEZAS:
Un proyecto de este tipo permite a los estudiantes generar ar-
quitectura, creando nosotros mismos proyectos que se lleven a 
cabo, dando un primer paso en lo que enmarca una propues-
ta arquitectónica, tanto para el futuro profesional como para 
el cliente, dándonos un mejor entendimiento de la práctica de 
nuestra carrera.
En el futuro este proyecto podría presentarse como una nueva 
beta de estudio para los alumnos de titulo, pudiendo traspasarse 
el concepto de arquitectura social a quienes quieran seguir con 
la idea, creando así un nicho de estudiantes interesados en apor-
tar a las comunidades de escasos recursos.
OPORTUNIDADES:
Ayudar a la sociedad, mediante la entrega de una mejor calidad 
de vida a las comunidades en riesgo social, aportando solucio-
nes reales a los problemas de las personas de escasos recursos.
Junto a lo anterior, se puede visualizar un doble efecto, que por 

-
plicancias que conlleva que nuestro proyecto de arquitectura 

Im.0.4 Imagén en 3D del colegio Adriano Machado.

Im.0.3 Colegio Adriano Machado vista Satélital.
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social se materialice, además de lo anterior se puede generar 
un espacio para que se efectúen practicas internas para alum-
nos de diferentes carreras de la universidad, que no se encuen-
tren en título, pero que necesiten realizar prácticas profesionales 
conforme a sus propias necesidades curriculares y/o que deseen 
participar en los proyectos sociales que se realicen motivados 
por la ayuda a la comunidad.
DEBILIDADES:
Por exigencia académica el proyecto de título está dividido en 
tres partes, y cabe la posibilidad que estos no calcen con la es-
tructura de las propuestas a materializarse dentro del proyec-
to, haciendo necesario que estas posibles discordancias estén 
contempladas en un cronograma que nos permita dar una real 
respuesta tanto a quienes queremos ayudar como a los requeri-
mientos del  profesor.
Por otra partes estamos en un momento de nuestra carrera en 
que el estudio es la prioridad número uno, mantener el profesio-
nalismo propio de un arquitecto en la realización de un proyecto 
es fundamental y requerirá de un compromiso por parte de los 
alumnos.
AMENAZAS:
El aparato burocrático estatal. La diferencia de visión del arqui-
tecto y el cliente en cuanto a la solución del problema.
En relación al aparato burocrático estatal, se deberá tratar con 
estricto apego a las normas que regulen la materialización de 
proyecto de arquitectura, lo que puede restringir la creatividad 
del arquitecto. Junto a lo anterior, se deberá obtener los permisos 
municipales o del consejo regional, existiendo por lo tanto impli-
cancias legales para materializar las obras correspondientes.
En cuanto a la diferencia de visión entre el arquitecto y el cliente, 
se puede señalar que el cliente puede aplicar una visión comer-
cial como factor preponderante en contra de la visión arquitec-
tónica de generar un impacto positivo en el lugar. Por lo tanto, 
el desafío será aunar ambas visiones y alcanzar la solución del 
problema generando un impacto positivo en el sector de la obra 
y que sea económicamente viable.

Im.0.5 y 0.6
Proyecto de Techumbre 
Adriano Machado





CAPITULO 1- ESTUDIO DE ORGANIZACIONES
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Im.1.2 Camiones implementados como vivienda en Nueva Orleans tras la 
catastrofe del Huracán Katrina.

Im.1.1 Viviendas sociales tras el terremoto de San Francisco en California 
1906.

AYUDA HUMANITARIA EN LOS ULTIMOS 100 AÑOS

 Según Cameron Sinclar, se puede considerar que el pri-
mer desastre de gran envergadura del siglo XX fue el terremoto 
de San Francisco de 1906, cobrando entre 1500 a 3000 vidas de 
ciudadanos norteamericanos. “Alrededor de 300.000 personas 
perdieron sus casas de un total de 400.000 habitantes”.(Anoni-
mo,2011, rescatado de wikipedia.org)
 Debido a la enorme envergadura del desastre, el go-
bierno Norte Americano se vio en la necesidad de trabajar en 
conjunto con organizaciones no gubernamentales para poder 
desplegar fuerzas en la ayuda post-desastre. A partir de este 
momento organizaciones como la Cruz Roja tuvieron un rol fun-
damental en la creación de viviendas de emergencia y ayuda 
humanitaria.
 Desde ese momento los arquitectos comenzaron a cues-
tionarse el rol que debería jugar el diseño en proporcionar un te-
cho básico, preguntándose si ¿el diseño debería ser considerado 
un lujo o una necesidad?.
 Después de casi 100 años, el huracán Katrina azoto el 
sector sur y centro de Estados Unidos, produciendo grandes des-
trozos en Florida, Luisiana y Misisipi incluyendo cuantiosos daños 
materiales y graves inundaciones con un costo estimado de “75 
mil millones de dólares americanos y produjo la muerte de 1.836 
personas.”Convirtiéndose de esta manera en el huracán más 
costoso y mortífero en la historia de los Estados Unidos. (Anónimo, 
2007, rescatado de http://www.worldlingo.com.)
 Tras el Huracán Katrina, se puede apreciar el gran cam-
bio que tuvieron los arquitectos y organizaciones al enfrentarse 
contra tales acontecimientos. Implementando la tecnología 
y por medio del diseño de viviendas sostenibles lograron desa-
rrollar mejores soluciones tras la catástrofe. A la vez que  ONGs 
de ayuda humanitaria de distintas áreas, permitieron acelerar la 
reconstrucción y brindar mayores alternativas de ayuda para el 
Gobierno de los Estados Unidos.
 Lo expuesto anteriormente entrega un antecedente de 
los cambios esperables en la entrega de ayuda humanitaria ante 
situaciones de catástrofe como las descritas. Siendo Chile un país 
que se ve afectado constantemente por fenómenos naturales 

de jugar un rol importante en la mitigación y solución de los pro-
blemas sociales que estos desastres acarrean.
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-
des escases de viviendas en Europa, por otra parte los trabaja-
dores continuaban emigrando a áreas urbanas, produciendo la 
saturación de sus bordes como en la ciudad de Paris. Debido a 
la gran demanda esto dio lugar a la producción de nuevas for-
mas de viviendas como también a los métodos de construcción, 
acordes a la era industrial. (Sinclair, 2006)
 El modernismo en esos años se preocupo de potenciar la 

las casas. La línea de ensamblaje revoluciono la producción de 
estas construcciones.
 Le Corbrusier, en aquellos años diseño Maison Dom-ino, 
como respuesta a ésta revolución de producción en donde pen-
só la casa como “una máquina para vivir”. (Le Corbrusier, 1923)
 Walter Gropius, fundador de la Bauhaus en 1919, es consi-
derado otro gran pionero de la prefabricación y composición de 

 El  inventor americano R. Buckmister Fuller, al igual que 
Gropius y Le Corbrusier, creía que los problemas de la manufac-
turación en masa representaba el futuro de la casa. Su mayor 
contribución fue su fuerte creencia en que el diseño tenía el po-
der de mejorar las condiciones humanitarias.
Pocos de los diseños generados por éstos arquitectos lograron 
una viabilidad comercial generalizada. Sin embargo, el concep-
to de producción en masa para la vivienda fue de un aporte 

implementación de la tecnología  hacia  la construcción de ese 
momento. (Sinclair, 2006)

Im.-1.3 Proyecto Maison Dom-ino, Le Corbrusier 

Im.- 1.4 Esquema de la cúpula geodésica de Fuller

EL MODERNISMO TRAS LA PRIMERA GUERRA
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 Estados Unidos durante la industrialización tuvo un rumbo 
diferente, en los comienzos de los años 20, los automóviles tuvie-
ron un importante impacto en el desarrollo de las vidas de sus 
ciudadanos. 
 La sociedad americana, a puertas de la Gran Depresión, 
sostuvo una fuerte demanda de casas económicas, debido por 

ese momento y por otro debido a la fuerte inmigración de perso-
nas a la ciudad.
 Es en aquel escenario  en que la casa móvil empieza a 
tener un fuerte auge en los Estados Unidos, esto debido a su gran 
capacidad de movilidad, ensamblaje industrial y producción en 
masa, permitiendo una gran rentabilidad a las familias america-
nas.
 Por primera vez, al ser la tierra alquilada a un precio sim-
bólico y sin complicaciones para ser cometida a dineros del go-
bierno, la casa se convirtió en un producto al alcance de perso-
nas de bajos ingresos. (Sinclair, 2006)
 Por otra parte,  durante la depresión, Estados Unidos fun-
do una gran cantidad de programas para permitir la generación 
de cientos de viviendas sociales. En 1934 el congreso aprobó la 
Administración Federal de las Viviendas (FHA, que garantizaba 
préstamos hipotecarios, permitiendo por primera vez que los 
bancos ofrezcan hipotecas individuales a compradores de vi-
viendas en términos familiares, dando como resultado un boom 
en el crecimiento de un 40 %  durante la depresión a casi un 67 % 
en la actualidad. (Sinclair,2006)

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

 En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, se desarro-
llaron miles de viviendas de emergencia, en orden de poder su-
plir los miles de hogares devastados por la guerra. Destacados 
arquitectos como Alvar Aalto y Jean Prove se dedicaron en ese 
momento al diseño de viviendas pensadas para dar soluciones a 
estas necesidades.
 Por otra parte, ayudas gubernamentales como el Plan 
Marshall ideado por los estados Unidos y el Plan de ayuda idea-
do por la Unión Soviética dieron lugar a un fuerte incentivo en la 
reconstrucción de los países afectados por la guerra.
 Existen dos importantes resultados de la ayuda comunita- Im.-1.6 Vista área de una villa construida por los Airstream.

Im.-1.5 Airstream construido por Wally Byam en 1936.

MOVIMIENTO SOCIAL DE CASAS
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ria tras la segunda Guerra. Por una parte a las agencias militares 
se les encargo la reconstrucción y por la otra parte el crecimiento 
expansivo  de NGO o organizaciones no gubernamentales. (Sin-
clair, 2006)
 Organizaciones como Las Naciones Unidas, La Organiza-
ción Internacional de Normalización, O.X.F.A.M y C.A.R.E, entre 
otras fueron creadas tras el sufrimiento y arrepentimiento de la 
Segunda Guerra.
 Después de la Segunda Guerra las organizaciones no gu-
bernamentales tuvieron un rol mucho más participativo a la hora 
de reconstrucción y distribución de techos, agua o instalaciones 
sanitarias en lugares de catástrofe. (Sinclair, 2006)

POST-GUERRA

Im.-1.7 Imagenes de Aalto proyectadas en una audicion, muestra los pasos que 
los ciudadanos fueron acogiendo para la reconstrucción tras la Segunda Guerra.

 Al término de la Segundo Guerra, apareció el boom de 
la producción en masa. Este movimiento para Estados Unidos se 
encarno en los famosos Levvitowns. Estas fueron construcciones 
mediante el cual usaban el concepto de producción en línea de 
la fábrica para llevarlo a la construcción, optimizando al máximo 

ensamblaje. Con el tiempo muchos países  fueron desarrollando 
sus propias versiones del estilo Levvitown.
 El diseño urbano americano tenía como meta proveer 
“casas decentes y en ambientes dignos para cada familia ameri-
cana”. Barrios enteros fueron derribados en el nombre de progre-
so y reemplazados por autopistas y complejos gubernamentales. 

produciéndose una mayor discriminación para éstas familias, au-
mentando la pobreza, la desigualdad y la discriminación. (Sin-
clair. 2006)
 Los gobiernos intentaron solucionar estos problemas por 
medio de construcciones verticales al estilo de Le Corbrusier o de 
Mies pero la falta de una correcta implementación, distribución, 
y lejanía de la ciudad, dieron lugar a que se transformaran en 
unos verdaderos guettos verticales, “produciéndose una pérdida 

la calidad de vida”. (Sinclair.2006)

Im.-1.8 Cubierta de la Unidad Habitacional de Marsella.
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ARQUITECTURA AMBIENTAL

 Alrededor del año 1970 y tras la caída de estos enormes 

conciencia sobre el impacto que se estaba teniendo por el daño 
ambientalista. 
 Los arquitectos desde ese momento comenzaron  no so-
lamente a considerar las demandas de sus clientes sino también 
al impacto que tenían sus obras sobre el ambiente, volviendo sus 

-
tema.
 El movimiento no solamente fue abordado por personas 
comunes o por arquitectos, sino también por gobiernos de países 
como Italia, Bélgica, Brasil o Gran Bretaña. Sosteniendo cambios 
en su política administrativa y estableciendo leyes para el mejo-
ramiento ambiental.

 Entre los años 1980-1990 muchas personas trabajaron por 
construir un puente para proporcionar viviendas básicas y de-
sarrollar comunidades de viviendas sostenibles.  Buscando, tam-
bién, la forma de renovar los intereses en adoptar la tecnología 
para un mejor encuentro con las necesidades de las comunida-
des.
 Los respuestas de intentos de reconstrucciones tras de-
sastres naturales seguían siendo variables. Tras el terremoto de 
1985 en Ciudad de Méjico, que mato cerca de 5.000 vidas y dejo 
alrededor de 200.000 desplazadas. La ciudad logro reponerse a 
la catástrofe dos o tres años después. En cambio el terremoto 
ocurrido en Kobe, Japón en 1995, matando alrededor de 6.300 
personas y dejando 100.000 desplazadas tardo mucho más tiem-
po en reponerse. (Sinclar, 2006)
Como escribió Mary Comerio: “La diferencia en la capacidad 

como en los factores económicos y políticos”  

DISEÑO COMUNITARIO EN LA ACTUALIDAD

Im.-1.9 Diseño de  Hassan Fathy a casa de retiro de presidente.

Im.1.10 Imagen de hacinamiento en Haiti.
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Im.1.11 Casa Timberlake en construcción, ONG Make it right.

Im.1.12 Propuesta inacial casa Timberlake , ONG Make it right.

 Después del centenario del terremoto de San Francisco, 
la solución de viviendas de emergencia del mundo a los ciuda-
danos públicos y privados sigue siendo obstinadamente una si-
tuación compleja y particular para cada lugar. Las estimaciones 
de la cruz roja durante las últimas 2 décadas, dejan un promedio 
de 75.000 personas fallecidas anualmente por desastres natura-
les y provocados por el hombre y otras 211 millones de personas 
han sido afectadas por desastres cada año. Es más, la agencia 
también ha informado que en la última década el número de 
desastres a aumentado. (Sinclair,2006)
 La Organización UN-HABITAT en el año 2001, calculo que 
el total de habitantes que viven en barrios bajos es de 924 mi-
llones de personas, siendo un 31.6 por ciento del total de la po-
blación urbana del mundo e inluso la agencia estima que estos 
números serán el doble para el 2030. (Anónimo, rescatado de 
http://www.bancomundial.org)
 Pero no todo es negro para el escenario de ayuda co-
munitaria. Hoy en día, la tecnología ha permitido el desarrollo de 
nuevas capacidades en el área sustentable y en la ayuda huma-
nitaria. Apareciendo mejoras en los materiales, diseños, nuevos 
programas computacionales como Autocad o Ecotect permiten 
un diseño más amigable con el ambiente. También los medios 
han permitido una mayor difusión para dar a conocer a la pobla-
ción de las crisis que se está viviendo actualmente.
 Por último internet ha jugado un importante rol para los ar-
quitectos, permitiendo por medio de nuevas plataformas como 
Open Architecture Network,  permitiendo el rápido intercambio 
de ideas y diseños, dando lugar a que el diseño pase de ser de 
una situación local a una realidad global.
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Im.-1.13,1.14,1.15,1.16 Proyecto Casa Resistencia Sismica Pakistan 2007.

Im.-1.17,1.18,1.19,1.20 Iniciativa Habitat Cabo Delgado 2008.

Im.-1.21,1.22,1.23,1.24 Copa Mundial de Personas sin Hogar Centro de Legado, Santa Cruz, Brazil 2009.
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 Architecture For Humanity está registrada como una or-
-

ron Sinclair. La organización promueve arquitectura y soluciones 
de diseño a nivel mundial, en lugares donde existan problemas 
humanitarios y sociales. 
Mediante el diseño y la construcción de proyectos, competen-
cias, talleres, foros educacionales, asociaciones con organizacio-
nes de ayuda y otras actividades, Architecture for Humanity crea 
oportunidades para arquitectos y diseñadores 
 La organización crea mediante; el diseño, la construc-
ción de proyectos, competencias, talleres, foros educacionales y 
asociaciones con organizaciones de ayuda, oportunidades para 
arquitectos y diseñadores para ayudar a comunidades en nece-
sidad.
“Nosotros creemos que donde los recursos y expertos son esca-
sos, innovando sosteniblemente y con un diseño colaborador se 
puede hacer la diferencia”. (Sinclair,2006, Pág 6)
 Architecture For Humanity comenzó por medio de un 
concurso de diseño internacional para para los refugiados en 
Kosovo. La competencia ayudo a recaudar más de $100.000 dó-

-
sición a los medios de comunicación ayudaron a que tanto las 
organizaciones de socorro y la industria de diseño se vuelvan más 
consientes para ayudar a mejorar la vida en las comunidades 
devastadas por la guerra, desastres naturales o la pobreza extre-
ma.
 Para el 2002 la organización lanzo un segundo concurso 
de diseño, ésta vez para desarrollar centros clínicos móviles para 
tratar a la gente afectada por la pandemia de VIH en una loca-
lidad al sur del Sahara en África. La competencia obtuvo más de 
500 participantes de 53 países diferentes.
 Tras el gran impacto que tuvo este concurso la organi-

en el estado de Nueva York, permitiendo a la organización dirigir 
mejor las contribuciones que se habían recibido por parte de los 
honorarios y otras donaciones como resultado de las competen-

recibió el estatus de 501(c)(3), permitiendo ésta condición estar 
exenta de impuestos y la reducción de impuestos federales para 
aquellos donantes que participen en la organización.
 A lo largo de los años la organización ha apoyado comu-
nidades tras desastres naturales como el Maremoto ocurrido en 
el 2004, el terremoto de Haiti en el 2010, el estado de New Orleans 
tras el desastre de Katrina en el 2004 y por ultimo también a asis-
tido en un proyecto en Chile tras el terremoto del 27 de Febrero 
en el 2010.
Hoy, en día, la organización está orgullosa de decir que ha pasa-
do a ser un recurso, para los grupos comunitarios y agencias de 
ayuda en búsqueda de diseño profesional, arquitectos locales, y 

Cameron en una entrevista explica;
“Pronto descubrimos que no existe tal como cosa como un pro-
yecto pequeño,… nos hemos arreglado a crear una solida fun-
dación como un conducto para el cambio en la industria.” (Sin-
clair,2006, Pág 32)
 En el futuro la meta para la organización es crear una 
fuente-abierta de trabajo que promueva soluciones innovado-
ras mientras siga protegiendo los derechos del diseñador. Como 
resultado estan trabajando con  Bienes Comunes, una organi-

de autor para trabajos creativos, para desarrollar una sistema de 
licencia para la donación de servicios de diseños y arquitecturas 
en áreas de gran necesidad. 
“Por cada celebridad de arquitecto, existen cientos de diseña-
dores a lo largo del mundo, trabajando bajo el ideal de que no 
es solamente como se construye sino más bien qué es lo que está 
construyendo, lo que realmente importa. (Sinclair,2006, Pág 231)

ORGANIZACIONES MUNDIALES
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UN TECHO PARA CHILE
 
 La fundación nace en 1997, bajo un grupo de estudiantes 
universitarios guiados por el sacerdote Padre Felipe Berríos SJ.  El 
grupo de estudiantes se organizo para ir a construir 350 viviendas 
para familias de extrema pobreza a la comunidad de Curani-
lahue al sur de Chile.
Tras la proeza de Curanilahue, el grupo se propone construir 2000 
casas antes del año 2000, cumpliendo aquel objetivo en sep-
tiembre del año 1999.  Esto dio como fruto por una parte, que el 
proyecto se nacionalice y por otra que fueran implementadas 

En paralelo a este trabajo, surgen dos áreas claves dentro de Un 
-

tas áreas se entregan herramientas integrales a las familias como 
respuesta a una necesidad urgente y real, mediante el cual la 
colaboración de estás es de vital importancia para lograr un 
avance en su situación.
 A partir de la consolidación de este modelo de trabajo, 
es que la fundación se plantea erradicar todos los campamentos 
de Chile para el Bicentenario. Tomando el lema “2010 sin cam-
pamentos”. 
 En el 2001 debido a los desastres naturales ocurridos en El 
Salvador y luego en el Perú, es que por medio de universitarios de 
esos países, nace Un Techo Para mi País.
 En la actualidad, existen 15 países en Latinoamérica for-
mando parte de esta institución, teniendo grandes proyecciones 
de expansión a otros países.
 A continuación se explicara en detalle como la organiza-
ción se establece en cuanto a los campamentos, la vivienda de-

las viviendas de emergencia que se implementan en la actuali-
dad y por último brevemente se detalla el impacto que tuvo Un 
Techo para Chile tras el Terremoto del 27 de Febrero.1 

1 Anonimo, 2009, rescatado de http://www.untechoparamipais.org/comunica-
ciones/memoria2009.pdf

ORGANIZACIONES MUNDIALES

Im.-1.25 y 1.26 Logo Nacional e Internacional de la ONG.
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SOBRE LOS CAMPAMENTOS
 Según datos del Centro de Investigación Social, por un 

8 o más familias agrupadas o contiguas, con situaciones irregula-
res de terreno y carencia de al menos un servicio básico (o con 
posesión irregular).
 A lo largo de Chile existen 533 campamentos, en los que 
viven 28.578 familias. La organización mediante sedes regionales 
toma contacto con cada campamento, iniciando un proceso 

los pobladores, de manera de encontrar las mejores alternativas 
que les permitan enfrentar de mejor manera las necesidades que 
viven día a día.
 El primer paso, corresponde a la construcción de media-
guas, para luego paso a la habilitación social.

LA VIVIENDA DEFINITIVA
-

cial de Un Techo para Chile, al ayudar a las familias de los cam-
pamentos a realizar su casa propia de manera sustentable. Esto 
se logra por medio de asesorías y acompañamientos en los pro-
cesos de postulación a las políticas habitacionales. 
 La fundación toma el cargo de gestión inmobiliaria, la 
coordinación de los proyectos técnicos,  y por último la ejecu-
ción y supervisión de la construcción. Generando viviendas y ba-
rrios que revierten los problemas de vivienda social.
 La organización trabaja considerando los estándares de 
más familia; más barrio; más ciudad.
 Felipe Berrios sostiene que “La meta no es la vivienda de-

protegerse de la delincuencia y la droga”.
(Berríos, 2006,pág 102)

PARA EL ESTANDAR DE MÁS FAMILIA
 Se busca aumentar los estándares de la “vivienda social” 
entendiéndola como un espacio de desarrollo fundamental, in-
corporando a las familias en el proceso de diseño, mejorando a 
la vez la calidad constructiva y espacial de las viviendas. Tenien-
do gran importancia el diseño en la búsqueda de optimizar el uso 
de los recursos y permitiendo de forma correcta el proceso de 
ampliación y consolidación.

PARA EL ESTANDAR DE MÁS BARRIO
 Los barrios se entienden como el espacio de encuentro 
entre las familias, por cuanto deben potenciar el capital social 
de las comunidades, asegurando a la vez un desarrollo urbano 
que dé lugar a una plusvalía a las viviendas. Concretándose es-
tos por medio de proyectos comunitarios que albergan desde 
equipamientos deportivos hasta sociales.

PARA EL ESTANDAR DE MÁS CIUDAD
 La fundación busca trabajar con terrenos que manten-
gan o mejores las redes sociales, afectivas y laborales dentro de 
las comunidades, permitiendo acceso a la infraestructura social 
y servicios existentes.

multidisciplinario de jóvenes profesionales, quienes en asociación 
-

dades, inmobiliarias, constructoras, proveedores y otros actores 
públicos y privados, buscan agilizar y mejorar el proceso de ges-
tión e implementación de los nuevos barrios. Dirigiendo de esta 

campamentos de todo Chile. 

Im.-1.27 Esquema de Construcción de Viviendas.

DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN



LA
 M

A
TR

IZ

PROYECTO HOGAR DE ACOGIDA

C
A

PI
TU

LO
 I:

 E
ST

UD
IO

 D
E 

O
RG

A
N

IZ
A

C
IO

N
ES

Pág  27    

CARACTERISTICAS DE UNA VIVIENDA DE EMERGENCIA
 
 La vivienda de emergencia es una casa de madera pre-
fabricada, de 18 metros cuadrados que se construye sobre 15 
pilotes o bases que la aíslan del suelo y por ende la protege de la 
humedad, inundaciones y plagas.
La media agua consta de:

que se cortan en 15 o 17 trozos dependiendo si la casa cuenta 
con vigas de piso.

en su gran mayoría de pino radiata verde.

Im.-1.28 Secuencia de construcción de vivienda.
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Las etapas previas a una construcción de viviendas se separan 
en; Detección y asignación, Capacitación y avanzadas Avan-
zadas. Acontinuación una breve explicación de estás partidas:

DETECCIÓN Y ASIGNACIÓN
 Profesionales de Un  Techo para Chile en conjunto con 
los respectivos municipios, se encargan de levantar la necesidad 
de viviendas de emergencia que existe en cada localidad. Una 
vez que se cuenta con esta información, comienza la etapa de 

-
mite tener el registro de las personas.

CAPACITACIONES
 Una vez cumplida la etapa de “Detección y Asignación” 

de emergencia que es necesario construir. Con esta información 
y bajo la coordinación de un equipo especializado se  comien-
za el trabajo de armar una escuela de construcción. Es decir, se 

-
miento, alimentación, transporte de los materiales de construc-
ción hasta la localidad, etc.
 Es importante tener en cuenta que existen distintos forma-
tos de escuela dependiendo del número de viviendas a construir, 
de la localidad de días destinados para la construcción y de la 
cantidad de voluntarios comprometidos
 
AVANZADAS
 Antes de que los voluntarios lleguen a construir al lugar, se 
realizan avanzadas con el objetivo de:

-
pos regionales para tener claro dónde y a quien se le construirá.

llegado, y hacer la repartición de estos.

la implementación necesaria.

tanto para los voluntarios, como para los materiales.
Im.-1.29 y 1.30 Fotos de reconstrucción realizada por alumnos  de la escuela de 
arquitectura PUCV en la localidad de Cauquenes y Parral
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 Durante la etapa de construcción y para mantener el or-
den dentro de la escuela junto con velar por la seguridad de los 
voluntarios, existen distintos roles que cumplen los voluntarios:

Coordina las labores previas como las que derivan los trabajos 
mismos.

-
calización de la construcción y capacitaciones de los voluntarios 
durante estas).

escuela, gimnasio o sede social. También son responsables de las 
comidas de los voluntarios.

-
do de construcción.

-
rectamente en la construcción de la vivienda de emergencia.

COSTOS DE LAS CONSTRUCCIONES 
 En el proceso de la construcción de una vivienda de 
emergencia se pueden calcular distintos costos que permiten 

El costo de cada una de las viviendas incluye todos los materiales 
y herramientas necesarias para la construcción de estas.

El costo de voluntariado incluye todos los gastos durante las cons-
trucciones, asociados a la alimentación y seguridad de los volun-
tarios.

Estos costos incluyen todas las intervenciones, gastos operacio-
nales y recursos humanos necesarios para la coordinación de las 
construcciones.

Semanalmente se traspasa dinero a los equipos regionales para 
cubrir las necesidades operaciones locales(costo logístico y cos-
to voluntario , los que se exige sean rendidos posteriormente.

Im-1.31 Isométrica de vivienda de emergencia. 
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 El Sábado 27 de Febrero de 2010, en las cosas del mar 
chileno frente a las localidades de Curanipe y Cobquecura ocu-
rrió un sismo de magnitud de 8.8 MW . El sismo tuvo una duración 
de 2 minutos y 45 segundos, siendo percibido por gran parte del 
Hemisferio Sur.
Las regiones más afectadas fueron; Maule, La Araucanía, Biobío, 
O´Higgins, Metropolitana de Santiago y Valparaíso. Afectando 
alrededor del 80% de la totalidad del país. El terremoto tomo un 
total de 525 personas y alrededor de 500 mil viviendas quedaron 
con daños severos. 
 Como producto del terremoto, se produjo un fuerte tsuna-
mi impactando en las costas chilenas que debido a un proble-
ma de comunicación y confusiones por parte de los organismos 
gubernamentales no se alerto correctamente a la población. La 

a países como Nueva Zelanda, Nicaragua, Panama, Colombia, 
Ecuador, Perú y las costas de Hawái.
El terremoto del 27 de Febrero es considerado como el segun-
do más fuerte en la historia de Chile, después del terremoto de 
Valdivia en1960. Se estima que la energía liberada es cercana 
a 100.000 bombas atómicas como la liberada en Hiroshima en 
1945.
 
 Tras el terremoto del 27-F diversas organizaciones no gu-
bernamentales cobraron  una importante participación para 
realización de ayuda humanitaria construyendo viviendas de 
emergencia,  otorgando víveres a los necesitados y apoyando 
tanto medicamente como psicológicamente a los sobrevivien-
tes.
 Dentro de estas organizaciones destaco la labor cumpli-
da por Un Techo para Chile, que en participación junto con Te-
letón, El Hogar de Cristo, Caritas y la Fundación Superación a la 
Pobreza  realizaron una campaña llamada Chile Ayuda a Chile 
recaudando 45 mil millones de pesos.
 Las fundaciones  Hogar de Cristo y Caritas se hicieron car-
go de la distribución de 360 toneladas de ropa y alimentos, en-
tregadas en más de 30 localidades devastadas por el terremoto 
y tsunami. En tanto, Un techo para Chile recibió un total de 15 mil 
millones, para concretar la tarea de la construcción de 20.000 
viviendas de emergencia a lo largo de las zonas afectadas. 

TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO Y UN TECHO PARA CHILE

Im-1.32 Bomberos en Constitución inspeccionando casas.
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 El Padre Cristian del Campo, capellán de la Organiza-
1  “Nos comprometimos a construir 20 mil viviendas 

de emergencia considerando la escasez de todo lo que había: 
la madera, los clavos, el zinc, etc. No sólo eso, sino que también 
la escasez de producción; en este país no estaba la capacidad 
instalada para que se produjeran mediaguas”.
 Para cumplir esta labor la Organización movilizo a más 
de 85 mil voluntarios durante los meses de Marzo y Abril del 2010 
entre las regiones V y VIII incluyendo la Metropolitana. Un techo 
tuvo que enfrentar variados problemas de producción debido a 
la gran “demanda” de materiales y también en la coordinación 
de las cuadrillas de voluntarios junto con la participación de los 
municipios.
 Un techo para Chile, según los informes realizados por la 
auditoría Deloitte  construyo 23.886 viviendas de emergencia. Los 
dineros entregados por la campaña Chile ayuda a Chile fueron 
gastados en la compra de materiales de construcción, transpor-
te y logística; alojamiento y comida para el voluntariado; gastos 
administrativos y operacionales.
 Para concluir, la labor de Un techo Para Chile en la recons-
trucción del país fue de una importancia enorme en el momento 
de recibir ayuda inmediata para los afectados. Por una parte, 
quedo demostrado que por medio de una institución no guber-
namental, los ciudadanos encuentran su manera de cooperar 
tanto monetariamente como voluntariamente, ayudando a agili-
zar los trámites a la hora de encontrar soluciones de emergencia. 
Por otra parte, quedo en evidencia que instituciones como la de 
Un Techo son de vital importancia para la cooperación a la hora 
de ayuda humanitaria tras desastres naturales.

1Anónimo, Capellán de un Techo Para Chile: “Nos impactamos pero olvidamos” 
[en linea] Terra Noticas, 20 de Febrero, 2011 <http://www.terra.cl/actualidad/es-
peciales/2011/f27/index.cfm?accion=noticias&id_reg=1594639>
[Consultado 23 de Marzo 2011].
2 Claudia Pedredos y David Abrigo, ¿Que fue de los fondos recaudados para el 
terremoto?[en linea] Diario el Ciudadano online, 15 de Diciembre 2010 <http://
www.elciudadano.cl/2011/01/10/teleton-post-terremoto-%C2%BFy-que-fue-de-
los-fondos-recaudados/>[Consultado el 23 de Marzo 2011].

Im-1.33 Imagén aerea tomada en Dichato trad el tsunami que afectó a la sona.
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 Según estimaciones, 100 millones de personas de todo el 
mundo se encuentran sin hogar o en situación de calle.  Esta es-
timación aumenta a 1.000 millones, si incluimos a aquellos cuya 
vivienda es muy insegura, temporal, o construida con material 
de desecho o de mala calidad. En Chile, el Catastro Nacional 
realizado en 2005, indica que sobre 7.000 personas, a lo menos, 
se encuentran en situación de calle. Es una cifra subestimada a 
los ojos de las ONGs que por décadas han trabajado con esta 
población.(Lowick-Avalos, 2005, redcalle.cl)
 El sector de la Parroquia la Matriz se caracteriza por su 
antigüedad, puesto que es el primer asentamiento urbano del 
puerto de Valparaíso lo que supone el deterioro habitacional 
propio del paso  del tiempo a lo que se añade las intervencio-
nes de la naturaleza. Los cerros Cordillera, Toro, Sto. Domingo y 
otros, por migración de las nuevas generaciones, albergan a una 
población cuyo envejecimiento es evidente lo que genera una 
serie de desafíos para los organismos estatales y también todos 
los integrantes de esta populosa comunidad.
 Desde hace algún tiempo, sobre todo en último periodo, 
hemos sido testigos del abandono y miseria en que han falleci-
do hermanos nuestros, evento que para algunos constituye algo 
connatural. Sin embargo, la consideración de  su dignidad como 
personas debe convertirse en un imperativo ético para generar 
una urgente respuesta de solidaridad.
 A partir de esta realidad es que el párroco Gonzalo Bra-
vo, junto con la asistente social de la Matriz Silvia Vásquez, y la 
psicóloga Marcela Miño, han encargado el diseño del proyecto 

de una Casa de Acogida para Enfermos Terminales en situación 
de Abandono, además de la remodelación del comedor 421, 
trabajo que fue tomado a modo de asistencia académica por 
parte de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica 
de Valparaíso.
 El  objetivo general de la obra es el de dar acogida para 
enfermos terminales en situación de abandono del sector de la 
Matriz, que permitirá el rescate y recuperación de la dignidad de 
la persona en abandono en el último periodo de su vida.
 Así este proyecto es la culminación de una serie de estu-
dios de antecedentes que buscan contestar las principales pre-
guntar surgidas
 A partir del encargo surgen las principales preguntas,
¿De qué manera se puede dar dignidad a la situación de po-
breza que viven las personas en el barrio Matriz? ¿Cómo lograr 
la compañía en aquellas personas que han sido abandonadas?
¿Cómo se puede recibir a aquel que no es recibido?
 Para esto se ha desarrollado un estudio de antecedentes 
que pasa desde la historia de Valparaíso, la historia de la salud 
en Chile y el movimiento moderno, terminando por ultimo en un 
estudio profundo del barrio y la pobreza logrado por medio de la 
observación y el croquis. Esto permitió conformar un marco refe-
rencial en el momento de proyectar la obra.

INTRODUCCIÓN AL HOGAR DE ACOGIDA

Im-2.1 Plaza La Matriz. 
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Im-2.2 La Matriz en la actualidad.
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 La iglesia La Matriz se caracteriza por su antigüedad, sien-
do el primer templo construido en Valparaíso que data aproxi-
madamente del año 1559, y partir de su construcción comienza 
el asentamiento urbano en la totalidad del puerto de Valparaíso.  
  Con el paso del tiempo,  las diversas intervenciones de la 
naturaleza han generado variados deterioros habitacionales. Por 
otro lado, la población que alberga los cerros porteños como lo 
son el Cordillera, Toro, Santo Domingo, lo cuales rodean la iglesia 
La Matriz,  y cuyo envejecimiento es evidente, generan una serie 
de desafíos para los organismos estatales y también para todos 
los integrantes de esta populosa comunidad.
 Durante el Siglo XIX, el progreso de Valparaíso se vio 
fuertemente afectado por el deterioro del comercio portuario en 
la ciudad, produciéndose que una gran cantidad de personas 
perdieran sus fuentes laborales y por ende los ingresos para su-
plir sus necesidades básicas, esta situación dio como resultado la 
creación de la “Olla de Santa Ana” en el año 1990. Esta consistía 
en una gran cacerola de comida que llevaban los feligreses de 
la iglesia La Matriz a los más necesitados del sector.  Al pasar los 
años, esta olla se transformó en el Comedor 421 que se ubica 
al frente de la plaza Matriz y el cual a la fecha diariamente sos-

FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN AL PROYECTO

tiene alrededor de 200 indigentes, que por medio del apoyo de 
grupos voluntarios se logra alimentar, vacunar y asear.  Por otra 

privados, sosteniendo una fuerte vinculación de colaboración 
con la gente que vive y participa en torno al barrio.
 Es importante señalar que la situación de abandono de 
un enfermo terminal en condición de extrema pobreza, es una 
realidad que en Chile se vive día a día.  Personas de escasos re-
cursos, que son atendidazas durante un tiempo determinado en 
hospitales o asistencias públicas a las cuales se les diagnostica su 
enfermedad terminal, deben volver a la calle - en soledad y po-
breza- , buscan con ansias y esperanzas un lugar donde pasar sus 
últimos días de vida en forma digna. La iglesia La Matriz, por un 
lado ya ha encontrado una solución de colaboración y asisten-
cia para dar alimentación a la gente pobre del barrio, surgiendo 
como nueva necesidad, hacerse cargo a través de un hogar de 
acogida para aquellas personas que presentan enfermedades 
terminales, de tal forma se ser atendidas y acompañadas en sus 
últimos días de vida en forma digna como merece todo ser hu-
mano.

Im-2.3 Croquis Mendigo La Matriz. Im-2.4 Croquis Mendigo La Matriz.
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HISTORIA DE VALPARAÍSO

 Desde los inicios de Valparaíso, este se mostraba a los 
primeros europeos como un modesto poblado que servía como 
“puerta” hacia el país, la proximidad de Santiago fue formando 
el “puerto” que recibía las mercaderías que iban hacia el interior 
del país. 
 Para los extranjeros que venían viajando meses sin tocar 
tierra, la palabra Valparaíso sonaba como a sol, bananos, hama-
ca y frescura., estos en su llegada no dejaban no dejaban más 
que sentir un sentimiento de decepción al encontrarse con un 
poblado muy básico y seco en sus alrededores.  Llegando hacia 
la ciudad, desde el mar, se podía apreciar una nube en el cielo 
levantada por las carrocerías que no permitía ver con claridad la 
llegada al puerto.

-
critos, llevarse la mayor decepción:
 “Hay –dice- pocos lugares que produzcan en el recién llega-
do una impresión tan profunda de fealdad como Valparaíso…
Después de un largo viaje por el mar, cualquiera tierra parece 
encantadora a los ojos del navegante, pero en esta ocasión sus 
efectos fracasaron.” 
(Walpole,1844, Pág 199)
 Sobre tres puntos tácticos se ubicaban tres fuertes que 
dominaban la Bahía conformando los límites extremos del pobla-
do. El primero se ubicaba a los pies del C°Artilleria, en el Castillo 
San Antonio construido en el año 1594; el segundo se emplazaba 
en el actual Paseo Atkinson, llamado Castillo la Concepción y 
levantado en el año 1676; y el tercero, llamado castillo San José, 
se dividía en dos, la primera parte ocupaba el actual Museo Lord 
Cochrane y la segunda parte se ubicaba en el Castillo Blanco o 
la Planchada, terminada ésta ultima en el año 1692. 
 La ciudad de Valparaíso, no fue fundada ni tuvo una 

-
miento no encontró ningún orden mayor que la disponibilidad 
de buenas tierras que permitieran el asentamiento de la gente, 
incluso las calles fueron trazadas por medio de donde pasaba la 
gente.
 La mayor densidad de la población se situaba a lo largo 
de la angosta playa y en las quebradas de San Francisco y San 
Agustín, en la inmediatez del puerto en donde se encontraba el 
espacio más poblado y activo de la ciudad.

Im-2.5  Plano de Valparaíso 1536.

 Urbina sostuvo que “Valparaíso era en la frontera de los 
dos siglos solo un poblado de menor rango con unos 5 mil habi-
tantes, aunque en el contexto del “reino” era nombrado como la 
segunda población después de Santiago.” (Urbina,1999, Pág 24)
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 En el año 1810, la ciudad de Valparaíso contaba con 
-

tre ellos dos. El primero era el puerto, altamente poblado y con 
gran actividad económica por la acción de las embarcaciones. 
El segundo era el Almendral, en donde se encontraba una mayor 
disponibilidad de tierras que fueron usadas en sus inicios como 
lugares de siembra y parcelas de agrado para burgueses que 
vivían en el sector del Puerto. Estos dos núcleos se encontraban 
divididos por El Cabo, un rocoso promisorio ubicado en la parte 
baja del C° Concepción.
 El puerto a sus alrededores próximos se encontraba con 
los cerros Cordillera y Arrayan y con las quebradas Márquez y 
Gandarillas, junto con la de San Francisco. Estas, quebradas, se 
encontraban densamente pobladas pero la parte de sus cimas 
aun no habían sido habitadas por los pobladores.
 Existían dos vías de comunicación entre el Puerto y  el Al-
mendral.  La primera, era a través de la orilla. La segunda era 
esquivando el Cabo por una subida llamada El Almendro, que 
tiempo después se bautizo con el nombre de  subida Urriola. Una 
vez arriba se bajaba por una huella llamada “de Elias” que ven-
dría posteriormente a formar la calle Cumming.
 Valparaíso, a lo largo de su historia, ha sido sometido a 
centenares de incendios. Estos después de efectuarse, daban 

-
mente el rostro de la ciudad.
Hacia el año 1811, el mar alcanzaba hasta los sitios donde se 
encuentran actualmente los tribunales de Justicia, la Plaza de la 
Aduana en ese entonces también se encontraba bajo el agua. 
En los 25 años que siguieron la ciudad duplico su extensión abar-
cando todos los sitios que permitieran su uso, de manera igual en 
el plan y en los cerros próximos.
“El porteño fue asumiendo que cada nueva calle era una con-
quista.”  
 A medida que la ciudad crecía, el almendral con el plan 
llegaron prácticamente a encontrarse, pero a diferencia del al-
mendral que se iba desarrollando ordenadamente, el plan iba 
creciendo en total desorden e indiferencia, con respecto a los 
trazados reguladores que desarrollaban las autoridades. Encon-
trándose, de todas formas, las mejores obras de arquitectura en 
el Puerto.

Im-2.6  Plano de Valparaíso 1734
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 El almendral prometía ser el futuro de Valparaíso, éste 
tuvo su gran transformación el año 1835. Tras el terremoto, que 
destruyo la iglesia de los mercedarios, estos procedieron a lotear 
sus terrenos para poder reconstruir su templo y una escuela situa-
da en las cercanías de esta.
 En esos años, en especial densidad se encontraban las 
quebradas; Márquez, Carampangue, Gandarillas y San Francis-

menos inclinadas, logrando de esta forma alzarse hacia  las lo-
mas de los cerros. 
 A medida que se acercaba al siglo XX,  surge en Valparaí-
so un fuerte aumento en la población de extranjeros radicados, 
destacándose aquellos de origen español, británico, alemán e 
italiano,  producto de los serios problemas económicos que afec-
taban a sus países, y veían en esta ciudad un puerto grandes 
expectativas laborales y sociales. 
 De esta forma, Valparaíso, se transforma en la cuidad 
puerto que albergaba a la mayor población de europeos en 
Chile. De estos inmigrantes fueron los Ingleses los primeros en to-
mar protagonismo en el Puerto. Luego los alemanes, los cuales 
se dedicaron a tres actividades que daban vida al quehacer 
del Puerto: la primera relacionada con el comercio internacional 
(empleados bancarios y representantes de casas mayoristas), la 
segunda lo constituían los comerciantes, empresarios y profesio-
nales independientes, y por último estaban los obreros especiali-
zados, que llegaron contratados por alguna empresa estatal (fe-
rrocarril).
 Desde el punto de vista histórico y urbano, nos surge la 
interrogante de: ¿Cuál es la importancia histórica de la iglesia 
La Matriz como núcleo fundador de Valparaíso? Al respecto po-
demos señalar, que desde los inicios mismos de la ciudad hemos 
visto que esta iglesia ha estado presente en la historia de Valpa-
raíso, siendo el primer templo de oración reconocido, la cual, de-
bido a su ubicación y relativa inmediatez con el puerto, ha entre-
gado por años servicio a los creyentes, constituyendo un núcleo 
de atracción para las personas, generando así un enclave desde 
el cual se ha producido naturalmente el crecimiento urbano de 
la ciudad.

Im-2.7  Plano de Valparaíso 1854.
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María Loreto Torres escribio:
 “Hoy Valparaíso, en pleno siglo XXI, mira su pasado y su 
propia identidad, como un capital cultural que puede potenciar 
su futuro y hacer más sólido su crecimiento y desarrollo. Su parti-

comienza a descubrir sus valores patrimoniales. Esto ha motivado 
la protección creciente de sus barrios históricos como monumen-
tos nacionales y ha levantado la idea de que Valparaíso sea re-
conocido como patrimonio de la humanidad. Gran desafío que 

obliga estar a la altura del mismo y a mantener sus valores patri-
moniales tangibles e intangibles en el tiempo. ” (Torres,2002, Pág 
2)
 El consejo de monumentos establece que es necesario 
proteger la forma de vida de los actuales habitantes de esta 
área, protegiendo el espacio construido que la acoge, en el en-
tendido que su valor patrimonial radica no tanto en las formas 
construidas en si misma, sino en la riqueza de la relación del es-
pacio con sus habitantes.

Im-2.8  Plano de Valparaíso 1901. Im-2.9  Plano de Valparaíso 1999.
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CONTEXTO HISTORICO DE LA MATRIZ DE VALPARAISO

 La Iglesia Matriz ha existido desde los inicios de la cuidad 
puerto. Se tienen catastros que indican que la primera iglesia fue 
construida en 1559 probablemente por mandato del Obispo de 
Santiago Sr. Rodrigo Gonzales de Marmejo, está construcción se 
ubico exactamente en el mismo lugar que la iglesia actual.
 En sus inicios, la iglesia La Matriz, era ocupada por los tri-
pulantes de las naves que fondeaban en la bahía, presidiendo a 
ella por medio de un sacerdote de la Doctrina de Casablanca 
que atendía a la tripulación, celebrando la misa y confesando a 
los marinos.
 Desde los primeros tiempos el destino de la iglesia no fue 
fácil, ya que está fue asechada por piratas, que al atacar Valpa-
raíso encontraron en sus pasos a La Matriz, siendo sus bodegas, 
casas e iglesia acañoneadas y robadas sin discernimiento por 
piratas como Francis Drake en 1568 o George Spilbergen en 1615.
 Los frecuentes ataques de la época, obligaron a construir 

-
cial y ocupando posiciones estratégicas a lo largo de la ciudad 
puerto.
 En los primeros años la iglesia Matriz no llevo un registro de 
actas ni libros parroquiales que permitieran reconocer claramen-
te quien  fue el primer párroco de la iglesia, y tampoco existe un 
decreto de nombramiento episcopal que permita la acredita-
ción de este.
 Existen dos versiones diferentes según los Pbros. Don Vi-

primer párroco, por medio de un documento judicial, debería 
ser Hernández de Cáceres, documento que estaría fechado en 

-
quia Matriz fue originada de la de San Martín de Tours de Quillota, 
siendo su primer párroco don Francisco Martinez de Lersundi en el 
año 1600.
 El primer sacerdote porteño asumió en la iglesia la Matriz 
fue don Juan de Olivares y Vásquez, en el año 1658, siendo el 
sucesor del padre Diego Sanchez Chaparro. 

Im.2.11Reproducción de los Ataques a la bahia de Valparaíso.

Im.2.10 Primera Iglesia de La Matriz  1558.
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 En el interior de la iglesia, está cuenta con dos símbolos 
muy antiguos que cada cado una tiene una origen e historia pe-
culiar, una es el Cristo y la otra es la imagen de Nuestra Señora de 
la Aurora.
 Según cuenta David Otelo, la llegada del Cristo a la Ma-
triz fue por un evento inusual. El Cristo llego al puerto de Valpa-
raíso para luego llevárselo a la ciudad de Santiago. Cuando el 
carruaje pasó al frente de la plaza la matriz,  este se atasco de 

-
ta de de tal evento se abalanzaron sobre el Cristo y lo llevaron al 
interior de la iglesia, para no sacarlo nunca más.
Como escribió Otelo en su libro Historia de la Parroquia La Matriz;

había forma de subir en el cerro de Carretas, era voluntad del 
cielo que venerara en Valparaíso. ” 
Por otra parte la imagen de Nuestra Señora de la Aurora fue do-
nada por el Rey Felipe II, siendo traída a la parroquia de la Matriz 
en los inicios del siglo XVII.
 La tradición cuenta que alrededor del año 1688, la ima-
gen de la virgen se puso a derramar lágrimas por un periodo de 
7 días. El párroco en ese momento viendo tal acontecimiento, 
decidió sacar a la imagen en una procesión. Esto dio lugar a que 
se formara una tradición, en la cual acorde a la misma fecha de 
ocurrido el incidente, se rezara una novena, esta práctica perdu-
ro por más de doscientos años.

 En el año 1730, un violento sismo grado 8,5 y posterior 
tsunami aconteció al puerto de Valparaíso. Arrasando con la 
mayoría de las construcciones y anegando a gran parte de la 
población que vivía en la parte baja de la ciudad.
 Esto dio lugar a la reconstrucción del templo de la Matriz, 
en donde se construye una obra de mucho más envergadura 
que la anterior, utilizando nuevamente el adobe como material 
base para  la construcción y con un estilo bastante marcado en 
el barroco.
Myriam Waisberg explica sobre el desarrollo del nuevo templo de 
ese momento:
 “Según el plano que se conserva de esta obra, el proyecto co-
rresponde a un conjunto de mayor envergadura, desarrollando 
una composición arquitectónica simétrica de gran simplicidad 

de acentuada profundidad, cuya proporción es de 1:4 a ambos 
costados se le adosan dependencias de menor altura que per-
miten su iluminación natural mediante un esbozo de claristorio. 
(Waisberg,1992, Pág 125) 

Im.2.13 Imágen de Nuestra Señora de la Aurora.

Im.2.12 Imágen de la Matriz y Plaza Echaurren 1810.

SIMBOLOS PARA LA IGLESIA

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA TRAS TERREMOTOS
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 La Matriz tuvo un importante participación en los años 
que Chile lograba su independencia.
 Primero desde la independencia de Valparaíso con su 
primer cabildo en donde por decisión democrática de los parti-
cipantes, decidieron nombrar a Nuestra Señora de las Mercedes 
de Puerto Claro como patrona de la ciudad, debido a que en 
ese momento seguía presidiendo a la iglesia La Matriz.

idea edilicia:
“La primera diligencia de los devotos particulares… fue nombrar 
un patrón cuya celeste gracia iluminara sus futuras deliberacio-
nes”.  
 Por otra parte el 18 de Septiembre de 1810 en la primera 
junta de gobierno, debido a que los objetivos de la liberación 
española no solo se limitaban en los aspectos económicos y po-

-

y un texto de los Santos evangelios sobre el cual los cabildantes 
presentaron juramento en nombre de la ciudad.
 Luego de la realización de la constitución de 1822 , el 
gobierno de don Bernardo O’Higgins se enfrento a un desgas-
te progresivo lo que llevo al levantamiento de las provincias di-
rigido por Ramón Freire, dando lugar a que el 28 de enero de 
1823, entregase el mando a una junta de tres personas. Luego 
O´Higgins se retiro al puerto de Valparaíso para luego exiliarse 
en el Perú. En los momentos previos a embarcarse en la fragata 
Fly, don Bernardo O´Higgins, concurrió por última vez al templo 
parroquial Matriz, asistiendo a misa y orando ante la imagen del 

embarcarse junto a su  familia, y no retornar jamás a su querida 
patria.
 Por ultimo en el año 1824 , llego a Chile la delegación en-
viada desde roma encabezada por Monseñor Juan Muzi,  vicario 
de la Su santidad  Leon XIII. También participaban en esta comi-
tiva, el canónigo Juan Maria Mastai y el Pbro. Don Jose Salusti, 
secretario del Vicario.
 Esta comitiva, no al no ser muy bien recibida en Santiago 
se retiraron a la ciudad Puerto de Valparaíso, pernoctando por 8 
días en esta ciudad, quedándose en la parroquia de la Iglesia La 
Matriz.

Im.2.14 Escudo de Valparaíso.

Im.2.15 Imágen de la Primera junta de gobierno.

LA MATRIZ EN LA INDEPENDENCIA DE CHILE

 La importancia de la visita aparareceria más tarde, ya 
que el canónigo Juan Maria Mastai, con el tiempo vendría a ser 
el sucesor del papa Gregorio XVI, elegido como el papa Pío IX., 

la iglesia.
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 A medida que la ciudad iba avanzando en su urbaniza-
ción, diferentes congregaciones empezaron a llegar al puerto, 
instalándose en las cercanías de la iglesia Matriz. Las congrega-
ciones eran; Agustinos, Franciscanos, Jesuitas y Dominicos.
 Junto a la plaza Matriz, en la calle que sube hacia el cerro 

Por la parte de atrás del templo, los jesuitas habían construido su 
residencia. Con el paso del tiempo, al ser expulsado los jesuitas 
de Chile, esta fue heredada a los dominicos quienes habilitaron 
la sede para el Congreso Nacional, del cual permaneció, esa 
vez, solamente por un año y medio en la ciudad.
“Lavaderas, aguateros, arrieros, vendedores de velas, panade-
ros, lecheros, hojalateros, sumados a los jornaleros o cargadores 
del puerto, iban dando forma a este sello cultural propio de los 

-
rroquial…Morfológicamente el barrio es considerado parte de la 
iglesia”  Im.2.16 Alberto Cruz en plaza La Matriz.

 El Consejo de Monumentos Nacionales es el organismo 
técnico del Estado de Chile encargado de la protección y tui-
ción del patrimonio cultural y natural de carácter monumental. 
Fue creado en 1925 y depende del Ministerio de Educación. 
En esta cualquier persona, entidad, institución pública y privada 
puede solicitar un bien como monumento nacional. Las cate-
gorías para pertenecer al consejo se separan en Monumentos 
Históricos, Zonas Típicas, Santuario de la Naturaleza, Monumento 
arqueológico y Monumento Publico.
 Valparaiso, bajo la legislación del Consejo de Monumen-
tos Nacionales dividio la ciudad en zonas Patrimoniales, estás se 

Plazas Sotomayor, Justicia, Eleuterio Ramirez y la Matriz, estas por 

por el Consejo de Monumentos Nacionales.
“La  Matriz fue declarada la primera zona típica en Chile, en el 
año 1971 en el mes de Octubre por medio del decreto supremo 
N°2412.”

Im.2.17 Imágen del contorno de Valparaíso y la zona patrimonial.

LA MATRIZ COMO MONUMENTO NACIONAL

CONGREGACIONES Y VECINOS DEL BARRIO
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 El área histórica de Valparaíso forma parte de la traza 

culturales y socio económicos que imprimieron al Puerto de Val-
paraíso, su trascendencia como lugar con gran identidad, ge-
nerando de esta manera tener un valor histórico que dio lugar 
a ser reconocido ante la UNESCO el año 2003 como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.
 A continuación se nombraran ciertos puntos a considerar 
extraídos desde la Normativa del Consejo de Monumentos Na-
cionales que inciden directamente con el caso arquitectónico 
del proyecto La Matriz.
Articulo 2:
 ...“para hacer construcciones nuevas en una Zona Típica o Pin-
toresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera con-
servación, se requerirá la autorización previa del Consejo de Mo-
numentos Nacionales, la que sólo se concederá cuando la obra 
guarde relación con el estilo arquitectónico general de dicha 
zona, de acuerdo a los proyectos presentados.”  (M.Torres.2002.
Pág13)
Artículo 3°:
...“El Instructivo, además, complementa en materias de orden 
patrimonial, lo dispuesto en la Ley y Ordenanza General de Urba-
nismo y Construcciones, en especial las disposiciones referidas al 

obra y supervisión de éstas.
Para estos efectos, la Dirección de Obras Municipales, incluirá, en 

-
pica o Pintoresca, y de Monumento Histórico según corresponda
Artículo 7°:
Contenidos de los expedientes según naturaleza de intervención:
 Cuando se trate de intervenciones en un inmueble 

detalladas, será necesario adjuntar adicionalmente, antece-
dentes planimétricos actuales, que indiquen en forma preci-
sa la situación en que se encuentra el inmueble y las obras de 
restauración,conservación, reparación, rehabilitación y/o reci-
claje propuestas . (M.Torres.2002.Pág17)

Im.2.18 Imagen del barrio La Matriz.

-

Monumento Histórico, Inmuebles de Valor Histórico Artístico, el 
expediente incluirá fotografías de los inmuebles colindantes y 
dos fotografías de conjunto en la misma cuadra y ambos frentes, 
para ilustrar la tipología y características del entorno que se inter-
viene. 
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Artículo 18º:
Criterios de Intervención para los Monumentos Históricos:
 Los Monumentos Históricos no se podrán demoler y en 
general sólo podrán ser objeto de obras de conservación y res-

culturales singulares. No se permitirán alteraciones que sustituyan 
o destruyan las características originales y sobresalientes. No se 

su totalidad todos los elementos originales existentes en el inmue-
ble y recuperar las texturas y materiales. (M.Torres.2002.Pág13)

Artículo 20º:
Imueble de Valor Ambiental Singular :
 Aquel cuya volumetría y tratamiento de fachada reúne 
elementos de interés y constituye un aporte ambiental por sus 
atributos, pero no se destaca por sí solo en el conjunto. Puede 
corresponder a una tipología arquitectónica menos elaborada, 
compleja o distinta de los inmuebles más destacados y represen-
tativos del área pero constituye un elemento que apoya o refuer-
za al conjunto, permite una notable articulación con el entorno 
y, contribuye a conformar un determinado ambiente urbano.
(M.Torres.2002.Pág13)

Descripción del Sector Matriz:
 El entorno de la Iglesia La Matriz y el sector del Cerro San-
to Domingo corresponden al núcleo fundacional de Valparaíso, 
y presentan viviendas de arquitectura vernácula de gran valor, 
de uno o dos pisos, de fachada continua en la línea de la ca-
lle. El entorno de la Iglesia La Matriz se caracteriza por su trama 
sumamente irregular, que presenta numerosos quiebres fruto de 
la abrupta topografía del sector, lo que determina una vialidad 
eminentemente peatonal, estrecha, surcada por escaleras y pa-
sajes, que a su vez da lugar a bifurcaciones e inusuales plazuelas 
y espacios de remanso, constituyendo a este sector en uno de los 
más representativos de la singularidad urbanística porteña. 
 Se destaca la utilización de una gama variada de colores 
y elementos clasicistas que dan riqueza e interés a las construc-
ciones. El adobe, la albañilería y la madera son los materiales 
predominantes en las construcciones. El suelo urbano se utiliza 

-
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Respecto de los predios afectados por el Seccional de Preserva-
ción de Vistas:
 Para el área ZEM: (entorno a la iglesia La Matriz): mínima 

 No obstante lo establecido en el PRC, se tendrá presente 
la especial situación de las Plazas La Matriz y Echaurren ya que 
se debe reconocer la situación de escalonamiento, techumbres 
inclinadas, alturas asimétricas, etc. De modo de proyectar cada 
intervención dentro del contexto general del sector. 

SOBRE LOS MATERIALES EN OBRA EXISTENTES

 La materialidad de las obras actuales se deberá man-
-

ciones sólo en aquellos casos en que se demuestre que por ra-
zones de seguridad, conservación debidamente fundadas, sea 

morfología original.

de zinc ondulado, o maderas a la vista, salvo por razones de se-
guridad, se tratará de no alterar su terminación, ya que dicha 
materialidad forma parte de los elementos que otorgan diversi-
dad al conjunto.
 Quedarán prohibidos el uso de materiales que sean imi-
taciones de otros, como tejas plásticas, imitaciones de madera 
o piedra, etc., tanto en fachadas como en techumbres, cierros, 
muros, etc.
Ventanas, puertas y vanos en general para Obra Nueva:
 En las ventanas deberá predominar el formato o propor-
ciones del sector. En todo caso de tratarse de una obra nueva 

-
drá presente las características de éstos, de modo de lograr ar-
monía de conjunto.
 
SOBRE LA ALTURA DEL EDIFICIO

medirá desde el nivel de solera, en el punto medio del frente pre-
dial. La altura máxima para la continuidad exigida a una nueva 

-
tinuidad de las fachadas de la misma cuadra en que se emplace 

Im 2.20 Lugar de propuesta arquitectónica.
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 El depurado espacio moderno, con sus características 
clínicas biológicas, medioambientales o sustentables, tiene su 
origen en el conocimiento del cuerpo humano y en la concien-
cia de la necesaria salubridad de la arquitectura y el espacio 

iluminada, ventilada y sobre todo aséptica. 
-

taria, fue el de Paris del siglo XVIII, donde en torno al Hotel Dieu, 
en este proyecto se genero fuertes críticas a los arquitectos, es-
tos, preocupados más bien por los estilos que por la función.  Las 
investigaciones sobre el aire, de Antoine. Laurent Lavoisier, con-
vocaron cambios en el criterio de diseño hacia una nueva ar-
quitectura salubre iluminada y ventilada, como una máquina de 
curación”.

arquitectura y organizando la urbe hasta consolidarse en lo que 

del funcionamiento anatómico y psicológico del cuerpo, consti-
tuyendo la maquina del habitar, y su aséptico espacio liberado. 
En arquitectura, las obras que mejor sintetizaron esta nueva visión 
fueron los sanatorios antituberculosos, como el Purkersdorf (1903) 
de Josef Hoffman, en las afueras de Viena; el Zonnestraal (1925-
1928), en Hilversum, de Johannes Duiker y Bernad Bijvoet´s; el afa-
mado Sanatorio Antituberculoso de Paimo (1929-1933) de Alvar 
Aalto; y el dispensario Antituberculoso (1934-1938) de Josep Lluis 
Sert, en el Raval de Barcelona.
 Una nueva arquitectura consiente emergió acogedora 
para el cuerpo enfermo, curando a través de sus espacios. Se uso 
el sol, luz, ventilación, techos-terrazas, higiene y blancura como 
medio para prevenir y curar la tuberculosis.

ARQUITECTURA MODERNA SALUBRE

Im.2.21 Sanatorio de Paimio,1932. Alvar Alto.

Im.2.22 Sanatorio de Pukersdorf,1905. Josef Hoffman.
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 La salud ha sido tratada desde los orígenes de Chile, esto 
se puede remontar desde los pueblos originarios. En el pueblo 
Mapuche, el Kutran o enfermedad, era curada por el Machi, 
quien vendría a ser hoy en día lo que entendemos por médicos.
 El primer hospital fundado en Chile data de 1552, bajo la 
herencia española en el periodo de la Conquista. Luego tiempos 
después, en la Colonia,  los hospitales vendrían a cumplir roles 

-
plían el rol de dar confort mental y físico para sus pacientes.
Desde el inicio de la Republica, la historia de la salud pública se 
puede dividir en 4 periodos:

Del Periodo de la Independencia a la 1ra Reforma (1810-1954)

 Vendría a ser el primer periodo en donde se crean las pri-
meras instituciones republicanas, en donde destaca la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile (1842), dando inicio a la 
consolidación del desarrollo de la medicina en Chile, por medio 
de estudios de enfermedades endémicas existentes progresan-
do la higiene tanto pública como domestica. 
 En Chile, una de las primeras instituciones que demostró el 
carácter sanitario con iniciativas políticas, fue la Caja de Seguro 
Obrero Obligatorio, de enfermedad, Invalidez y Vejes, creada en 
1924, amparada por el ministerio de Salubridad. La institución fue 
la herramienta de acción gubernamental para mejorar la salud y 
el bienestar social en donde se trabajo en conjunto médicos con 
arquitectos.

Del periodo de 1944 hasta 1980

 En 1944 se creó la Sociedad Constructora de estableci-
mientos Hospitalarios. En un principio, estaba encargada de los 

-
disciplinarios del departamento de Arquitectura del Servicio Na-
cional de Salud (SNS), hasta que en 1967 la Sociedad Construc-
tora creó su propio departamento Técnico.

siguiendo los patrones de la racionalidad, como el instituto Trau-
matológico (1937), el Consultorio del Servicio Nacional de Salud 
en calle Copiapó (1938), el Hospital José Joaquín Aguirre (1952) y 
el Hospital del Tórax (1954).

Im.2.23 Imagen Machi Mapuche.

Im.2.24 Imagen Hospital de Universidad de Chile 1842.

BREVE RESEÑA DE LA SALUD EN CHILE
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 Desde 1964  la política del gobierno se destaco en invertir 
en centros asistenciales, formaciones y enrolamientos de perso-

-
dicina estuvo estrechamente ligada al desarrollo social del país, 
incluyendo aspectos de liderazgo social y político.
 Con el gobierno militar, se asumió un rol subsidiario en la 
salud, entregando la responsabilidad de la salud a cada sujeto 
como un actor particular. Sin embargo esto se reorientó en 1980 
con la promulgación de una nueva constitución.

El periodo de la Constitución del 80´ 

 Con la promulgación de la Constitución, se da lugar a 
fuertes cambios en la estructura y administración del sistema de 
la salud. Se conforman las ISAPRES, agentes privados administra-
dores de servicios de salud, creando un sistema mixto de salud 
entre público y privado.
Se da lugar a la descentralización del sistema de salud de la Re-
gión Metropolitana, se crean 27 servicios de Salud como entida-
des semiautónomas, a cargo del MINSAL. El Estado adquiere un 
rol subsidiario frente al accionar privado.
La atención primaria se municipaliza, pasando a manos de las 
municipalidades la administración de los centros asistenciales de 
cada comuna.

Ultimo periodo, entre 1990 - 2000.

 Bajo los gobiernos de la Concertación, se administra el sis-
tema de salud heredado, se mantiene la administración munici-
pal de atención primaria, la conformación del Servicio Nacional 

Por último el gobierno de Ricardo Lagos, en el año del 2001, reali-
za la reforma de salud que perdura hasta la actualidad.

Im.2.25 Imagen Hospital del Tórax.

Im.2.26 Imagen Hospital José Joaquín Aguirre.
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 La historia de las personas en situación de calle durante 
el siglo XX se encuentra estrechamente vinculada a la acción 
privada de diferentes instituciones y personalidades del país.   

manera previa a la construcción de un Estado con atribuciones 
en materia social, quienes hicieron una primera intervención en 
la población más desamparada. Organismos de caridad vin-
culados a la Iglesia Católica y a organizaciones de carácter 

algunas de estas organizaciones obtuvieron apoyo económico 
de parte del Estado, a través de aportes monetarios periódicos y 
directos, las acciones privadas no constituyeron una política so-
cial pública. 
 Durante las décadas del 50 al 80,  las nuevas estrategias 
de desarrollo social, centradas en la educación y el mejoramien-

desde un Estado Asistencial a un Estado de Bienestar. Dotada 
la institucionalidad chilena de los instrumentos básicos de la se-
guridad social, se consiguió  mejorar las condiciones de salud 
y previsión, una mayor cobertura educacional, aumento en la 
adquisición y construcción de viviendas, menor analfabetismo y 
descenso de la mortalidad infantil.
 Al igual que en décadas pasadas, las actividades de pro-
tección a la población adulta sin hogar continúan fundamen-
talmente ligadas al compromiso de las instituciones privadas, las 
que entregan alojamiento, alimentación, y en muchos casos, in-
tervenciones de carácter psicosocial a las personas en esta situ-
ación.
Sin embargo, el esfuerzo del aparato público entre las décadas 
del 50 al 80 no redundó en la implementación de una interven-

situación de calle, quedando éstas invisibilizadas como parte de 
los amplios sectores de la población que se encontraban en situ-
ación de pobreza. 

-
dado, el Estado inició un proceso de valoración y reforzamiento 

del gasto social per cápita en todos los sectores sociales, espe-
cialmente en educación, salud, vivienda y previsión. Como resul-
tado un importante descenso en los indicadores de pobreza, de 
38,6% en el año 1990 a 18,8% en el 2003, y de la indigencia, que 

LA POBREZA EN CHILE Y EN LA MATRIZ

Im.2.27 Croquis de indigente.

Im.2.28 Croquis de indigente.
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disminuyó desde un 12,9% a 4,7% durante el mismo período.
 La disminución en los índices de la pobreza y la indigen-
cia ha permitido visualizar y diferenciar las particularidades de 
los grupos de mayor vulnerabilidad social. Esto ha derivado en el 

-
puesta a sus necesidades; Ej. Sistema Chile Solidario destinado a 
las familias en situación de indigencia.
 Al igual que en décadas pasadas, las actividades de pro-
tección a la población adulta sin hogar continúan fundamen-
talmente ligadas al compromiso de las instituciones privadas, las 
que entregan alojamiento, alimentación, y en muchos casos, in-
tervenciones de carácter psicosocial a las personas en esta situa-
ción.
 En Valparaíso, existen numerosos grupos humanitarios y 
caritativos que se han organizado para ayudar a las personas 
que habitan en las calles a través de la entrega de alimentos, 
ropa y servicios. Se trata de grupos de parroquias, miembros de 
instituciones educacionales o personas que se reúnen según di-

-
corridos por las calles en las noches para entregar su apoyo a, 
según el Catastro Nacional 2005, a 5,2 personas por cada 10.000 
habitantes; esto es, a 557 personas que constituyen el 7,7% del 
total nacional. 
 El sector de La Matriz se caracteriza por su antigüedad, 
ya que fue la primera colonia urbana del puerto de Valparaíso. 
Por lo mismo, una de sus características actuales es el deterioro 
habitacional propio del paso de los años y de las intervenciones 
de la naturaleza. Los cerros  Cordillera,  Toro,  Sto. Domingo y otros 
albergan a su población  cuyo envejecimiento generacional es 
también evidente, lo que implica una serie de desafíos a los dife-
rentes organismos, sean estatales o privados, aunque también  a 
todos los habitantes de la misma comunidad. Paralelo a ello, se 
ha establecido la existencia, en su entorno, de personas en situa-
ción de calle en un número no precisado –dadas las característi-
cas propias de esa condición- quienes en los últimos veinte años, 
por iniciativa de voluntarios laicos y consagrados, cuentan con 
un aporte alimenticio, en un promedio de 100 almuerzos diarios, 
a través del Comedor Solidario 421.
 Ha existido una respuesta al hambre, pero en este último 
período, se ha sido testigo del abandono, la soledad y la miseria 
en que fallecen algunos en situación de calle, lo que se ha cons Im.2.23 Croquis de indigente.

tituido como  un hecho connatural y, por lo mismo, invisibilizado a 
la conciencia. Esto debe  convertirse en un imperativo ético que 
impulse hacia la transformación y permita así la generación ur-
gente de una respuesta de solidaridad que les devuelva la digni-
dad, al menos, en el momento del paso hacia la muerte. El morir 
acompañado en un ambiente digno es quizá un último derecho 
al que puedan acceder, ya que gozaron de pocos o ninguno en 
vida. 
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2.1: Fernández, (2010)Plaza La Matriz[Fotografía],imagen propia.
2.2: Fernández, (2010)Fachada Matriz[Fotografía],imagen propia.
2.3: Fernández, (2010) Croquis de Mendigo 1 [dibujo], imagen 
propia.
2.4: Fernández, (2010) Croquis de Mendigo 2 [dibujo], imagen 
propia.
2.5: Vasqués, (1999( Plano de Valparaíso 1536 [dibujo], recupera-
do de Cartografía de Valparaíso.
2.6: Vasqués, (1999) Plano de Valparaíso 1734 [dibujo], recupera-
do de Cartografía de Valparaíso.
2.7: Vasqués, (1999) Plano de Valparaíso 1901 [dibujo], recupera-
do de Cartografía de Valparaíso.
2.8:  Vasqués, (1999) Plano de Valparaíso 1901 [dibujo], recupera-
do de Cartografía de Valparaíso.
2.9:  Vasqués, (1999) Plano de Valparaíso 1999 [dibujo], recupera-
do de Cartografía de Valparaíso.
2.9: Plano de Valparaíso 1999
2.10: Toledo, (2003) Iglesia La Matriz 1558, [Impreso], Breve Historia 
de la Parroquia de la Matriz.
2.11: Toledo, (2003) Ataques a Valparaíso, [Impreso], Breve Histo-
ria de la Parroquia de la Matriz.
2.12: Toledo, (2003) Plaza Echaurren, [Impreso], Breve Historia de 
la Parroquia de la Matriz.
2.13: Toledo, (2003) Nuestra Señora del Aurora, [Impreso], Breve 
Historia de la Parroquia de la Matriz.
2.14: [Imagen de escudo de Valparaíso], recuperado de http://
heraldicadechile.blogspot.com/2010/03/valparaiso.html
2.15:Subercaseaux,(Sin fecha) Primera Junta de gobierno, [Pintu-
ra] recuperado de http://www.redchilena.com/Pintura/PedroSu-
bercaseaux/primerajunta.asp
2.16:Anonimo,(Sin fecha) Alberto Cruz acto Plaza Matriz, [Foto-
grafía], Archivo escuela de Arquitectura PUCV
2.17: Guillon,(2007) Contorno Valparaíso,[imagen digital] recupe-
rado de www.plataformaurbana.cl
2.18:Ivelic,(2008) Barrio La Matriz, [ Fotografía ], Archivo escuela 
de Arquitectura PUCV

-
raíso, [Imagen digital] recuperado de www.ciudaddevalparaiso.
cl/inicio/patrimonio_cronicas.php?id_hito=10
2.20: Fernández, (2010) Lugar de propuesta Arquitectónica, [Fo-
tografía], imagen propia.

2.21:Anonimo (Sin fecha) Fachada del Sanatorio de Paimio, [Fo-

html
2.22: Anónimo (Sin fecha) Interior Sanatorio de Pukerdorf, [Foto-
grafía] recuperado de www.revistaca.cl/2006/06/concepcion-
sanitaria-de-la-arquitectura-la-salubridad-que-marco-el-espa-
cio-moderno
2.23: Anónimo, (Sin Fecha) Machi [Fotografía ] recuperado en 
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/758836 
2.24: Anónimo (Sin Fecha) Hospital Universidad de Chile [Fotogra-
fía] 
2.25 Anónimo (2007) Hospital del Tórax [Fotografía ] recuperado 
en http://img12.imageshack.us/i/hospitaldeltorax01j.jpg
2.26: Anónimo (Sin Fecha) Hospital Clinico J.J. Aguirre [Fotografía] 

2.27: Fernández (2010) Croquis indigente 4 [Dibujo] imagen pro-
pia.
2.28: Fernández (2010) Croquis indigente 5 [Dibujo] imagen pro-
pia.
2.29: Fernández (2010) Croquis indigente 6 [Dibujo] imagen pro-
pia.
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Im. 3.2 Plano de Valparaíso destacado el barrio la Matriz.

ESTUDIO DEL BARRIO
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Im. 3.3 Plano del barrio La Matriz.
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 A continuación un relato-Observación recogida de la sín-
tesis de croquis hechos en la Matriz y en el entorno de ella.
Partiendo primero por la Plaza Echaurren, donde la plaza por 
medio de su extensión sostiene una situación de ACOGIDA a los 

de la fuente para el VISITANTE, y  por otra parte con el ofreci-
miento de los bandejones  verdes de la plaza que  RECIBEN al 
residente.(Im-3.3 y 3.4).
 La geometría de la plaza, junto con su levedad de altura, 
dan lugar a que el habitante se encuentre con el cielo, regalán-
dole PROFUNDIDAD a la persona en su recorrido, ya no tan solo 
para bordear la plaza en su transitar sino que también invitando 
al habitante a atravesarla y ocuparla como atajo en su ir por el 
barrio.
 Luego, la iglesia y el mercado se alzan como extremos 
que limitan el barrio. Estos extremos se potencian por medio de la 
distancia que existe entre ambos, generando un entre que sostie-
ne la disputa entre el ocio de la plaza y el negocio de los vende-
dores ambulantes. Siendo el paso de la gente primero dilatado 

por medio del roce con los negociantes y luego con la ascensión 
de las escaleras llegando a la plaza.(Im-3.5)
 La iglesia Matriz, mediante su monumentalidad, se ofrece 
al habitante del barrio mostrándose a través de su fachada ha-
cia la plaza, recibiendo a quien camina por el barrio.
Po otra parte, la iglesia junto con el Mercado y con la Plaza 

-
rando un perímetro que sostienen una relación de equivalencia. 
Estos hitos se emplazan de manera que quedan transversalmen-
te enfrentados, “rematando” el recorrido de las personas abrién-
dose como pórticos de la ciudad y del cerro para el e habitante 
del barrio.(Im .36)
 Por último la Matriz al concentrarse dentro de la trama de 
barrio, da lugar a que el habitante se reconozca y que genere 
una cierta propiedad en su habitar. Esto, sobre todo, se potencia 
bajo la gran necesidad que tienen las personas del lugar por no 
poseer posesiones propias, por cuanto se sientes propietarias del 
barrio mismo.

Im. 3.4 Esquema de la Plaza Echaurren.

Im.3.5 Croquis de la Plaza Echaurren.

CROQUIS DEL BARRIO LA MATRIZ
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Im. 3.6 Croquis de la Plaza Echauren 2. Im. 3.7 Croquis de la calle Matriz hacia la Iglesia.

Im. 3.8 Croquis de la plaza La Matriz.

OBSERVACIONES DE CROQUIS:

Im.3.1Esquema de la Plaza Echaurren, donde se muestra la circu-
lación que permite el atajo de las personas.
Im 3.3:-La plaza mantiene una levedad en la altura, con respecto 

profundidad al habitante del barrio. Esta otorga a la vez el poder 
atravesar la estancia con un cierto DOMINIO en la estancia.
Im 3.4 El borde interno cobra un espesor verde, que al situarse 
sobre el nivel del pie,  permite un cierto apropio a los moradores 
que residen en la estancia. Por tanto la plaza CON-JUEGA con 
una doble estancia que es sostenida por este borde interno.
Im 3.5 -La calle es apropiada por los vendedores dejando un leve 
espacio para el caminante, provocando el roce que DE-MORA. 
La iglesia se presenta ERGUIDA en el fondo conteniendo la pro-
fundidad de la vista.
Im 3.6 La iglesia la matriz se PRE-SENTA por medio de un patio 
que recibe y acoge al visitante, ofreciendo la explanada en el 
recorrido de los habitantes del barrio. Por tanto la medida de ser 
recibidos ante la iglesia  parte de la misma llegada.
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Im. 3.9 Croquis de la fuente plaza Echaurren. Im. 3.10 Croquis de la calle Matriz hacia el mercado.

Im. 3.11 Croquis interior comedor 421.

OBSERVACIONES DE CROQUIS:

Im 3.7: Desde la fuente aparece la torre de la Matriz, mantenien-
do una vinculación visual entre los hitos barriales.”El habitante se 
acompaña”.
Im 3.8: El negocio del mercado se extediende por las calles proxi-
mas a este, se produce una estrechez que da lugar al rose entre 
quien camina y quien vende, el negocio forma parte del habitar 
común del barrio.
Im 3.9: Desde el interior del comedor 421, la aglomeracion de las 
personas mientras comen, la intimidad de la comida “personal” 
es ihnibida en un acto común de la sala.
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Im. 3.12 De la Plaza Matriaz hacia el Mercado.

Im. 3.13 Croquis Plaza Echaurren 3.

Im. 3.14 Croquis de mendigo en plaza Echaurren.

OBSERVACIONES DE CROQUIS:

Im.3.10 Los vendedores se alinean en dirección al mercado, la 
calle es ocupada por personas y por objetos provocando una 
densidad del suelo. Se habita en una estrechez densa provoca-
da por el ocupamiento del suelo junto con la densidad de las 
construcciones.
Im 3.11 La plaza Echaurren se ofrece como un lugar de distención 
para los transeuntes, aparece el asiento en el recorrido, dando 
lugar a la pausa y al reconocimiento del lugar.
Im 3.12 El morador del lugar, se apropia del asiento para dormir. 
La plaza se torna domestica para el habitante.
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 La primera etapa del estudio se focaliza en las personas 
que concurren y/o habitan el lugar; existe por un lado un cuida-
dor que vive en forma permanente en el hogar, por otro lado 
encontramos, a  los voluntarios que colaboran en el comedor,  
a los profesionales que trabajan en el lugar (psicóloga, asistente 
social, etc.), a los indigentes que acuden a alimentarse, a los tu-
ristas que concurren en sus visitas al sector, a los habitantes del 

-
gentes, a las autoridades o empresas que donan alimentos, a las 
personas del resto de Valparaíso que recurren a la plaza  y por 
último, al Párroco de la iglesia que ejerce la dirección, supervisión 
y brinda el acto de la bendición cristiana en el comedor. 
 Todas estas personas al concurrir al comedor, se encuen-
tran con un prójimo diferente, este encuentro tiene como medi-
da la humildad, un cierto despojo de la cotidianidad de las per-
sonas en disposición por servir al otro. La condición de encuentro 
se basa desde el enfrentamiento de las personas voluntarias a 
situaciones fuera su hábito común hasta el indigente, que hallan 
en el comedor un refugio momentáneo para subsistir en su pre-
cario ciclo de vida.
En esta etapa del estudio nos surge la siguiente interrogante: ¿Si 
el comedor basa su encuentro en el enfrentamiento de las per-
sonas, cuales son los tiempos que preparan al comedor para su 
funcionamiento?
 El Comedor 421 tiene un antes, durante y después. El an-
tes, considera la llegada de los voluntarios, estos preparan el al-
muerzo de las personas, junto con dar cabida a la limpieza de los 
indigentes, tanto en la peluquería como en revisiones médicas 
en el policlínico. El Durante, es el momento de espera para los in-
digentes, los voluntarios mientras tanto se reúnen y comen juntos, 
acto en el cual preparan los roles que deberán cumplir para la 
entrega de los alimentos.
 Los voluntarios hacen pasar a los indigentes a las mesas, 
en donde la comida es servida, con las personas esperando sen-
tados en ellas, los que concurren en forma habitual reconocen a 
los voluntarios llamándolos por su nombre, apurando la llegada 
de su plato. Una vez servidos y previo a dar inicio al acto de co-
mer, la jefa de los voluntarios sostiene una oración elevando el 
acto allí acontecido, como dice la Sra. Zara, jefa de itinerante: 
“No se viene solamente a comer al 421, se vienen a sentir acom-
pañados”. El silencio se prolonga en los primeros momentos, pos-

RELATO-OBSERVACION COMEDOR 421 

Im. 3.15 Croquis cocina comedor 421.

Im. 3.16 Croquis interior comedor 421.
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teriormente se inicia la ingesta de los alimentos y entonces viene 
el ruido de la conversación.
 Los voluntarios hacen pasar a los indigentes a las mesas, 
en donde la comida es servida, con las personas esperando sen-
tados en ellas, los que concurren en forma habitual reconocen a 
los voluntarios llamándolos por su nombre, apurando la llegada 
de su plato. Una vez servidos y previo a dar inicio al acto de co-
mer, la jefa de los voluntarios sostiene una oración elevando el 
acto allí acontecido, como dice la Sra. Zara, jefa de itinerante: 
“No se viene solamente a comer al 421, se vienen a sentir acom-
pañados”. El silencio se prolonga en los primeros momentos, pos-
teriormente se inicia la ingesta de los alimentos y entonces viene 
el ruido de la conversación.
 Después de terminar la comida las personas se retiran, ro-
tando de esta manera por quienes siguen en la espera de obte-
ner su comida. Quienes parten en retirada se dirigen en primera 
instancia a los pies del atrio de la iglesia, allí esperan la salida de 
sus conocidos para luego dirigirse al reposo en la plaza Echau-
rren. 

Im. 3.17 Croquis interior comedor 421 b.

Im. 3.19 Croquis mendigo comedor 421.Im. 3.18 Croquis bandeja y manos 421.
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¿De qué manera se encuentra ubicada la plaza Matriz en rela-
ción al comedor 421? 
 La plaza Matriz se ofrece en hospitalidad, recibe por me-
dio de su extensión al habitante del barrio. El atrio se levanta en 
el fondo acompañando al habitante en su plaza. El comedor, en 
cambio, se ubica en un vértice de llegada para la plaza, el cual 
por medio de la altura de la iglesia junto con el leve espesor de 
la calle conforman un atrás para el habitante del barrio.

-
CÓN DE ATRÁS de la plaza Matriz. 
             El  indigente desprovisto de toda cosa material, encuen-
tra en el espacio público el ofrecimiento para continuar su vida. 
Como ocurre en la fuente de agua de la plaza Echaurren, el ne-
cesitado se apropia de esta agua, para encontrar brillo en su ros-
tro y limpiar su cuerpo, apareciendo de este modo la dimensión 
doméstica en la plaza Echaurren.

¿Cuál es la dimensión domestica que encuentra el necesitado 
en la  plaza Matriz? 
 El necesitado encuentra en el atrio de la plaza el asiento 
para la espera y salida del comedor. La plaza para el indigente 
es un momento de espera, en donde se prepara para comer.
  
¿Cuál es el uso que se le da a la plaza para los que concurren al 
comedor? 
 Las personas que comen en el 421, son recibidas desde la 
calle Matriz, allí las escaleras del Atrio reciben a los que esperan 
por la comida. Luego al retirarse la persona desde el patio, la to-
rre del atrio vuelve a aparecer despidiéndose para quien se retira 
a la plaza Echaurren a dormir.
¿Cuál es la dimensión domestica que encuentra el necesitado 
en la  plaza Matriz?
El necesitado encuentra en el atrio de la plaza el asiento para 
la espera y salida del comedor. La plaza para el indigente es un 
momento de espera, en donde se prepara para comer.
¿Cuál es el uso que se le da a la plaza para los que concurren al 
comedor?
 Las personas que comen en el 421, son recibidas desde la 
calle Matriz, allí las escaleras del Atrio reciben a los que esperan 
por la comida. Luego al retirarse la persona desde el patio, la to-

AFIRMACIONES ARQUITECTÓNICAS Y ACTO

Im. 3.20 Croquis Exterior comedor 421.

Im. 3.21 Croquis fuente de agua plaza Echaurren.
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rre del atrio vuelve a aparecer despidiéndose para quien se retira 
a la plaza Echaurren a dormir. 

dimensión de compañía para quien habita en el comedor. ¿Qué 

acude al Comedor 421,  lo realiza bajo la condición humana de 
búsqueda de compañía, tanto en su dimensión de resguardo, 
comida y estancia. El necesitado, por medio del elemento arqui-
tectónico de la torre, escucha  el sonido de las campanas que 
lo llaman invitándolo a comer.  Luego a  los pies de la torre, en-
cuentra el refugio para sentarse en la espera de la comida. Y por 
último desde el interior del patio, cuando ya ha comido, aparece 
la torre sobre el techo del comedor acompañando a quien se 
retira para volver a la calle. O como dijo Don David, cuidador del 
comedor: “Es como tener a la Torre Pisa, en el patio de la casa”.

tanto a quien viene a comer como quien a servir al prójimo, el 
acto en torno al patio es recibir en compañía al prójimo. Por 
cuanto quien recurre  al hogar no solamente viene en búsqueda 
de satisfacer una necesidad sino que viene en búsqueda saciar 
su soledad.

ACTO: RECIBIR EN TORNO AL PATIO LA COMPAÑIA 
DEL PRÓJIMO.

Im. 3.22 Croquis patio comedor 421.

Im. 3.23 Croquis torre Matriz.

OBSERVACIONES CROQUIS:

Im 3.18: La altura de la iglesia en conjunto con la estrechez de la 
calle potencian la dimension de RINCON en donde se emplaza 
el comedor.
Im 3.19: El indigente se apropia del agua de la fuente para limpi-
arse, el brillo del agua le regala luz a su cuerpo. La plaza se torna 
domestica para el necesitado.
Im 3.20: La torre de la iglesia se asoma desde el patio, el habi-
tante desde su interior se apropia en su  interior domestico del 
exterior.
Im 3.21: La luz de la torre acompaña en la noche al que reside 
en el comedor.
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PROPUESTA FORMA

 Para lograr la forma se establecieron las siguientes pre-
guntas:
¿Cómo se puede lograr la COMPAÑIA en aquellas personas que 
han sido abandonadas?
¿Como se puede RECIBIR a aquel que no es recibido? 
 Para responder esto se usó como elemento arquitectóni-
co el PATIO en orden de plasmar estas virtudes. 

en donde se busca acoger la virtud de recibir al que viene a co-
mer y acompañar al que viene a morir.
Para esto, se buscó darle una doble intención al círculo, frag-
mentándolo en 2 partes. 
 Una parte volcada hacia el comedor, que por medio de 
su extensión RECIBE a la persona del comedor hacia el patio.
La otra parte se vuelca hacia los dormitorios, siendo esta direc-
cionada hacia la Torre de la iglesia, aludiendo a la virtud de sen-
tirse acompañados en su recorrido y vista.
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PROYECTO III ETAPA- CASA DE LO ESCASO

 El interior de la vivienda social, se habita de manera expu-
esta, el espacio se torna tan mínimo que se inhibe la particulari-
dad de estar anexo a los actos de la casa. La potencia que tiene 
el fragmentar es que se habita en un total pero con un cierto 
distanciamiento que permite al acto brindarle la posibilidad de la 
vinculación inmediata con los actos que trascienden en la casa.
 La vivienda social al poseer dimensiones tan mínimas pro-

según el acto y la proyección visual potencia la vinculación in-
mediata entre unos y otros.
“El giro tiene la capacidad de vinculación de los actos según su 
proyección, el distanciamiento se puede llevar a cabo con la 
radicalidad que se desfasen los acontecimientos”.
 La privacidad intima se potencia a través del desnivel. Al 
poseer  desnivel abrupto se puede distanciar los actos comunes y 
los actos privados sin necesariamente tener que separarlos den-
tro del interior. Teniendo como potencia el giro que alude a un 
distanciamiento visual.
 A través del desnivel se logra matizar la intimidad de los 
actos internos de la casa y por medio del giro distanciar y aproxi-
mar la totalidad del interior.
 La COMPAÑÍA en el interior de la casa se encuentra en el 
vértice que induce el vuelco del cuerpo, en  un ofrecimiento de 
la completitud de la obra junto con la aproximación de los actos 

del cuerpo ofrece la integridad del total.
“La madre siempre va a querer estar viendo donde el hijo juega”.

Im. 4.2 Esquema sobre giro.

Im. 4.3 Croquis de estudio de lo escaso III etapa.

Im 4.3: Esquema del giro de la mano, aparece el reves.
Im.4.3: El giro en la casa incluido con el desnivel permite la matizar los actos inter-
nos de la casa.
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 El uso del giro para la vivienda mínima tiene una gran simi-
litud al proyecto Hogar de Acogida de La Matriz, por cuando en 
el hogar se uso el giro como articulación para generar la cerca-
nía entre aquellos que comen y descansan en las habitaciones. 
El uso del giro en el Hogar se diseño de una manera mucho más 

vinculación entre los habitantes.
 De la misma manera que la madre va a querer estar vien-
do donde juega el niño, se pensó que aquellos que estén coci-
nando van a querer estar siempre cuidando a quienes descan-
san en las habitaciones.

Im. 4.5 Planta Primer Piso Hogar de Acogida.

Im. 4.4 Esquema proyecto III etapa.

Im. 4.6 Fotos maqueta III etapa.

ACTO_HABITAR EN UN ENTRE FRAGMENTADO 
POR  GIROS GRADUALES
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las realidades de intercambio de la MESA Y LA PLAZA.
 En la mesa todos los acto que ocurren en torno a esta se 
sostienen un mismo nivel, no existe un distanciamiento real sino el 
espesor de la mesa  que reúne y convoca el encuentro
 La plaza, por otro lado, se encuentra en un  trazado urba-
no en donde la ciudad acoge al ciudadano en sus actividades 
de esparcimiento, cobijándolo del traspaso urbano y permitien-
do su detención.
 El desafío se crea en la posibilidad de crear intenciones 
que vinculen la mesa y la plaza constituyendo un todo y no un 
espacio fragmentado. La disputa inicial se crea cuando se in-
tenta llegar a la mayor importancia, si es la mesa o la plaza, de 
allí surge la conclusión que esta plaza sea fruto de ambas con-
teniendo los rasgos mayores de la plaza como ENCUENTRO_ LA 
MESA COMO INTERCAMBIO.
 La cercanía con el proyecto de la Matriz es radical  por 
cuanto ambos proyectos tienen como premisa la vinculación de 
la mesa con la plaza, pero se diferencian en el hecho que el 
proyecto en Sao Miguel se encontraba  en un total exterior y la 
mesa en la matriz se ubica en un interior y que por otra parte tam-
bién se quiera incorporar el patio del comedor como elemento 
arquitectónico.
¿De qué manera se recibe la compañía en la plaza de Sao 
Miguel?
AMEREIDA;” Desvelar rasgar el velo a través”
 La plaza para conocer su verdadera identidad tiene que 
ser atravesada, vista y recorrida. No se puede conocer cabal-
mente a no ser que se habite, por medio del suelo se propone 
un cambio de ritmo, sosteniendo por medio de los desniveles 
un desvelar gradual hacia la mesa, generando un giro que se 
vuelca a la mesa sosteniendo un tiempo de llegada del que atra-
viesa la plaza y el que come.
La compañía se recibe por medio de un desvelo en giro que di-
lata la llegada.
¿De qué manera se enlaza la mesa con la plaza de Sao Miguel?
 El proyecto tiene también como elemento arquitectónico 
una umbra, esta se piensa se manera que cubre al sol pero a la 
vez permita el traspaso del brillo hacia quienes comer y recorren 
en la plaza.  El traspaso del brillo a la mesa y el suelo se genera  en 
un calze luminoso  aunando de esta manera estos dos elementos 
por medio de la luz..

PROYECTO IV ETAPA: PLAZA-UMBRA SAO MIGUEL DAS MISSOES

Im. 4.7 Esquema de la umbra.

Im. 4.8 Croquis de IV etapa.

Im 4.7: Esquema de la proyección de la sombra.
Im 4.8; Plaza de Valparaiso, el cielo frondoso se enlaza con el suelo por medio 
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 De manera similar como ocurre en el proyecto de Sao 
Miguel,  el proyecto de Hogar de acogida, sostiene el traspaso 
del brillo del cielo a la mesa y luego al suelo, pero el proyecto 
además presenta la virtud de vincular a los habitantes dentro 

del cielo hacia el suelo sino que también exista un calce inverso, 
otorgando un dialogo visual entre aquellos que comen y des-
cansan en las habitaciones, potenciando la virtud de compañía 

Im. 4.11 Corte esquematico proyecto la Matriz.

Im. 4.10 Maqueta IV etapa B.

Im. 4.9 Maqueta IV etapa A.

ACTO_HABITAR EN UN ENCUENTRO TRANSVERSAL
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 Se plantea el acto a través de 3 observaciones funda-
mentales por el cual se logra apreciar la retención de la sede 
hacia la persona en su atravesar hacia el centro.  Generando 
un tiempo de llegada demorada, no inmediato, con la intención 
de ir APARECIENDO  la sede.La sede, al el cuerpo a su centro, 

-
templación del cuerpo; un cambio que genera la detencipon 
por medio de lo retenido a lo distendido.
 Cuando se llega al centro de la sede  el cuerpo se en-
cuentra en una apertura en el vacio que da lugar al recono-
cimiento del ojo a la totalidad de la sede, es allí donde el cuerpo 

lugar a la distención visual y corporal.
¿De que manera recibe el patio de la sede la compañía?
 El patio recibe la compañía a través del cambio en el 
vacío. Ofrece al habitante, en el ir recorriendo la sede, la ap-
ertura de su contención lo que produce la distención y quedo 
momentáneo del cuerpo. El brillo se muestra en el recorrido de la 
persona anticipando al patio, trayéndolo presente en la distan-
cia.

Im. 4.12 Esquema del APARECER.

Im. 4.13 Croquis de Mercado.

Im. 4.14 Croquis Patio Duoc.

PROYECTO V ETAPA: MUSEO DE ARQUITECTURA EN RIO DE JANEIRO

Im 4.13: Croquis desde el interior del mercado, el brillo del fondo  se anticipa en 
la profundida.
Im 4.14: El encuentro con la apertura del patio da lugar a la detención de los 
cuerpos en el DUOC.
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 Para llegar al centro del Hogar de Acogida, se plantea 
de manera similar al Proyecto Museo de Rio de Janeiro, para la 
llegada al patio se establece un tiempo que da lugar a un in-

-
tura a medida que se va avanzando hacia este centro.
 Pero a diferencia del proyecto de Rio, el Hogar al abrirse 
en su centro (patio) permite el asomo de la persona hacia la torre 
de la iglesia, dando lugar a que esta virtud de “quedo contem-
plativo” se potencie bajo la apreciación de la iglesia La Matriz y 
a la vez inserte al habitante en su contexto con el barrio.

ACTO_INGRESAR RETARDADO A CENTRO DISTENDIDO

Im. 4.15 Planta proyecto V etapa.

Im. 4.16 Elevaciones proyecto V etapa.

Im. 4.17 Render del Ingresar hacia el patio del Hogar.
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del trimeste, en orden de insertar a la obra con la realidad del 
contexto. 

-
cio al paso del habitante que recorre la ciudad.
¿De que manera recibe la monumentalidad de la torre a la per-
sona en su búsqueda de compañía?
 Primero el cuerpo se enfrenta con la altura, la TORRE, de-
teniéndose y contemplándola. Luego se  enfrenta con lo INMEDI-
ATO lo natural, en donde el museo  ofrece la posibilidad de sen-
tarse y encontrarse, mediante un espesor frondoso de llegada 
que recibe al cuerpo y lo cobija.
 Es allí en donde el cuerpo encarna lo recogido pues prim-
ero se recoge mediante la altura de los árboles y luego mediante 
los desniveles que acogen el cuerpo.
 La monumentalidad de la torre es recogida por la per-
sona a través de una caída de agua que se prolonga desde la 

Monumentalidad de la obra se hace palpable a la persona lle-
gando hasta su asiento.

PROYECTO VI ETAPA: MUSEO DE ARQUITECTURA II

Im 4.18 Esquema del recoger.

Altura

Recoger

Piso

Im 4.20 Croquis Patio Casa Central PUCV.

Im 4.19 Croquis Obra Habitada.

Im 4.19: Croquis de la Obra Habitada, la monumentalidad de la obra es recogida 
por la persona por medio de una caida de agua.
Im 4.20: Orquesta tocando en patio casa centra, la verticalidad del patio es reco-
gida entre  el dialogo del sonido y los expectadores. 
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por medio de una caída de agua que se anticipe hacia la per-
sona en su llegada, permitió, al momento de diseñar el comedor 

su escala monumental para recibir al habitante del barrio matriz. 
 Como se expreso anteriormente:”La Monumentalidad de 
la obra se hace palpable a la persona llegando hasta su asien-
to”. El hogar de acogida engrosa el muro de su fachada para 
permitir el asiento tanto a quienes vienen a comer como para 
quienes habitan en torno a la plaza la Matriz, potenciando la re-

ACTO: INTERNARSE RECOGIDOS EN EL ABORDAMIENTO 
AL REMATE

Im.4.21 Maqueta Proyecto.

Im.4.24 Maqueta Proyecto.

Im.4.22 Esq. Planta Proyecto.

Im.4.23 Esq. Corte Matriz
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¿De que manera se acompaña al habitante en el borde y en la 
orilla?
Desde el cerro:
 El atravesar entre los cerros de Valparaíso no es recto 
sino que es ondulante, puesto que se va calzando la sinuosidad 
del cerro junto con la equivalencia de las alturas entre estos. Por 
tanto NO se va bordeando este de cerro en cerro sino que se va 
ORILLANDO el cerro, en un entrar y salir del recorrido que es simi-

no se concibe. De la misma manera se CONCIBE LA ORILLA DE 
CERRO.
 El habitante en su recorrer logra concretar su COMPAÑIA 
a través de la VISTA, el ASOMO por medio del cual VUELCA su mi-
rada a lo lejano a modo de balcón, en una abertura de los cerros 
que da lugar a que la vista se distienda hacia el horizonte, siendo 
el horizonte en este momento quien acompañe al habitante en 
su recorrido.
Desde el borde costero:
 El borde de la cuidad se presenta como un remate de 
la cuidad, que colinda con una extensión desmedida, (horizon-
te). Este tiene como dimensión el PASEO, por cuanto en la co-
tidianeidad no se atraviesa por él sino que tiene una medida de 
esporádico en su uso, este se sostiene a través de la vista a modo 
de Galeria en su recorrido.
¿Cuál es el elemento que acompaña al habitante en su paseo 
por el borde?
 El Borde  Costero presenta en su costado construcciones 
que se van APARECIENDO en PERFILES  a lo largo de su profundi-

-
cios, las rocas, el bosque), dando lugar a hitos relevantes en su 
largo de manera que permite reconocer al habitante un “antes 
y después de “.

PROYECTO VII ETAPA: CONJUNTO COMUNICACIONAL PUCV

Im.4.25 Esq. de Conjunto.

Im.4.26 Croquis etapa VII.

Im.4.27 Croquis etapa VII 2.

Im 4.26: En el oteo la vista se aploma sobre el detalle de las casas para ir gradual-
mente completando la totalidad.
Im 4.27: El borde costero mantiene una relacion con el asiento.Los cuerpos se arri-
man en las rocas sosteniendo una distancia que les permite el asomo a la rada, a 
modo de galeria el borde se mustra el borde.
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estudiantes de periodismo y el canal UCV-TV tiene una gran simili-
tud con el proyecto de Hogar de Acogida en cuanto al manejo 

-

a los profesionales de manera armónica, sosteniendo cada uno 

manera similar al conjunto comunicacional, pero en vez de gen-
erar una relación para cada uno de cóncavo y convexo se plan-
teo que estos dos cuerpos se encuentren en un mismo lugar (el 
patio) potenciando la virtud de compañía para estos habitantes.

ACTO: PASEAR SINUOSO EN BORDE.

Im.4.28 Maqueta VII etapa.

Im.4.30 Maqueta VII etapa 2.

Im.4.29 Patio Proyecto La Matriz.
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 El proyecto propone la realización de un centro musical 
publico para la Quinta Vergara, este traería la medida vertical en 
un parque que se habita solamente a nivel de suelo. La intención 
es  poder vincular Viña del mar Alto con el plan mediante un re-

traspaso, donde la Rampa se abre para traer el ATAJO para los 
visitantes en su recorrido por la quinta Vergara.  El interior del edi-

del mismo recorrido, sosteniendo una distancia que es primero 
con la Vista, por cuanto se aprecia a la distancia pero la proxi-
midad solamente se hace palpable con el sonido que emiten los 
instrumentos hacia el VISITANTE.
¿De que Forma se vincula el interior del proyecto con los dos ac-

 Principalmente se enlazan a través de la vertical abierta 
que sostiene el auditorio, a modo que la persona en su ascender 
o descender rodea el sonido de los conciertos introduciéndose a 
un interior intimo en su visita.
¿De que manera se logra introducir al habitante que traspasa el 

el encausamiento de las personas, se logra generar un RUIDO 
continuo de las pisadas en las cercanías de las dependencias, 
volviéndose estas mediante retumbos de los instrumentos un dia-
logo de sonido cíclico a los transeúntes.
El proyecto ACOMPAÑA al habitante a través del sonido, el re-
corrido de los habitantes ocurre de manera que rodea las salas 

Im.4.31 Croquis Travesia 4to año.

Im.4.32 Croquis 2 Travesia 4to año. 

Im.4.33 Croquis 3 Travesia 4to año.

PROYECTO VIII ETAPA: CONSERVATORIO QUINTA VERGARA

Im 4.31: Las hojas conforman un cielo frondoso que nos distancian de la intem-
perie.
Im 4.32: El el sonido del rio se presenta como una ruido continuo que nos distancia 
del resto.
Im 4.33: La predominancia vertical nos funda una medida de altitud para el habi-
tante.La altitud se lleva en la medida de comparar la extensión vertical concedi-
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 El conservatorio de música para la Quinta Vergara tenía 
como virtud el acercamiento de los actos internos como externos 
por medio del ruido, como se explico anteriormente “La cercanía 
de la rampa genera un RUIDO de las pisadas de las personas per-
mitiendo un dialogo entre los habitantes externos y quienes estén 
estudiando la música”. Esta dimensión de sonido establece una 
cercanía que potencia la virtud de compañía entre los habitan-

 La dimensión de dialogo establecido por medio del soni-
do se considero en el proyecto Hogar de Acogida, diseñando 
para esto una escalera circular inserta en el patio central del edi-

acerquen tanto quienes habitan en  torno al comedor como a 
las habitaciones.

Im. 4.34 Foto Maqueta VIII etapa.

Im. 4.35 Foto Maqueta VIII etapa 2.

Im. 4.36 Corte esquemático proyecto La Matrz.

ACTO: IR ENCUMBRANDOSE EN LA ALTURA DEL SENDERO
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 El proyecto de la IX etapa contemplo la realización de 
un complejo deportivo para el barrio Bellavista, este se ubicaba 
en el actual centro deportivo Osman Pérez Freire y llegaba hasta 
el vertedero municipal que llega hasta el límite del terreno colin-
dando con la quebrada de un cerrro.
 Se propuso como proposición arquitectónica la realiza-

Escenario y por último el Escenario-Jardín. Para vincular estos tres 

-

 El proyecto tenia la condición del vuelco en el habitante,  
este se hacia habitable por medio de la torsión a lo largo del 
recorrido del habitante, permitiendo el traspaso constante de in-
terior y exterior en su recorrer.
 De que manera la torsión en el recorrido permitía al habi-
tante sentirse acompañado a lo largo de su recorrido? 
La torsión al producir al habitante un “vuelco” daba lugar a que 

-
cios, manteniendo una constante vinculación entre lo que tanto 
en el interior del complejo como en el exterior del barrio Bellavis-
ta.

Im.4.37 Croquis estudio del barrio 9 etapa.

PROYECTO IX ETAPA: CONJUNTO DEPORTIVO O.P.F

Im 4.37 Croquis en C° Concepción, la extención de la monumentalidad de la 
iglesia   es traspasada al barrio dentro de su identidad, apareciendo el Hito que como partes de una totalidad en el contorno del cerro.

 Apareciendo nuevamente el giro vinculador como pro-
ducto de la torsión volcada en el habitante.
 Por otra parte desde las observaciones de la etapa, se 
puede comprender la importancia que tienen los hitos puntuales 
en el barrio para generar un sentido de identidad entre sus habi-
tantes, teniendo estos últimos un cierto grado de apropia mien-
to que se extiende a estos hitos potenciando esta sensación de 
identidad para los habitantes.
 El proyecto en el VUELCO permite al habitante su exten-
ción hacia el barrio, teniendo como ejes articuladores los Hitos 
del Barrio.
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 El Complejo Deportivo O.P.F tenía como virtud arquitec-
tónica la condición de vuelco en el habitante, apareciendo la 
torsión como una acción  que permitía la vinculación del habi-

manteniendo siempre la cercanía con el barrio.
 Para el  proyecto Hogar de Acogida la dimensión de vuel-
co aparece de manera similar, como se explico en el proyecto 
de vivienda económica, el vuelco se trabajo en virtud del giro en 
el habitante, permitiendo de esta manera la cercanía tanto con 
el hito del barrio, la iglesia Matriz, como con el interior de las habi-
taciones, dando lugar a la generación constante de compañía 
para el habitante.

Im.4.39 Foto 1 Maqueta IX etapa.

Im.4.41 Foto 2 Maqueta IX etapa.

Im.4.40 Render  desde patio proyecto Matriz.

ACTO: PASEAR EN EL SENDERO VOLCADO
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 Para la X etapa de taller se desarrollo un fragmento del 
Complejo Deportivo O.P.F,  la propuesta trato de reconocer las 
partes del siglo vital que tiene el complejo permitiendo la articu-
lación del habitante en su jornada habitual del día.
 Se eligió como fragmento la parte media del complejo, 
en donde para volver a diseñarlo se re-observo al campo de abs-
tracción reconociendo esta parte media como el “corazón” del 

distintas partes del complejo.
Cito: “un muro que se presentaba como frente para luego dar 
paso al resto del complejo”.

que generará para el complejo una pausa necesaria en el ritmo 
de la jornada, creando un ENTRE reconocible en los ciclos  de la 
jornada del habitante.

-
clos, se pensó en un volumen que se levante al paso, presentán-
dose permeable al paso, integrando en su interior al paseo del 
habitante.
 Como se observo en la comunidad de Horcones, “esta 
distancia necesaria para tornarse en un acto propio que es el de 
comer, pero a la vez volverse espectador de lo que está suce-
diendo en la comunidad.

Im.4.42 Croquis caleta de pescadores 1.

Im.4.43 Esquema ciclo de vida.
Im.4.44 Croquis caleta de pescadores 2

PROYECTO X ETAPA: FRAGMENTO DEL CONJUNTO  DEPORTIVO O.P.F

Im 4.42 Terminando el ciclo de almuerzo los pescadores vuelven a la caleta para 
dar termino a la jornada del dia.
Estos en su ultima jornada mantienen una relacion de arraigo con el lugar ali-
mentando a las aves del sector.

Im 4.44 La altura de los botes se ofrece para la detención de los cuerpos. “Como 
si los botes fueran a enaltecer a la playa.”
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 El fragmento escogido como proyecto para la X etapa, 
comprendía una parte para el ciclo total del complejo, aludien-
do a su articulación en su jornada habitual del día. Este centro 
que se presento como un “corazón” para totalidad del proyec-
to construía el vuelco necesario para vincular las demás depen-

como un vacio en donde se sostiene el giro que permite la inte-
gración de la totalidad de las dependencias. 

está propuesta por integrar las demás dependencias en torno  a 
un Patio o un muro utilizando el giro o vuelco como acción para 

-
cia entre quienes comían y quienes caminaban permitiendo a 
los primeros tornarse espectadores de lo que sucede en el exte-
rior.
 Esta distancia, de manera obviamente más leve ocurre 
en el comedor del comedor 421, debido a que el nivel de la 
persona que come queda sobre aquel que pasea por la plaza, 
produciéndose está virtud de espectador para quienes habitan 
dentro del recinto.

Im.4.45 Fotografía1esquemática proyecto X etapa.

Im.4.46 Fotografía2 esquemática proyecto X etapa.

ACTO: ATRAVEZAR HUNDIDO EN EL PASEO AL MURO
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Im 4.1 y 4.2 Fernández, (2010) Esquema sobre giro, [Dibujo] Ima-
gen propia.
Im 4.3 Fernández, (2006)  Croquis de estudio de lo escaso III eta-
pa, [Dibujo] Imagen propia.
Im 4.4 Fernández, (2010) Esquema proyecto III etapa, [Dibujo] 
Imagen propia.
Im 4.5 Fernández, (2010) Planta esquemática Proyecto La Matriz, 
[Dibujo] Imagen propia.
Im 4.6 Fernández, (2006)Fotos maqueta III etapa, [Fotografía] 
Imagen propia.
Im 4.7 Fernández, (2010) Esquema de la umbra, [Dibujo] Imagen 
propia.
Im 4.8 Fernández, (2007) Croquis IV etapa, [Dibujo] Imagen pro-
pia.
Im 4.9 Fernández, (2007) Maqueta IV etapa, [Fotografía] Imagen 
propia.
Im 4.10 Fernández, (2007) Maqueta IV etapa, [Fotografía] Ima-
gen propia.
Im 4.11 Fernández, (2010) Corte esquemático proyecto La Matriz, 
[Dibujo] Imagen propia.
Im 4.12 Fernández,  (2010) Esquema del aparecer, [Dibujo] Ima-
gen propia.
Im 4.13 Fernández, (2007) Croquis de mercado, [Dibujo] Imagen 
propia.
Im 4.14 Fernández, (2007) Croquis patio Duoc, [Dibujo] Imagen 
propia.
Im 4.15 Fernández, (2007) Planta proyecto V etapa, [Dibujo] Ima-
gen propia.
Im 4.16 Fernández, (2007) Elevaciones proyecto V etapa, [Dibujo] 
Imagen propia.
Im 4.17 Fernández, (2010) Render llegada a patio proyecto La 
Matriz, [Imagen digital] Imagen propia.
Im 4.18 Fernández, (2010) Esquema del aparecer, [Dibujo] Ima-
gen propia.
Im 4.19 Fernández, (2008) Croquis de la Obra, [Dibujo] Imagen 
propia.
Im 4.20 Fernández, (2008) Croquis patio casa central PUCV, [Dibu-
jo] Imagen propia.
Im 4.21 Fernández, (2008) Maqueta etapa VI, [Fotografía] Ima-
gen propia.
Im 4.22 Fernández, (2008) Planta proyecto etapa VI, [Imagen di-

gital] Imagen propia.
Im 4.23 Fernández, (2010) Esquema corte proyecto La Matriz [Ima-
gen digital] Imagen propia.
Im 4.24 Fernández, (2008) Maqueta etapa VI, [Fotografía] Ima-
gen propia.
Im 4.25 Fernández, (2010) Esquema de conjunto, [Dibujo] Imagen 
propia.
Im 4.26 Fernández, (2008) Croquis etapa VII, [Dibujo] Imagen pro-
pia.
Im 4.27 Fernández, (2008) Croquis etapa VII 2, [Dibujo] Imagen 
propia.
Im 4.28 Fernández, (2008) Maqueta VII etapa 1, [Dibujo] Imagen 
propia.
Im 4.29 Fernández, (2010) Imagen Patio proyecto La Matriz, [Foto-
grafía] Imagen propia.
Im 4.30 Fernández, (2008) Maqueta VII etapa 2, [Fotografía] Ima-
gen propia.
Im 4.31 Fernández, (2008) Croquis travesía1 VIII etapa, [ Dibujo] 
Imagen propia.
Im 4.32 Fernández, (2008) Croquis Travesía2 VIII etapa, [Dibujo] 
Imagen propia.
Im 4.33 Fernández, (2008) Croquis Travesía3 VIII etapa, [Dibujo] 
Imagen propia.
Im 4.34 Fernández,(2008) Maqueta VIII etapa, [Fotografía] Ima-
gen propia.
Im 4.35 Fernández, (2008) Maqueta VIII etapa, [Fotografía] Ima-
gen propia.
Im 4.36 Fernández, (2008) Corte esquemático proyecto La Matriz, 
[Imagen digital] Imagen propia.
Im 4.37 Fernández, (2009) Croquis del barrio IX etapa, [Dibujo] 
Imagen propia.
Im 4.38 Fernández, (2009) Croquis del barrio Bellavista, [Dibujo] 
Imagen propia.
Im 4.39 Fernández, (2009) Maqueta IX etapa, [Fotografía] Imagen 
propia.
Im 4.40 Fernández, (2010) Render del patio proyecto La Matriz 
[Imagen digital] Imagen propia.
Im 4.41 Fernández, (2009) Maqueta IX etapa, [Fotografía] Imagen 
propia.
Im 4.42 Fernández, (2009) Croquis  caleta de pescadores, [Dibujo] 
Imagen propia.

INDICE DE IMAGENES CAPITULO IV
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Im 4.43 Fernández, (2009) Esquema ciclo de vida, [Dibujo] Ima-
gen propia.
Im 4.44 Fernández, (2009) Croquis caleta de pescadores 2, [Dibu-
jo] Imagen propia.
Im 4.45 Fernández, (2009) Maqueta X etapa, [Fotografía] Imagen 
propia.
Im 4.46 Fernández, (2009) Maqueta X etapa, [Fotografía] Imagen 
propia.





CAPITULO V :ESTUDIO DEL SANATORIO DE PAIMIO
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 La intención primordial de este capitulo es encontrar res-

la Iglesia La Matriz”. Logrando de esta manera profundizar el pro-
yecto y a la vez homologar ciertos conocimientos que ya han 
sido aplicados en obras modernas.
 Para esto se ha escogido al arquitecto Finlandés Alvaar 
Aalto, debido a sus estudios sobre el área de los salubre, en es-
pecial sobre los sanatorios. A la vez Aalto, sostuvo una radical 
diferencia entre los otros modernos debido a su tendencia fun-
cionalista pero a la vez orgánica lo que lo llevo  a declarar en sus 
postulados  “Humanización Arquitectura”.
 Se dejara planteado a continuación algunas preguntas 
que se intentara abordar a lo largo de la investigación: ¿De qué 
manera el movimiento moderno se pronuncio con respecto a las 
epidemias? ¿Cómo la arquitectura logra un mejoramiento en el 
paciente? Que rol juega la arquitectura en la reconstrucción de 
la Post-Guerras? ¿Cómo se logra humanizar a un paciente en el 
cual se encuentra en situación terminal? 

Im 5.2 Retrato de Alvar Alto.

INTRODUCCIÓN AL CAPITULO
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 Finlandia se ubica entre los limites; Este con Rusia, Oeste 
con Suecia, Norte con Noruega y por el Sur  limita con el mar Bál-
tico, separándose de esta manera con Estonia y Suecia. 
 Finlandia perteneció a Suecia desde el siglo XII hasta que 
en 1809 paso a pertenecer a la Rusia Imperial volviéndose el Au-
tónomo Gran Ducado de Finlandia. Siendo controlada por los 
zares rusos hasta el año 1917 donde obtuvo su independencia 
tras el asesinato del último gran ducado Nicolás II.  
 Actualmente el país tiene una población de 5.3 millones 
de habitantes, teniendo como capital la ciudad de Helsinki  con 
580.000 habitantes. La lengua materna del país es el Fines, pero 
tienen como segunda lengua el sueco debido a su antepasado 
histórico.
Finlandia y la primera Guerra mundial.

directa en la primera guerra pero  debido al control  que existía 
de ese país por parte de los rusos muchas tropas fueron guarne-
cidas en esa provincia. Finlandia logro su independencia  en la 
decadencia de la primera guerra mundial  por la caída por parte  
zares en el gobierno ruso y por otra parte debido a grandes cam-
bios internos que estaba teniendo el país.
 Estos cambios se debían en parte por la división del so-
cialismo Bolchevique  y el gobierno conservador, dando como 
resultado la creación de dos ejércitos; la guardia roja y la guardia 
blanca. Esto dio lugar a una guerra civil que cobro más de 30.000 
vidas y que termino el 1919  cuando el Parlamento acogió una 
nueva constitución Republicana.

CONTEXTO HISTORICO Y GEOGRAFICO DE FINLANDIA

Im 5.3 Mapa de Finlandia.
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FINLANDIA Y EL PERIODO ENTRE GUERRAS 

 Tras la ruptura de los imperios Austro, Húngaro, Otomano, 
Ruso y Alemán, europa sufrió grandes transformaciones apare-
ciendo nuevos países como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia.
 Para Finlandia las décadas de 1920 y 1930 se caracteriza-
ron por el cambio de gobiernos del partido de los Blancos (de-
recha) con el partido Agrario, estos últimos representaban los in-
tereses de pequeños grupos independientes que surgieron a raíz 
de la reforma agraria en 1922. Durante este periodo Finlandia 
mantuvo su tendencia agraria, teniendo en 1918 un 70% de la 
población trabajando en agricultura. Tras la independencia el 
partido Comunista fue declarado ilegal, pero el partido Social 
demócrata siguió haciendo progresos, dando como resultado 
que en 1932 se logro un tratado de no Agresión con la Unión So-
viética.

FINLANDIA Y LA SEGUNDA GUERRA

 En el tratado de pacto entre Alemania y la Union Sovieti-
ca para la repartición de polonia, Alemania reconoce que Fin-
landia se encuentra dentro de los intereses de la URSS, por lo que 
le deja en libre acción sobre ese pais.
 Los Sovieticos exigen la devolución de territorios a los Fin-
landeses por lo que estos se niegan, sosteniendo  tensos diálogos 
con el pais Escandinavo y empezando el 4 de Diciembre de 1939 
la Guerra de Invierno, dejando 48745 muertos y 158.000 muertos 
para el pais soviético.

Moscú y obligando a Finlandia a entregar los territorios recupera-
-

peración y Asistencia Mutua con Stalin, sentado las bases para el 
futuro de Finlandia, esto da como consecuencia a fuertes restric-
ciones impuestas por los Aliados.

CONTEXTO HISTORICO DE FINLANDIA

Im 5.4 Mapa de Finlandia, Helsinki.

Im 5.5 Cazadores Finlandeses.
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FINLANDIA EL Y EL PLAN MARSHALL

 El plan Marshall fue el principal plan de los Estados Unidos 
para la reconstrucción de los países Europeos tras la Segunda 
Guerra Mundial. El plan tuvo una vigencia de cuatro años, donde 
los estados europeos que participaron recibieron un total de 13 
mil millones de dólares, junto con servicios de asistencia técnica.
 Este plan dio como resultado para los países en recons-
trucción un crecimiento gigantesco superando los niveles previos 
a la guerra, también este plan es visto como uno de los planes 

 La Unión de Republicas Socialista no participo en el plan 
Marshall, por lo que el gobierno soviético estableció un pago de 
alto para los países del eje, quedando Finlandia, Hungría y Ru-
mania entre estos. Estas reparaciones igualaban en práctica las 
sumas otorgadas por el plan Marshall.
 Finlandia tras la guerra empieza un rápido periodo de 
reconstrucción, el país pasa de mantener una arquitectura más 
bien vernácula a encontrar soluciones rápidas urbanizadas com-

Schildt escribe en el libro De palabra y por escrito: La unidad de 
vivienda ya no surge de circunstancias locales, ni parte de las 
necesidades humanas, sino que es engendrada por la civiliza-

de adaptación. (Schildt, 2000, Pág. 210)
 Esta transformación rápida atropello de cierta manera la 

-
nera reciproca de armonía y trabajo. 
 Aalto acepta de cierta medida este cambio rápido que 
se vivió en el país, esto producto de la necesidad inmediata en 
la reconstrucción, pero critica la estandarización y el abuso de 

-
ción de cientos de casas exactamente iguales para ciudadanos 
que vivían prácticamente una arquitectura vernácula.
 Él con respecto a la realidad que su país debía enfrentar 
concluía que a pesar que Finlandia fuese un país en donde la 

-
construcción, expresaba que debía establecerse en: “una unión 
entre calidad y cantidad que, correctamente orientada, fue-
ra útil por sus efectos y en un sentido humano más profundo.” 
(Schildt,2000, Pág. 216)

CONTEXTO HISTORICO DE FINLANDIA

Im 5.6 Finlandeses Tras la Primera Guerra.
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 La tuberculosis, que en la antigüedad se llama tisis, es ca-
talogada como una enfermedad infecciosa, causada por dis-
tintas especies del genero Mycobacterium. La TBC se considera 
como la enfermedad infecciosa más prevalente del mundo. Esta 
enfermedad predomina en los pulmones, pero también ataca al 
sistema nervioso central, circulatorio e incluso la piel.
 En la antigüedad se le asociaba a la pobreza, promiscui-
dad y la ignorancia, abandonándola al descuido, pero al de-
mostrarse que se podía transmitir la medicina reacciono creando 
sanatorios para la curación y recuperación de las personas que 
podían acceder a estas construcciones.. 
 Las condiciones de precaria vidas en el comienzo de la 
revolución industrial, produjeron de algún modo una fuerte ex-
pansión de esta infección en Europa. Se observo que las bacte-
rias de la tuberculosis eran menos prevalentes en las montañas, 
llenándose de esta manera de sanatorios, de preferencia en al-
tura, donde el aire “parecía” más puro, alejado de las grandes 

sanguíneo pulmonar, por la taquicardia inducida por altura. El 
movimiento sanatorial se extendió primero por Europa y luego 
por el resto del planeta.
 En la arquitectura, las obras que mejor sintetizaron el pen-
samiento moderno para solucionar los problemas salubres fue-
ron; el sanatorio de Purkersdorf (1903), de Josef Hoffmann, en las 
afueras de Viena; el Zonnestraal (1925-1933), en Hilversum, de 
Duiker y Bijvoet, el sanatorio de Paimio (1929-1933), de Alvar Aal-
to; y el dispensario Antituberculoso (1934-1938) de Luis Sert, en el 
raval de Barcelona.
 Esta nueva arquitectura consciente emergió para curar 
el enfermo. Por medio de terrazas habitables, ventilaciones, luz 
en las habitaciones, blancura acogiendo a la higiene y  muchos 
otros modos, la arquitectura se encargo ya no tan solo de servir 
como maquina del habitar sino que también se diseño para cu-
rar.

Im 5.7 Entrada a Zonnestraal (1925-1933).

Im 5.8 Dispensario Antituberculoso, el Raval Barcelona.

TUBERCULOSIS Y SANATORIOS
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 Debido a los grandes cambios que Finlandia vivió tras el 
periodo de entre Guerras y Post Segunda Guerra mundial,  existió 
un gran auge en la reconstrucción del país Nórdico, la cual la 
llevo a la rápida construcción de miles de viviendas estandariza-
das y la supresión de identidad que este país había desarrollado 
durante décadas. 
 Aalto escribe sobre la reconstrucción: “Finlandia debe ser 
el primer lugar en que se experimente e investigue la actividad 
humana que hoy llamamos reconstrucción. Este es el deber que 
este país tiene con la humanidad y el deber del resto de los paí-
ses es la ayuda que pueden prestar para que esta experiencia 
resulte afortunada y de utilidad” (Aalto, 1977, Pág 20) 

Humana,  donde se busca conseguir un funcionalismo mucho 
más amplio que el puramente técnico que los otros movimientos 
modernos estaban llevando a cabo.
 Aalto crítica a los modernos en el sobre el extremo uso 
que le brindan al funcionalismo en su arquitectura, no llevando 
una real profundización en la racionalización de esta arquitectu-
ra, intentándose llevar las técnicas racionales a terrenos psicoló-
gicos y humanos.
 Él pone de ejemplo la silla tubular para explicar más clara-
mente su crítica sobre lo que estaban cometiendo los modernos: 
“La silla tubular de acero es ligera, adecuada para la produc-

satisfactorias desde el punto de vista humano: el acero es dema-
-

jan exageradamente el brillo de la luz, e incluso acústicamente 
no resultan apropiadas para una habitación. ”(Aalto, 1977, Pág 
27)
 Según él, los métodos racionales que llevaron a la crea-
ción de las sillas tubulares iban en buen camino, pero los moder-
nos fallaron en la elección de los materiales en búsqueda ma-
yor comodidad para las personas. El detalle de la silla se puede 
extrapolar a las construcciones de mayor envergadura que los 
modernos como Mies y Le Corbrusier estaban llevando a cabo 
en esos momentos.
 Aalto buscaba en su arquitectura conseguir un funciona-
lismo mucho más amplio que el puramente técnico que se es-
taba llevando a cabo. Él creía que por medio de la creación y 
combinación de diferentes técnicas se podía proporcionar al ser 
humano una vida más armónica.

 Im 5.10 Croquis Ayuntamiento de Saynatsalo diseñado por Aalto.

AALTO Y EL MOVIMIENTO MODERNO
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 Bajo la supervisión del Comité Nacional para la Salud, se 
construyeron numerosos hospitales centrales y regionales. Habi-
tualmente los clientes eran ciudades, municipalidades y asocia-
ciones municipales.
Aalto, a partir de los años 20, empezó a interesarse por este tipo 
de arquitectura institucional. Su hospital municipal de Alajarvi y 
la residencia de ancianos de Saynatsalo representaron, a escala 
menor, el tipo de instituciones construidas por municipalidades 
rurales.
Jussi Paatela, en colaboración con su hermano Toivo, era el ar-
quitecto de la mayoría de los nuevos hospitales de Finlandia. Aal-
to en su único primer premio de un concurso hospitalario que 
ganó Aalto fue el del Sanatorio de Paimio, impulsándolo a la eli-
te arquitectónica internacional. El racionalismo estándar con su 
preocupación constante por la luz, el aire y el sol era particular-
mente relevante para las ideas del periodo sobre el tratamiento 
de la tuberculosis. 
Aalto consideraba la salud pública como un esfuerzo conjunto 
de médicos y arquitectos contribuyendo ambos directamente a 
la curación de los enfermos.
A continuación una Breve Reseña de las obras salubres que Rea-
lizo y concurso Aalto.
1.-HOSPITAL MUNICIPAL DE ALARJAVI CON SAUNA Y CONSTRUC-
CIONES AUXILIARES.
 Diseñado en 1924 y terminado en 1928. Es un hospital de 
muy pocas dimensiones, en el cual consto originalmente de dos 
habitaciones para dos pacientes con dos camas y de dos ha-
bitaciones con cuatro camas, un pabellón para casos aislados, 
una sala de operaciones, la habitación para las enfermeras y 

-
tectónicos de la loggia, mantenía por cinco columnas y el Hall 
con motivos de columnas
2.-RESIDENCIA DE ANCIANOS DE SAYNATSALO.

piso en forma de L con una cubierta de poca inclinación. Los 
dormitorios de los pensionistas se encontraron situados a lo largo 
del pasillo en el ala larga, y la sala de servicios de ubico en la sala 
corta.
 La obra no se realizo, construyéndose un proyecto del ar-
quitecto Vivi Lonn.

EDIFICIOS DE AALTO PARA LA SALUD

 Im 5.11:Acceso Sanatorio de Paimio.

 Im 5.12:Sanatorio de Paimio desde el patio.
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3.-BALNEARIO EN PARNU, ESTONIA
 Fue un concurso internacional en el año 1927 en el cual 

demuestran la propuesta. La planta se desarrollo en forma de V.  
Según Aalto: “el patio tiene la quietud del claustro y la intimidad 
de un jardín italiano” .  El proyecto funciona simultáneamente 
como sala de espera, pabellón exterior y terraza de café. La sala 
se diseño con especial atención en las condiciones arquitectóni-
cas de iluminación.
4.-PROPUESTA DE RESTAURACIÓN DE UN HOGAR DE ANCIANOS 
EN PIHLAJAVESI 1927.
El proyecto trataba de completar dos salas existentes con un ala 
nueva más larga que contendría habitaciones dobles para los 
residentes. El proyecto no se realizo.
5.-CONCURSO PARA EL SANATORIO ANTITUBERCULOSO DE FIN-
LANDIA CENTRAL EN KINKOMAA.
Aalto en este proyecto revela su tendencia al racionalismo, te-

-
cio en cuatro espacios separados, pero íntimamente enlazados 
como masas dispuestas en ángulos rectos con respecto a si mis-
mas.  
El proyecto constaba con un patio de entrada, un ala para las 
habitaciones emplazada a lo largo del pasillo con acceso al aire 

-
jamiento para el personal y una residencia para el médico.
6.-CONCURSO Y REALIZACIÓN DEL SANATORIO ANTITUBERCULO-
SO DE PAIMIO.1929-1932
El concurso se anuncio en Noviembre de 1928 y la fecha de en-
trega fue el 31 de Enero de 1929. Aalto gano el concurso y el 
dibujo de presentación fue una ventana en forma de L. Para la 

-
tanas en forma de L de las habitaciones de Andre Lurcat, pero 

-
zadas por ventanas convencionales.

medico, uno de los requisitos básicos para curar es proporcionar 
paz completa, el diseño de las habitaciones está determinado 
por el estado de debilitamiento del paciente tumbado en su 
cama” .

Im 5.13 Sanatorio antituberculoso de Ostrobothnia central en Kalvia.

Im 5.14 Croquis del Hospital Central de Zagreb.
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7.-CONCURSO PARA EL SANATORIO ANTITUBERCULOSO DE KAL-
VIA
 Aalto fue invitado a participar en un concurso para dise-
ñar el Sanatorio Central de Ostrobothniano, de doscientas ca-

anteriormente  presentados ya que los volúmenes arquitectóni-
cos no están agrupados alrededor de un patio abierto, sino que 
están encajonados entre si, en similitud de la biblioteca de Viipuri. 
“Aalto en vez de diseñar  un pabellón al aire libre separado divi-
dió los balcones entre el cuarto piso, encima del pabellón para 
enfermos, y el lado más bajo de la misma ala”. 
8.-CONCURSO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE ZAGREB, YUGOSLA-
VIA.1931

-
dos asentado en un lugar rodeado de colinas logrando de esta 
manera el aislamiento necesario, estos eran enlazados por me-
dio de puentes y pasos subterráneos, proporcionando a cada 

-
yecto fue aclamado por la prensa mundial.

Im 5.16 Aalto en  la construcción del Sanatorio dePaimio.
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 Para la realización del Sanatorio de Paimio, Aalto tomo 
como punto de partida el funcionalismo técnico, descubriendo 
que existe una gran cantidad de cosas por el cual la arquitectura 
no es funcional desde el punto de vista de la psicología o desde 

Para esto se llevo se llevo una investigación con dos interrogan-
tes:
1.-La relación entre el individuo y su habitación.
2.-La protección del individuo frente a grandes grupos de gente 
y la presión de la colectividad.
La investigación de la relación entre el individuo y su habitación 
se baso bajo la experimentación de habitaciones, abarcando 
problemáticas como las formas de la habitación, los colores, la 

Cito a Alvar:”Una habitación normal es una habitación pensada 
para una persona en posición vertical, la habitación del pacien-
te es una habitación que ha de acoger a una persona en posi-
ción horizontal., y los colores, la iluminación, la calefacción, etc., 
deben ser diseñados teniendo esto en cuenta”.(Schildt, 2000. 
Pág 144)
A continuación se expondrá ciertos resultados arquitectónicos 
bajo la experimentación para las habitaciones del sanatorio.

AALTO Y EL SANATORIO DE PAIMIO

5.17 Ala de pacientes para el sanatorio Paimio. 5.18  Secuencia de imagenes del Sanatorio.
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EXPERIMENTACIONES ARQUITECTONICAS PARA LAS  HABITACIONES

CON RESPECTO AL COLOR
Para el color de la habitación se planteo que la pintura del techo 
debería ser más oscura que el del resto de la habitación, eligien-
do un color especial con la intención de contrastarse con el resto 
del vacío, esto para generar en el paciente una visión que le 
permitiera mantenerse postrado el tiempo que le sea necesario. 
En el caso al Sanatorio se ocupo un color celeste oscuro para las 
habitaciones

CON RESPECTO A LA ILUMINACIÓN

del alcance directo de los ojos del paciente, en orden de res-
guardar la visión del paciente, diseño un cielo falso inmediato a 
la lámpara desviando de esta manera la luz a los ojos del enfer-
mo.
 En cambio para la luz natural se dispuso una doble altura 
en las habitaciones, con la intención de generar una mayor luz 
directa a la persona. A la vez también, se dispuso ventanas do-
bles, permitiendo la abertura necesaria bajo el uso del paciente.

 Como se logra apreciar en la vista interior de la habit-
ación, los ventanales se encontraban divididos, permitiendo la 
apertura en la parte superior sin necesariamente abrir por com-
pleto el ventanal. Está ventana a la vez permitía la ventilación de 

Por último los ventanales estaban diseñados con un mobiliario 
que permitiera la estancia de la persona en su asomo hacia el 
exterior.

5.19 Esquema de la iluminación natural en la habitación 1.

5.20 Esquema de la iluminación natural en la habitación 2.
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CON RESPECTO A LA CALEFACCIÓN 
 Para la calefacción se utilizaron calderas que se ubicaban en un 

-
cia relevante del ruido y del humo emitido por las maquinarias.
 Para el interior de las habitaciones se utilizo radiadores en 
el techo, de tal forma que las radiaciones se proyectaran a los 
pies del paciente quedando la cabeza distanciada del alcance 
directo de los rayos.
 Como se logra apreciar en la planta esquemática de cie-
lo, los radiadores se ubican de  manera transversal a las camas, 
quedando en evidencia la manera en que se cobra una distan-
cia entre el enfermo y los radiadores. Resguardando de esta ma-
nera el calor directo hacia la persona.

5.21 Planta esquematica del Sanatorio.

5.22 Esquema del techo de las habitaciones

con radiador .

5.23 Calderas del Sanatorio de Paimio.
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CON RESPECTO AL RUIDO
 En cuanto al ruido, se considero una pared de la habita-
ción que se compusiera con materiales absorbentes al ruido, de 
manera de preservar el silencio para el paciente.
 Esta pared se cubría en la parte en donde las camillas 
posaban su respaldo de manera que el sonido se absorbía en las 
cabeceras de los pacientes.
 
CON RESPECTO AL INMUEBLE DE LAS HABITACIONES
 Como se logra apreciar en la segunda imagen, las habita-
ciones estaban condicionadas con un mobiliario pensado para 
los pacientes, desde la bandeja para que coman, la lámpara, la 
manilla de la puerta, el closet y un sistema de aseo personal.
 De mayor relevancia en estos momentos es el closet y el 
sistema de aseo personal.
 El closet se encontraba adosado al muro, sosteniéndose 

del aire en su corriente. Por otra parte, al abrirse el closet, este 
queda extendido hacia la persona, interiorizándola.
 Por último, estás salas se implementaron con un sistema 
de aseo personal, que fueron especialmente diseñadas para 

para evitar el ruido.
 “Los ejemplos mencionados son solo problemas sin mayor 
importancia. Pero están muy relacionados con el ser humano y 
por esta razón adquieren más importancia que otros problemas 
de mayor envergadura.”  (Schildt, 2000, Pág 147)
Es en el detalle de la arquitectura en donde se logra crear una 
verdadera intención para el habitante enfermo.

Im 5.24 Closet habitaciones.

Im 5.25 Cama y moviliario en habitación.Im5.26 Imagen esquemática del lavato-
rio en el dormitorio.
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 El proyecto Hogar de Acogida para la iglesia La Matriz, 
es un proyecto que cuenta con la reconstrucción del comedor 
421 y la incorporación para un hogar de enfermos terminales en 
situación de abandono.
 El estudio  de él arquitecto Alvar Aalto y el diseño de su 
Sanatorio de Paimio está fuertemente ligado al proyecto de la 
Matriz, por cuando como alguna vez Aalto quiso “Humanizar la 
arquitectura hacia el Paciente”, este estudio busca a su vez “Hu-
manizar la arquitectura hacia el paciente terminal y a quien asis-
te al comedor 421”.
 Las consideraciones para el proyecto se pueden dividir 
en 4 partes.-
1.- El trabajo de la curva  y la madera como elementos arquitec-
tónicos.
2.- El tragaluz de la habitación y el comedor.
3.-La habitación para los pacientes.
4.-La terraza habitable.
1.-TRABAJO DE LA CURVA Y LA MADERA COMO ELEMENTOS AR-
QUITECTÓNICOS
 Como se puede reconocer en la obra de Aalto, él a lo 

-
car sus propiedades arquitectónicas. Primero para la biblioteca 
de Viipuri en donde en el salón de actos se elevaba  desde el 
suelo un techo de madera que se iba curvando en el espacio. 
Luego en el Pabellón de Finlandia para la exposición Universal de 

e inclinadas superpuestas y reforzadas en madera. Por último en 
la residencia de estudiantes del MIT, 1947, Aalto compuso para 
toda la facha un muro curvo cadencioso para que “cada es-
tudiante disfrutase de una buena vista del rio Charles sin tener 

613)
 Para el proyecto Hogar de Acogida, la curva y el muro 

-

donde se busca acoger la virtud de recibir al que viene a comer 
y acompañar al que viene a morir. Para esto, se buscó darle una 
doble intención al círculo, fragmentándolo en 2 partes. Teniendo 
una parte volcada al comedor y otra hacia las habitaciones.
 La similitud del proyecto del Hogar junto con las obras de 
Aalto  en cuanto a la curva, es que para ambos la dimensión del 

-
sión con la obra, para el Hogar la curva permite la cercanía en-
tre el que viene a comer y el que descansa en las habitaciones, 
para Aalto en el MIT la curva traía al rio presente en el habitar de 
sus estudiantes.
 En cuanto a la madera, como material usado en el Ho-
gar, esté al igual que la madera usada por Aalto, tendrá una 
aplicación que permita recibir de manera más cálida al habi-
tante del comedor y al paciente, implementándose tanto en el 
patio como en los interiores de los espacios. 

Im 5.27 Maqueta proyecto la Matriz.

Im 5.28 biblioteca de Viipuri.

ADAPTACIONES DEL HOGAR CON RESPECTO AL ESTUDIO
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 Aalto en el diseño de la Biblioteca de Viipuri, enfrenta el 
problema de la relación de la biblioteca con el ojo humano. Él 

-
-

cio, que era leer un libro.
 Según los estudios que Aalto desarrollo, se descubrió que 
por más grandes que sean los lucernarios en el techo estos sola-
mente otorgarían una luz desigual variando en distintos puntos 
del suelo. En un inicio para la biblioteca de Viipuri los lucernarios 
cubrían la mayor parte del suelo, otorgando estos una luz exage-
rada que se resolvió con numerosos lucernarios circulares, cons-
truidos de modo que la luz pudiera ser de luz de día indirecta. 
  Este sistema es humanamente racional porque propor-
ciona el tipo de luz conveniente para el leer, armonizada y tami-

-
cies cónicas de los lucernarios” (Schildt, 2000, Pág 147)
 Para el Hogar de Acogida, se enfrento un problema simi-
lar, que es el de iluminar el comedor de las personas y las habita-
ciones de los enfermos.  Como solución arquitectónica se diseño 
un tragaluz que se dispuso en el centro de las habitaciones y el 
comedor.
 El tragaluz se asemeja al lucernario de Aalto por cuanto 
aprovecha la luz de la cubierta para hacerlo ingresar al interior 

de Viipuri. El primer punto es que se pensó solamente un tragaluz 
central para iluminar cada recinto. El segundo punto es la inten-
ción arquitectónica que tiene el tragaluz contrastándose con un 
lucernario. 
 Al pensar solamente en un tragaluz central esté contrasta 
con la decena de lucernarios que cubren el cielo de la Biblioteca 
de Viipuri, en parte esté contraste es debido a que la luz para 
la biblioteca se pensó para que el habitante pudiera “leer”, en 
cambio la luz para el comedor y las habitaciones se pensó para 
“acompañar”. Por este motivo se emplazo de manera protago-
nista en el centro de la habitación, generando de este modo que 
la vista de la persona enferma quede posada sobre un elemento 
que la vincule con el resto de las personas que se encuentren en 
la habitación.

Im .5.29 Biblioteca de Viipuri.

Im 5.30 Detalle de lucarnas.
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Aalto por cuanto para la biblioteca está luz debía pasar casi des-
apercibida para quien estuviera en el acto intimo de “leer”, en 
cambio para el Hogar está luz cobra incluso presencia física, po-
tenciando su dimensión vertical y quedando en evidencia para 
las personas. 
 Como se logra apreciar en ambos cortes, el Tragaluz atra-

La verticalidad del tragaluz permite al elemento arquitectónico 
-

mente la luz quien  aúne la verticalidad de los actos aconteci-
dos  sino que también el asomo de las personas desde el primer 
y segundo piso, acercando de esta manera a quienes comen y 
descansan en las habitaciones.
 Por otra parte desde los Cortes se logra evidenciar la cen-
tralidad y protagonismo del tragaluz en el interior de las habita-
ciones, contrastando con las imágenes de la biblioteca de Viipuri 
donde los lucernarios se tornan ausentes para permitir al habitan-
te el acto de leer.

Im .5.31 Detalle de lucarnas en Corte La Matriz.

Im .5.32 Detalle de lucarnas en Corte La Matriz 2.
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 Como se expreso anteriormente Aalto para la creación 
del Sanatorio de Paimio, sostuvo estudios de pacientes enfermos 

quedando en evidencia 4 puntos relevantes; La Luz, el sonido, el 
calor y los inmuebles.

que está no llegara de manera directa a los ojos del paciente, di-
señando en el cielo de la habitación una doble altura, ubicando 

que la luz quede interceptada por la segunda altura en el cielo 
de la habitación.
 Esta medida de doble cielo en el Hogar de Acogida fue 
incorporada, pero a la vez vario  también por cuanto se incorpo-

cielo y el techo en un elemento arquitectónico.
 Como se logra apreciar en el detalle del muro de Alvar 
Aalto, este también cobra un espesor que permite el asiento de 
la persona, utilizando la curva y la madera laminada como me-
dios para dar forma al asiento del paciente.

Im 5.33 Detalle de Corte de muro del Sanatorio de Paimio. Im 5.34 Detalle de Corte en muro acceso del Hogar de Acogida.
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 De manera similar al método ocurrido para el Sanatorio 
de Paimio el Hogar de Acogida tiene un doble cielo con la inten-
ción de desviar los rayos de luz directos al ojo de los pacientes en 
la habitación.
 La diferencia radica en la vinculación que tiene este do-
ble cielo con la ventana que se ubica en la espalda del pacien-
te, generando de esta forma un elemento arquitectónico vincu-
lador entre el cielo y el muro.

 La importancia que tiene aunar estos dos elementos ar-
quitectónicos es generar constantemente la sensación de com-
pañía al paciente, quedando la persona acostada sobre su ca-
milla en una cercanía inmediata con el asomo  y apoyo de la 

-
cial directa resguardando el asomo del paciente.

Im 5.35 Detalle de doble altura en el interior de habitaciones.

Im 5.36 Detalle de fachada en proyecto la Matriz.
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LA TERRAZA HABITABLE
 Por último, para el Sanatorio de Paimio se diseño en su 
cubierta una terraza habitable para el uso de los pacientes en su 
recuperación de la tuberculosis. 
 La terraza jugó un rol protagónico en la revolución arqui-
tectónica que tuvo el sanatorio en esos años, esta terraza era 

-
puestos por Le Corbusier para el movimiento moderno en su libro 
“Hacia una nueva arquitectura” publicado en 1922.
 Considerando el año de publicación del libro(1922) y el 
año de construcción del Sanatorio (1930), se puede interpretar 

-
busier pero este a la vez lo interpreto a las necesidades y practi-

 Desde las imágenes se puede apreciar la terraza habi-
table con vista hacia los bosques frondosos. La terraza permitía 
que las personas enfermas, pudieran tomar “baños de sol” en 
búsqueda de su recuperación tanto como física y psicológica.
 La terraza estaba compuesta por un gran bandejón libre 

de este modo el asoleamiento pero a la vez el resguardo de los 
enfermos a la luz intensa del sol. La terraza sostenía en su borde 
con el exterior, plantas de pinos que acercaban el paisaje exte-
rior hacia la inmediatez del enfermo, sosteniendo la interacción 
entre el paisaje y el habitante del sanatorio.
 Para el proyecto Hogar de Acogida para la Iglesia La 
Matriz, el postulado de la terraza habitable se considera en su 
diseño, teniendo en cuenta dos nuevas dimensiones que se dife-
rencian con la obra de Aalto.
 Aludiendo a Aalto en su preocupación por traer las plan-
tas de pinos a la terraza de Paimio, para el Hogar de Acogida 
se proyecto la terraza orientada en dirección de la torre de la 
iglesia, sosteniendo una cercanía inmediata con el Monumento 
Nacional y a la vez con la plaza de la iglesia, permitiendo de este 
modo la incorporación del barrio al habitante del hogar.
 Por otra parte, y en contraste con la obra de Aalto, la te-

una relación directa con el patio y con las habitaciones, dando 
lugar a que los enfermos que se encuentren en el interior de las 
habitaciones puedan tener una cercanía con aquellos que se 
encuentran en la terraza, acompañándose en todo momento. 

Im 5.37 Terraza habitable 1 Sanatorio Paimio.

Im 5.38 Terraza habitable 2 Sanatorio Paimio.
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Im 5.39 Terraza habitable 1 proyecto La Matriz.

Im 5.40 Terraza habitable 1 proyecto La Matriz.

CONCLUSIÓN
 
 Después de haber realizado el estudio de una obra pun-
tual de Alvar Aalto y algunos de sus escritos sobre la humaniza-
ción de la arquitectura se debe reformular la pregunta plantea-
da en la introducción: ¿De qué manera se logra humanizar un 
paciente de situación terminal? Debido a que interpretando las 
palabras de Aalto, la arquitectura  no humaniza a la persona sino 
que humaniza la situación de está. Esta humanización Aalto la 
experimento en el detalle de la obra, logrando un vinculo directo 
con la persona, considerando desde la manera que la luz entra 
a la habitación hasta la forma en que el calor debía llegar a los 
pies del enfermo.

El estudio del Sanatorio de Paimio tiene una importancia radical 
en el diseño del Hogar de Acogida para la Iglesia La Matriz, debi-
do a que los conocimientos adquiridos de Aalto se interpretaron 
y se adaptaron para un proyecto que tiene como base la huma-
nización de la situación de personas abandonadas.
La interpretación y adaptación se puede ver en evidencia en la 
preocupación de insertar a la obra en su contexto, como Aalto 

-
diantes tener vista al lago, el  patio del Hogar se abre de manera 
que permite al habitante poder apreciar la torre de la iglesia.
Cabe recalcar también que Aalto sostuvo, a lo largo de su profe-
sión,  una gran vocación por la arquitectura social; “Lo social no 
puede considerarse como un factor aparte: tiene que guardar 
una intima relación con lo artístico”(Pallasmaa, 2010, Pág. 20). 
Bajo estas palabras se puede dejar en evidencia la gran similitud 
que tiene la preocupación artística en el diseño del Hogar de 

 Por otra parte cabe comparar que la tendencia que tuvo 
Aalto en la manera en que se propuso desarrollar  la Arquitectu-
ra, tiene una fuerte similitud en la tendencia arquitectónica que 
propone la Escuela de Arquitectura de la PUCV, por ejemplo se 
puede comparar la preocupación que tuvo Alberto Cruz en su 
“luz para Orar en la Capilla Pajaritos”, esta preocupación tam-
bién la tuvo Aalto en su “Luz para el que lee en la biblioteca de 
Viipuri”.
 Por último y para concluir; Aalto si bien se preocupo por 
la situación y humanización en su arquitectura, sus elementos o 
soluciones arquitectónicas, a veces, no generaban un dialogo 
entre estás, quedando cada una de estas soluciones más bien 
aisladas volviéndose una  situación puntual en el habitar de la 
persona, como es en el caso del balcón habitable donde no 
guarda relación con las habitaciones.
 En cambio y debido a la tendencia arquitectónica de la 
escuela  de la PUCV, los elementos arquitectónicos del Hogar de 
Acogida generan un constante dialogo entre ellos, potencián-
dose hacia una situación puntual,  generando un acto que de-
termina la verdadera humanización en la arquitectura.
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 El programa propuesto para el proyecto, consta de un 
-

DOR, el segundo piso el HOGAR para los enfermos y el subsuelo 
para bodegas, lavandería y sala mortuoria. Cabe explicar que a 

-
te del programa, pero se mantuvo el Metraje cuadrado ya que 
este fue establecido por medio de las Ordenanzas Generales de 
Construcción.
 Los esquemas mostrados a continuación muestran el pro-

geométrica, sin tener una forma arquitectónica  sino más bien los 
tamaños en el cual la propuesta se trabajo. 

Im. 6.2 Esquema programa primer piso.

Im. 6.3 Esquema programa tercer piso. Im. 6.4 Esquema programa segundo piso.

ESTUDIO DEL PROGRAMA
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 La disposición de relaciones del programa, se basó prin-

proponiendo de esta manera la interacción de las dependen-
cias en un área  de encuentro entre las personas, aludiendo de 

 En el primer piso, de Color Verde, el Patio se encuentra 
ubicado en el centro del esquema  de manera que queda como 
vinculador entre el comedor de hombres, mujeres y la cocina. 
Desde un inicio el Patio se piensa como articulador en el progra-
ma del Hogar, pensando que las circulaciones giren y se vincules 
en torno a este. De color Naranjo (hombre) y Rosado (mujer) se 

-

 En el segundo piso, el patio sigue siendo el articulador del 
programa pero éste se piensa de manera que existe una circu-
lación en torno a él. Aparece en el programa la dimensión del 
cuidado hacia los pacientes, mostrándose por medio del policlí-
nico y una habitación de cuidado intensivo para un paciente en 
situación crítica. Im 6.5 Relación Primer Piso.

Im 6.6 Relación Segundo Piso.
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Im. 6.7 Planta primer piso.

 La Planta del primer concentra al COMEDOR, junto con 
el negocio, policlínico, peluquería, sala, cocina, bodega, patio y 
dos baños normales y uno habilitado para lisiados.
 Al comedor (de color naranjo) se accede directamente 
desde la calle, quedando abierto hacia la comunidad. Este tiene 
una capacidad para 60 personas inmediatas, pero a la vez el 
comedor posee la posibilidad de su extensión hacia el patio a 
través de grandes ventanales,  permitiendo así acoger un mayor 
número de personas. (Hasta alrededor de 90 personas)
 Se dispuso la cocina de manera inmediata con el come-
dor y con el patio, permitiendo primero la directa relación con 
quienes comen y segundo la cercanía con quienes se encuen-
tran en el Hogar. 
 Todas las circulaciones y accesos cumplen con la norma 
para minusválidos, permitiendo la entrada universal para todo 
tipo de personas. Por otra parte el área de la circulación es de un 
15% pasando principalmente en torno al patio, engrosando de 
esta manera la dimensión de patio interior. 
 El primer piso comprende 2 accesos públicos, uno de lle-
gada inmediata al comedor y otro para el uso del Hogar. Existien-
do a la vez otra salida desde la cocina hacia un patio doméstico.
 En color rojo aparece subrayado el negocio, que si bien 

-
sión de quien quiera comprar artículos religiosos o de la Matriz.

-
mensiones apropiadas para camillas de hospital (En esquema de 
color plomo).

PLANTA PRIMER Y TERCER PISO

Im. 6.8 Planta tercer piso.

 El tercer piso básicamente es una terraza habitable para 
los enfermos, la que permite el asoleamiento de los enfermos al 
aire libre, ofreciéndoles de esta manera  la vinculación con el 
exterior.
 Esta  terraza se concibe por medio de los estudios del ar-
quitecto moderno Alvar Alto en su Sanatorio para los enfermos 
de Tuberculosis en Paimio, Finlandia en 1930. 
 Por último desde la terraza se logra apreciar los tragalu-
ces que atraviesan en todas las plantas.
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El segundo piso concentra el HOGAR DE ENFERMOS, disponiendo 
de 2 salones grandes (hombre y mujeres) junto con una habita-
ción aislada para el enfermo de alto contagio.
Estas salas se distancian por medio del patio, manteniendo una 
relación visual con quienes habitan y transitan en éste. “La vista 
al uso del patio recreará a la persona que este acostada en su 
cama.” 
Entre las salas se ubica el policlínico y un baño permitiendo de 
esta manera el acceso inmediato en caso de necesitarlo.
El segundo piso a la vez contiene una habitación para el cuida-
dor del hogar. ( Cuidador que actualmente vive en el comedor 
421) y por último también se considera una bodega para los im-
plementos médicos.

Im. 6.9 Planta segundo piso.

Im. 6.10 Planta segundo piso.

 La planta del nivel -1 contiene la sala mortuoria necesa-
ria para el aseo y adecuación de los enfermos una vez que fa-
llezcan. También en esta planta se ubica la lavandería, bodega 
médica y bodega de elementos. Existen dos maneras de llegar al 
nivel -1, el ascensor y la caja de escala de emergencia, esta últi-
ma también se pensó  en crear un acceso desde el interior para 
permitir una salida rápida en caso de necesitarlo los usuarios.
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 En el Corte A-A´ de la propuesta, aparece resaltado en 

pasando a través de una de las salas de enfermos llegando has-
ta el comedor. Esto tiene como virtud, por una parte brindar una 
luz central a los enfermos, que se sitúan alrededor de esta,  apa-
reciendo el brillo que los acompaña mientras ellos se encuentren 
acostados sobre sus camillas. Por otra parte, esta luz  termina en 
el comedor, iluminando también al que está comiendo. El traga-
luz tiene tal magnitud vertical que permite la vinculación visual 
entre la sala de los enfermos y las personas que comen, acom-
pañándose en todo momento.

Im 6.11 Corte  A-Á con detalle de color.

ESTUDIO DE CORTES: CORTE A-A´
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El Corte B-B´ de la propuesta, aparece resaltado en color verde 
la terraza habitable en el Tercer Piso, en este corte se aprecia la 
relación que sostiene la persona enferma con el habitante del 
barrio, el asomo de la persona enferma hacia la calle produce 
una cercanía con la persona que transita por el barrio.
Aparece también a lo largo de la terraza un bandejón verde de 
plantas naturales, esto le brinda al enfermo la sensación de com-
pañía y mejoramiento por medio de la cercanía con la natura-
leza.

Im 6.12 Corte  B-B con detalle de color.

ESTUDIO DE CORTES: CORTE B-B´
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CORTE C-C´
Por último el Corte C-C´ muestra la relación entre el tragaluz y la 
terraza. La cercanía entre estos dos potencia la constante com-
pañía entre las personas que habitan el futuro Hogar.

ESTUDIO DE CORTES: CORTE C-C´

Im 6.13 Corte  C-C´ con detalle de color.
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MAQUETAS DE LA PROPUESTA

Im 6.14  Maqueta de la propuesta. Im 6.15  Maqueta de la propuesta 2.

Im 6.16  Detalle del interior.

 Las Imágenes de las propuestas fueron tomadas desde la 
altura, permitiendo el reconocimiento de la totalidad de la pro-
puesta y a la vez los detalles de esta.
En la primera imagen se logra apreciar la terraza habitable para 
los enfermos, esta se direcciona hacia la torre de la iglesia.
 En la segunda imagen, se puede apreciar el patio interior 
del hogar de acogida, queda en evidencia el movimiento que 
crea las escaleras direccionándose, en búsqueda de su compa-
ñía,  hacia la los dormitorios de los enfermos,  
 En la tercera imagen, se muestra el detalle de las circula-
ciones del segundo piso, apareciendo el quedo de las personas 
aprovechando la distención del patio.
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Im 6.18  Detalle del interior del comedor.Im 6.17  Detalle de la fachada.

Im 6.19  Maqueta con entorno Urbano.

detalle del comedor, también aparece la maqueta de propues-
ta con el entorno urbano del barrio Matriz.
 La primera imagen muestra el propósito de la facha, en 
esta se propuso seguir la intención vertical que sostiene en en-
torno de la Matriz, pero se intento crear una fachada que fuera 
recibiendo a aquella persona que viene a comer, por tanto las 
medidas ventanas van abriéndose a medida que se va llegando 
a la puerta del comedor.
 La segunda imagen, muestra el detalle de la llegada al 
comedor, en esta aparece levemente un muro que permite el 
asiento, recibiendo a aquellas personas que vienen a comer .  
 
Por otra parte la dimensión de la ventana, en esta parte, encuen-
tra su ancho máximo permitiendo la total apreciación de lo que 
sucede en el interior.
Por último la maqueta urbana, en donde se logra apreciar la re-
lación del proyecto junto con la iglesia Matriz.
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Im 6.20  Maqueta con entorno Urbano.

Im 6.21  Maqueta con entorno Urbano 2.

 Las últimas imágenes muestran  la maqueta con el en-
torno urbano, de estas en la primera imagen  se puede apreciar 

-
dando insertado a la línea de construcción.
 La segunda imagen es tomada desde el ángulo que de-

la plaza el proyecto del hogar orienta la vista hacia la iglesia la 
Matriz.
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Im 6.1 Fernández, (2010) Esquema de la propuesta del proyecto, 
[Dibujo] Imagen propia.
Im 6.2 Fernández, (2010) Esquema programa primer piso, [Imagen 
digital] Imagen propia.
Im 6.3 Fernández, (2010) Esquema programa segundo piso, [Ima-
gen digital] Imagen propia.
Im 6.4 Fernández, (2010) Esquema programa tercer piso, [Imagen 
digital] Imagen propia.
Im 6.5 Fernández, (2010) Esquema relación programa primer piso, 
[Imagen digital] Imagen propia.
Im 6.6 Fernández, (2010) Esquema relación programa segundo 
piso, [Imagen digital] Imagen propia.
Im 6.7 Fernández, (2010) Planta Primer Piso, [Imagen digital] Ima-
gen propia.
Im 6.8 Fernández, (2010) Planta Tercer Piso, [Imagen digital] Ima-
gen propia.
Im 6.9 Fernández, (2010) Planta Segundo Piso, [Imagen digital] 
Imagen propia.
Im 6.10 Fernández, (2010) Planta nivel -1, [Imagen digital] Imagen 
propia.
Im 6.11 Fernández, (2010) Dibujo esquemático Corte A-A´ de la 
propuesta, [imagen digital] Imagen propia.
Im 6.12 Fernández, (2010) Dibujo esquemático Corte B-B´ de la 
propuesta, [imagen digital] Imagen propia.
Im 6.13 Fernández, (2010) Dibujo esquemático Corte C-C´ de la 
propuesta, [imagen digital] Imagen propia.
Im 6.14 Fernández, (2010) Maqueta de la propuesta 1, [Fotogra-
fía], Imagen propia.
Im 6.15 Fernández, (2010) Maqueta de la propuesta 2, [Fotogra-
fía], Imagen propia.
Im 6.16 Fernández, (2010) Detalle de Maqueta 1, [Fotografía], 
Imagen propia.

-
gen propia.
Im 6.18 Fernández, (2010) Detalle de maqueta 2, [Fotografía], 
Imagen propia.
Im 6.19 Fernández, (2010) Proyecto con entorno urbano 1, [Foto-
grafía], Imagen propia.
Im 6.20 Fernández, (2010) Proyecto con entorno urbano 2, [Foto-
grafía], Imagen propia.
Im 6.21 Fernández, (2010) Proyecto con entorno urbano 3, [Foto-
grafía], Imagen propia.
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 A continuación dos publicaciones hechas por la periodis-
ta Karen Naylor de la Universidad Católica de Valparaíso sobre 
la exposición realizada el 8 de Agosto del 2010 sobre el proyecto 
Hogar de Acogida.

Artículo 1:”Jóvenes titulantes proponen la remodelación del 421”

 Una completa restauración con el objetivo de mejorar 
los servicios que ofrece a la comunidad, proponen dos estudian-

Universidad Católica de Valparaíso, para el comedor 421 de la 
iglesia La Matriz de Valparaíso que a diario recibe a decenas de 
personas que reciben alimento de manera gratuita.
Además de la reconstrucción de dicho espacio, los tesistas, Die-
go Fernández y Paul Eaton plantean la habilitación de un centro 
de acogida para enfermos terminales en situación de abando-
no. 
 Los gestores de la iniciativa presentaron públicamente 
la idea en el marco del aniversario número 450 de la iglesia La 
Matriz, el domingo 8 de agosto en la misa del mediodía que fue 

 La idea se gestó en el contexto de sus trabajos de tesis 
tras una serie de reuniones con el párroco de La Matriz, padre 
Gonzalo Bravo. Sin embargo, los futuros arquitectos buscan in-
sertarlo en un proyecto mayor y crear un centro de arquitectura 
social que reúna a profesionales de diversas áreas que puedan 
abordar de forma integral las soluciones que pretenden entregar 
a través de una propuesta arquitectónica. 
Comedor y centro de acogida se construirían en torno a un pa-
tio.
 Según explicaron Eaton y Fernández, en el segundo piso 
se ubicará el hogar de enfermos que dispondrá de dos salones 
grandes para la atención separada de hombres y mujeres; y de 
una habitación aislada para pacientes de alto contagio. Entre 
dichas dependencias se ubicarán el policlínico y un baño permi-
tiendo un fácil acceso”. 

-
junta porque hoy tiene grandes problemas estructurales que po-
nen en riego la seguridad de los usuarios del comedor. Por ejem-
plo, la fachada que da a la calle se está resquebrajando y la 

Im 7.2 Atrio de la Iglesia Matriz.

PUBLICACIONES SOBRE LA EXPOSICIÓN
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caída de un trozo podría dañar gravemente a alguien”, sostuvo 
Fernández. 

-
válidos, contempla pasillos con espacio para la circulación de 
sillas de rueda, un ascensor al estilo de los existentes en los hospi-
tales y baños con acceso e implementos para discapacitados.
  Entre los novedoso, el diseño plantea que el nuevo co-
medor y el hogar de acogida se emplazarán en torno a un patio 
central que, de acuerdo a los creadores, “recibe y acompaña a 
los enfermos e indigentes y está enfocado hacia el campanario 
del templo que durante la noche iluminará todo el lugar”. 
 
“La Matriz es el corazón del barrio, le da luz a la gente sobre todo 
en este barrio que está muy desgastado”, expresó Eaton. 

Artículo 2: “Párroco de La Matriz confía en materializar proyecto 
de estudiantes de Arquitectura.”

“En Chile no existe una iniciativa como ésta. De hacerse reali-
dad, resolvería dos grandes necesidades que son el dar alimento 
diariamente y entregar una muerte digna a muchas personas”, 
sostuvo el Padre Gonzalo Bravo. 
 En dependencias de la Parroquia La Matriz de Valparaíso, 
su párroco, padre Gonzalo Bravo y los estudiantes de Arquitectu-

-
nández y Paul Eaton, presentaron públicamente el proyecto que 
contempla la reconstrucción del Comedor 421 y la habilitación 
de un hogar de acogida para enfermos terminales en situación 
de abandono. 
 Según explicaron los estudiantes de la PUCV, la iniciativa 
consiste en la ampliación del comedor para poder recibir a más 
personas y el mejoramiento de espacios como los baños, la coci-
na, la peluquería y el policlínico.  
 Por otra parte, el centro para enfermos terminales con-
templa dos habitaciones grandes para la acogida de hombres y 

Im 7.3 Atrio de la Iglesia Matriz hacia el comedor.
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mujeres por separado y que tienen una capacidad 15 personas 
por sala. Además considera un lugar para la estadía de alguien 
en estado crítico terminal.   
 El párroco de La Matriz, quien fue parte de la elabora-
ción del proyecto, expresó que la propuesta es única en el país 
y que, de hacerse realidad, resolvería los dos grandes problemas 
del entorno de ese sector patrimonial: dar alimentos a decenas 
de indigentes diariamente y proporcionar un lugar donde las per-
sonas abandonadas puedan morir dignamente. 
“Este es un proyecto que nace de la carencia del buen morir 
de mucha de nuestra gente que está en la calle y también de 
potenciar nuestro comedor 421 que tiene muchos años de exis-
tencia”, manifestó el sacerdote. 
 El padre Bravo ya piensa cómo conseguir los recursos para que 
el proyecto pase de las maquetas al tamaño real. De acuerdo a 
la estimación hecha por un constructor civil, las obras tendrían un 
costo cercano a los 500 millones de pesos. 
 

“Esperamos golpear las puertas de la Intendencia, y de instan-
cias regionales y nacionales, así como también a algunos centros 
como el Servicio Nacional de Adulto Mayor y programas de ca-
lle, de la pobreza más dura y extrema. Además esperamos que 
alguna organización privada que tenga algún deseo de ayudar 
concretamente pueda darnos alguna ayuda”, dijo esperanzado 
el párroco.  

Im 7.4  Gente en la exposicón del 8 de Agosto.
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Encuesta N°1: Arturo Domínguez  y Rita Grandon estudiantes de 
4to año Universidad de Valparaíso.

1.-¿De qué manera se ve la pobreza aquí en la Matriz?
Rita: Yo creo que la Matriz acoge a la pobreza que hay aquí en 
el lugar, les da un espacio a estos indigentes generando como su 
gran casa. La iglesia les permite tener un ciclo en su habitar, ellos 
vienen del ejército de Salvación, cruzan la bifurcación, suben por 
la calle Matriz,  conversan, llegan al 421 , almuerzan, luego se 
suben al atrio para tomar sol, siento que es la gran “casa” que 
siempre los integra, no tanto como por la dirección  de su recorri-
do sino por el programa que existe en torno a la iglesia,   la vida 
que se genera aquí…

Echaurren es la cara de la Matriz. Cuando uno llega acá, los men-
digos son los que muchas veces reciben a las personas, pidiendo  
dinero, comida o simplemente para que estos sean  escuchados. 

Existe una interacción latente entre las personas que visitan y ha-
bitan el lugar. Como un sistema social entorno a los mendigos y 
las personas que habitan en el barrio, teniendo todo un cuento 
que se da debido a la sobrevivencia que tienen los mendigos en 
torno a la pobreza , es una identidad súper fuerte acá.
Rita: Esto solo se da en el barrio puerto, yo creo que el proyecto 
Hogar de acogida toma esta identidad, entiendo la situación del 
barrio, relacionándose con lo que emana el lugar, se relaciona 
con el entorno, haciéndose visible en la fachada, en las venta-
nas. Como tu dijiste “recibir pero a la vez acoger”, que es la mis-
ma cualidad que tiene el Atrio de la iglesia. De manera similar el 
proyecto toma estas cualidades que tiene el barrio trasmitiéndo-
selo de manera visible al proyecto.
2.-¿Ustedes conocen el comedor 421?

Arturo: Yo no lo conozco, se que existe pero nunca he entrado.
Rita: Yo lo conozco por fuera no más, se que abren los Lunes.

Im 7.5  Gente y maqueta Urbana.

ENTREVISTAS
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3.- ¿Conocen la situación que se vive en Chile sobre los enfermos 
terminales?
Rita: Claro, si te mueres y no tienes plata vas a una fosa común. 
Por eso yo encuentro que el proyecto es una idea genial para 
poder solucionar ese problema, dándole un espacio para poder 
comer y a la vez permitirle un lugar para morir. 

4.-¿De qué manera ven el vínculo del comedor con el hogar en 
segundo piso? 
Arturo: A veces siento  que queda un poco retirado para generar 
la compañía, tal vez (apunta a la maqueta) se podría potenciar 
el eje (principal) para darle mayor intención con el lugar, el tema 
de la compañía seria más bonito  si se podría incluir un cierto 
retraimiento en la fachada para dar mayor intención del  recibir.
Rita: Lo que yo encontré súper bonito, es el hecho que aquellas 
personas que van a morir van a mirar a la torre de la iglesia como 
su último momento, creo que esa es una buena potencia que 
tiene el proyecto.

Encuesta N° 2: Luis Aranda, morador del barrio.

1-¿Como usted ve el tema de la pobreza en Valparaíso?
Luis: Yo vengo de Talcahuano, creo que la pobreza existe en to-
dos lados pero aquí se vive súper fuerte. Se nota más la gente en 
las calles, los perros, existe harto abandono y alcoholismo, reper-
cutiendo harto en el barrio. Por parte de las personas existe un 
rechazo de las personas a los indigentes. En cuanto al proyecto 
creo que es algo súper bonito para darle solución a la necesidad 
de la gente, para evitar ese abandono que existe.

2.-¿Usted me dijo algo sobre la dignidad de esas personas que 
tienen abandono?
Luis: Claro esas personas están prácticamente solas, con la com-
pañía de los perros solamente, y viviendo el día a día en la calle, 
viven de una manera indigna y en abandono.

3.-¿Como usted ve el proyecto, se logra la intención de dar aco-
gida al enfermo terminal?
Luis: Yo creo que el proyecto se entiende, pero usted tiene que 
saber que esta problemática no se va a resolver solamente por 
ustedes. Las autoridades tienen que saber  que esto incluye a 

Im 7.6  Gente en la exposición 2.

Im 7.7  Entrevista con los medios.
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toda la comunidad, como usted dijo “es un lugar para que las 
personas vivan el último día”, aquí todos tienen que participar, 
para que al menos estas personas tengan una muerte con digni-
dad,  no es solamente para la iglesia, es para todos.
Diego (entrevistador): Nosotros creemos que este proyecto tie-
ne mucho que ver con superar a la pobreza. Si bien, proyectos 
como el Hogar de acogida no es un proyecto muy grande, no-
sotros creemos que  por medio de ciertos proyectos puntuales se 
puede llegar a revitalizar los barrios y con eso superar un poco el 
tema de la pobreza.
4.-Luis: Aquí en Valparaíso se está constantemente viendo el 
tema de la pobreza. Yo creo, que el proyecto, se centra en el 
100% en la temática de la pobreza.

Encuesta N°3: Ana María, coordinadora de la parroquia.

1.-¿Usted conoce la situación del 421?
Yo conozco esta situación desde sus origines, cuando estaba el 
padre Pepo surgió la necesidad  de darle un plato de comida a 
los pobres que existe en el lugar. Ahí surgió el 421, de a poquito 
a poquito a lo que es actualmente el 421. El  comedor 421 no 
debería existir, porque todos nosotros deberíamos ser solidarios 
para que esto no existiera,  pero vemos que esto nunca se acaba 

sí existe mucha gente que extiende la mano para ayudar, los co-
legios, los privados, gente simplemente del barrio que encuentre 
el 241 un lugar donde poder ayudar.

2.- ¿El comedor 421 ha generado una superación a la pobreza? 
Cuál es la importancia del comedor 421?
Yo creo que ha existido totalmente una superación a la pobreza. 
En un inicio venían muchas familias, ahora se ve más gente indi-
vidual, ahora son personas con problemas de droga o alcoho-
lismo, antes era más bien una familia completa comiendo aquí.

3-¿Como usted está enterada sobre la situación de un enfermo 
terminal en abandono?
Yo aparte de ser la coordinadora, soy paramédico de profesión. 
Nosotros  aparte de el comedor, desarrollamos  un policlínico 
dentro del 421. Muchas veces he visto con mucho dolor enfer-
mos que les damos medicamente pero prácticamente los tene-

Im 7.8  Observador de la propuesta 1.

Im 7.9  Observador de la propuesta 2.
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mos que dejar para que se vayan a morir a la plaza Echaurren, 
no tienen donde estar en sus últimos días, enfermos de Sida, eso 
es terrible para uno, cuesta mucho, las familias los abandonan  
incluso  gente de la iglesia los abandona, sufren el abandono de 
todos, es tremendo.  Yo creo que tener un lugar para que estas 
personas mueran es primordial.

4.-¿Como usted ve el proyecto Hogar de Acogida?
El proyecto se entiende bien, el propósito de recibir con la forma 

a la iglesia, creo que es súper bueno. 
La verdad es que la gente esta súper interesada en el proyecto, 
Valparaíso nació en este barrio y nosotros creemos que con pro-
yectos como este el barrio La Matriz podría volver a nacer.

Encuesta N°4: Germán Domínguez, feligrés de la iglesia Matriz

1.-¿Cómo ve usted el tema de la pobreza en Valparaíso?
Yo lo veo de varios niveles, aquí en el 421 trabajamos con el nivel 
más bajo, recibimos a todas las personas para darles una ayuda 
asistencial. Yo se que algunas personas no están de acuerdo con 
esto, algunas dicen que no es bueno darles este tipo de ayuda 
porque sino ellas no se superan, ya que no van a tener interés en 
superarse porque se les solucionan las cosas, pero yo creo que es 
imposible negarse. Nosotros empezamos el año 1994 con el co-
medor, a la gente las ayudábamos porque no tenían otro lugar. 
Una cosa bien especial  que realicemos un día, fue preguntarles; 
¿a que venían ustedes al comedor 421? Ellos respondieron dos 
cosas, la primera es que venían a juntarse entre ellos. La segunda 
es que venían a juntarse sin trago sin garabatos y en forma de-
cente, vienen a un club de amistad.
Lo más importante es que nosotros no solamente les saciamos 
el hambre,  sino que le estamos saciando el hambre de poder 
comunicarse, compartir , desde ese día nos mesclamos con ellos 
jugamos domino con ellos, los acompañamos.
Dicen que la peor pobreza es la de la soledad, aquel tipo que no 
tiene a nadie es más pobre que aquel que no tiene que comer.

2-¿Usted conoce la situación de enfermo terminal en situación 
de abandono?
Aquí estamos armando un grupo de 25 personas, estamos em-

Im 7.10  Interacción con gente el barrio.

Im 7.11Interacción con gente el barrio 2.
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pezando a hacer un proyecto sobre ese tema.  Cuando empe-
zamos a trabajar en esto nos dimos cuenta de la verdadera ne-
cesidad de algunas personas en esa situación, por ejemplo hay 
personas que están postradas, pero además son mudas y sordas, 
estas personas casi todas reciben una pensión pero no pueden ir 
a cobrarlas… creo que el proyecto hogar de acogida soluciona 
radicalmente este tipo de personas. 

3-¿Usted cree que este proyecto podría generar una superación  
a la pobreza del barrio?.
Por supuesto, primero para  aquellas personas que están postra-
das, diseminadas y  abandonadas en sus últimos días, de la mis-
ma forma que las personas que asisten al comedor 421 estas per-
sonas estarían juntas, conversando entre ellas acompañándose 
en sus últimos días, sería un club  en base a personas  que viven 
sus últimos días. 

4.-¿Cómo ve usted que fue el recibimiento del proyecto por par-
te de la comunidad?.
Mira la gente que viene a la misa aquí, lo recibe muy bien con 
mucho entusiasmo, pero yo le pediría que este proyecto se los 
mostraran a los viejos, este es un proyecto que lo van a ocupar 
ellos  y creo que te aportarían muchas cosas.

Im 7.12  La Matriz en el día de la inaguranción de la exposición.
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Im 7.1 Fernández, (2010) Proyecto la Matriz expo 8 de Agosto, 
[Fotografía], Imagen propia.
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 El capitulo 8 muestra los avances realizados del proyecto 
en la Titulación 3, estos se dividieron en dos grandes partes la 
parte de arquitectura y la parte de estructura.
El proyecto desde la parte de la arquitectura mantuvo su línea 
original a la presentada en Titulación 2, pero se avanzo en por-
menores arquitectónicos los cuales permitirían una mayor calidez 
para los habitantes del Hogar de Acogida. Por otra parte se tuvo 
que adaptar a la arquitectura a las soluciones estructurales que 
se implemento para el desarrollo del proyecto.
 A continuación se irán mostrando detalles arquitectóni-
cos en los cuales el proyecto avanzo.

-
cio, en esta se destacan dos colores en la parte de la techumbre 
del proyecto. 
 En color Amarillo se destaca el eje que se orienta hacia la 
torre de la iglesia Matriz. Este eje se reformulo dándole un mayor 
protagonismo en el proyecto, teniendo que reordenar la salida 
hacia la terraza, permitiendo que las personas sigan el mismo eje 
orientado hacia la torre de la iglesia.
 De color Rojo esta remarcado el nuevo diseño de lucar-
na para la habitación de los enfermos en la parte de abajo. Se 
reemplazo a la anterior, ya que se oriento en dirección eje Norte, 
a la vez que se integro al eje que se direcciona a la torre.
 La segunda isométrica  muestra resaltada de color verde 
la nueva propuesta de terraza habitable para el proyecto, en 

-
tiendo el asomo de las personas en el techo hacia el habitar del 
barrio, produciendo una mayor compañía para las personas que 
habitan el Hogar de Acogida.

AVANCES ARQUITECTÓNICOS DE LA PROPUESTA
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 En la imagen (8.4) se destaca el acceso hacia el Hogar 

darle una mejor direccionalidad al eje resaltado por color ama-

interrumpido sino más bien acogido.
 La segunda imagen (8,5) muestra la adaptación que se 
hizo a la escalera de emergencia, dando cabida a una salida 

efectividad en la prevención de riesgos en el Hogar de Acogi-
da. 

se realizo para la llegada de los enfermos a las habitaciones, esta 

camillas hacia las habitaciones.

Im 8.4 Acceso hogar de enfermos.

Im 8.5 Salida de emergencia. Im 8.6 Acceso dormitorios.
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 En la  primera imagen se puede apreciar esquematica-
mente la fachada, esta se ordeno y corregio, potenciando por 
una parte la intención de acogida al hogar a la vez que diseño 

 La segunda imagen muestra el detalle de un corte en 

parte superior de la imagen la Sala Común, en el cual esta se 
potencio el resguardo de los habitantes, levantando la medida 
del muro, la ventana por otra parte se diseño como una ventana 
proyectante hacia el interior que diera lugar al resguardo de los 
pacientes y a la vez permitiera una ventilación cruzada en la 
habitación. Por ultimo tambien en esta parte del muro se integro 
un sistema de calefacción radiante para la climatización de los 
pacientes.

Im 8.8 Detalle de Corte.



LA
 M

A
TR

IZ

PROYECTO HOGAR DE ACOGIDA

C
A

PI
TU

LO
 V

III:
 A

V
A

N
C

E 
D

E 
LA

 P
RO

PU
ES

TA

Pág 147    

nuevos cambios arquitectónicos que tuvo el proyecto en T3, ya 
que verticalmente la altura se reformulo variando por piso a 3 

 El nivel -1 también se rediseño, ampliándose para obtener 
un mayor espacio para bodegas y a la vez una sala mortuoria 
más grande que estuviera conectada con una bodega medica.
El corte también muestra la extensión de una de las salas para 
los enfermos, apareciendo la ventilación cruzada por parte de 
las ventanas y a la vez la proposición de incluir un borde verde 
dentro de la habitación dando lugar a un habitar más distendido 
dentro del interior.
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 En la imagen del Corte B-B´ se puede apreciar el detalle 
-

nera que pueda crear alero en la llegada, permitiendo al habi-

 Por otra parte se deja en evidencia la manera que la te-
rraza se dispuso a diferencia del diseño anterior, en este, el borde 
verde limita con la fachada dando lugar a que el habitante en 
su asomo al barrio  se relacione con la plaza y con el entorno de 
la Matriz.
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 En la imagen del Corte D-D´ queda en evidencia el di-
seño de la nueva caja de escala, en donde se implemento una 
nueva salida de emergencia por medio de esta., permitiendo la 
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utilizo en su perímetro pilares de hormigón con muros de albañi-

pilares de acero para utilizar losas colaborantes, optimizando de 
esta manera los costos de materiales y de instalación. Para la te-
chumbre, fuera de la loza habitable, se implementaron cerchas 
de Metalcon y sobre estas planchas de Zinc-Alum.
 Al utilizar pilares de acero se tuvo que reestructurar gran 

-
rías en orden de ajustar la estructura con la arquitectura propues-
ta. (Imagen 8.11). Desde la imagen se puede apreciar la inclui-
sión de la curva a la estructura metalica, siendo participe de la 
completitud de la obra gruesa.
Desde la imagen 8.12 se observa la Isométrica de los muros pe-
rimetrales de la estructura, en esta se puede observar las funda-
ciones de zapata corrida que se implementaron para sostener los 

apreciar las dos cajas verticales hechas de hormigón armado, 
una que viene a sostener la escalera de emergencia y la otra 
el ascensor con dimensiones hospitalarias que tiene el Hogar de 
Acogida. 
Para la tabiquería se utilizo muros de Covintec en las partes cur-
vas y en los muros rectos tabiquería de Metalcon siendo cubierta 
por planchas de Fibrocemento.
A continuación se explicara brevemente los sistemas constructi-
vos que se implementaron para el diseño de la estructura.

AVANCES EN LA ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA.

Im 8.10 Isometrica de la estructura Metálica.

Im 8.12 Isometrica Estructura de Acero.

Im 8.13 sometrica Muros perimetrales.
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Im 8.14 Isometrica Fundación con pilar de Acero.

Im 8.16 Isometrica detalle losa colaborante. Im 8.15 Detalle fundación con pilar de acero.

 La primera imagen (8.13) es una isométrica de un pilar 
tipo de acero con su fundación aislada correspondiente. La fun-

medio de una placa de nivelación y anclaje correspondiente.
 La segunda imagen (8.14) es el detalle del pilar de acero 
con la losa colaborante  esta se compone por: 1.- Losa de hor-
migón de 11 cm 2.- Pilar de acero I de 15 x 20x1.2cm 3.- Pernos 
de acero soldados a vigueta. 4.-Placa Colaborante 5.-Pernos de 
unión para pilares. 6.-Pilar de Acero en I.
La tercer imagen muestra el detalle de como el pilar de acero 
se une con la fundación de Hormigón, componiéndose por:  1.- 
Pilar de Acero Galvanizado 20x20  2.- Placa de nivelación y de 
anclaje 3.- Espacio de nivelación para mortero 4.- Fundación de 
hormigón 5.- Armado interior 6.-  Tuerca y contra tuerca para ni-
velar alturas 7.- Perno de anclaje 8.- Separaciones de apoyo de 
parillas 9- Acabado rugoso 10.- Suelo compactado.
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 Se eligió para la materealización de los muros curvos en 
el interior los muros Covintec, por las amplias características que 
estos muros tienen como: Alta aislación de humedad debido a 
que su interior el sistema cuenta con un alma de polietileno ex-
pandido evitando el traspaso del agua y la humedad, (siendo 
muy ventajoso para el lugar del comedor y los dormitorios). Tam-
bién se considero por su gran aislación acústica debido a los 12 
cm de muro terminado que  queda y por otra parte a su  gran 
capacidad de aislación termina, 4 veces superior a un muro de 
albañilería. 
 La primera imagen muestra una vista de cómo quedaría 
el muro del primer piso adosado a este la escalera. El sistema Co-

para su rápida instalación en obra.
En la segunda imagen se muestra el muro Covintec adosado al 
pilar de acero, este se compone por: 1.-Viga de Acero 2.- Muro 
Covintec 3.- Horquilla de Fierro Galvanizado de 8mm cada 40 cm 

-
do 8- Fundación Pilar de Acero 9- Pilar.

Im 8.18 Muro comedor esquematico. Im 8.17 Detalle  unión muro Covintec con pilar de acero.
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Im 8.19 Isometrica estructura del techo.

Im 8.21 Detalle llegada muro de hormigón con cercha metalcon. Im 8.20 Isometrica lucarna.

 La primera imagen (8.18) muestra una isométrica  con las 

metálicos de Metalcon para seguir la línea metálica que se con-
-

seño por medio de 4 caídas de agua sin considerar la estructura 
del patio ya que está se explicara más adelante.
 En la segunda imagen (8.19) se puede apreciar la mane-

colaborante y como la cercha de Metalcon se adoso a esta. 

exterior 15mm, 3.-Estuco exterior 15mm, 4.-Canaleta de agua, 
5.- Malla Acma 2.6x5m, 6.- Placa colaborante Metalcon, 7.-Viga 
de hormigón, 8.-Barra de acero galvanizado, 9.-Plancha de zinc, 

-
tina, 13.-Perno de anclaje expansivo, 14.-Hormigón H-25, 15.- Cie-
lo falso Hunter Douglas.

-
ción de la lucarna que da hacia la habitación del hogar. Esta se 
diseño por medio de; 1-Plancha de Zinc Alum 5V, 2-Panel estruc-
tural OSB 15mm, 3.-Pletina en L de acero galvanizado, 4.-Conjun-
to de cercha para lucarna.
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Im 8.22 Elevación Norte estructura patio.

Im 8.23 Elevación Oeste estructura patio.

Im 8.24 Elevación Este estructura patio.

Im 8.25 Vista a la estructura del patio.Im 8.26 Isometrica detalle unión patio.

 La estructura del Patio Interior se soluciono por medio de 
una estructura de madera laminada que coincide con los pilares 
de acero galvanizado que sostienen los muros en el interior. Estás 

la planimetría anexa de la carpeta.
 La forma del patio se estructuro por medio triángulos que 
permiten una elevación en la parte Norte, dando lugar a que la 
luz ingrese hacia el interior del patio. La cubierta de la techumbre 
se pensó por medio de policarbonato alveolar, que se cortaría 
en obra para un mayor aprovechamiento de la plancha.
 Para terminar, la implementación de madera laminada 
en el patio, otorga una mayor calidez al interior del hogar, volvi-
endo al patio un lugar de recibimiento para quienes busquen la 
compañía del Hogar.
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Im 8.27 Detalle de fundación pilar muro colindante.

Im 8.28 Detalle de fundación con muro de albañilería.Im 8.29 Detalle isométrico de muro de albañilería.

 En la primera imagen (Im 8.26) se detalle cómo se solucio-
naron los aquellos  muros o pilares que quedan colindantes con 

fundación, pero respetando la ultima, la medida establecida por 
los cálculos estimados para la estructura.
 En la segunda imagen (im 8.27) se muestra una isométrica 
de un muro tipo de albañilería. En esta imagen se destacan los 

de pega, y cuatro corridas de ladrillos horizontales se añaden a 
la estructura columnas metálicas para reforzar la estructura.
 Por último en la imagen (Im 8.28) se muestra la manera en 

a ser parte la estructura de albañilería.
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-
ción del Hogar de Acogida para la Iglesia La Matriz de Valparaí-
so, ubicada en el Barrio Puerto de está ciudad en la calle Matriz 
Rol-2009-9 y 2009-8. La propuesta está compuesta por un volu-
men de 4 pisos, considerando un subterráneo y una terraza ha-

interior se estructura con pilares de acero y la losa se compone 
por medio de losa colaborante más una capa de Hormigón. El 

-
das correspondientes: Obra Gruesa, terminaciones, instalaciones 
y urbanización.
Los planos presentados para los proyectos de Agua Potable y 
Alcantarillado, Aguas lluvias, electricidad, ventilación y calefac-
ción deberán ser complementados por sus respectivas especia-
lidades.

La obra se realizará conforme a los antecedentes proporciona-
dos para la propuesta, a los planos de arquitectura, cálculo es-
tructural, e instalaciones de alcantarillado y agua potable, aguas 
lluvias, calefacción, ventilación, electricidad y comunicaciones.

ÍNDICE
 
I.OBRAS PREPARATORIAS
II.DEMOLICIÓN
III.OBRA GRUESA
IV.INSTALACIONES INTERIORES
V.TABIQUERIA MUROS Y CIELOS
VI.REVESTIMIENTO
VII.TECHUMBRE
VIII.TERMINACIONES

ROL GENERAL DE PLANOS DE LA OBRA
A continuación el recuadra muestra el numero completo de pla-
nos que serán entregados al Contratista para la ejecución de 

-
vo plano una descripción del contenido de este y de las escalas 
utilizadas.

N°PLANO CONTENIDO ESCALAS
1 EMPLAZAMIENTO,CUADRO DE SUPERFCIES,ESQUEMAS DE 
RESINTOS 1:100/1:200
  PLANO DE UBICACIÓN, CALCULO DE SUPERFICIE.  
2 PLANTA NIVEL 1 Y 2 1:50
3 PLANTA NIVEL 3 y  -1 1:50
4 ELEVACIONES 1:50
5 CORTES Y ESCANTILLONES 1:50/1:30/1:10
6 CORTES Y ESCANTILLONES 1:50/1:30/1:10
7 PLANO DE VENTANA 1:30
8 PLANO DE ESTRUCTURA,FUNDACIONES, VIGAS  
1:50/1:75
9 ELEVACIONES ESTRUCTURA 1:50
10 DETALLE DE FUNDACIONES Y MUROS DE ALBAÑILERIA 
1:30/1:10
11 DETALLE DE UNIONES PILARES-VIGAS Y ELEVACIONES 
PATIO 1:50/1:30/1:10
12 ESTRUCTURA PATIO 1:50/1:30/1:10
13 T A B I Q U E R I A  M U R O S  M E T A L C O N - C O V I N T E C  
1:50/1:30/1:10
14 PLANTA DE TECHUMBRE,PLANTA DE ENVIGADO,CERCHAS 
Y ISOMETRICAS 1:50/1:30
15 PLANO DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1:50
16 PLANO DE REDES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 1:50

INTRODUCCION
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Ubicación de la Obra:
-

nes hacen referencia, se encuentra ubicado en la propiedades 
421 y 422 Ubicadas en la Calle Matriz, en el barrio Patrimonial La 
Matriz en la ciudad Valparaíso, Chile.
Las propiedades han sido escritas en el Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, bajo los roles 2009-8 y 2009-9, en la fecha de 
1930.
Propietario: Padre Gonzalo Bravo, Párroco de la Iglesia la Matriz 
de Valparaíso.

En todo aquello que sea aplicable a la obra, materia de proyec-
to, salvo estipulaciones taxativas en contrario, se tendrá como 

-
cas, los siguientes documentos:
Leyes, Ordenanzas y Reglamentos
Ordenanzas Generales, especiales y locales de construcción y 
urbanismo, Leyes del consejo de Monumentos Nacionales.
Leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relativas a permisos, 

-
nicipales.

-
mentos vehiculares y peatonales (D.P.U)
Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de servi-
cios públicos de Agua Potable.
Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de servi-
cios públicos de Alcantarillado.
Reglamentos generales sobre instalaciones domiciliarias de al-
cantarillado y agua potable.
Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de distri-
bución de energía en alta y baja tensión.
Normas I.N.N
En cuanto a materiales y procedimientos de ejecución se aplica-
ran las normas I.N.N pertinentes, en cuanto a la calidad y tipos 
de todos los materiales a usar en la obra, análisis y ensayos de los 
mismos y prescripciones de seguridad del personal.
Documentos que deben mantenerse en la Obra:

en los planos enumerados ene el Rol General de los Planos de la 

Obra.
Archivo de Obra; Bajo la responsabilidad del Contratista y a su 

los documentos que se señalen más adelante, debidamente en-
-

nicas, las leyes, ordenanzas y reglamentos, y normas I.N.N que 
determinará el arquitecto; los contratos de especialidad de eje-
cución de obras, la colección completa de planos enrollados 
y aquellos que el arquitecto emita durante el desarrollo de las 
faenas ; el libro de obra y otros que determine el arquitecto, en 
relación con el volumen y características del proyecto.
Libro de Obra; Bajo la responsabilidad directa del Contratista, se 
llevara un libro de obra

Instalación de Elementos, Calidad y sustitución
Para los efectos de la determinación del punto exacto de mon-
taje de los elementos de construcción y accesorios de las insta-
laciones, los respectivos contratistas deberán someterse estricta-
mente a las indicaciones de los planos respectivos.
A falta de la determinación de dichos planos, deberá consultarse 
al arquitecto antes de proceder a su ubicación. Cualquier error, 
que a juicio del arquitecto u otro profesional a cargo de la faena, 
sea necesario corregir en materia, será de cargo exclusivo del 
contratista correspondiente.

-
ramiento de la calidad de las obras; no podrá introducirse ningu-

-
samente manifestada por escrito.

Respecto de la resistencia y comportamiento de los elementos al 
fuego, se cita el artículo 4.3.2. de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, donde se 

 B(Hospital). De esto se desprenden las siguientes resistencias mí-
nimas:

-Muro Corta Fuego F-150
-Muro zona vertical de seguridad y caja de escaleras F-120
-Muro caja de ascensor F-90
-Muros divisorios entre unidades hasta la cubierta F-90
-Muros no soportantes y tabiques F-15

INFORMACIONES GENERALES
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-Elementos verticales y horizontales (Escaleras) F-30
-Elementos soportantes horizontales F-90
-Techumbre incluido cielo falso F-60

 
Contratistas Especializados: Los subcontratistas de especialida-
des deberán estar inscritos en el registro respectivo en la catego-
ría correspondiente al tipo de obra.
Recepciones: Cualquier recepción o conformidad que otorgue 
el arquitecto o la inspección técnica a la solicitud del contratista 
o subcontratista por instalaciones o ejecución parcial de obras, 
no liberan a este de una correcta ejecución de las mismas de 

Inspección Técnica: Sin perjuicio de las inspecciones propias del 
contratista, el propietario podrá disponer de una inspección téc-
nica adicional.
Letreros de Obra: Se colocarán en lugar visible, los letreros indica-
tivos de la obra, los cuales podrán ser colocados por los profesio-
nales o contratistas que participan en la construcción.

PARTIDAS

I.-OBRAS PREPARATORIAS O TRABAJOS PREVIOS
1.1-INSTALACIONES DE FAENA: Se constituirá en terreno ajustán-

lugares de acopio y de trabajo, manteniendo un orden en el 
terreno. El área de almacenamiento de material las siguientes 
condicionantes: El cemento no deberá quedar en contacto con 
el suelo o la intemperie. En caso de los áridos, la arena y el ripio se 
mantendrán separados siendo posible dejarlos sobre el terreno 
natural. Las piezas de madera se dispondrán bajo techo, recu-
biertas con polietileno y aisladas del terreno.
1.2-CIERRES PROVISORIOS: Se realizaran los cierros provisorios don-
de lo determine la I.T.O. Estos serán opacos con tablas o placas.
1.3.-INSTALACIONES PARA LOS TRABAJADORES: Se deberá imple-
mentar instalaciones de tipo; Sanitario, comedores, vestidores, 
servicio de primeros auxilios, caseta de cuidador. Esto  según lo 
determine la I.T.O. de acuerdo al número de trabajadores para 
la obra. La instalación deberá estar instalada  con una red pro-
visoria de Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad siendo una 

II.-DEMOLICIÓN

1.1-ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE: Se deberá realizar es-
tudios previos de las estructuras de las viviendas con ingenieros 
calculistas y topógrafos, en especial énfasis el sector del subte-
rráneo.
1.2 -PLANIMETRÍA DE LA OBRA EXISTENTE: Se deberá realizar pla-
nimetría de la obra existente, con detalles estructurales actuales, 
según calculo.

apoyar mediante estructuras inestables momentáneas las partes 
pertinentes de la obra.
1.4INTERRUMPIR SUMINISTROS DE ENERGIA,AGUA,GAS Y VAPOR.
1.5 ESTABLECER ZONA DE EXCLUSIÓN: La zona debe considerar 
zonas de precauciones y lugar de acopio de material
2.1 DEMOLICIÓN DE LA OBRA EXISTENTE.

III.-OBRA GRUESA

1.0.EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA: Se ejecutarán las 
necesarias para dar cabida a los cimientos según dimensiones 
de los planos de Estructura. Estos trabajos se realizaran con ma-
quinaria o a mano. En el caso de utilización de maquinaria, está 
será responsabilidad del contratista. Las excavaciones deben 
quedar con sus paredes perfectamente verticales y libres de ma-
terias orgánicas.
1.1 NIVELES: La cota +- 0.00 de la construcción corresponderá al 
nivel de piso terminado (N.P.T) midiéndose este en terreno pos-
teriormente a la limpieza y rebaje respectivo del terreno, o en su 
debido caso, al relleno de este.

-
cios en el terreno mediante replanteo de acuerdo con la Línea 

-
nos de arquitectura, se levantará un cerco de madera continuo 
(niveleta) a lo menos de un metro más afuera del perímetro de 
las construcciones cuyo borde superior estará perfectamente ni-
velado a 1.00 mts por sobre el terreno natural. Sobre el se mar-
caran los ejes y anchos de las excavaciones con toda claridad.
1.3 SELLO DE FUNDACIONES: El sello de fundación será indicado 
por el ingeniero Calculista.
1.4 EMPLANTILLADO: Antes de ejecutar las fundaciones, se proce-
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derá a colocar en el fondo de las excavaciones un emplantillado 
de hormigón de 170 kg/cem/m3 y de 5 cm. de espesor, o según 
lo indicado por ingeniero Calculista.

-
-

duras deberán ser recibidas por el Ingeniero antes de proceder 
al hormigonado.
2.2 Moldajes: Se tendrá especial cuidado en los moldajes a utili-
zar, ya que los muros cortafuegos quedaran a la vista en la parte 
Este,Oeste y Norte.
3. MUROS, PILARES y Vigas: La obra gruesa se realiza por medio 

de Acero Galvanizado, Vigas de Hormigón Armado y Vigas de 
Acero Galvanizado. 
3.1 PILARES DE HORMIGÓN ARMADO: Estos se muestran empla-
zados en el perímetro de la obra según los planos de estructura 

el espesor de los muros requerirán estudios previos de cálculos.
3.2 MUROS DE HORMIGÓN ARMADO: Se emplazan en el períme-
tro del subterráneo, la caja de escalera de emergencia y la caja 

-
ros requerirán estudios previos de cálculos.
3.3 MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA: Se utilizara Ladrillo Titán 
refractario hueco, de medida 29x14,7x7,1 cm hecho a máquina.. 
El muro deberá tener como base una viga de hormigón arma-
do y en la parte superior una cadena hormigón armado. No se 
aceptara un desplome mayor a 2°, siendo las albañilerías levan-
tadas por medio de lienza, plomo y escantillón.
3.4 MORTERO DE PEGA: Los ladrillos se asentaran con mortero de 
arena cemento de proporción 1:3 (424 Kg. de cemento por cada 

docilidad adecuada a su uso.
El espesor de las barras de acero, la escalerilla horizontal y sus 
respectivas distancias requerirán estudios previos de cálculos.

dimensión 20x20 de espesor 0.8mm de largo 6 mts a excepción 
de los pilares que soportan la techumbre del patio interior, estos 
se detallan en plano de estructura.
La unión del pilar-fundación es por medio de una placa de ni-
velación y de anclaje, esta se aperna en espárragos que salen 
desde la fundación. (Ver plano de Estructura). El espesor de la 

3.5 VIGAS: Las vigas de Hormigón armado se dispondrán en el 
área perimetral conformado una estructura semirrígida con  los 
pilares de Hormigón armado. A la vez que las vigas de acero se 
dispondrán en el interior conformando una estructura similar con 
los pilares de acero.

4.-SUELO Y LOSA. 

4.1-COMPACTACIÓN DE SUELO: Previo a la incorporación del 
material de aporte se procederá a limpiar el terreno existente 
dejándolo correctamente nivelado, luego se inundara y proce-
derá a apisonar hasta que el agua se incorpore totalmente al 

superiores a 10 cm de espesor, que se humedecerán y apisona-
rán hasta que el suelo deje de comprimirse.
4.2 SELLO DE HUMEDAD: Sobre el suelo compactado se colocara 
una lamina de polietileno de 0.2mm de espesor con cruces o 
traslapos de 15cm mínimo, sobre la cual se colocaran las capas 
de estabilizado compactado. 
4.3- PROVISIÓN MATERIAL DE RELLENO: Cuando el material de 

-
men el contratista proveerá el cubo necesario obteniéndolo de 
la obra misma o fuera de este.
4.4-RADIER DE HORMIGÓN: Se empezara por el nivel -1. Sobre los 
rellenos compactados, se colocara una capa de 10 cm de es-
pesor de estabilizado compactado de buena calidad. El radier 
consistirá en una capa de concreto de 0.8cm de espesor. Sobre 

4.3-LOSA COLABORANTE: Para la sección de la planta de nivel 1, 
que no está apoyada sobre tierra, el nivel 2 y 3  se empleara una 
losa colaborante. 
La losa se compone por una placa colaborante de acero gal-
vanizado que se instalara sobre la Viga de Acero Galvanizado o 
de Hormigón Armado, y que por medio de conectores de corte 
se adosaran a esta. Luego la losa colaborante se cubra con una 
losa de Concreto de 13 cm de espesor que en su interior contie-
ne una malla de retracción de acero galvanizado.
5.-CUBIERTA DE PATIO INTERIOR: 

5.1-Para el diseño del patio interior se ocupara vigas laminadas 
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con una junta de dilatación para el contacto de la madera con 
el Acero.
5.2-Para la cubierta se empleara planchas de Policarbonato Al-
veolar  Makrolon 8mm Blanco, el cual será montado y cortado 
en obra , las planchas serán adosadas a las vigas según adhesivo 

IV-INSTALACIONES INTERIORES.

1.1-CANALIZACIÓN DE REDES: Instalación de Redes de Agua, Luz, 
Iluminación, Alcantarillado para los niveles -1,1,2 y 3. Estos debe-
rán tener un estudio previo por las especialidades correspondien-
tes. La planimetría desarrollada es solo referencial.

V-TABIQUERIA MUROS Y CIELO

Para la tabiquería interior se utilizara 2 tipos de muros; El primero 

5.1-TABIQUERIA METALCOM; Para la confección de la estructura 

Perforado de 61x20x0,5 
El muro en su interior llevará Lana de Vidrio para la aislación 
Acústica y Térmica. A a la vez el muro estará revestido en ambas 
caras por medio de Yeso-Cartón de 100x300x10mm, variando el 

en 15mm.
Ver planimetría de Tabiquería para detalle de refuerzo y uniones 
en Ventanas y Puertas.
5.2-MURO COVINTEC: Para la confección de los muros curvos en 
el interior del proyecto se utilizara muros covintec.
Para lograr la curvatura del muro se debe, primero trazar el radio 
de la curva en planta, cortar al muro las hebras horizontales de la 

el panel en el trazado de la planta y se corona con canal metá-
lico que viene con la curvatura deseada.
Luego el muro se estuca en el interior y exterior con un espesor de 
2cm por cada cara.
5.3-CIELOS FALSOS: Para el sector de la tienda se dispondrá de un 

cielo falso Tile Lay-In Hunter Douglas color Café Claro. Al interior 
del cielo incluirá un aislante Geotextil para su aislación con el 
ruido del baño en la parte superior.

VI-REVESTIMIENTOS

6.1-CERAMICA Se dispondrá cerámica en todos los recintos, la 
-

cial en polvo para cerámicos tipo BEKRON o similar. Se cuidara 
de no humedecer los cerámicos antes de aplicar el adhesivo, 

cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C.

-Comedor, Sala: Cerámica Aguaribay Gris Formato 45x45cm
-Cocina, Bodega: Cerámica Luxor Formato 32x32
-Baños, Peluquería, Policlínico: Cerámica Llaima Blanco Formato 
41.6x41.6cm
-Sala de Enfermos: Cerámica Caspio Ocre Formato 40x40
-Circulaciones 1er y Segundo Nivel: Cerámica Nogal Oscuro
-Circulaciones 3er Nivel, Escalera de Emergencia: Cerámica piso 
Nieve Formato 
6.2-PINTURA Sobre el paramento ya empastado, lijado y termi-
nado se consulta la aplicación de un sellador para cal diluido 
en agua según instrucciones del fabricante, después 24 hrs. De 
secado se aplicara látex vinilico marca Revor o similar, de color 

para lograr un tono único y parejo.
6.3-FACHA TIPO BOW-WINDOWS Para la fachada se incluirá una 

-
dio de listones de madera de pino de 3”y 2” según detalle de 
planimetría. Para el sellado de aplicara un Barnis Marino Alerce, 
correctamente aplicado según instrucciones del fabricante.
6.4-ESTUCADO EXTERIOR E INTERIOR Para la albañilería exterior y 
los muros interiores Covintec se aplicara una capa de yeso elimi-
nando el estado irregular y aplomando los muros. Luego se cubri-
rá con una capa de estuco Topex Exterior e Interior según indique 
planimetría.
VII TECHUMBRE 
La cubierta de techumbre se realizara de acuerdo a indicacio-
nes de plano de cálculo
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-
nectores de pletina con pernos de anclaje expansivo. Las cer-

7.2-Se consulta la cubierta en planchas de Zincalum ondulado 
5V de 895x250x0.35 mm, con un traslapo en sus extremos mínimo 

-
neras a través de tornillos para techumbres del tipo galvanizado 
con golilla de acero galvanizado y golilla de neoprene o similar 

7.3-Para la evacuación de agua se empleara canales de agua 
de PVC, dispuestos según plano.
7.4-Para la lucarna de la Sala de enfermos, la cercha  se com-
pondrá mediante maderas laminadas Hilam Arauco curvadas 

de planos. Las cerchas se dispondrán cada 105cm.
VIII TERMINACIONES

planimetría N°7 distinguiéndose una diferenciación basada en el 
recinto a cerrar. Todas las puertas de recintos interiores serán ata-
bleradas de terminación blanca.
Las puertas de recintos al exteriores serán de elaboración manual 

8.2-La quincallería para los recintos interiores será de acuerdo a 
acceso universal para los discapacitados.
8.3-VENTANAS Las ventanas de exterior serán de marcos de ma-
dera y las de interior serán de marcos de aluminio, según plani-
metría.





CAPITULO XI VISTAS DE LA PROPOSICIÓN.
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Im 11.2 Render con foto del lugar hacia el atrio de la Matriz y el comedor 421.

RENDERS DE LA PROPUESTA
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Im 11.3 Render con fotomontaje de la exposición.
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Im 11.4 Render desde el patio interior.
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Im 11.5 Render desde el patio interior hacia la torre de la iglesia.

Im 11.6 Render desde el segundo piso del Hogar.
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Im 11.7 Render desde el acceso hacia el patio del Hogar.
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Im 11.8 Desde el interior de una habitación.

Im 11.9 Desde el patio hacia la cocina.
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Im 11.10 Croquis desde la torre hacia el proyecto y el barrio.

CROQUIS DE LA OBRA HABITADA
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Im 11.11 Croquis desde el interior.

Im 11.12 Croquis hacia la fachada y el barrio.
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Im 11.13 Foto exposición Titulo 3.

IMAGENES DE EXPOSICION TITULO 3
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Im 11.14 Foto Maqueta Final 1.

Im 11.15 Foto Maqueta Urbana.

Im 11.16 Foto Maqueta Final 2. Im 11.17 Foto Maqueta Titulo 2.
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Im 11.1 Fernández (2010) Render arreglado desde el patio hacia 
la Torre, [Imagen digital], Imagen propia.
Im 11.2 Fernández (2010) Render con foto del lugar hacia el atrio 
de la Matriz y el comedor 421, [Imagen digital], Imagen propia.
Im 11.3 Fernández (2010) Render con fotomontaje de la exposi-
ción,  [Imagen digital], Imagen propia.
Im 11.4 Fernández (2010) Render desde el patio interior, [Imagen 
digital], Imagen propia.
Im 11.5 Fernández (2010) Render desde el patio interior hacia la 
torre de la iglesia, [Imagen digital], Imagen propia.
Im 11.6 Fernández (2010) Render desde el segundo piso del Ho-
gar, [Imagen digital], Imagen propia.
Im 11.7 Fernández (2010) Render desde el acceso hacia el patio 
del Hogar, [Imagen digital], Imagen propia.
Im 11.8 Fernández (2010) Desde el interior de una habitación, 
[Imagen digital], Imagen propia.
Im 11.9 Fernández (2010) Desde el patio hacia la cocina, [Imagen 
digital], Imagen propia.
Im 11.10 Fernández (2010) Croquis desde la torre hacia el proyec-
to y el barrio, [Imagen digital], Imagen propia.
Im 11.11 Fernández (2010) Croquis desde el interior, [Imagen digi-
tal], Imagen propia.
Im 11.12 Fernández (2010) Croquis hacia la fachada y el barrio, 
[Imagen digital], Imagen propia.
Im 11.13 Fernández (2010) Foto exposición Titulo 3, [Imagen digi-
tal], Imagen propia.
Im 11.14 Fernández (2010) Foto Maqueta Final 1, [Fotografía], Ima-
gen propia.
Im 11.15 Fernández (2010) Foto Maqueta Urbana, [Fotografía], 
Imagen propia.
Im 11.16 Fernández (2010) Foto Maqueta Final 2, [Fotografía], Ima-
gen propia.
Im 11.17 Fernández (2010) Foto Maqueta Titulo 2, [Fotografía], 
Imagen propia.
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ACTAS DEL PRIMER SIMPOSICIO DE HISTORIA RELIGIOSA DE VAL-
PARAISO
Autor:María Inés Concha C, Carlos Salinas A, Fernando Vergara 
B.

-
ca de Valparaíso 
Año:2005.

BREVE HISTORIA DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL SAVALVADOR DE 
VALPARAISIO.
Autor: David O. Toledo.
Edición :Valparaíso
Año: 2003

AUGE Y OCASO DEL VIEJO PANCHO. 1830-1930
Autor: Rodolfo Urbina Burgos
Edición: Universidad de Playa Ancha y Universidad Católica de 
Valparaíso.
Año: 1999

LOS CONVENTILLOS DE VALPARAISO, 1180-1920.
Autor: María Ximena Urbina Carrasco
Edición: Universidad Católica de Valparaíso
Año: 2001

HISTORIA ECLESIASTICA DE VALPARAISO
Autor: Vicente Martin y Manero.
Editorial: Valparaíso 1890

LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DE VALPARAISO, SIGLO XVI-XIX
Autor: Waisberg, Myriam
Editorial: Universidad de Valparaíso, Litografria Carroza S.A 
Año:1992

DESING LIKE YOU GIVE A DAMN
Autor: Cameron Sinclair
Editorial: Metropolis Book 
Año: 2006

OBRA COMPLETA ALVAR AALTO.
Autor: Schildt, Göran
Titulo: Alvar Aalto, obra completa: arquitectura, arte y diseño
Datos de Publicación: Gustavo Gili. Barcelona. España.
Extensión: 318 p.
Idioma; Español.
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Autor: Giedion, Sigfried
Datos de Publicación: Reverté. Barcelona. España
Extensión: 305p
Idioma: Español

DE PALABRA Y POR ESCRITO
Autor: Schildt, Göran
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Extensión: 405 p.
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Extensión: 75 p

BIBLIOGRAFIA



COLOFÓN

Impreso el 19 de Abril del 2011 en Viña del Mar, Chile.
Se imprimieron tres copias en una impresora Epson TX105.


