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"Tenemos entonces que este medio que nos envuelve, y donde trascurre nuestra vida, aparentemente tan con-

creto y objetivo, no es tal. Depende de nuestra “mirada” y de nuestro “punto de vista”, para mostrarse y revelarse 

según rasgos y connotaciones profundamente diferentes." (Cruz, F. 2003)
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PRÓLOGO

Mercado de Viña al interior 
de la ciudad, es un espacio 
de transito, de transición, 
y puede ser también para 
la educación, turismo y re-
creación, son aquellos es-
pacios que se mueven entre 
la compresión de espacio 
publico o espacios para el 
uso publico, lugares que se 
han expuesto y han permi-
tido definiciones como el de 
lugarizacion en movimiento 
( Jiron 2018). En su interior 
los productos  son exhibidos 
y se ofrecen agregando luz 
al interior de la ciudad, la 
edificación principalmente 
constituidas por naves, per-
miten ir  recorriendo y co-
nectando los productos con 
la trama urbana, por tanto 
cumple una función más allá 
de la exhibición y de proveer  
alimentos, son parte de un 
modo de habitar histórico 
de la ciudad, en las palabras 
del  texto, Laudato Si, el cui-
dado de la casa de  SS papa 
Francisco. Se indica “Es la 
cultura no sólo en el sentido 
de los monumentos del pa-
sado, sino especialmente en 
su sentido vivo, dinámico y 
participativo, que no puede 
excluirse a la hora de repen-
sar la relación del ser huma-
no con el ambiente”. 

En este juicio su SS. Da 
cuenta de un sentido que es 
compartido en los ámbitos 
que han ampliado  la valori-
zación del patrimonio. 

En la expansión semántica 
de los conceptos, podemos 
citar  un trozo del capítulo: 
la apertura del patrimonio 
al territorio y al paisaje, de 
Rafael  Mata Olmo, catedrá-
tico, universidad autónoma 
de Madrid, análisis geográ-
fico regional. “el reto del 
patrimonio esta hoy en el 
territorio y en sus represen-
taciones -el futuro del patri-
monio está en el territorio, 
escribió hace algunos años 
Jordi Padró- en pasar del 
refugio compensatorio de 
los lugares de memoria, de 
Pierre Nora,  al uso prudente 
de los recursos naturales y 
culturales” . En tal sentido el 
mercado de viña puede ser 
un lugar que comprometa 
un área mayor a su man-
zana,  que en su reformula-
ción de su emplazamiento 
y su programa e incluso su 
expansión de su interior, de 
significación y vuelco hacia 
al territorio inmediato, un 
lugar en disputa de ser visto 
para una recuperación de un 
cuerpo de agua, y/o junto al 

interior, crear conectividad y 
servicios acorde con la esca-
la metropolitana que ha ad-
quirido viña. a dificultad de 
este tipo de proyecto es que 
se abordan escalas que es-
tán en los extremos, por un 
lado una intervención que se 
ajusta a lo que ya existe, que 
se ofrece a la mano, y las 
consideraciones de conec-
tividad, incluyendo cambios 
de los accesos, que advier-
ten ese desarrollo en el eje 
del estero Marga Marga vi-
sión de área metropolitana 
consolidada.
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INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL 

Siguiendo un orden crono-
lógico, el presente trabajo 
expone el recuento de los 
temas, proyectos y travesías 
realizadas durante las eta-
pas de pregrado de los talle-
res de Arquitectura. 
Se introduce a las propues-
tas arquitectónicas por me-
dio de la observación, la cuál 
se definirá bajo el concepto 
de la conjunción entre el di-
bujo(croquis) y la palabra, 
desde donde se puede acce-
der a las cualidades espa-
ciales del entorno y que dan 
origen a los fundamentos de 
los proyectos.

La estructura de la carpeta 
se divide en tres capítulos 
principales.
El primer capítulo, el recuen-
to, señala lo tratado en cada 
etapa, abarcando diferentes 
dimensiones que van desde 

lo mayor como el espacio 
público, hasta lo más íntimo 
como la vivienda. 

Los conceptos que aparecen 
en cada año se van relacio-
nando de igual forma con lo 
observado en las travesías 
por Chile, Uruguay y Brasil, y 
la construcción de las obras 
llevadas a cabo en el lugar, 
de manera que se pueda for-
mar un discurso arquitectó-
nico que vincule las diferen-
tes realidades urbanas.

FORMATO DE AGRUPACIÓN

Cada capítulo de la carpeta 
de titulación se encuentra 
indicado con un tono distin-
titvo en la franja superior 
de la página, con lo que se 
busca facilitar la lectura del 
tema correspondiente.

TONOS 

RECAPITULACIÓN

ANTECEDENTES

PROYECTO
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ANHELO ARQUITECTÓNICO
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En torno a estos aspectos 

es que quiere abordar como 

proyecto de título, la rehabili-

tación del Mercado Municipal 

de Viña del Mar, de modo que 

la intervención logre consoli-

dar el valor cultural y social 

de este espacio de carácter 

público, así como también 

generar  una mayor afluen-

cia en el entorno que se ha 

visto deteriorado debido a la 

misma pérdida de actividad 

en el inmueble.
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PRIMER AÑO
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ETAPA INICIAL PLAN COMÚN
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Los negocios ubicados al exterior del edificio hacen que el mercado se vuelva un 

espacio que se abre hacia la calle, dándole la cualidad de recibir desde lo público.

La feria de Avda. Argentina se extiende a lo largo del bandejón central de calle. Sus techos alineados crean un corredor que 

deja a todos los transeúntes bajo la misma sombra, logrando una dimensión más íntima que contrasta con los volumenes 

mayores de los edificios cercanos.

TEMA DEL TALLER: EL ESPACIO PÚBLICO

Introducción a partir de la observación

El taller de arquitectura del 

espacio público inicia con el 

primer acercamiento a la ob-

servación. Así como la prime-

ra reunión del taller se dió con 

una ceremonia de recibimiento, 

el primer encargo consta de sa-

lir a la ciudad sin preconceptos, 

para así poder encontrarnos 

con aquellas cualidades del 

espacio público que reciben al 

habitante.

El “ver como por primera vez” 

que plantea la escuela, hace 

que se reconozcan las singula-

ridades del lugar y los aconteci-

mientos que transcurren en él, 

ya sea el cambio de altura en el 

suelo o el ancho de una calzada, 

el tiempo en que permanece al-

guien en pausa, o al contrario, 

la velocidad con que se mueve 

un grupo de personas a través 

de la calle. 
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El centro de la plaza O’Higgins se abre por medio de pasillos hacia los costados, gene-

rando una permeabilidad que reduce las aglomeraciones de los bordes sin cortar con el 

contacto visual del entorno. Esto la ubica en el contexto de urbano pero a la vez aleja el 

cuerpo del ritmo de la ciudad.

En la plaza O’Higgins se observan diferentes actos simultáneos,, que no difieren entre 

ellos dado a la distancia permitida por la amplitud. Estos actos son los que permiten 

señalar la composición de plaza en capas, en donde el paseo se da en el borde, mientras 

que el reposo y lo lúdico se resguarda en el centro.

OBSERVACIONES

LA RELACIÓN DEL TAMAÑO Y EL ENTORNO

La plaza Eleuterio Ramirez se emplaza en el cerro Cordillera; rodeada de casas, la plaza se vuelve un hito que construye la 

esquina respondiendo también con su tamaño a una dimensión más íntima como la de barrio.

Esta cercanía que tienen los bordes de las casas con el terreno público, hace que la plaza sea una extensión de la casa, 

reuniéndose en ella principalmente los residentes del mismo entorno.

La plaza es un punto de encuen-

tro social accesible que forman 

espacios de esparcimiento den-

tro de la realidad urbana.

El valor que entrega hacia la 

ciudad se evidencia en los va-

cíos que abren entre los vo-

lumenes que constituyen sus 

límites, ya que su amplitud los 

vuelve un espacio desde don-

de el habitante puede observar 

la ciudad apartándose de ella, 

pero estando inmerso en el 

centro de su actividad.

La plaza mantiene además un 

profundo apego con la persona 

que habita la ciudad ya que se 

destina a ellos en la forma en la 

que sus numerosos accesos se 

dirigen hacia el peatón, dejando 

afuera otros tipos de movimien-

to como el del automóvil. Esta 

cualidad es lo que deja al ha-

bitante en una suerte de equi-

valencia, lo que permite el acto 

del paseo, lo lúdico y el ocio.
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Las tres plazas señaladas 

en la imágen, son ejemplos 

encontrados en la ciudad 

de Valparaíso, y muestran 

cómo el espacio público 

responde al entorno en el 

que se emplaza por medio 

del tamaño.

VECINDARIO

BARRIO

CIUDAD PLAZA VICTORIA

PLAZA ECHAURREN

PLAZA ELEUTERIO
 RAMIREZ

ESQUEMA DE CONCORDANCIA ENTRE
LA DIMENSIÓN DE LA PLAZAY SU
EMPLAZAMIENTO
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OBSERVACIONES

La extensión de Plaza Sotomayor genera 

un vacío que marca una interrupción en 

los volumenes compactos de la manza-

na. Este vacío se expresa en forma de 

umbral, definiendo el traspaso hacia la 

zona Puerto y centro de la ciudad.

Plaza Wheelwright es un eje articula-

dor de retorno del transporte público, 

en donde confluyen con las circulacio-

nes del cerro y el plan.

Es un espacio de conectividad en don-

de la plaza se vuelve rotonda debido al 

flujo vehicular.



17

Al recorrer el plan de Valparaí-

so desde Plaza Sotomayor hacia 

plaza Wheelwright (Aduana), se 

puede distinguir los umbral del 

barrio puerto.

Plaza Sotomayor posee una cir-

culación entramada que conecta 

el barrio Puerto con el resto de la 

ciudad, lo que dibuja un polígono 

de gran amplitud que adquiere la 

potencia de umbral.  

El vacío que genera esta plaza 

entre las fachadas continuas de 

los edificios engrandece el mo-

numento ubicado en su centro, 

y se ve potenciado debido a la 

amplia explanada que resalta el 

elemento vertical.

Por otro lado, Plaza Wheelwright 

también crea un límite, pero a di-

ferencia de la primera, su forma 

conduce al movimiento radial y 

por lo tanto, se vuelve un punto 

de retorno que de esta modo, co-

loca un fin al barrio puerto me-

diante la configuración del movi-

miento.

Desde las observaciones se pue-

de apreciar que tanto las plazas 

Sotomayor como Wheelwright, 

son lugares de paso en donde el 

habitante no se detiene a interac-

tuar, sino que más bien sectori-

zan el espacio.

A diferencia de las anteriores, la 

particularidad de Plaza Echau-

rren es que en ella confluyen los 

cerros , se encuentra rodeada 

de comercio y posee una menor 

escala en relación a las plazas 

mencionadas con anterioridad. 

Estas cualidades hacen que la 

plaza se torne un punto de en-

cuentro social para los habitan-

tes del barrio. 

El que sea parte de la rutina co-

tidiana de los habitantes, inte-

grada como un lugar de perma-

nencia en el sector y su carácter 

íntimido es lo que hace que este 

espacio no se observe como un 

umbral, sino que la consolidan 

como un salon urbano.

MAGNITUDES ESPACIALES OTORGADAS POR LAS FACHADAS

EJEMPLO DE FACTORES QUE DAN ORI-
GEN A LA TIPOLOGÍA DE PLAZA.

A
- Escala dada por el ancho de un 

edificio emblemático.

-Son nodos de transporte urbano.

- Son límites; espacios de transi-

ción/umbral, y su explanada po-

tencia la relevancia del edificio

(En Sotomayor, antiguo edif. de 

la Intendencia y actual Edif. de la 

Armada de Chile; aproz. 80mt de 

ancho.

En Plaza Wheelwright Edif. Adua-

na; aprox. 55mt de fachada.

En calle La Matriz, Inglesia de la 

Matriz que da lugar a un atrio de  

aprox. 20 mt.

B
- Escalas intermedias establecen 

un centro en el barrio.

- Plazas destinadas al encuentro 

social, concurridas y señaladas 

como puntos de referencia.

-Se delimitan principalmente por 

edificios residenciales y comercio 

menor.

C
- Plazas de menor dimensión, ubi-

cadas en espacios de retazo.

- Lugar en donde se reúnen los ve-

cinos.

- Se vuelven una extensión de la 

propiedad.

A

A

B

B/C

C
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TALLER DEL ESPACIO PÚBLICO: Proyecto Gabinete
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Fuenzalida

UBICACIÓN 
Calle Altamirano, Valparaíso.

ENCARGO DEL TALLER:

MAPA DE UBICACIÓN

El desafío propuesto por los 

profesores del taller es encon-

trarse con un espacio de re-

manso, donde se pueda dar ca-

bida al convivir estrechamente 

con el espacio público. El en-

cargo del taller se dirige ahora 

hacia la medida de lo justo, y es

determinado por los profesores 

que el proyecto gabinete debe 

contar con una superficie 

máxima de 9mts2.

En este proyecto, las observa-

ciones se centraron fuertemen-

te el la dimensión del espacio a 

través de las medidas del cuer-

po humano como referente y en 

la variación del interior pensa-

do desde la luz.
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El paseo Costero ubicado a lo 

largo de la extensión de la Calle 

Altamirano es un tramo de Val-

paraíso que le devuelve el mar 

a la ciudad, permitiendo activi-

dades recreativas y comercia-

les asociadas al borde costero. 

Este límite del suelo que se en-

frenta a la línea del horizonte, 

deja a la mirada en plena con-

templación del territorio, per-

mitiendo así recoger el entorno.

A partir de ello, la propuesta del 

gabinete surge como un mira-

dor resguardado, trayendo la 

lejanía hacia el interior.

En Av. Altamirano, las salientes del suelo hacia el mar interrumpen los muros que definen la amplitud del borde. Esto 

da cuenta de un traspaso del cuerpo hacia el exterior de la ciudad, permitiendo la contemplación.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

ESQUEMA DE LA PROPUESTA DE GABINETE

Elevación y planta esquemática de un primer acercamiento a la propuesta, 

que contempla el cohabitar entre el espacio público y el privado

ACTO:
Contemplar en asomo del bor-

de

FORMA: 
Mirador de interior desplega-

do en curva.

BORDE CALLE
ALTAMIRANO 

FACHADA ENFRENTADA A LA COSTA

El cambio de altura en el nivel del suelo crea una separación leve que brinda 

independencia al espacio del gabinete, para así definir un espacio propio 

aún encontrándose a un costado del paseo del borde costero.
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A borde del buque Aquiles de la 

Armada de Chile, el taller zarpó 

desde Valparaíso hacia el sur, 

con destino en Magallanes en 

busca de recorrer y reconocer 

la extensión Americana. Du-

rante días estar en pleno mar 

abierto y mirar hacia un hori-

zonte nítido, siendo este el últi-

mo y único límite.

Al adentrarse en los canales, 

aparece la convivencia entre 

el cielo, el mar y la tierra, dibu-

jándose con claridad los per-

files de los volumenes de las 

montañas; Se comienza a tener 

nuevamente una noción de las 

distancias mediante los cam-

bios que se presentan ante el 

ojo: Los matices que dan cuenta 

de los planos de cercanía y que 

es acompañado por una inten-

sidad, y el tamaño que da una 

referencia acerca de las dimen-

siones del entorno. Es decir, 

cuando se fija la vista en la dis-

tancia, la lejanía se construye a 

partir de un contexto.

Desde lo observado durante 

este año, se recae en la con-

templación desde un entorno 

urbano y natural. Cuando se 

está inmerso en la ciudad, el 

reconocimiento del entorno es 

inmediato, ya que es la misma 

configuración de las calles las 

que extienden el alcance del ojo 

y lo dirigen hacia un punto en 

lejanía. 

Esto tiene que ver con el encua-

dre que producen las verticales

TRAVESÍA A PUNTA ARENAS, Chile

Con el avance del buque comienza a aparecer los detalles de los planos y los colores de la distancia. Los planos más 

lejanos se observan difuminados, lo que atenciona la vista a los volumenes de los cerros más cercanos.

EL TALLER Y LA TRAVESÍA

 El primer plano pasa a ser lo 

más próximo, mientras que el 

segundo plano se da a partir 

de una relación de lejanía/dis-

tancia respecto al primer pla-

no, y esto se logra reconocer 

mediante la temporalidad que 

posee el movimiento del reco-

rrido.

de los edificios y el aire que de-

jan entre ellos.

Ubicados en el interior de una 

plaza, las calles se vuelven las 

ventanas hacia la ciudad. 

En contraposición, la travesía 

muestra una contemplación 

con demora, en donde la vas-

tedad del horizonte del mar se 

escapa del alcance del ojo, ha-

ciendo que el reconocimiento 

del entorno se de con el reco-

rrido de la mirada sobre la ex-

tensión, lo que también se apli-

ca en los casos de los bordes 

costeros.
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1. Imágen del autor. Proceso de montaje de los 

cursos del espacio en marcos de acero.

2. Imágen editada sobre original de Camila Pérez 

(2013). Montaje de la escultura de Magallanes.
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SEGUNDO AÑO
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TERCERA Y CUARTA ETAPA
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Las líneas divisoras entre los edificios se confunden entre el ensamblaje 

de sus volumenes. Con esta marcada cercanía entre vecinos se pierde el 

espacio de lo propio y pasa a ser un colectivo de viviendas que como un todo 

consolidan el límite vertical del cerro.

B. TEMA DEL TALLER: LA VIVIENDA EN VERTICAL

Introducción a partir de la observación

A medida que las viviendas comienzan a descender por la pendiente, sus alturas comienzan a superponerse, resul-

tando en cerros marcados por líneas escalonadas.

Se introduce al tema de la vi-

vienda observando los cambios 

entre el espacio público y los in-

teriores públicos, definiendo los 

bordes que crean la discontinui-

dad entre ambos. Estos se der-

marcan por un cambio abrupto 

de luz, y es una de los formas en 

que el interior recibe el ingreso 

del cuerpo.

De igual manera, la ciudad tam-

bién se encuentra delimitada 

por un rasgo mayor: El quiebre 

entre el plan y la pendiente del 

cerro señala el inicio de un cam-

bio en la intimidad del espacio. 

A medida que se asciende, las 

calles pierden su linealidad para 

volverse curvas que influyen en 

el recogimiento de las viviendas, 

introduciendo una intimidad que 

se da por la estrecha cercanía 

entre vecinos; aparece el barrio.
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PLAN CERRO

La ciudad se abre a través de la linealidad de 
las calles, trayendo a presencia la lejanía

Se anticipa por 
medio de la 

mirada

Se produce un reducimiento de las medidas 
tanto en el tamaño de las calles como en los 
volumenes que componen el espacio

La ciudad comienza a 
cerrarse en sí misma

Se vincula al 
lugar por medio 

del sonido

Se descubre a 
medida que se 

recorre

A partir del tema tratado por el 

taller, se estudia la permeabili-

dad entre el espacio público y el 

espacio de lo propio.

Se observa entonces como se 

construye la ciudad a través de 

los volumenes, y cómo estos in-

fluyen en el perfil de Valparaíso.

A partir de aquello, aparece la 

esquina como una pausa entre 

el lleno de lo construído y el 

vacío, lo que genera dentro de 

la ciudad una condición de co-

rredor que permite visualizar 

el entorno, y por ende, el ele-

mento que permite al habitante 

orientarse.

La esquina adquiere aún más 

relevancia si se considera que 

la construcción de este eje des-

de el volumen, influye direc-

tamente en la articulación del 

movimiento de la persona que 

recorre este espacio, y la forma 

en la que se muestra la ciudad 

ante ella.

La esquina se vuelve una interrupción de los volumenes, lo que permite 

traer lo lejano a un plano más cercano. En el cerro, estas se vuelven venta-

nas que permiten orientarse en relación al plan de Valparaíso.
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El edificio suaviza la esquina por medio del quiebre en la unión de sus muros; esto hace que la revelación del espa-

cio no se produzca de forma abrupta, sino que se recorre para que el entorno se desenvuelva progresivamente.

En el cerro Polanco, la esquina se vuelve un mirador que encajona la vista y permite el cruce directo con el cerro 

continuo; esto permite crear una relación con el tamaño de lo distante y lo cercano.

OBSERVACIONES
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TALLER DE LA CASA: Proyecto Cuchitril familiar

MAPA DE UBICACIÓN

PROFESORES
Isabel Margarita Reyes/ Mi-

guel Eyquem/ Eric Caro/ Cata-

lina Bodelón

UBICACIÓN 
Calle Progreso

ENCARGO DEL TALLER:

Se introduce al tema de la vi-

vienda observando los cambios 

entre el espacio público y los 

interiores públicos, definiendo 

los bordes que crean la discon-

tinuidad entre ambos. Estos

se dermarcan por un cambio 

abrupto de luz, y es una de los 

formas en que el interior recibe 

el ingreso del cuerpo.
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Entre las viviendas, los cordeles de ropa demarcan un límite sutil, dando 

un sentido de cohabitar en singularidad. Es decir, se comparten espacios, 

pero manteniendo el cuidado de lo propio.

La escalera es el elemento que vincula las viviendas del cerro; aquello que une lo disgregado y cumple un rol de calle 

en vertical con una anchura que responde a la peatonalidad y su cualidad de hallarse ‘entre’ casas.

El quiebre entre el plan y la 

pendiente del cerro señala el 

inicio de un cambio en la intimi-

dad del espacio e influye en la 

forma en la que se habita.

A medida que se asciende, las 

calles pierden su linealidad 

para volverse curvas que influ-

yen en el recogimiento de las 

viviendas, introduciendo una 

intimidad que se da por la es-

trecha cercanía entre vecinos; 

aparece el barrio.

ANTECEDENTES
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En el caso de la periferia de Val-

paraíso, las viviendas ubicadas 

en las quebradas de los cerros 

son mayormente auto-cons-

trucciones, por lo que las calles 

van formando tejidos que no 

responden a una trama urbana 

ordenada, sino que adquieren 

su forma en relación a los ac-

cesos de las viviendas. Es ahí 

donde las escaleras se vuelven 

vias conectivas que integran las 

viviendas más aisladas a las 

calles principales.

El cuchitril pertenece a esta 

forma de habitar los cerros y 

son casas agrupadas en un solo 

terreno, donde co-habitan dos o 

mas grupos familiares que se 

relacionan en parentezco unos 

con otros. La casa que posee un 

mayor tamaño y equipamiento 

es el núcleo familiar, y por lo 

tanto, el punto donde se reunen 

los residentes durante momen-

tos que demarcan las jornadas 

del día, como el almuerzo. 

FUNDAMENTO

En la propuesta de intervención se definen tres unidades independientes, las que se vinculan por medio de 

patios  aterrazados comunes que siguen la pendiente del terreno. De esta manera, se quiere mantener una 

de las cualidades más importantes de estas  viviendas, que es la línea de visión hacia la ciudad y la costa.

En el esquema se representa la casa núcleo con un color azul, y es a la que se le asigna además un tamañor 

mayor, dado que es el punto de reunión de las tres viviendas.

V I V I E N D A 
NÚCLEO

V I V I E N D A 
DORMITORIO

1

V I V I E N D A 
DORMITORIO

2

V I V I E N D A 
DORMITORIO

3

La vivienda núcleo forma un sola fachada a partir del conjunto de viviendas menores, creando un frente de mayor 

tamaño que resguarda el posible ingreso desde la escalera hacia el interior del terreno.



31

Maquetas de la propuesta de cuchitril; la unión 

de las viviendas se da a través de la vertical, por 

medio de la sombra tamizada de las cubiertas.
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TALLER DE LA CASA: Proyecto de vivienda multifamiliar en altura

MAPA DE UBICACIÓN

PROFESORES
Isabel Margarita Reyes/ Mi-

guel Eyquem/ Eric Caro/ Cata-

lina Bodelón

UBICACIÓN 
Calle Jacob Busquet con Fuen-

tecilla

ENCARGO DEL TALLER:

Se introduce al tema de la vi-

vienda observando los cambios 

entre el espacio público y los 

interiores públicos, definiendo 

los bordes que crean la dis-

continuidad entre ambos. Estos 

se dermarcan por un cambio 

abrupto de luz, y es una de los 

formas en que el interior recibe 

el ingreso del cuerpo.
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ACTO:
Recorrer guiado por a conti-

nuidad luminosa

FORMA: 
Unidades vinculadas por luces 

escalonadas

ANTECEDENTES

El cruce entre las calles deja en su centro un vacío que resalta la esqui-

na, que distingue la articulación del trazado del suelo y el enfrentamien-

to entre el espacio privado y público.

La escalera que asciende hasta Jacobo Bossuet es la prolongación de la calle, y permite conectar la interrupción 

entre los dos horizontes que surgen a partir de las diferentes alturas. El horizonte superior se vuelve de esta 

forma un mirador hacia el barrio.

Se escoge la intersección entre 

Jacob Busquet y Fuentecilla, 

en donde el cerro se abre y da 

cabida a la quebrada. Esta es-

quina donde se pierde la pen-

diente, genera un rincón que 

se resguarda por el cambio de 

altura entre la calle y el terreno 

natural. Si bien esta ubicación 

tiene un rasgo de recóndito, la 

potencia se halla en dar uso de 

la altura que brinda la calle y 

que le entrega la condición de 

mirador al sector.
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Se propone una vivienda mul-

tifamiliar conformada de tres 

unidades separadas por piso, 

de manera que se logre una pri-

vacidad holgada. 

Lo que se busca es el senti-

do tanto del habitar individual 

como de la interacción fami-

liar compartiendo un mismo 

espacio en común. Para esto 

se han determinado dos secto-

res  transitables por todos los 

miembros.

-El recibidor (la entrada y la 

salida de la vivienda; Un punto 

de retorno), el cual entrega un 

primer  sentido de lo propio aún 

siendo perteneciente a todos 

los habitantes.

- Living/comedor y cocina, don-

de se da la permanencia y el 

encuentro social.

Vista aérea de la propuesta de intervención; La vivienda se hace parte de la esquina, potenciándose de los dos planos de la 

esquina para crear varios frentes, haciéndose reversible.

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD FAMILIAR

Espacio común

A UNIDAD

B UNIDAD

C UNIDAD
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En el nivel inferior se proyecta una galería que genera un puente visual hacia la ciudad, 

Teniendo en cuenta el recorrido 

guiado, se da una envolvente 

mayor en el exterior de la vi-

vienda que otorga un asomo del 

cielo a la vez que orienta y de-

limita el espacio total de la es-

tructura. La sombra proyectada 

desde la vertical entrega un 

apego con el suelo, emplazando 

el volumen a la vez que permite 

la circulación de aire exterior.

LA LUZ DEL PROYECTO
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La ciudad Colonia del Sacra-

mento no presenta grandes 

inclinaciones en su topografía, 

por lo que el perfil de la ciudad 

se ve unificado por un horizonte 

parejo.

Es debido a esto que la forma de 

orientarse en la ciudad cambia 

en relación a Valparaíso, ya que 

en él, los cerros que marcan las 

pendientes son guías naturales 

de flujo hacia el plan y ellos, 

cada calle se vuelve un mirador 

hacia la ciudad y el mar.

Durante la salida de observa-

ción con el taller hacia el casco 

histórico de Colonia, se pidie-

ron puntos de referencia a los 

habitantes, y a medida que se 

recorrían las calles, los lugares 

comenzaron a aparecer desde 

sus singularidades que apunta-

ban principalmente a las altu-

ras sobresalientes.

Es así como la plaza, demarca-

da por viviendas tradicionales, 

emergía mediante la altura de 

los árboles, así como también 

comenzaron a asomarse la to-

rre de la iglesia y el faro ante el 

borde del río de la Plata, y que

Mediante su forma, el faro actúa como una gran columna 

que sostiene los dos balcones desde donde se asoman las 

personas.

El contraste entre la forma regular del primer balcon y la 

curvatura del segundo, separa visiblemente las dos alturas 

de observación desde el faro.

Las torres de la iglesia resaltan sobre los árboles de la pla-

za; marcan un hito con el que se puede orientar y dan ori-

gen a un enclave entre el perfil de las copas.

TRAVESÍA COLONIA DEL SACRAMENTO, Uruguay

EL TALLER Y LA TRAVESÍA posteriormente fueron utiliza-

dos como puntos de referencia 

en la ciudad.

Desde la observación se com-

prendió el comentario de los 

habitantes- “Es difícil perderse 

en Colonia”
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1 y 2. Imagen del autor. Obra del taller que 

contempla en su estructura los trabajos 

realizados por los alumnos
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TERCER AÑO
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QUINTA Y SEXTA ETAPA
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El metro posee un rol esencial 

en la conectividad interurbana, 

logrando un traslado eficiente 

de un gran número de pasaje-

ros través de tramos separa-

dos por largas distancias como 

el sector Puerto en Valparaíso, 

donde inicia, con comunas ubi-

cadas hacia el interior de la ciu-

dad. Sin embargo,  esta conecti-

vidad se ha vuelto además una 

problemática debido a el im-

pacto que causa la colocación 

de las vías, que se ha traducido 

en una pérdida de acceso hacia 

el borde costero y supone una 

marcada delimitación entre la 

ciudad y el mar.

El taller toma esta considera-

ción como uno de los puntos 

fundamentales a abordar en 

las propuestas de arquitectura; 

el cómo tratar espacios públi-

cos que además funcionen en 

concordancia con el transporte 

urbano.

TEMA DEL TALLER: LA SEDE

Introducción a partir de la observación

Las personas que se encuentran en el anden  mantienen el rostro girado 

hacia la calle mientras esperan la llegada del metro. A través de esta pose, 

mantinen una conexión visual con el exterior mientras permanencen es 

espera resguardada

Av. Errázuriz se extiende entre dos largos que encasillan su anchura, marcado por la línea del metro y el paso sobre 

nivel. Este cerramiento que entrega una percepción de interior, consolida un corredor hacia el centro de Valparaíso, 

el que dirige de manera lineal la concurrencia del transito peatonal y vehicular.

El suelo de Av. Errázuriz de mantiene con un nivel constante hasta la entrada de 

la estación Bellavista. Las personas que transitan por la vereda se encuentran 

inmediatamente con ella por lo que se vuelve en un lugar de traspaso rápido y 

breve.

LAS ESTACIONES DE METRO



41

LOS FLUJOS Y LA AMPLITUD

De las visitas de los paseos en 

altura y los costeros, se obser-

va la influencia de la amplitud 

del espacio en el movimiento de 

los peatones. Los paseos de la 

costa se distinguen de las ca-

lles por dar la oportunidad de 

la autonomía, pues poseen una 

amplitud que admite el mover-

se tanto de manera individual 

como de pares.

Lo que los distingue de los pa-

seos presentes en los cerros, es 

que los paseos costeros consti-

tuye en sí mismo un borde, por 

lo que es común encontrar en 

ellos espacios emergentes que 

permiten “salir” de la ciudad. En 

la altura, los paseos se vinculan 

más a la residencia y constitu-

yen más bien a un balcón desde 

el que se puede apreciar la ac-

tividad urbana.

Entre la fachada continua de los edificios, la esquina de abre diagonalmente ha-

cia plaza Victoria, permitiendo que la afluencia de personas que se mantenían 

alineadas por los límites de la calle, puedan distenderse una vez que se abre la 

calle.

En el paseo 21 de Mayo, se produce un ritmo de detención suspendido, que contrasta con el movimiento constante 

del plan. Este largo se vuelve una galería en donde convive la interacción social y el comercio que admite solo el 

transito peatonal.
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TALLER DE LA SEDE: Proyecto Estación Baron

MAPA DE UBICACIÓN

PROFESORES
Mauricio Puentes/ Ana Oyar-

zún/ Claudia Wesser

UBICACIÓN 
Av. Errázuriz con Av. Argentina

ENCARGO DEL TALLER:
La propuesta del taller se basa 

en escoger dos estaciones de 

metro (Barón y Francia), y de-

terminar un programa que lo-

gre mantener en el lugar una 

actividad constante aún cuan-

do uno de los servicios no se 

encuentre en funcionamiento 

para así otorgar un espacio di-

námico. 

A través de la dualidad, se debe 

de acoger los distintos tiempos 

de espera que aparecen desde 

la observación para así también 

formar un vínculo entre los dis-

tintos formatos de transporte 

público (micros/colectivos/me-

tro).



43

ACTO:
Circular en torno a la abertura 

FORMA: 
Gradería bordeada en conti-

nuidad

Mediante la prolongación de 

las líneas proyectadas desde 

Av. Errazuriz y Av. Argentina, se 

busca precisar la ubicación de 

la estación a proponer, de ma-

nera que el acceso sea el resul-

tado de la observación de los 

flujos peatonales y la vialidad.

Dado su emplazamiento el pro-

yecto tiene por objetivo ser un 

punto de concurrencia a través 

de su programa, y a la vez un 

cruce que permita la llegada de 

la ciudad al borde costero sin 

que se vea afectada por el mo-

vimiento del metro. 

La intersección entre Av. Argentina y Errazuriz se anuda por medio del cerramiento vertical del espacio; Las calles se en-

cierran con el flujo constante de los vehículos, volviéndose un punto focal que recibe a las personas en un primer interior 

hacia la ciudad.

El comercio temporal se ubica a un costado de la estación Barón y se potencia 

por la llegada de los pasajeros del metro, siendo un comercio que en su leve-

dad responde a un flujo rápido; se encuentra “al paso”.

Flujo Av. 
Argentina

Flujo desde 
Viña del Mar

Flujo Playa 
Ancha

Estación de 
metro Barón

Lín
ea 

del
 m

etr
o

Av. E
rrá

zuriz

Av. Argentina
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ESPACIO PÚBLICO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Dentro de la propuesta de in-

tervención se toman dos ob-

servaciones fundamentales, 

que marcan la idea principal de 

proyecto; potenciar el espacio 

público por medio de la genera-

ción de espacios de recreación 

al airea libre y el planteamiento 

del comercio como un impulsor 

de afluencia.

A través de lo observado, fue 

posible percatarse de cómo los 

espacios públicos se transfor-

man al albergar diferentes ac-

tos culturales, y de cómo el acto 

además se adapta a los tama-

ños del lugar en el que se está 

dando presencia.

Un segundo punto al que se dió 

mayor importancia fué a la ac-

cesibilidad y la forma de reco-

rrer la propuesta, y finalmente, 

la definición de los servicios ha-

cia el público; boletería, baños 

públicos e informaciones.

En este estrecho pasaje se crea un momento de expectación cuando la 

calle se torna un escenario para dar lugar a los bailarines; El tránsito se 

detiene y solo los bailarines continúan en movimiento

La gran extensión de la ex-cárcel le entrega libertad de movimiento a 

las personas, permitiendo que se de la dimensión del ocio tanto indivi-

dual como grupalmente

OBSERVACIONES CONDUCENTES AL PROGRAMA 
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 se soterran las vías para des-

pejar la superficie, construyen-

do a partir de la inmersión del 

suelo, una gradería con balco-

nes que de lugar a un espacio 

escénico que se abre hacia 

cerros. Esto con propósito de 

acentuar la cualidad de anfitea-

tro que entrega la topografía de 

Valparaíso.

Se propone una doble fachada; 

la primera dirigida hacia los ce-

rros, a la ciudad, y una segunda 

con orientación hacia el mar, de 

modo que pueda ser un umbral 

hacia el borde costero.

En el interior, se crea una espa-

cio destinado al arte; un salón 

amplio que busca un ingreso de 

luz por medio de la doble altura, 

pensando en hacer ingresar el 

exterior hacia el interior, man-

teniendo un carácter público.

Buscando incorporar diferentes 

ritmos en un mismo espacio, se 

determina un eje en el proyecto 

que articule el movimiento en 

torno a este foco. Es en este eje 

en donde se da el espacio para 

la actividad recreativa y cultu-

ral.

EL ACCESO Y LA CIRCULACIÓN

El borde que delimita el teatro da cabida a un espacio recreación que cumple 

además con la funcionalidad de apaciguar los ruidos de los vehículos de Av. 

Errázuriz, y así generar un lugar más íntimo.

RECIBIDOR AV. ARGENTINA

ESCENARIO

RECIBIDOR DESDE
EL PASEO COSTERO

ESTACIÓN DE METRO/
CENTRO CULTURAL
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TALLER DE LA SEDE: Proyecto Estación Francia

MAPA DE UBICACIÓN

PROFESORES
Mauricio Puentes/ Ana Oyar-

zún/ Claudia Wesser

UBICACIÓN 
Av. Errázuriz con Av. Francia

ENCARGO DEL TALLER:

Los profesores plantean el di-

seño de una estación de metro 

que actúe como un traspaso 

hacia la costa, para así dar a 

la ciudad un acceso al mar que 

actualmente se encuentra blo-

queado por la línea del metro.

Al igual que en el primer encar-

go, se requiere que la estación

pueda seguir en uso mientras 

el servicio de metro no se en-

cuentra en funcionamiento.
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La estación Francia se encuen-

tra ubicada en Avenida Errázu-

riz en un sector universitario. 

Su emplazamiento al costado 

de la avenida, se favorece de 

esta arteria que constituye la 

principal vía de tránsito vehicu-

lar y peatonal de la costa, reci-

biendo un constante intercam-

bio entre la llegada y la ida de 

habitantes.

ACTO:
Pasear en tramos de asomo

FORMA: 
Salones aterrazados de eje 

abierto

ANTECEDENTES

La llegada a la estación del metro se demarca a través del suelo, en donde la 

proyección de la sombra de la cubierta enmarca cuadros de luz que acompa-

ñan el transcurso de la calle

Desde la estación de metro Francia, se da un primer borde mediante la linealidad de 

las palmeras de Av. Errazuriz. A su vez, se crea una barrera que suaviza el ritmo de 

los autos, micros y metro que circulan en esta extensión.
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El proyecto se configura des-

de la construcción de un suelo 

aterrazado que altere el ritmo 

de las afluencias, para así dar 

cabida a la interacción entre las 

personas y su entorno por me-

dio de la ralentización del paso.

Si bien esto involucra inicial-

mente un reconocimiento del 

medio a través del cuerpo, se 

quiere incorporar la distensión 

visual para lograr la transfor-

mación de un sitio de paso a un 

lugar en donde se pueda per-

manecer o dispersarse sin en-

torpecer el ritmo actual de calle 

Errázuriz.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

LA PROLONGACIÓN DE LOS 
FLUJOS BORDE COSTERO

Av. Errázuriz

El diseño de la cubierta busca acompañar desde el resguardo vertical, la llegada e ida al metro. De esta 

forma, la estación queda antecedida por un atrio destinado al uso de área verde.

Las flechas azules dibujadas en el esquema de vista vertical del proyecto 

señalan los flujos principales de la propuesta y muestran un movimiento 

radial en torno al vacío central de la estación.
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Con este propósito se soterran 

las vías para despejar la su-

perficie, construyendo a partir 

de la inmersión del suelo, una 

gradería con balcones que de 

lugar a un espacio escénico que 

se abre hacia cerros. Esto con 

propósito de acentuar la cuali-

dad de anfiteatro que entrega la 

topografía de Valparaíso.

En el interior, se crea una espa-

cio destinado al arte; un salón 

amplio que busca un ingreso de 

luz por medio de la doble altura, 

pensando en hacer ingresar el 

exterior hacia el interior, man-

teniendo un carácter público.

ATRIO; ÁREA VERDE

COMERCIO

BOLETERÍA

BAÑOS PÚBLICOS

CIRCULACIÓN

Corte esquemático que muestra el alcance visual con el entorno.

Las rampas que conectan las terrazas del proyecto se encuentran indicadas 

en flechas rojas. La pendiente crea un paso más lento que permite aplacar 

el flujo acelerado de la calle, por lo que el ingreso a la estación está marcado 

por el cambio en el transitar de la persona
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TRAVESÍA A ENTRELAGOS, Chile

EL TALLER Y LA OBRA

El emplazamiento de esta travesía en 

el desague del lago Rupanco permitió 

el desarrollo de la obra que tiene como 

punto focal la llegada de los habitan-

tes hasta la orilla; espacio que no se 

encontraba condicionado para facilitar 

el acceso.

Mediante la división de tres grupos de 

trabajp dentro del taller, se proponen 

tres tramos de circulación hasta el 

lago, lo que resultó en una escalera 

con descansos inclinados, una balcón 

angular desde donde se tiene una vi-

sión en altura del entorno, y un muelle 

a nivel del lago.

La obra entonces, busca generar una 

consolidación de entrada que devuel-

va la cercanía entre un cuerpo de agua 

significativo para la región, y los habi-

tantes de la zona.
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1 y 2. Imagen del autor.  Primer y segundo tramo de la obra 

realizada por el taller. 

3. 2. Imágen editada sobre original de Camila Pérez (2016). Ter-

cer tramo de la obra, muelle.
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CUARTO AÑO
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SÉPTIMA Y OCTAVA
ETAPA
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B. TEMA DEL TALLER: NODOS URBANOS

Introducción; Normativa para la accesibilidad universal

Se debe considerar los distin-

tos flujos y su influencia en el 

lugar. Además, se propone es-

tudiar el lugar del proyecto jun-

to a su contexto: la influencia 

de los alrededores de donde se 

emplace.

Deben asegurar independencia 

y facilidad para acceder, circu-

lar y usar los espacios públicos 

a todas las personas. Esto se 

debe dar por circulaciones lisas 

sin obstáculos: postes, tirantes, 

mobiliario, etc., y con una pen-

diente transversal no superior 

al 2%. Los pavimentos deben 

ser continuos, lisos, firmes y 

estables, para así permitir el 

desplazamiento de sillas de 

ruedas y personas con movili-

dad reducida.

Deben coincidir con las demar-

caciones en la calzada que de-

limitan el cruce; En caso de no 

existir, su ancho mínimo debe 

ser de 120 cm. El desnivel de la 

vereda con la calzada no debe 

superar un 12% de pendiente, la 

diferencia de  nivel entre vereda 

y calzada debe alcanzar la cota 

cero y debe estar demarcado 

con una franja táctil. Los cruces 

peatonales son uno de los prin-

cipales elementos que brindan 

accesibilidad a la ciudad, por lo 

que cada cruce accesible añade 

metros adicionales de autono-

mía a las personas.

Deben respetar la “ruta accesi-

ble” de la vereda, por lo cual de-

ben respetar su materialidad y 

la pendiente transversal máxi-

ma de 2%.

Los accesos a edificaciones se 

deben dar como una prolonga-

ción de la ruta accesible dada 

en la vereda, y los  mobiliarios 

urbanos se deben dar fuera de 

ella o conectarse con ella sin 

obstáculos

Fuente:

Gonzalez, M. (2017). Paseo Bandera [Fotogra-

fía]. Recuperado de www.plataformaarquitec-

tura.cl

VEREDAS

CRUCES PEATONALES ACCESIBLES ACCESOS VEHICULARES
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Referencia:

Ciudad Accesible. (2013). Ficha N°6 Veredas y 

Cruces Peatonales Accesibles. 2018, de Cor-

poración Ciudad Accesible Sitio web: www.

ciudadaccesible.cl

Fuente:

Bouchard, D. (2011). Stairs / Ramp [Fotografía]. 

Recuperado de www.oddee.com

El cambio de nivel a través de 

una rampa permite que la vista 

permanezca siempre fija en el 

horizonte, no así las escaleras, 

que requieren bajar la mira-

da hasta el suelo cada ciertos 

tramos. Es un excelente medio 

para la circulación de grandes 

flujos de personas y responden 

a la perfección para las evacua-

ciones, minimizando acciden-

tes.

“Rampa” se asocia inmediata-

mente con el acceso definido 

para las personas con discapa-

cidad. Si su pendiente se mane-

ja dentro de rangos aceptables, 

tiene un ancho, superficie y 

pasamanos adecuados, se con-

vierte en el medio preferido por 

la mayoría de las personas. 

Es la mejor solución para per-

sonas mayores o en silla de 

ruedas, coches de niños o para 

quienes circulan con maletas, 

bultos, etc. Cada país tiene su 

propia normativa de pendien-

tes máximas que pueden ser 

utilizadas en una rampa, en 

Chile se admite hasta una pen-

diente máxima del 12% para un 

desarrollo máximo de 150 cm. 

Cuando es un desarrollo mayor, 

la pendiente debe disminuir a 

un 8%

La rampa es un diseño susten-

table, no requiere mantención 

ni energía y está siempre dispo-

nible para el uso, especialmen-

te en casos de emergencia

RAMPAS
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TEMA DEL TALLER: LOS NODOS URBANOS

Introducción a partir de la observación

Los nodos urbanos se observan 

en los puntos de la ciudad en 

donde se concentran las circu-

laciones de los transportes mo-

torizados y el movimiento de 

los habitantes por la presencia 

de comercio en la zona.

Los lugares en donde se ob-

servaron los nodos urbanos 

muestran un rápido intercam-

bio entre la llegada y la partida 

del habitante en en el lugar, por 

lo que la calle que permite que 

esto ocurra, es la que determi-

na si se trata de un elemento 

leve, como un concurrido para-

dero de micros, a un área ma-

yor como la extensión de calle 

Bellavista. 

En el terminal de buses de Valparaíso se dan dos momentos: La espera prolongada en los pasillos interiores, y la 

espera leve en el exterior. El movimiento del lugar viene desde la ida y la llegada.

La esquina frente a plaza Anibal Pinto es un punto referencial en el transporte 

público. 

La calle se mantiene en constante concurrencia que se deriva de los movi-

mientos de los vehiculos.

La detención de varias personas es lo que marca el espacio de paradero, que 

aún sin demarcación, está indicado por el acto.
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TEMA DEL TALLER: ESPACIOS DE ESPERA

Introducción a partir de la observación

La detención es marcada por la brevedad; el hombre se detiene en la calle y 

mira su reloj en un paso no concretado, para lugar retomar su camino. 

Es decir, la detención es la interrupción del paso.

La espera trae consigo la expectación; En el paradero, las personas se forman en filas ordenas. Sus mira-

das se fijan en atención y los gestos con las manos marcan el momento previo al abordar la micro.

La espera se observa como un 

quiebre o interrupción del mo-

vimiento del cuerpo.

En los nodos urbanos, la espera 

es un resultado del transporte 

público; es decir, en donde exis-

ta un lugar en donde se demar-

que la ida.

Los espacios de espera se dis-

tinguen de la detención, porque 

los espacios que acogen estos 

tiempos deben  dirigirse a una 

pausa prolongada en donde se 

pueda estar sin entorpecer la 

funcionalidad del lugar.

La detención o la pausa, en 

contraste, se hace presente 

por ejemplo, en el comercio se-

miestablecido como las ferias, 

que estan dirigidos a ese ritmo
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TALLER DE LA MOVILIDAD: Proyecto Estación Baron

MAPA DE UBICACIÓN

PROFESORES
David Luza/ Constanza Jara

UBICACIÓN 
Av. Errázuriz con Bellavista

ENCARGO DEL TALLER:

El  encargo del taller surge 

desde la observación de los 

nodos urbanos, específica-

mente dentro del margen de 

la extensión del tramo Bella-

vista, y tiene como objetivo el 

crear espacios intermedios

de paso, en donde existen 
puntos de alta concurrencia 
dado a la conectividad de 
varios tipos de transporte 
urbano.
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El polígono abarca una exten-

sión recta a través de Bellavis-

ta, desde la Estación de metro 

ubicada en Av. Errázuriz hasta 

calle

Condell.

La distancia comprendida es 

aproximadamente de 300 me-

tros y se señala este límite 

como un nodo por ser un lu-

gar que abarca una locomo-

ción proveniente tanto desde 

el cerro como desde el plan de 

Valparaíso, es decir, en su largo 

convergen varias líneas de mo-

vimiento generadas por buses, 

trolebuses, colectivos y vehícu-

los particulares.

ACTO:
Pasear en tramos de asomo

FORMA: 
Salones aterrazados de eje 

abierto

La extensión de la calle Bellavista se vuelve peatonal, dando cabida a la colocación de pequeños puestos comerciales 

ubicados de forma zigzagueante. Los ángulos de este espacio acoge la detención de las personas que se acercan a 

ver los productos.

La abertura bilateral del negocio señala el modo de circulación de los peatones, 

pues busca atencionar la mirada desde ambos sentidos de la calle. Su empla-

zamiento central es un regulador de amplitud ya que al estrechar el espacio de 

circulación, se produce un guiamiento del paso.

ANTECEDENTES
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ESQUEMA DEL PROGRAMA EXISTENTE EN EL TRAMO DE BELLAVISTA
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Lo planteado con anterioridad 

son bases sobre las cuales se 

trabaja el proyecto para gene-

rar un espacio que potencie el 

acto de traspasar mediante la 

propuesta de una circulación 

lineal. Si bien en Bellavista se 

halla la intención de accesi-

bilidad, se debe replantear  el 

suelo incorporando los crite-

rios de la ficha N°6; Agregar un 

cruce peatonal paralelo al ya 

existente en Av. Brasil de ma-

nera que los flujos sean mejor 

distribuidos y así obtener un 

movimiento más expedito. Asi-

mismo, ampliar el cruce de Av. 

Errázuriz y redefinir los reba-

jes de ambos sectores con las 

pendientes correspondientes. 

En calle Blanco se eleva la cota 

del suelo a nivel de vereda para 

que el segmento dé continuidad 

al trazado de circulación y se 

produzca un reducimiento de 

velocidad vehicular que priorice 

la peatonalidad.

ac a
Esta 
trae 
en e l int
espacio 
abertura 
establece
ha h echo
urbano.ÁREA DE COMERCIO

ÁREA DE CIRCULACIÓN

ÁREA DE RESTAURO

POLÍGONO DE INTERVENCIÓN

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Croquis de obra habitada que muestra el primer tramo del proyecto; El puesto de informaciones se en-

cuentra dando frente a Av. Errázuriz, donde existe 
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PLANOS DE ARQUITECTURA:
Planra de cubierta primer tramo
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PLANOS DE ARQUITECTURA:
Primer tramo del proyecto
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La propuesta se emplaza en 

Calle Bellavista, entre Av. Brasil 

y Av. Errázuriz.

El proyecto pretende el reorde-

namiento del flujo peatonal y el 

apoyo y potenciamiento al co-

mercio semi-establecido exis-

tente en el lugar. El programa 

incluye;  La implementación de 

una oficina de informaciones 

destinada al turismo y trans-

porte, estacionamiento de bici-

cletas, servicios de baños públi-

cos y espacio de comercio.

LA PROPUESTA A TRAVÉS DE LA 
CIRCULACIÓN INFORMACIONES

ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS

BAÑOS PÚBLICOS

COMERCIO 

Croquis de obra habitada de la propuesta

Primer tramo
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Se potencia la circulación li-

neal mediante el despeje de 

volúmenes para permitir un 

desplazamiento más expedi-

to, una mejor llegada de los 

altos flujos peatonales pro-

venientes de la estación de 

metro, paraderos de buses y 

colectivos, así como también 

la pronta distribución a las 

calles que intersectan con 

Bellavista.

Dentro del volumen del pro-

yecto, la circulación es mar-

cada por las curvas, para que 

exista una demora tanto en 

la aproximación como en el 

recorrido; Esto como un con-

figurador de ritmo más lento 

propio del espacio interior, y 

como un caminar que posibi-

lita la apreciación de los artí-

culos en venta.      

Croquis de obra habitada de la propuesta

segundo tramo

CIRCULACIÓN EXTERIOR

CIRCULACIÓN INTERIOR

Croquis de obra habitada de la propuesta

segundo tramo
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TALLER DEL ESPACIO ESCÉNICO: Proyecto Teatro Ateneo de los Artistas

CROQUIS DEL LUGAR. CIUDAD ABIERTA.

PROFESORES
Andrés Garcés/ Magdalena 

Masnú

UBICACIÓN 
Ciudad Abierta, Ritoque.

ENCARGO DEL TALLER:
El teatro de Ciudad Abierta se 

encuentra al norte de Valparaí-

so, emplazado en un sector de 

Ritoque llamado Punta de Pie-

dra. Esta extensión se vuelve un 

campo de estudio y experimen-

tación arquitectónica, la cual 

se ha ido construyendo por los 

mismos habitantes; esta cua-

lidad genera un espacio de vi-

vienda en armonía con el entor-

no mediante el potenciamiento 

de las condiciones climáticas y 

su topografía.

Es en este contexto, en donde 

nos encontramos con un es-

pacio destinado al espectáculo, 

donde se condiciona el lugar 

para la realización de actos 

principalmente de danza.

El encargo del taller es diseñar 

un espacio escénico al que se 

le incorpore la estadía de los 

artistas, y además dar un lugar 

que permita desarrollar las dis-

ciplinas artísticas.

El espacio escénico se proyecta hasta encontrar su detención con el eje que forma la franja de árboles; 

aparece un límite visual que contiene en un fondo natural

El horizonte mayor del mar se vincula con el horizonte de Ciudad Abierta, marcando una línea que deja 

una sucesión de momentos proyectados a la lejanía
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

El teatro existente al ubicarse 

hendido en la quebrada se en-

cuentra muy limitado por el te-

rreno, característica que permite 

generar una pendiente natural 

hacia el escenario, pero que a su 

vez restringe la visual de los es-

pectadores hacia la obra.

La amplitud puede potenciarse 

con un programa que contenga 

el equipamiento necesario para 

acoger a los artistas; Sustentar 

su estadía temporal en la región 

y las dependencias para su desa-

rrollo creativo en Ciudad Abierta.

Por otro lado, se puede optimizar 

el espacio escénico para brindar 

mejores condicionesfísicas para 

el artista, de modo que cumpla 

con los requerimientos necesa-

rios para el espectáculo.

ACTO:
Recorrer en contemplación 

cruzada

FORMA: 
Doble hendidura en quiebre

Se observa que el teatro se encuentra anclado en el punto físico donde 

se cruzan tres ejes; El eje de la lejanía (El mar); El eje vinculado con el 

suelo (La quebrada); y el eje natural (Arboleda de heucaliptos). En base a 

esto se decidió incorporar dichos ejes a la forma proponiendo una figura 

que se hunde en el suelo y al mismo tiempo surge desde él.

La forma se compone de tres cuerpos hundidos, relacionados entre sí, 

que confluyen siguiendo el Eje vinculado con el suelo. De esta manera se 

pretende consolidar la forma natural del lugar.

Croquis de obra habitada de la propuesta



68

En el contexto de Ciudad Abier-

ta, nos encontramos con un es-

pacio destinado al espectáculo,

donde se condiciona el lugar 

para la realización de actos 

principalmente de danza. El 

proyecto busca potenciar el 

existente teatro para que el es-

pectáculo se pueda realizar en 

plenitud. Los espacios se pro-

ponen para la permanencia del 

artista a través de residencias 

y salas de ensayo, el recorrido 

del espectador está en contac-

to con el quehacer del teatro 

abriendo caminos de contem-

plación donde queda ubicado 

el espectáculo en proyección a 

sus dependencias, armando un 

recorrido por los recintos que 

no desconoce el acto escénico.

1. ESPECTÁCULO;
EL DINAMISMO

2. CONTEMPLACIÓN;
LA CONDICIÓN DE LO ABIERTO

Por un lado es la relación que 

se establece entre el público y 

el artista durante el espectáculo

3. ENCUENTRO; INTERACCIÓN 
ENTRE ARTISTA Y ESPECTADOR

y al mismo tiempo es una vin-

culación del cuerpo con la leja-

nía. 

Esto se construye a traves de 

“balcones interiores”(Pasarelas 

centrales) y “balcones exterio-

res” (Terrazas perimetrales). De 

esta forma aparece una dua-

lidad en la contemplación; La 

primera da lugar a que la obra 

se mire a sí misma y la segun-

da a que la obra mire hacia la 

lejanía.

La acogida es la cualidad que 

recibe tanto al artista como al 

espectador, volviéndose una 

generadora del encuentro y por 

ende, del espectáculo.

La propuesta busca integrar 

esta condición al proyecto por 

medio de circulaciones de libre 

acceso, las que acaban en espa-

cios de interrelación interiores 

(vestíbulos) y exteriores (patios 

y terrazas), donde se produce la 

interacción directa entre ellos.

ESQUEMA DE RELACIÓN ENTRE ARTISTA Y ESPECTADOR

- TECHUMBRE

- NIVEL RESIDENCIAS

- ÁREA ADMINISTRATIVA

- ACCESOS

- SALA DE EXPOSICIÓN

- TRASBAMBALINAS

- GRADERÍAS

- RESIDENCIAS

- ESCENARIO

-PLAZA VESTÍBULO

- ÁREA DE ARTISTAS

- CAMARINES

- TRABAJO DE SUELO

- SALAS DE ENSAYO

- ACCESO

- PAISAJISMO
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 Es por esto que mantienen una 

fuerte conexión con su origen, 

transmitiéndose costumbres 

desde generaciones pasadas 

que han sido cuidadas como 

patrimonio, no dirigido en bie-

nes materiales, sino desde el 

oficio, la cultura y las costum-

bres. El esfuerzo y la relación 

cercana que poseen entre ellos 

han hecho que solidaricen con 

el otro, pues conocen que cada 

uno cumple un rol fundamental 

tanto para el desarrollo como 

el funcionamiento de la comu-

nidad.

El primer día de obra con-

sistió en el estudio y obser-

vación del lugar de interven-

ción. Para determinar los 

espacios en los que se lleva-

ría a cabo la obra, se realizó 

una primera reunión con los 

vecinos, en donde surgió 

TRAVESÍA A JOAO PESSOA, Brasil

EL TALLER Y LA TRAVESÍA

Mientras el sector comercial 

de Joao Pessoa comienza a ce-

sar su movimiento cerca de las 

seis de la tarde, la comunidad 

de Porto de Capim se mantiene 

en un dinamismo propio; Las 

personas sentadas frente a sus 

casas conversando, los niños 

jugando en las calles y el reco-

rrido de vehículos se extienden 

más allá del ritmo de la ciudad.

Porto do Capim se encuentra 

delimitado por el río Sanhauá, 

el cuál sería el puerto principal 

de Joao Pessoa. Sus calles se 

abren hacia la iglesia de San 

Pedro y la Iglesia de San Fran-

cisco, permitiendo la vincula-

ción con la lejanía y la gene-

ración de marcados puntos de 

referencia.

 La comunidad funciona como 

un todo, y se compone en su 

mayoría de familiares que se 

han asentado en el lugar.

como propuesta la construc-

ción del paso de la Proce-

sión de la Virgen de la Con-

cepción. Con este propósito 

el taller fue dividido en tres 

grupos de faena, determi-

nando como lugar de cons-

trucción el muelle (trapiche 

A), la plaza (costado del Pon-

to de Cultura B) y un espacio 

más acotado el cual da ca-

bida al encuentro (asientos 

galería C).

En el espacio asignado (B) se 

observó que la cualidad pro-

pia del lugar era el encuen-

tro y la reunión en torno al 

árbol. Éste servía como una 

cubierta natural que permi-

tía el resguardo de las altas 

temperaturas, por lo que la 

obra debía pensarse como 

un modo de potenciar lo ya 

existente.

Fuente:

1. Imágen del autor. Calle de la Comunidad de 

Porto do Capin, en donde se lleva a cabo la obra
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Fuente:

1. Imágen del autor. Obra de travesía, primera 

intervención para el encuentro.

2. Imágen del autor. Seguna parte de la obra 

de travesía, donde se hizo un trabajo de suelo 

para consolidar el espacio de plaza.
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QUINTO AÑO
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NOVENA Y DÉCIMA
ETAPA
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A. TEMA DEL TALLER: EL BARRIO

Introducción a partir de la observación

El comercio tiene un papel fun-

damental en el surgimiento del 

barrio puerto, el que en la an-

tiguedad era conocido por su 

vida bohemia.  

Los residentes del lugar seña-

lan que los negocios más habi-

tuales durante los años 70 eran 

bares, hoteles y restaurantes, 

lo que originaba una actividad 

constante tanto en el día como 

en la noche. Sin embargo, esto 

cambió durante el golpe militar 

de 1973, en donde se cerraron 

los nomerosos establecimien-

tos de este tipo.

La escalera que asciende hasta Jacobo Bossuet es la prolongación de la calle, y permite conectar la interrupción 

entre los dos horizontes que surgen a partir de las diferentes alturas. El horizonte superior se vuelve de esta forma 

un mirador hacia el barrio.

La escalera que asciende hasta Jacobo Bossuet es la prolongación de la calle, y 

permite conectar la interrupción entre los dos horizontes que surgen a partir de 

las diferentes alturas. El horizonte superior se vuelve de esta forma un mirador 

hacia el barrio.
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En la actualidad el comercio ha 

sido sustituído en su mayoría 

por almacenes que se encar-

gan de suplir tanto a los habi-

tantes del plan como también 

a los residentes de los cerros 

cercanos.

Aún cuando el sector ha sufri-

do una gran modificación de 

su estilo de vida y costumbres, 

las personas que pertenecen al 

lugar han formado una familia-

ridad que se observa en la in-

teracción entre los vendedores 

y los clientes, y entre los pea-

tones.

La escalera que asciende hasta Jacobo Bossuet es la prolongación de la calle, y permite conectar la interrupción 

entre los dos horizontes que surgen a partir de las diferentes alturas. El horizonte superior se vuelve de esta forma 

un mirador hacia el barrio.
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La matriz es un tramo angosto 

que se encuentra bordeado por 

casas de dos niveles. El tránsi-

to exclusivo de peatones y su 

condición como paso perpen-

dicular a laa calles Cochcrane 

y Blanco le otorgan condiciones 

que favorecen a los comercian-

tes que se ubican a lo largo de 

la calle.

En estos espacios que parecen 

estar escondidos, se da una 

vida de interior demtro de lo 

público; Las personas colocan 

asientos, otro hombre saca la 

guitarra y en enseguida se da 

un momento que contrasta con 

una realidad que cambia al do-

blar la esquina.

LA MATRIZ

La estrechura de calle La Matriz está condicionada por los comerciantes 

como un sitio de estar, dándole una cualidad de interior al espacio público 

en donde la intimidad le permite a la familia compartir.

Fuente:

Simpson, H. (2008). Iglesia de la matriz ubica-

da en la ciudad de valparaiso, Chile [Fotogra-

fía]. Recuperado de es.wikipedia.org
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En los cerros también se for-

man rincones públicos, sin 

embargo, el hecho de poder 

mirar la ciudad desde “afue-

ra” le entrega a estos espacios 

una mayor autonomía, y por lo 

tanto, negocios más pequeños, 

retazos de terreno e incluso es-

caleras se vuelven el principal 

entorno de interacción social 

entre los residentes (”como es-

toy lejos de plaza Echaurren, 

me reúno en la plaza de la es-

quina”). Esto muestra además 

que estos espacios peatonales 

se tornan una extensión de la 

casa, proyectándose en forma 

de patio común y con propiedad 

sobre el espacio público.

ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS 
CERROS

Ambos vecinos salen de sus casas y se sientan a conversar en la escalera; 

La reunión frente al espacio propio hace que el lugar se torne una exten-

sión de la vivienda, de modo que continúan teniendo un grado de dominio 

dado al leve traspaso entre el espacio público y el privado.

LA PLAZA

NODOS 
URBANOS

EL ESPACIO PÚBLICO

LA CASA

LOS FLUJOS Y 
LAS AMPLITUDES

LA ESQUINA

ESQUEMA DE RELACIONES
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PROFESORES
 Iván Ivelic/ Antonia Scarella

UBICACIÓN 
Calle Clave con Chochrane, 

Valparaíso.

TALLER DE CONJUNTO DE VIVIENDA COLECTIVA: Proyecto Edificio Meyer

MAPA DE UBICACIÓN

Se realiza un estudio en el ba-

rrio Puerto de Valparaíso que 

consta de dos partes; La obser-

vación y el análisis de los ante-

cedentes históricos y socioeco-

nómicos del sector.

Por medio de los antecedentes 

obtenidos por el estudio, los 

profesores designan un inmue-

ENCARGO DEL TALLER:

ble que se encuentra en uso - 

el edificio Meyer, al que se debe 

conservar la fachada, y propo-

ner un programa alterando solo 

el interior del edificio. El obje-

tivo es entonces, generar den-

sidad, entregar un servicio al 

barrio y promover la actividad 

del sector.



81

La linealidad de la calle guía hasta enfrentarse al fondo; los edificios forman una barrera perpendicular 

que encierra Plaza Echaurren en el interior del barrio.

ACTO:
Transitar enfrentado en

quiebre luminoso del encuentro

en diagonal

FORMA: 
Galería diagonal de luz super-
puesta

Teniendo su origen desde la ac-

tividad portuaria, los primeros 

asentamientos de la ciudad se 

dieron en torno a este sector. 

Durante su desarrollo se cons-

truyeron importantes hitos que 

en la actualidad son un sím-

bolo de la identidad del barrio, 

tales como la Iglesia La Matriz, 

el Mercado Puerto y la Plaza 

Echaurren; siendo esta última, 

el lugar donde se concentra la 

actividad social y comercial del 

lugar.

Desde los cerros estos hitos 

adquieren la condición de ser 

puntos referenciales, pues apa-

recen inmediatamente desde 

diferentes puntos de ubicación. 

Al igual que la luz en los espa-

cios interiores, el sonido propio 

de las maquinarias del puerto 

es una de las formas en que el 

barrio recibe al visitante.

ANTECEDENTES
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Dentro del contexto histórico, el 

barrio puerto responde al primer 

centro cívico de la ciudad de Val-

paraíso, en donde inicialmente 

el habitar quedaba envuelto en 

torno al comercio y las activida-

des cotidianas de la vida pública. 

Dentro de este marco, el barrio 

adquirió dicha condición, desti-

nado a satisfacer las necesida-

des de la vida

urbana.

El edificio Meyer, por su privile-

giada ubicación, fue destinado a 

suplir las necesidades médicas

del barrio.

La importancia histórica del edi-

ficio se expresa desde el exterior, 

en la continuidad de la fachada 

ornamentada, la cual se mantie-

ne original junto

a su estructura. Mientras que 

desde el interior

se aprecia la cercanía a los gran-

des hitos existentes en el barrio, 

entendiendo la inserción del edi-

ficio dentro del casco histórico.

ASPECTOS HISTÓRICOS

Dentro del aspecto arquitectó-

nico destaca la interioridad del 

inmueble, la cual se ordena verti-

calmente por una lucarna central 

que unifica en su vacío los nive-

les del edificio, además de la

degradación luminosa que define 

dos espacios principales; El co-

rredor interno, volcado al interior 

en una luz indirecta, y el corredor 

externo, conformado por las ha-

bitaciones aproximadas al exte-

rior en una luz directa. Respecto 

a la interacción de estos dos es-

pacios se genera entre ellos un 

continuo traspaso, configurándo-

se el interior como, un ir y venir 

entre umbrales luminosos.

Por otro lado, el edificio presenta 

alturas diferentes en cada nivel, 

dando cuenta de una destinación 

mixta para su programa inicial, 

este juego de alturas permite la 

distinción de los espacios y sus 

usos, siendo posible distinguir 4 

niveles.

ASPECTO ARQUITECTÓNICO

CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA
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Dentro de la problemática obser-

vada, se destaca el deterioro del 

barrio en general, como conse-

cuencia de una desvalorización 

de éste con el paso del tiempo y 

la destrucción natural del entor-

no. Lo que lo ha convertido en un 

espacio en deshuso, con altos ni-

veles de delincuencia y de poca 

atracción

peatonal.

El barrio no se abastece de equi-

pamiento urbano que facilite la 

apreciación de su paisaje patri-

monial, ni que reciba la llegada 

de visitantes. Solamente se en-

cierra entre los habitantes del 

sector potenciando el desgaste 

de éste.

Se observa también una carencia 

de servicios de salud destinados 

directamente a los habitantes 

del barrio puerto, evidenciado en 

la poca cantidad de farmacias, y 

espacios de atención medica ac-

cesible.

PROBLEMÁTICA

A través de la propuesta se quiere 

mantener el caracter publico del 

inmueble en pisos inferiores. Au-

mentar la forma de relacionarse 

con la comunidad, convirtiendolo 

en un punto deencuentro y lugar 

capaz de prestar servicio a la po-

blación del barrio puerto.

Aprovechar la linea de altura 

que tienen los edicios de la zona 

y el mismo inmueble a interve-

nir para habilitar una azotea sin 

afectar la fachada, donde los ha-

bitantes puedan tener conexión 

con la totalidad.

A su vez, se busca potenciar la   

esquina como punto de encuen-

tro de la comunidad, entonces 

extender esta relación apropian-

do e internando la diagonal que 

recibe desde la plaza. Además de 

establecer servicios

sociales, que permitan estancias 

o constante movimiento dentro 

del edicio.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

La intervencion del inmueble 

busca responder ante una ca-

rencia relacionada con el grupo 

etario predominante en el barrio 

Puerto, de modo que pretende 

dar una cercanía del servicio a 

la tercera edad y ademas con-

gurar un espacio que permite el 

encuentro y la integracion tanto 

de los habitantes del inmueble 

como los del barrio puerto.

ENFOQUE HUMANO
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TALLER DE BARRIO Y POLICENTRISMO URBANO: Proyecto de Plan Maestro

MAPA DE UBICACIÓN

PROFESORES
Mauricio Puentes/ Maximilia-
no Trigos

UBICACIÓN 
Sector Sausalito, Viña del 
Mar

Se realiza un estudio en el ba-

rrio Puerto de Valparaíso que 

consta de dos partes; La obser-

vación y el análisis de los ante-

cedentes históricos y socioeco-

nómicos del sector.

Por medio de los antecedentes 

obtenidos por el estudio, los 

profesores designan un inmue-

ENCARGO DEL TALLER:
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ACTO:
Atravesar contenido en hori-
zontes reversibles

FORMA: 
Triple horizonte en quiebre

ASPECTOS Y CONDICIONANTES 
CONSIDERADOS PREVIOS A LA 
PROPUESTA

ESQUEMA SOBRE LOS RASGOS URBANOS Y LOS CONDICIONANTES DE LA MOVILIDAD PEATONAL, SEGÚN EL 
LIBRO “LA CIUDAD PASEABLE”

Fuente:

Pozueta, J. (2009). Imagen del libro ‘La ciudad 

paseable’  [Esquema].  Madrid: CEDEX

A medida que la topografía se 

hace más accidentada dismi-

nuye progresivamente el por-

centaje de población potencial-

mente apta para caminar, el 

esfuerzo implica una reducción 

de la velocidad.

Los peatones son sensibles a la 

topografía, sin embargo,en Val-

paraíso eltrazado y la manera

de internarse a la ciudad fun-

ciona.

Se habita en considerables 

pendientes quedando demos-

trado que el habito y la cultura 

de movilidad están por sobre la 

topografía.

Es importante que se produzca 

una escena urbana, que sea es-

timulante y con puntos claves 

de interés ubicados en lugares 

estratégicos para que inciten el 

transitar a pie

y de esta manera la pendien-

te no se sobreponga. 
Asi mismo se debe tener en 

consideración la velocidad/dis-

tancia y el tiempo de recorrido 

de un punto a otro, el clima, la 

vulnerabilidad/seguridad del 

peatón, al momento de articu-

lar una marcha a pie.

Deben analizarse detenidamen-

te las barreras que la topogra-

fía puede suponer, en el caso de 

que estamos proponiendo.
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El proyecto abarca el sector 

aledaño a la Laguna Sausalito, 

entre Av. Santa Inés y Av. Padre 

Hurtado. El sector de la lagu-

na actualmente se encuentra 

inserto en un Polo Educativo y 

Deportivo. En el sector se en-

cuentran dos universidades de 

2 colegios de gran envergadu-

ra, y un estadio. Dentro de esta 

área se ubica además el Poli-

deportivo de Viña del Mar, que 

a pesar de su alta afluencia de 

público, se haya segregado por 

el parque de la laguna y los al-

rededores del Estadio Sausali-

to.

1. Situación actual

2. Esquema de situación proyectada

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Corredores - Puentes

Son la articulación principal de los volumenes, llenos y vacios que albergan varios programas en su 

recorrido. Estos limitan la rasante de los volumenes contiguos para mantener su condición de mirador.

Es con ellos que además se da la reversibilidad, que permite dar un cielo a los fondos de quebrada, y a la 

vez la proyección de servicios bajo ellos.
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El proyecto busca desatar la si-

nuosidad a la que está sometido 

el peatón a través de la construc-

ción de ejes transversales a las 

pendientes naturales del cerro, 

los que tienen como propósito 

generar una reversibilidad por 

medio de sus frentes. De esta 

forma, se logra vincular la cima 

con el fondo, el arriba y el deba-

jo; que en ella se logre una virtud 

que consolide el sector como un 

punto de enclave entre el borde y 

la cima, en completo dominio del 

peatón.

ESQUEMA DE CONECTIVIDAD MEDIANTE EL TRÁNSITO PEATONAL

Una comunidad necesita de liber-

tad en su elección de movilidad y 

de lugares de encuentro, estos 

tienen un impacto más positivo 

cuando la forma de llegar ofrece 

distintas alternativas; a pie, bici-

cleta, auto, bus. Por lo que la pro-

puesta integra un mayor núme-

ro de vías peatonales, mediante 

el soterramiento de ciertas vías 

vehiculares, con motivo de dar 

un rol más activo al peatón en la 

conformación de la ciudad. 

Los ejes viales trazados buscan 

la conectividad hacia sectores 

circundantes, como Sante Inés, 

Achupallas, Miraflores y el Plan 

de Viña del Mar

EJES DE MOVILIDAD
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PROPUESTA DE MASTERPLAN, SECTOR SAUSALITO
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B. TALLER DE BARRIO Y POLICENTRISMO URBANO: Proyecto de Conjunto habitacional

ACTO:
Pasear envuelto en cierres 
discontinuos

FORMA: 
Galería quebrada en interiores 
reversibles

Se busca crear un conjunto de 

edificios cuyos interiores se vuel-

van una oportunidad de conec-

tividad entre diversos espacios 

públicos. Para ello, se piensa en 

galerías que recorren tanto es-

pacios abiertos como cerrados, 

lo cual crea una circulación que 

adquiere dinamismo a través de 

la unión del programa.

Asimismo, mediante las diferen-

cias de altura que proporciona 

el terreno natural, se posicionan 

negocios tanto sobre como bajo 

el eje principal de circulación 

peatonal, el cual según lo ya visto 

en la propuesta de plan maestro, 

es la vía principal que atraviesa 

las tres cimas que se elevan en 

el sector de Sausalito, y por ende, 

las de mayor tránsito

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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PROPUESTA PROGRAMÁTICA

EDIFICIOS
 RESIDENCIALES EDIFICIO DE OFICINAS

TIPO DE USO Y PORCENTAJE
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Se ubica el comercio en torno al 

eje principal de circulación pea-

tonal, al igual que los espacios 

que acojen a un programa de 

carácter público a los que pue-

da acceder con mayor facilidad 

como la cafetería, talleres y ba-

ños públicos.

Se da énfasis a los espacios 

comerciales, por su cualidad 

de generador de núcleos urba-

nos, los que responden tanto a 

la necesidad de los residentes 

como también a habitantes de 

sectores aledaños.

Esto tiene como propósito dar 

una característica autosusten-

table a la propuesta, compren-

diendo que el sector de Sausali-

to depende en gran medida del 

centro de Viña del Mar.

COHESIÓN A TRAVÉS DEL PRO-
GRAMA

Croquis de obra habitada; vista desde la terraza del edificio de oficinas



95

Corredores - Puentes

Son la articulación principal de los volumenes, llenos y vacios que albergan varios programas en su 

recorrido. Estos limitan la rasante de los volumenes contiguos para mantener su condición de mirador.

Es con ellos que además se da la reversibilidad, que permite dar un cielo a los fondos de quebrada, y a la 

vez la proyección de servicios bajo ellos.

La residencia se ubica hacia la 

quebrada, en donde son res-

guardadas por la pendiente y es 

en estas hendiduras en donde 

se proyectan patios comunes 

que conectan tanto las diferen-

tes unidades habitacionales, 

como el espacio público de las 

galerías.

Las galerías cumplen entonces, 

un rol fundamental en la circu-

lación que se da en la totalidad 

del espacio intervenido, ya que 

son los umbrales entre el espa-

cio público y residencial.

Teniendo esto en considera-

ción, el trazado de las galerias 

de proyecta a modo de circuito, 

trayendo un dinamismo cons-

tante en el entorno que entrega 

vitalidad a la propuesta y se po-

tencia en sí misma. 

LA RESIDENCIA

Croquis de obra habitada; vista desde los patios comunes hacia los 

departamentos resideciales.
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CORTE LONGITUDINAL UNIDAD RESIDENCIAL

PLANTA GENERAL
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CORTE TRANSVERSAL EDIFICIO DE OFICINAS

PLANTA GENERAL OFICINAS
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REGIÓN DE VALPARAÍSO

CONTEXTO GEOGRÁFICO

Viña del mar se ubica a 120 km 

de Santiago y a 8 km de Valpa-

raíso. Su costa se enfrenta al 

Océano Pacífico y el relieve de 

su territorio ha sido formado a 

partir de la actividad tectónica.

En la ciudad de Viña del Mar se 

reunen tres componentes que 

caracterizan la zona; Los ce-

rros, la bahía y el plan. 

Mediante su cercanía con Val-

paraíso, la ciudad presentó un 

proceso de conurbación, que se 

vió implementado por la cons-

trucción de Av. España, la cuál 

crea además un vínculo con la 

Comuna de Quilpué, Comuna de 

Villa Alemana, el área de Reña-

ca y Con-Con.

TOPOGRAFÍA
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ESTERO MARGA-MARGA

El estero Marga-Marga es una 

cuenca hidrográfica que surge 

desde la reserva La Campa-

na-Peñuelas y recorre la zona 

de Quilpué, Villa Alemana y Viña 

del Mar, por donde atraviesa 

hasta llegar al mar.

Su nacimiento surge en la cor-

dillera de la costa, recibiendo 

además las aguas del esto Quil-

pue, entre otros.

El sector desde donde sur-

gen las aguas del estero Mar-

ga-Marga corresponde a la 

llamada cuesta “M” y posee un 

régimen pluvial, por lo que su 

crecida se origina principal-

mente por precipitaciones.
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A. ASPECTOS CLIMÁTICOS:
TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES

Enero es el mes más cálido del año. La temperatura en enero promedios 18.2 ° C. julio 

tiene la temperatura promedio más baja del año. Es 11.6 ° C.

DIAGRAMA DE TEMPERATURA ANUAL EN VIÑA DEL MAR

El clima de la región de Valpa-

raíso se identifica como templa-

do mediaterráneo, siendo más 

húmedo en el litoral, mientras 

que más seco y frío hacia los 

valles interiores y la cordillera.

Las ciudades ubicadas en la 

costa como la ciudad de Val-

paraíso, Viña del Mar, Reñaca y 

Con-Cón, presentan una menor 

variación de temperatura de-

bido a la influencia del océano, 

por lo que poseen una tempera-

tura diaria con una máxima de 

20°C y anual de entre 14° y 15°.
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El mes más seco es febrero, con 0 mm de lluvia. Con un promedio de 115 mm, la mayor 

precipitación cae en junio. 

CLIMOGRAMA DE VIÑA DEL MAR

La corriente de Humboldt tam-

bién juega un papel importante 

en la variación de las tempera-

turas en la región, pues es un 

condicionante de la dirección 

predominante de los vientos 

que afectan a la zona, así como 

también las precipitaciones 

orográficas y la humedad am-

biental.

En la ciudad de Viña del Mar, las 

lluvias abundan principalmente 

en las temporadas de otoño e 

invierno (mayormente entre los

meses de junio y julio) y en con-

traste, una estación seca que 

dura entre 7 y 8 meses, par-

tiendo desde septiembre hasta 

abril.

Fuente:

Datos obtenidos del sitio web es.clima-

te-data.org
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B. ASPECTOS CLIMÁTICOS:
LUZ NATURAL Y VIENTO

1. DIAGRAMA HORAS DE LUZ NATURAL Y CREPÚSCULO

2. VELOCIDAD PROMEDIO DEL VIENTO

1. El día más largo es el 21 de diciembre, 

con 14 horas y 20 minutos de luz natural.

2. La parte más ventosa del año dura 4,7 

meses, del 3 de octubre al 24 de febrero, 

con velocidades promedio del viento de 

más de 14,7 kilómetros por hora.

La duración de luz natural que re-

cibe la ciudad cambia de manera 

importante durante el transcurso 

del año, siendo el mes de junio en 

donde se alcanzan los días más 

cortos, ya que es además el mes 

en el que se alcanza la puesta de 

sol más temprana, por lo que el 

día solo posee 9 horas y 58 minu-

tos de luz natural.

Los días más  largos corresponden 

a la estación del verano, y alcanza 

una mayor duración en diciembre.

La nubosidad influye en la radia-

ción solar disponible, y por lo tanto 

se relaciona directamente con el 

cambio diario de temperatura y la

cantidad de luz natural que recibe 

una determinada zona geográfica.

En el caso de Viña del Mar, los días 

nublados se hacen más presentes 

durante el inicio del mes de mayo y 

se vuelven más recurrente durante 

el mes de junio, en donde los días 

se encuentran mayormente nubla-

dos un 54% del tiempo. 

Los días comienzan a despejarse 

nuevamente durante octubre, y al-

canza su valor porcentual más alto 

durante el mes de enero, en donde 

se encuentra mayormente despe-

jado un 93% del tiempo.

Fuente:

Datos obtenidos del sitio web es.clima-

te-data.org
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FUNDACIONALES

PROYECTADAS POSTERIORMENTE
Trazado de las vías principales durante la fundación de Viña del Mar.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES EJES VIALES DE VIÑA DEL MAR
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Esquema de las calles con mayor circulación de transporte público. Actualmente las calles Viana y Álvarez conectan el troncal sur; camino 

hacia el interior de Valparaíso.

El trazado urbano original de 

Viña del Mar propuesto por Fran-

cisco Vergara se articula en tres 

ejes principales: el camino a Val-

paraíso (actual calle Valparaíso), 

la calle Quillota y el camino a 

Limache. En forma paralela a la 

calle Valparaíso,  se proyectan 

las calles Alvarez y Viana. Sin 

embargo, para aquella época aún 

no se consideraba la proyección 

de las calles Arlegui y Marina.

En el año 1895, el arroyo que 

circulaba desde la quebrada de 

la Quinta Vergara hasta el este-

ro Marga-Marga fué abovedado 

para la Quinta Vergara hasta el 

estero Marga-Marga fué above-  

desarrollo económico de la épo-

ca.

Ante el crecimiento de la indus-

tria, la ciudad se vió incapaz de 

responder a la demanda habita-

cional que causó la llegada ma-

siva de la clase obrera del siglo 

XX. Ante esta problemática, las 

familias comenzaron a buscar 

terrenos en los cerros, en donde 

vieron la posibilidad de asentarse 

y construir sus viviendas.

En la actualidad estas calles con-

tinúan siendo algunos de los ejes 

viales más importantes de Viña 

del Mar, puesto que se han vuelto 

las principales vías de recorrido 

del transporte público. 

dado para construir en él una ex-

tensión de 60 metros de ancho. 

En este espacio proyectado por 

Vergara se ubicó la actual Parro-

quia Nuestra Señora de los Dolo-

res, la plaza Sucre y para aquél 

entonces, estación de ferrocarri-

les. Esta gran explanada pasará 

a llamarse posteriormente Ave-

nida Libertad.

Con las obras de ensanche rea-

lizadas durante los años 1887 y 

1892, se enderezó el curso del 

Estero Marga-Marga y se lleva-

ron a cabo la construcción de los 

puentes Libertad y el ferroviario, 

lo que valorizó los terrenos del 

lado norte del estero e impulsó el 

ANTECEDENTES DE LA CONFORMACIÓN DEL TRAZADO URBANO
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TRONCAL COLECTORA SERVICIO

Conectan diferentes 

zonas urbanas de 

una comuna, por lo 

que son vías princi-

pales que cubren ma-

yores distancias.

Son vías que repar-

ten el tránsito urbano 

desde una arteria vial 

principal a  una red 

de nivel inferior. 

Conectan diferentes 

zonas urbanas de 

una comuna, por lo 

que son vías princi-

pales que cubren ma-

yores distancias.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE VIÑA DEL MAR

La propuesta de la Municipa-

lidad de Viña del Mar sobre el 

plan regulador comunal, esta-

blece la actualización y mejo-

ra de la vialidad estructurante, 

siendo esta, todas las vías que 

cumplen con la condición de 

ser bienes nacionales de uso 

público dentro del área urbana 

de la comuna. 

La medida adoptada es el en-

sanche de las vías troncales, 

yección de las vías definidas ca-

tegorías de troncal (derivadas 

de la planificación territorial de 

nivel superior), las colectoras 

(aquellas existentes, proyecta-

das y con ensanches), y las de 

servicio, que corresponden a la 

vialidad existente.

TIPOLOGÍA DE VÍAS

colectoras, de servicio y locales 

bajo el marco de estudio que 

considera la funcionalidad a la 

que responde.

Las vías locales son aquellas 

presentes tanto en los cerros 

como en el plan, que permi-

ten la conectividad barrial y en 

ciertos casos, la instalación de 

equipamiento menor en la pe-

riferia.

Mientras que se incorpora como 

se selaña en el plano, la pro-
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MODIFICACIÓN AL P.R.G VIGENTE “ZONAS DE 
RENOVACIÓN URBANA”

Municipalidad de Viña del Mar

- El mercado municipal de Viña 

del Mar no se encuentra ubica-

do en zona típica ni se encuen-

tra bajo la ley Nº 17.288 de Mo-

numentos Nacionales.

- La vialidad estructurante del 

sector se ha modificado pró-

posito de la extensión de la Av. 

5 Oriente hacia el puente Mer-

cado, por la fachada Oeste del 

edificio, y la extensión de la Av. 

Marina hacia la fachada norte.

- El espacio en donde se en-

cuentra emplazado el mercado 

corresponde a la zona V10/RU-

2, en la modificación al Plan Re-

gulador Comunal vigente de la 

“zonas de renovación urbana”, 

el cuál señala los tipos de usos 

de suelo permitidos:

1. Residenciales.

2. Equipamientos: 

*Comerciales, culturales, de 

culto, deportivos, de educación, 

*de salud, seguridad, servicios 

de oficinas, sociales y *científi-

cos.

*(solo a escala de equipamiento 

básico)

3. Infraestructura

Transporte Edificio de Estacio-

namiento (debe incorporar en 

su fachada un diseño acorde al 

resto de la edificaciones, una 

materialidad acorde al diseño y 

contexto del inmueble y evitar 

la permeabilidad interior)

4. Área verde

5. Espacios públicos

-Al ser una construcción aisla-

da, se aplica:

La superficie predial debe te-

ner un mínimo de 640 m2 con 

un coeficiente de ocupación del 

suelo máximo del 0,5; así como 

también la altura máxima se 

define conforme a lo dispuesto 

en el art. 2.6.3 de la O.G de U y C.
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SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN PROPUESTA
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ANTECEDENTESCASOS REFERENCIALES
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Ubicación: Cuenca, Ecua-

dor

Autor: Fundación Municipal 

El Barranco - Boris Oswaldo 

Albornoz y colaboradores.

Año del proyecto: 2009-

2010

Entidad gestora: Gobierno 

Autónomo Municipal del 

Canton Cuenca

Empresa constructora: 
SEMAICA

Área de intervención: 
5190m2

REHABILITACIÓN DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE

El Mercado 9 de Octubre se en-

cuentra emplaza en el Centro 

Histórico de Cuenca; Entre las 

calles Mariscal Lamar y Herma-

no Miguel.

El edificio data de principios de 

los años treinta del siglo XX, sien-

do este inicialmente la biblioteca 

de la ciudad, sin embargo ante 

la necesidad de un mercado, se 

cambió su uso.

  

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Con llegada del mercado, se pro-

dujo un cambio de uso de suelo 

en el sector circundante, la que 

comenzó a orientarse hacia la 

actividad comercial. Esto se hizo 

notorio con la llegada de cons-

trucciones como tiendas y bode-

gas a la zona.

Fuente imágenes:

2017. [Fotografía]. Recuperado de:

https://premio.fundacionrogeliosalmona.org/

archivo/segundo-ciclo/89-mercado-9-de-octu-

bre-y-plaza-rotary.html
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Fuente:

Fig.1: Fotografía del estado previo a la intervención, donde sebserva una imagen deteriorada del 

mercado.

Fig. 2: Espacio del mercado intervenido, manteniendo la fachada e interviniendo la techumbre 

para generar tres niveles.
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Debido a que el inmueble del 

mercado pasó por una serie de 

transformaciones informales, 

se deterioró la imagen del mer-

cado y su entorno. 

Como consecuencia de estas 

irregularidades, se produjo un 

hacinamiento y desorden del 

espacio de venta, y el mercado 

se volvió un lugar que funcio-

naba en precarias condiciones, 

con carencia de instalaciones de 

agua, falta de higiene e instala-

ciones eléctricas deficientes.

La forma en la que se abordó 

la propuesta fue mediante un 

estudio social, económico e his-

tórico desarrollado tanto por 

la municipalidad como por la 

comunidad, para así tener pre-

sente la postura de los comer-

ciantes como principal interés.

El proyecto consta de una re-

habilitación integral del sector, 

que contempla el mercado 9 de 

Octubre, la plaza cívica continua 

al edificio, la plaza Rotary don-

de se ubica el comercio dedi-

cado a la venta de artesanía, y 

el centro comercial popular, el 

cual busca dar cabida a los ven-

dedores informales. También 

se proyectaron equipamientos 

menores que sirvan a los ante-

riores.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

REHABILITACIÓN DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA INTERVENCIÓN
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cuál se vinculan los espacios 

intervenidos, para así funcionar 

como un solo conjunto de servi-

cios públicos.

Fuente:

Imágen 1: Vista de la plaza cívica. Imágen 

recuperada de http://arquitecturapanamericana.

com/intervencion-urbana-integral-en-el-ba-

rrio-9-de-octubre-de-cuenca/nggallery/page/1/

slideshow?hilite=%27BAQ2010%27 

Imágen 2: Interior del mercado 9 de Octubre

La rehabilitación de los tres 

puntos focales; El mercado 9 

de Octubre, la plaza Rotary y el 

centro comercial popular hizo 

que en el sector se produjera 

un aumento de concurrencia, lo 

que significó una mejor dinámi-

ca en torno a la plaza cívica

.

La intervención de este circuito 

comercial busca dinamizar el 

sector, teniendo en considera-

ción el espacio público como un 

eje articulador mediante el
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REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ATARAZANAS

Ubicación: Calle Ataraza-

nas, Málaga, España

Autores: Ministerio de Fo-

mento. Ayuntamiento de 

Málaga

Cliente: Ministerio de Cul-

tura

Constructor: SACYR, S.A.

Año del proyecto: 2010

Área de intervención: 
3194 m2

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El mercado Municipal de Atara-

zanas fué construído durante 

1876 y 1879, y estuvo a cargo 

del arquitecto Joaquín Rucoba, 

quien diseñó  una planta mar-

cada por tres naves, que consis-

ten en una estructura metálica 

que responde a la arquitectura 

de hierro del siglo XIX.

El espacio comercial se ubica 

en la planta baja, y se encuen-

tra organizado en tres áreas 

principales: Productos horto-

frutícolas, pescados y carnes, 

todos ellos repartidos en 260 

puestos comerciales.

Fuente imagenes:

Aranguren+Gallegos. Atarazanas Market [Foto-

grafía]. Recuperado de:

http://www.arangurengallegos.com/ag/portfo-

lio_page/atarazanas-market/
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Fig.1: Fotografía del estado previo a la intervención, donde sebserva una imagen deteriorada del mercado.

Fig. 2: La intervención del mercado se encuentra marcada por la distribución ordenada de los puestos de 

venta.
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

La obra de remodelación pre-

tende recuperar la concepción 

arquitectónica del edificio, y re-

cuperar su organización inicial. 

Para esto se llevó a cabo la de-

molición de todos los añadidos 

posteriores, para así generar 

un vínculo inmediato entre la 

entrada y la gran vidriera. De 

esta forma se establece un eje 

de conexión visual que además 

libera los ejes de circulación, 

para que se produzca un me-

jor intercambio de movimiento 

entre el interior y el exterior del 

edificio. 

Eliminando las barreras arqui-

tectónicas, se facilita la acce-

siblidad del mercado, lo que 

cumple con el propósito de la 

inclusividad.

La abertura del espacio permitió que la obra recobrase su tamaño, lo que logra dar una holgura con dimen-

siones de exterior.

El despeje de los elementos que causaban ruido en la estructura, se retoma la importancia del vitral como uno 

de los puntos de enfoques principales de la propuesta. 
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Asimismo, se realiza la demoli-

ción de la entreplanta y el cielo 

falso para despejar completa-

mente el vacío de la nave central 

del mercado y dar valor a la es-

tructura que lo ha vuelto uno de 

los máximos exponentes de la 

arquitectura de hierro.

El orden de los negocios respon-

de al corredor central del merca-

do y se disponen de forma lineal, 

lo que rescata la funcionalidad 

inicial del trazado, lo que en con-

junto con el tamaño, respeta la 

monumentalidad del edificio.

Si bien en la actualidad el comer-

cio continúa respondiendo a los 

tres tipos de oferta principales: 

la fruterías, carnicería y pesca-

dería, los bares le han brindado 

un gran atractivo al mercado.
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El Mercado de San Antón está 

situado en Chueca, uno de los 

barrios más animados de Ma-

drid. Tiene varias plantas en las 

que se combina los puestos de 

comida tradicional con restau-

rantes modernos de todos los 

estilos.

El deterioro del Mercado de San 

Antón, comenzó a partir de  la 

gentrificación residencial que 

tuvo origen de la creciente diná-

REVITALIZACIÓN DEL MERCADO DE SAN ANTÓN

Ubicación: 
Calle Augusto Figueroa. 

Madrid, España

Autores: Ana maría Mon-

tiel Jiménez  y  josé ma-

ría García del Monte (QVE 

ARQUITECTOS)

Cliente: Ministerio de Cul-

tura

Constructor: SACYR, S.A.

Año del proyecto: 2010

Área de intervención: 
7354 m2

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Fuente Imágenes:

Crooke, J. [Fotografía]. Mercado de San Antón. 

Recuperado de: http://conarquitectura.co/

obra/ca42-mercado-de-san-anton/

mica económica del barrio de 

Chueca, tuvo como consecuen-

cia el cambio de preferencias 

del consumidor, lo cuál generó 

la pérdida de la actividad co-

mercial y finalmente la obsoles-

cencia del mercado. 
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Fuente:

Fig.1: Fotografía del estado previo a la intervención

Fig. 2: Nueva fachada del edificio del Mercado de San Antón



124

terroso y profundamente maté-

rico -el ladrillo macizo de tejar- 

convenientemente pautado por 

una trama metálica y con un 

aparejo nada tradicional en su 

conjunto. Una base de fundición 

de basalto (material inédito en 

nuestra ciudad) responde a esa 

necesidad presente en tantas 

construcciones de ganar soli-

La reformulación de la oferta comercial que se tomó como medida de renovación, significó el planteamiento 

de una nueva zonificación que estableció usos más atractivos para los nuevos residentes del sector. Esto tuvo 

además un impacto importante sobre su entorno; con la transformación del mercado, se revaloró la zona, lo 

que trajo consigo el cierre y la apertura de los locales circundantes. Esto producto de la competencia que 

presentó el mercado sobre el comercio aledaño.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

El Mercado, con una superficie 

de 7.500 metros cuadrados y 26 

puestos, cuenta con itinerarios 

accesibles y servicios para per-

sonas con discapacidad.

En el nuevo mercado de San 

Antón se ha buscado esa in-

serción tranquila en la trama, 

construyendo con un material

dez al encontrarse con la calle. 

Y también responde al trazado 

de la calle Augusto Figueroa, 

que justo en este lugar quiebra, 

y el juego de planos de fachada 

ayuda a articularlo visualmen-

te.
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Aprovisionado de escaleras me-

cánicas, el que ha sido referente 

comercial en la zona centro de 

Madrid da la bienvenida a to-

dos los ciudadanos en igualdad 

de condiciones y no es sino una 

plaza más, desde donde la calle 

se entiende  como una prolon-

gación (la mirada es directa y 

casi a cota) y el mercado como 

lo que en origen fue: la plaza

La lucarna central en el proyecto es la que articula la circulación del entorno y a su vez, permite iluminar los 

puestos comerciales del primer nivel.

Es el eje del dinamismo, y por ende, el que da cabida a las escaleras mecánicas que conectan un piso con otro.

Aves
Carnes
Pescados
Frutas y verduras

Panadería
Tiendas esp.

Restauración
Salas de 
exposición
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EL MERCADO Y SU ROL SOCIAL

Durante el período de formación 

de la ciudad, los mercados tra-

dicionales han sido uno de los 

principales impulsores del de-

sarrollo económico del sector, 

pues surgen en respuesta a la 

necesidad de abastecer de ali-

mentos a una población que se 

encuentra en rápido crecimien-

to. Estos espacios públicos, en 

contraste con el comercio ma-

yorista, poseen la cualidad de

generar una mayor proximidad

El mercado tradicional es un 

espacio de encuentro social, en 

donde personas que no poseen 

los medios de movilizarse a zo-

nas más aisladas de la ciudad, 

encuentran en proximidad una 

forma de abastecerse y de inte-

ractuar. Es de ahí que se puede 

apreciar que gran parte de los 

consumidores representan a 

adultos mayores, quienes ha-

llan en el mercado una forma 

de sentirse conectados a su ba-

con los consumidores. Debido 

a esto, el mercado tradicional 

además de cumplir una función 

de oferta, posee un rol social en 

el barrio que revela parte de la 

identidad cultural del habitante.

En muchos casos el comercio 

mayorista ha causado un pro-

ceso de gentrificación, que trae 

consigo la pérdida de actividad 

comercial de los establecimien-

tos menores.
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Durante el año 1930 el Conse-

jo Municipal realizó un estudio 

para reubicar el antiguo mer-

cado Municipal de Viña del Mar, 

ubicado para aquél año en calle 

Quillota (actual edificio de Se-

cretaría del Ministerio de Edu-

cación) y que se había vuelto 

ya en aquél entonces una zona 

céntrica.

Es así como surge la propuesta 

de ubicar un nuevo edificio en

CONTEXTO HISTÓRICO

43.73

ELEVACION 5 ORIENTE
PROPUESTA REMODELACION

MERCADO MUNICIPAL

calle Arlegui, en un terreno de 

2552m2 donados por el funda-

dor de la ciudad Don Francisco 

Vergara, encargándose del di-

seño el arquitecto José Rojas 

Gatica. Finalmente, el nuevo 

Mercado Municipal de Viña del

Mar se inaguró en el año 1937.

La identidad de la ciudad en la 

recuperación de su patrimonio 

e historia es un elemento que 

debe ser considerado, más aún 

por la cercanía a la que se en 

cuentra de la ciudad de Val-

paraíso, nominada patrimonio 

cultural.

ELEVACION ARLEGUI

58.04

10
.6

1939

PROPUESTA REMODELACION
MERCADO MUNICIPAL

CASO DE ESTUDIO: MERCADO MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR
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La Municipalidad distingue 

como principales problemáti-

cas el abandono del edificio por 

el eventual cierre de los pues-

tos comerciales y las instala-

ciones sanitarias deficientes, 

asi como también el deterioro 

del entorno en el que se en-

cuentra ubicado.

En cuanto a propuesta de ar-

quitectura sugieren enfocarse 

en la reformulación de la zoni-

de recuperación del edificio, 

para que se constituya en un 

centro turístico.

Finalmente, una de las pro-

puestas que ya se ha llevado 

a cabo es la presentación de 

planos de mejoramiento del re-

cinto y entorno, conservando la 

arquitectura original y presen-

tando una alternativa de desa-

rrollo de centro turístico con 

presencia de artesanos.

DIÁLOGO CON LA CONTRAPARTE: MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR

ficación del recinto, para así lo-

grar optimizar la oferta comer-

cial de los negocios.

También se necesita definir 

el metraje de los locales para 

reordenar el espacio interior 

y desocupar los pasillos, que 

actualmente están siendo blo-

queados por el desborde de los 

negocios. 

Estas medidas tienen como  

propósito el generar un proceso

PROBLEMÁTICA
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Áreas de esparcimiento en el entorno

Mejor acceso a través del transporte público

Potenciar el turismo a través de la artesanía 
y la gastronomía tradicional

Otros

27%

47%

20%

6%

¿QUÉ PIENSA QUE LE HACE FALTA AL MERCADO PARA 
POTENCIARLO?

¿SE SIENTE IDENTIFICADO CON EL MERCADO ACTUAL O 
LE GUSTARÍA UN NUEVO ESPACIO?

No, me gustaría un nuevo espacio

75%

25%

100%

¿USTED CONSIDERA LA FACHADA COMO UN ELEMENTO 
QUE DEBA MANTENERSE?

Sí, tiene valor

No

Arlegui

Pte. Mercado

Pte. Marina

Batuco

¿CUÁL CONSIDERA QUE ES LA ENTRADA PRINCIPAL DEL 
MERCADO, SEGÚN SU PERCEPCIÓN?

59%

33%

8%

Sí

No

91%
9%

¿TIENE EL MERCADO UN VÍNCULO CON LA FERIA?

¿ES NECESARIO?

Sí

No

73%
27%

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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PROYECTO DE TÍTULO: Rehabilitación del Mercado Municipal de Viña del Mar

MAPA DE UBICACIÓN

PROFESOR GUÍA
David Luza

UBICACIÓN 
Calle Arlegui con Mercado
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A la fecha, el Mercado Munici-

pal cuenta con 60 locales (37 

interiores y 23 exteriores), de 

los cuales 44 se encuentran 

ocupados, 2 utilizados como 

bodega, 5 caducados con activi-

dad comercial y 9 sin actividad 

comercial.

Su estado actual se vincula al 

caso de estudio del mercado 

9 de octubre en Ecuador, en 

donde las reparaciones y am-

pliaciones sin supervisión de la 

municipalidad, y como conse-

cuencia, del Departamento de 

Obras, ha ocasionado el desor-

den y deterioro de la fisonomía 

original del inmueble.

SITUACIÓN ACTUAL

La presencia de comercio a lo largo de la extensión de la calle Arlegui, genera una mayor concurrencia por el costado del Mer-

cado. Esto hace que el ingreso hacia su interior no se de por la fachada principal, sino que por su lado sur.

Los concentración de los locales abiertos hacia el exterior del mercado, le otorgan 

la cualidad de edificio comercial aún desde afuera. Se escapa la realidad del interior, 

pero con un tiempo distinto, ya que los negocios ubicados al paso poseen un inter-

cambio económico más rápido.



134

La entrada del mercado marca fuertemente un cambio de actividad entre su exterior e interior. Esto genera que los 

locatarios de los negocios se acerquen hacia la entrada para llamar la atención de las personas que transitan con 

mayor frecuencia por afuera del edificio.

Donde se enfrentan las dos entradas de los costados del mercado, las paredes se curvan para ar lugar a un recibidor 

central de mayor altura. Esto le otorga aire al interior, y es en donde se da principalmente la interacción social más 

prolongada y la espera.

CROQUIS DEL LUGAR; SITUACIÓN ACTUAL
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La entrada norte del mercado se diferencia del resto por la  sucesión de un salón curvo que adquiere su forma de la 

fuente de agua. En torno a ella se reúne el comercio de flores, cuyas fachadas se miran entre sí. Esto permite tener 

una visión inmediata de cada uno de ellos con tan solo asormarse hacia este espacio más apartado del edificio.

El cuerpo central del mercado es un corredor curvo que envuelve los negocios ubicados en su eje. El negocio de 

frutas y verduras que marca el inicio del pasillo toma partido de esta centralidad para exponer sus productos, abrién-

dose hacia varias direcciones de su frente para así captar con mayor facilidad la atención de los clientes.
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PRIMER ACERCAMIENTO AL PROGRAMA:

FRANJA VERDE/
PROYECCIÓN DEL 
BORDE DE LA COSTA

EJE DE TURISMO

AFLUENCIA DE CALLE 
COMERCIAL ARLEGUI/ 
PROYECCIÓN DEL CENTRO 
DE VIÑA DEL MAR

CO
RR

ED
OR

 V
IN

CU
LA

NT
EFRUTERÍAS Y 

VERDULERÍAS

FRUTERÍAS Y 
VERDULERÍAS

CARNICERÍAS/
PESCADERÍAS

CARNICERÍAS/
PESCADERÍAS

FERIA DE 
ARTESANÍAS/
FLORERÍAS

ÁREA LÚDICA

CO
RR

ED
OR

 V
IN

CU
LA

NT
E

EJ
ES

 D
E 

TR
AN

SP
OR

TE

ÁREA DE 
SERVICIOS 
/DESCARGA DE 
PRODUCTOS

La propuesta del programa 

se enfoca en generar desde el 

interior del inmueble, una cir-

culación que obedezca al flujo 

existente de las calles circun-

dantes al edificio.

Es así como se determina po-

tenciar los accesos de Puente 

Mercado y Calle Arlegui, ha-

ciendo de estos los principales 

ingresos hacia el interior.

Sin embargo, existe una dife-

renciación que se marca con 

la holgura de estos corredo-

res, que adquieren su forma 

de la disposición centrada de 

los puestos comerciales, y que 

los distingue como un lugar de 

paso y de paseo.

El planteamiento de esta circu-

lación interior de forma radial, 

busca tomar partido de la con-

currencia que se extiende des-

de el centro de Viña 

El programa asignado a la feria 

es además una forma de acer-

car al habitante al borde del 

estero, y su destino a la venta 

de artesanías es un tipo de co-

mercio con el que no cuenta la 

zona o el mercado, de manera 

que  no se formen conflictos 

entre ellos y se favorezcan de 

la actividad que generan.

Por otro lado, las áreas verdes 

que se abren hacia la explana-

da del estero, integra al sector 

un espacio donde se pueda dar

la reunión social y la recrea-

ción, para que de esta manera 

se vaya formando un hito con 

el que se pueda dar el vínculo 

entre los habitantes y el barrio.

del Mar  y el eje comercial que 

da continuidad a los negocios 

distribuídos a lo largo de Calle 

Arlegui, 
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Frutería y verdulería (15)
Florería (3)
Restaurantes (3)
Bodegas de locales (31)
Baños de los locales (39)
Carnicerías (6)
Pescaderías (6)
Informaciones (1)

Abarrotes (3)
Refrigeración carnicerías/pescaderías ( 1/1)
Baños públicos (1/1)
Productos avícolas (2)
Artesanías (9)

PROGRAMA TENTATIVO
 PRIMER NIVEL

Administración

Circulación
Área lúdica
Franja verde

Feria de artesanías/
Florerías

PROGRAMA
PARQUE LÚDICO

La obra de remodelación pre-

tende recuperar la concepción 

arquitectónica del edificio, y re-

cuperar su organización inicial. 

Para esto se llevó a cabo la de-

molición de todos los añadidos 

posteriores, para así generar 

un vínculo inmediato entre la 

entrada y la gran vidriera. 

Eliminando las barreras arqui-

tectónicas, se facilita la acce-

siblidad del mercado, lo que 

cumple con el propósito de la 

inclusividad.

Eliminando las barreras arqui-

tectónicas, se facilita la acce-

siblidad del mercado, lo que 

cumple con el propósito de la 

inclusividad.
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ACCESO BATUCO
CARGA Y DESCARGA
PRODUCTOS

CALLE ARLEGUI

CE
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IÓ

N 
AV

EN
ID

A 
   

5 
  O
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PROPUESTA TENTATIVA DE ZONIFICACIÓN

LEYENDA:
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Mediante la observación se de-

fine la esquina como una pausa 

entre el lleno de lo construído 

y el vacío, lo que genera dentro 

de la ciudad una condición de 

corredor que permite visualizar 

el entorno, y por ende, reorien-

tarse.

Esta conjugación entre dos pla-

nos distintos hace que de forma 

inmediata se tenga una mayor 

comprensión del espacio y sus 

dimensiones, pues desde el 

asomo se adquiere más de una 

lejanía.

La esquina toma aún más valor 

si se considera que la construc-

ción de este eje desde el volu-

men, influye directamente en la 

articulación del movimiento de 

la persona que recorre esta in-

tersección.

Recorrer la esquina viene 

acompañado con el giro; un 

moviento leve que trae consigo 

el cierre y la abertura de los es-

pacios, y que facilita la lectura 

de las distancias con el cuerpo 

entre que se produce un nuevo 

giro (entre esquina y esquina).

FUNDAMENTO

LA FORMA DESDE LA OBSERVACIÓN: LA ESQUINA

A medida que el papel gira, se van descubriendo los planos; Esto sucede también en la ciudad, en donde las es-

quinas generan un quiebre en la continuidad de las calles y colocan pausas a la vista, permitiendo comprender 

mejor los volumenes y el entorno.
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ESTERO
MERCADO

PLAZA

El mercado se vuelve un intermedio que conecta la propuesta de la plaza y el borde del 
estero, volviéndolo un punto que reúne el encuentro y el paseo.

EN LA PROPUESTA

Desde este planteamiento se 

comienza a trabajar la forma 

de la propuesta, teniendo en 

consideración que se desarro-

lla sobre un edificio existente, 

por lo que debe apuntar prin-

cipalmente a una intervención 

de interior que no modifica la 

fachada del inmueble.

Se plantea entonces el proyec-

to como una galería que descu-

bre  las esquinas interiores del 

edificio para que se vuelva un 

paseo dinámico y que permita 

a primera vista, comprender la 

dimensión del interior.

Paseo

Traspaso

Paseo
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El programa se ordena en torno 

a la forma y el planteamiento de 

una circulación que toma partido 

de los flujos peatonales, y que se 

ve favorecido por encontrarse 

emplazado en un sector comer-

cial con una alta concurrencia de 

personas.

Es así como se determina poten-

ciar los accesos de Puente Mer-

cado y Calle Arlegui, haciendo 

de estos los principales ingresos 

hacia el interior.

Hacia su fachada oeste, la calle 

es intervenida y se eleva la cal-

zada a nivel de la acera para dar 

continuidad entre el mercado y la

plaza, creando una unidad espa-

cial entre el exterior y el interior 

del edificio.

Esta plaza tiene como propósi-

to atenuar la llegada de los ve-

hículos y entregar un lugar de 

restauro que sirva tanto a los 

residentes del sector como tam-

bién la dispersión de los flujos de 

peatones.

Se propone además un eje que 

se denomina como eje de turis-

mo con el que se busca traer al 

lugar la condición de borde cos-

tero al  estero Marga-Marga, que 

vincula y atraviesa la extensión 

de la ciudad hasta su arribo en 

el mar.

Teniendo en cuenta lo anterior, se 

proyecta un espacio de feria ar-

tesanal y áreas verdes.

El programa asignado a la feria 

es además una forma de acercar 

al habitante al borde del estero, 

y su destino a la venta de arte-

sanías es un tipo de comercio 

con el que no cuenta la zona o el 

mercado, de modo que no sean 

afectados los vendedores y pue-

dan recibir una mayor diversidad 

de público.

ORGANISMO PROGRAMÁTICO
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ESPACIO PÚBLICO

PLAZA

EJE DE TURISMO PASEO DEL BORDE ESTERO MARGA-MARGA

FERIA DE ARTESANÍA

ÁREAS VERDES

EJE COMERCIAL EXTENSIÓN CALLE ARLEGUI

RESTAURANTES 

GALERÍA
MERCADO

FLORERÍAS

EJ
E 

D
E 

TR
A

N
S

P
O

R
TE

 P
Ú

B
LI

C
O

EJ
E 

D
E 

S
ER

VI
C

IO

REFRIGERACIÓN

CARNICERÍAS/
PESCADERÍAS

VERDULERÍA/FRUTERÍA

ABARROTES

EJE DE COMERCIO MERCADO
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E

CARNICERÍAS/
PESCADERÍAS

SEGURIDAD

INFORMACI
ONES

SALA DE 
REUNIONESBAÑOS

PÚBLICOS

VERDULERÍA/FRUTERÍA

DESCARGA
MERCADERÍA

[ENCUENTRO 
ENTRE EL 
PASEO Y EL 
COMERCIO]

ACCESO
SECUNDARIO

ACCESO
SECUNDARIO

ACCESO
SECUNDARIO
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PARTIDO ESTRUCTURAL

Debido que se conservan va-

rios de los muros originales, el 

primer nive del mercado se en-

cuentra configurado en su ma-

yoría por muros de corte, mien-

tras que en el segundo piso que 

se incorpora como parte de la 

propuesta, se recurre al marco 

rígido para así poder generar 

una mayor entrada de luz al in-

terior del inmueble, y dar livian-

dad a la cubierta.

Finalmente el proyecto se en-

cuentra constituído por una 

estructura mixta, en donde se 

incorporan columnas de acero 

que sostienen la estructura de

la cubierta y que se encuentran 

adosados a los muros de ado-

billo existentes, para no gene-

rar un esfuerzo adicional sobre 

ellos.

Tanto en la plaza del Mercado 

como en el paseo del estero, 

se utiliza marco rígido, el cual 

permite elevar las cubiertas sin 

ser invasivo en sobre el espa-

cio público. La ventaja de estas 

estructura es la esbeltez de 

su composición, que permiten 

salvar distancias con las que 

se forman corredores abiertos 

que guían el flujo peatonal.

PROPUESTA DE ESTRUCTURA EN INMUEBLE EXISTENTE
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La luz es el elemento que uni-

fica la totalidad del proyecto, 

y se trabaja por medio de las 

cubiertas que van demarcando 

las tres áreas de intervención.

Bajo este concepto, se proyec-

tan perfiles con ángulos que 

buscan elevar sutilmente la 

altura del mercado por sobre 

la línea de las viviendas cir-

cundantes, para abrir el edificio 

hacia su entorno urbano y ade-

más incorporar esta dimensión 

hacia el interior.

La luz definida al interior del 

mercado se piensa como una 

composición de capas, que van 

atenuando paulatinamente la 

opacidad de la capa externa de 

la cubierta.

El cielo se utiliza como el recur-

so que moldea la luz natural, 

y se piensa como fragmentos 

luminosos que acompañan el 

sentido de la circulación, y se 

logra con la repetición del ras-

go a lo largo de la extensión del 

cielo y la prolongación  del re-

flejo desde la vertical.

PARTIDO ARQUITECTÓNICO

LA CONSTRUCCIÓN DE LA LUZ
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Una segunda cubierta con ma-

terial opaco se ubica designan-

do el espacio de los locales en 

el primer nivel. Esta altura se 

define a partir de la medida de 

los negocios exteriores, para 

llevar la dimensión urbana de 

la primera cubierta, a la medida 

del cuerpo.

La horizontalidad de esta se-

gunda cubierta permite dejar 

a los locales en equivalencia, y 

demarcan mediante la sombra, 

el espacio de tránsito central 

que es más públi co y contem-

pla la altura urbana, a uno que 

se vuelve más íntimo dado la 

cercanía con el espacio de ven-

ta y por lo tanto, la franja donde 

se lleva a cabo el intercambio 

comercial y el encuentro social 

entre locatario y cliente.

CUBIERTA 1 
[Responde a la dimensión ur-

bana]

CUBIERTA 2 
[Responde a la di-

mensión del cuerpo]
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PARTIDO MATERIAL: EL ACERO

El acero es un metal que con-

tiene singulares caracteristicas 

las cuales le permiten ser  el 

material idoneo para realizar 

operaciones de consolidacion y 

restauracion estructural

Gracias a los atributos del ace-

ro dentro de las cuales desta-

can sus exclentes propiedades 

mecanicas y su tecnologia , le 

permiten a este tener la ventaja 

de poder interactuar con ma-

teriales del pasado de manera 

armonica y asi poder formar 

nuevas estructuras integrales 

en edificacion.

Es por esto que es común ver 

que en la rehabilitacion estruc-

tural de edificios monumenta-

les sea ampliamente utilizado 

este material.

MÉTODOS DE APLICACIÓN CONSIDERADOS PARA LA PROPUESTA

Se conserva gran parte de los 

muros originales del primer 

nivel, mientras que se suma 

como parte de la propuesta, un 

segundo nivel que utiliza el sis-

tema de marco rígido para pro-

ducir una mayor entrada de luz 

y dar liviandad a la cubierta.

Estas columnas de acero que 

sostienen la cubierta, funcionan 

como una estructura indepen-

diente y se encuentran ado-

sados a los muros existentes, 

para no generar un esfuerzo 

adicional sobre ellos.

La incorporación del acero en la 

estructura se piensa como una 

manera de mostrar el diálogo 

entre el lenguaje contemporá-

neo y la historia del mercado, 

por lo que se quiere dejar a la 

vista la textura y el color de su 

material para así dar cuenta de 

este contraste.
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Se utiliza el termino insercion 

cuando en un volumen ya exis-

tente del edificio se realiza una 

implantacion de elementos es-

tructurales o de nuevas estruc-

turas.Un claro ejemplo de estos 

son las estructuras autoportan-

tes.

Es el aumento en la altura de la 

edificiacion ya existente, donde 

dependiendo del peso y los ni-

veles en que se altere la estruc-

tura original, es estrictamente 

necesario comprobar la capaci-

dad de soporte de este.

Por lo cual es necesario mini-

mizar el peso de la estructura 

que se desea adicionar, siendo 

el acero el metal predilecto por 

su reconocida relacion resis-

tencia/peso, sobretodo en zo-

nas de fuerte actividad sismica, 

donde la resistencia de la edi-

ficaion se ve altamente influida 

por la suma de nuevas masas.

B. AMPLIACIÓN VERTICAL

C. INSERCIÓN

En la actualidad es necesario 

cumplir con ciertos requisitos 

funcionales y medioambienta-

les, los cuales se logran a tra-

ves del refuerzo el cual tiene 

como objetivo mejorar el rendi-

miento estructural para alcan-

zar dichos canones, donde se 

suman nuevos elementos a la 

estructura existente.

A. EL REFUERZO
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PARTIDO MATERIAL: CASOS REFERENCIALES

El atrio, de más de 70 me-

tros de largo y 20 metros de 

altura, tiene el menor impac-

to posible en la arquitectura 

existente, pero sin embargo, 

tiene como objetivo crear 

una experiencia totalmente 

propia. Se construye a partir 

de los grandes portales de 

acero con una cubierta acris-

talada y -en los extremos- 

fachadas transparentes con 

puertas pivotantes de cinco 

metros de altura, que tam-

bién funcionan como seña-

les. Los pórticos de una pro-

fundidad de 1,0m se instalan 

en una cuadrícula de 3,60m y 

están revestidos con chapas 

de acero blanco. Funcionan 

como portales que instalan 

una atmósfera totalmente 

individual en una línea de vi-

sión longitudinal, pero en la 

línea de en escorzo, propor-

cionan una buena visión de 

los edificios originales.

La intervención en este edi-

ficio histórico asume dos as-

pectos claramente diferen-

ciados incluso en la memoria 

de los autores  -la restau-

ración y la ampliación- que 

dialogan en una mirada inte-

grada que resuelve la articu-

lación formal del proyecto.

Para ello, recurren a la es-

tructura de acero en base a 

columnas tipo cajón y vigas 

doble T que soportan una 

losa de hormigón armado 

vaciado in situ. El manto de 

la envolvente que reconfigu-

ra  la cubierta, se materializa 

con una malla tejida de acero 

inoxidable.

a. DE RESIDENT

b. EDIFICIO SERRATOSA

Ubicación: La Haya, Holanda

Autores: Cepezed Architecture

Cliente: Central Government Real Estate Agency

Constructor: Heijmans Utiliteitsbouw, Drachten (NL)

Año del proyecto: 2015

Área de intervención: 55.000 m²

Ubicación: Montevideo, Uruguay

Autores: Graetz-Nuñez Arquitectos

Constructor: Bauten Construcciones

Año del proyecto: 2013-2014

Área de intervención: 2365m2
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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COLOFÓN

Trabajo realizado por la alum-

na de arquitectura Claudia 

Araya Chávez,  dentro del mar-

gen de tiempo de Enero a Di-

ciembre, que corresponde al 

período del tercer trimestre de 

título con la ayuda del profesor 

guía David Luza.

Esta carpeta fue impresa en 

formato oficio; contenido en 

papel Hilado 6.


