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AntofAgAstA y sus distintos puntos de vistA

1.0 | PRESENTACIÓN

1.2 Presentación

 La presente memor ia, expone los argumentos y di rectr i-
ces que han planteado y dado forma al proyecto de t í tu lo , 
denominado: “Recuperación Borde Histórico Antofagasta: 
Parque Costera de la Pesca y de la Gastronomía”.

 En términos generales ,  se t rata de un proyecto de re-
convers ión del borde costero de la ciudad de Antofagas-
ta, especí f icamente en el sector de la Poza Histór ica, lugar 
donde además, se establecieron los pr imeros asentamientos 
humanos de esta ciudad.

 E l proyecto se plantea desde la comprens ión de los 
espacios vinculados al borde costero, los cuales hoy en día, 
no funcionan como espacios públ icos de la ciudad, s ino que 
están dest inadas mayor i tar iamente a inst i tuciones pr ivadas. 
Estos fundamentos nos l levan a comprender la f inal idad que 
t iene un borde costero para una ciudad marí t ima y su posibi-
l idad para desarrol larse como eje de esparcimiento urbano.

 Luego tras exponer la problemática y los fundamentos 
teór icos que val idan los in ic ios de la propuesta, se da paso 
al anál is is h istór ico, urbano, geográf ico, normativo, y su fac-
t ibi l idad para l levarse a cabo como un proyecto integrador 
de este espacio costero, públ ico e histór ico.

 F inalmente se presenta el part ido general arquitectó-
nico y los conceptos que pretenden dar una respuesta ar-
quitectónica favorable para la ciudad, esperando que los 
fundamentos planteados y el proyecto en s í ,  respondan a las 
necesidades y problemáticas actuales . 

1.1 Resumen 

 E l  proyecto pretende hacer de La Posa Histór ica de la 
ciudad de Antofagasta, un espacio de encuentro urbano-sos-
tenible a part i r  del mejoramiento de la inf raestructura tur íst ica 
y product iva, rescatando y aprovechando las caracter íst icas 
de biodivers idad, divers idad cultural ,  gastronomía part icular 
e ident idad propia de la región para convert i rse en un foco 
de desarrol lo ecotur ist ico en el l i toral costero; as í mismo in-
volucrar a la comunidad en un modelo económico sostenible 
fundamentado en los s istemas product ivos t radicionales de la 
región.
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1. E l  Borde Costero es un terr i tor io especialmente f rágil ,  su 

manejo debe ser sustentable y sostenible. 
2 . E l  Borde Costero debe entenderse como una oportunidad 

de desarrol lo para las comunidades y no como un obs-
táculo. 

3 . Los 83.400 km. de l ínea de Borde Costero nacional amer i-
tan un marco legal que responda a su diversidad. 

 Luego de este escenar io nacional ,  nos centramos en 
la ciudad de Antofagasta, la cual ejempl i f ica bastante esta 
problemática urbana. 

1 CChC, Cámara Chi lena de la Construcción. “Hacia un nuevo borde costero en Chi le” . 
Gerencia de estudios . Marzo, 2010. p.5
2 CASTRO, Consuelo; ALVARADO, Claudia. “La Gest ión del L i toral Chi leno: Un Diagnós-
t ico” .  CYTED Ibermar ,  2009.
3 CChC, Cámara Chi lena de la Construcción. Op.Cit .  p.50

2.1 | Introducción a la problemática: La Zona Costera en 
Chile
¿Cuál es el problema arquitectónico (y su contexto) que fundamenta este 
proyecto?

 La costa chi lena, ha s ido s iempre un tema controver-
s ial para el desarrol lo de nuestras ciudades mar í t imas , pues 
el manejo de este borde, en muchos casos , presenta muchas 
def ic iencias . Abandono, mal uso, conf l ictos medioambien-
tales ,  pr ivat ización de terrenos , son sólo algunas de estas 
problemáticas , las cuales requieren, en gran importancia, ser 
abordada como tema de estudio. Esta s i tuación se agrava al 
tener en cuenta, que Chi le cuenta con un total de 83.850 km. 
de longitud de l ínea costera1,  y que aproximadamente 2.5 mi-
l lones de habitantes -que representan el 21% de la población 
de Chi le- v iven en centros urbanos s i tuados a una distancia 
de menos de 10 k i lómetros del mar2. 

 Chi le cuenta actualmente con una “Pol í t ica Nacional 
de Uso del Borde Costero” (1994) . Esta, por ser re lat ivamente 
nueva, aún no plantea una metodología del manejo coste-
ro que sea integral y efect iva. Incluso, en dicho documento, 
ex iste una def in ic ión de borde costero, cuyo base se l imi ta 
sólo a def in i r la desde su ámbito geográf ico -a modo de aco-
tar el ámbito de acción de las Comis iones de Ordenamiento 
del borde Costero establecidas en esta pol í t ica- y no con-
templando los ámbitos ecológicos , n i  las act iv idades sociales 
y económicas que se desarrol lan en estas costas .

 Además de esto, ex iste otro problema con respecto a 
los actores e inst i tuciones que apl ican este t ipo de inst rumen-
tos . Un ejemplo de esto es que la l ínea de la más alta marea, 
- la cual def ine el l im i te cont inental de borde costero- no se 
considera en los P lanos Reguladores PRC de cada comuna, y 
esto denota también un problema de coordinación y de ges-
t ión que t ienen los organismos asociados al borde costero.

2.0 | TEMA Y PROBLEMA

 A modo de 
resumen, la Cáma-
ra Chi lena de la 
Construcción, luego 
de haber real izado 
una invest igación 
con respecto a este 
tema, nos or ienta en 
los pr incipios que 
debieran entenderse 
para abarcar armó-
nicamente la conser-
vación de los valores 
culturales ,  ambienta-
les y paisaj íst icos de 
este terr i tor io , con un 
desarrol lo acorde a 
sus potencial idades. 
Algunos de estos 
pr incipios son los s i-
guientes3: 
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 2.2.1 Trayectoria Histórico-Urbana del Borde Costero

 Según regist ros arqueológicos , Antofagasta comenzó 
s iendo habitada por los changos, una etnia precolombina, 
dedicada a la pesca, cuyo hombre más destacado fue Juan 
o “Chango” López. Este hombre, l legó a establecerse en la 
zona de La Chimba, (actual acceso norte de Antofagasta) 
para dedicarse a la extracción de minerales de manera pre-
car ia. 

 Hacia el año 1966, l lega al terr i tor io , José Santos Ossa, 
t ras la búsqueda de oportunidades sal i t rales y la aproba-
ción de la concesión por parte del Gobierno Bol iv iano1 de 
incurs ionar y establecerse en esos terrenos . Esta exploración 
pasó a convert i rse en la “Compañía de Sal i t res y Ferrocarr i l 
de Antofagasta” ,  integrada por capitales ingleses . 

 De esta manera, se fue poco a poco, gestando una co-
munidad y un lugar de desembarque, refugio y descanso para 
los exploradores chi lenos . Ya para el año 1968, e l Gobierno 
Bol iv iano decide fundar este terr i tor io como una ciudad2. 

2.2 Antofagasta, una ciudad costera sin acceso al mar
¿Qué acciones fueron realizadas para conocer y comprender el tema/
problema?

 La ciudad de Antofagasta se establece geográf ica-
mente como una ciudad marí t ima, pero morfológicamente no 
se re laciona con su borde costero, pareciendo ser una ciu-
dad cont inental más que costera. Esto se ha producido, tanto 
por una estrecha relación con un mundo product ivo-indus-
tr ia l ,  como por la poca presencia de playas que permitan ser 
ut i l izadas como balnear ios dado el carácter rocoso de sus 
costas . Ambas s i tuaciones no benef ic ian la comprens ión de 
este borde como un espacio públ ico y de desarrol lo urbano, 
por lo que es necesar io replantearse este diagnóst ico, y dar 
una nueva mirada a Antofagasta más al lá de su carácter 
industr ia l ,  para permit i r  que se t ransforme en una ciudad con 
cal idad de vida urbana y con una ampl ia oferta de servic ios 
e inf raestructura.

1869 1873 1903
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 De esta forma, e l borde natural costero, se fue confor-
mando como un eje de producción para la industr ia sal i t rera. 
S i tuación que se extendió hasta 1930, con el l lamado “ f in del 
cic lo sal i t rero” ,  donde muchas personas al quedar cesantes 
tuvieron que regresar a sus ciudades del sur ,  provocando un 
descenso de la población. Desde este momento comienza un 
per iodo de estancamiento de la ciudad que se ext iende has-
ta los años 50. 

 Luego, a part i r  de estos años, comienza a resurgi r un 
nuevo per iodo de crecimiento, dado que el cobre comenzó a 
dar f rutos y a reemplazar la bonanza del sal i t re .  Este nuevo 
producto, t rae consigo la implementación de inf raestructura 
ciudadana, y comienza la instalación de empresas l igadas al 
cobre, como La Escondida y la Minera Zaldivar ,  entre muchas 
otras ,  l legando a producir en la región hasta el 75% de la 
producción total del país4.  

1 La I I  Región de Antofagasta pertenecíó al Gobierno Bol iv iano hasta 1905.
2 CMDS, Corporación Municipal de Desarrol lo Social de Antofagasta. “P lan Anual de 
Desarrol lo Educativo Municipal :  H istor ia de la Comuna” .  2012
3 Municipal idad de Antofagasta. “H istor ia de la ciudad” .  [en l inea] <web: municipal ida-
ddeantofagasta.c l> [consulta: 03 Mayo 2013]
4 RECABARREN, F loreal .  “Reseña Histór ica de Antofagasta” .  GORE Antofagasta. [en l inea] 
<www.goreantofagasta.c l> [consulta: 03 Mayo 2013]

 A part i r  de 1870, e l gran interés por la extracción del 
mineral de Caracoles ,  produjo la explos ión demográf ica de 
la ciudad con tal desorden y rapidez que el caos comenzó 
a imperar ,  por lo que tuvieron que constru i r  la pr imera Junta 
Municipal en 1872, dando in ic io al ordenamiento de la socie-
dad3.

 S iete años después , estal la la Guerra del Paci f ico, por 
conf l icto l imí t rofe , dando por resul tado, e l t raspaso de Anto-
fagasta a la soberanía del Gobierno Chi leno. 

 Luego de esto, e l desarrol lo económico comenzó a 
const i tu i r  una gran ciudad. E l fer rocarr i l  de las empresas sa-
l i t reras ,  ya l legaba a Potosí (Bol iv ia) ,  s iendo de los más im-
portantes factores de desarrol lo para la ciudad. Además del 
fer rocarr i l ,  la dinámica económica, t rajo consigo la construc-
ción de muel les para desembarque, l legando a ser ,  en 1914, 
la mayor exportadora de sal i t re .  Esto produjo la cont inuación 
del fer rocarr i l  urbano hasta el extremo sur de la ciudad, con-
vi r t iendo la Caleta Coloso en un importante puerto exporta-
dor de sal i t re .

1930 1979
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 2.2.2 Diagnóstico Actual del Borde Costero

 Con el perf i l  h istór ico del punto anter ior ,  v imos que 
desde sus or ígenes y poster ior crecimiento, la conf iguración 
de la ciudad en su cal idad de borde, estuvo fuertemente de-
terminada por la re lación entre geograf ía, fer rocarr i l  y t rama. 
Relación desencadenada por la necesidad de embarcar los 
productos de la miner ía (sal i t re-cobre) como productos para 
exportación. 

 Esta s i tuación entrega una ciudad alargada y estre-
cha l imitada por importantes barreras geográf icas como lo 
son el océano y los cerros .  Concretamente la ciudad cuenta 
con 22 km. de largo y sólo 2,5 km. de ancho promedio1. 

 As í ,  esta urbe se ha conformado a lo largo de su costa 
y al igual que el descontrol demográf ico y caótico que viv ió 
esta ciudad, lo fue también así con su borde, además de ut i-
l izar una metodología de intervención cortoplacista, dándole 
importancia a su rol de ciudad en función de la miner ía, y no 
valorando su condición de ciudad marí t ima. 

 Para un mejor diagnósico de la real idad actual de  
este borde costero, es que ha s ido div idido en 4 zonas: 

A. NORTE. No se presentan mayores intervenciones en la costa 
a modo de generar paseos de cal idad o espacios urbanos, 
salvo la P laya Art i f ic ial “Trocadero” . 
B .  CENTRO HISTÓRICO. Se aprecian terrenos otorgados a em-
presas como EDELMAR, la existencia de dos Centros Comer-

ciales ,  un Complejo Pr ivado “Club de Yates” ,  t res grandes 
hoteles y f inalmente el gran Puerto Industr ia l de la ciudad, el 
cual además trae consigos problemas de congest ión vehicu-
lar y de carga para el puerto. 
C. CENTRO SUR. En esta zona se presentan más espacios 
dest inados a recreación, como Paseos Costeros ,  la P laya Ar-
t i f ic ial del Balnerar io Municipal ,  un Parque Costero, Canchas 
Deport ivas , etc. 
D . SUR. En la ú l t ima sección, volvemos a encontrarnos con 
un borde costero en abandono, terrenos pertenecientes al 
E jército Mi l i tar ,  Galpones para eventos , y un Club Deport ivo 
pr ivado “Automóvi l  Club” . 

 Este diagnóst ico deja en evidencia, e l poco desarrol lo 
que t iene la f ranja costera, con un alto predominio de uso 
costero para f ines pr ivados. Podr íamos deducir que de los 
22 km, un 15 o 20% aproximadamente están ut i l izados como 
espacio públ ico y el resto no.

 Los paseos costeros ,  son escasos y discont inuos , ade-
más de presentar indices de deter ioro por la gran eros ión 
provocada por un fuerte oleaje, ambiente sal ino y una alta 
radiación solar .

 De los atract ivos tur íst icos , destacan las t res P layas 
Art i f ic iales que existen (Trocadero, Paraíso y el Balnear io Mu-
nicipal) ,  pues la costa rocosa de esta ciudad, le imposibi l i ta 
contener zonas aptas para el baño. Hay que destacar que 

A. NORTE
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Paseo Costero

Borde Costero s in uso

Playa Art i f ic ial

Terrenos pr ivados o industr ia les

CONSECUENCIA

Escaso acceso al 
mar

CAUSA

Borde Costero pri-
vado e industr ia-

l izado

ORIGEN

Inexistencia de un 
modelo integral 

de polít icas

B. CENTRO 
HISTÓRICO

D. SUR

sólo una de dichas playas, se conecta a un paseo costero, 
las otras dos se presentan de forma ais lada a la ciudad. 

 En resumen, Antofagasta se muestra actualmente como 
una ciudad costera, cuyo borde mar í t imo no es parte de la 
ciudad ni de sus habitantes .  Este escenar io , t iene un alto 
impacto negativo en la cal idad de vida urbana, pues no se 
generan espacios de encuentro que favorezcan la re lación 
habitante-ciudad. 

 La mayor causa de este problema se produce por des-
t inar el borde costero a empresas industr ia les y/o inst i tucio-
nes pr ivadas, act iv idades cuyos usos sólo contr ibuyen a su 
deter ioro. Este mal manejo del l i tor ial recae en una inexisten-
cia de un modelo de gest ión integral de pol í t icas para el uso 
del borde costero, en la cual ,  se contemple una vis ión más 
integrada de los usos y de la ciudad.

1 MARTINEZ, Soledad; PARRAGUEZ, Les l ie ; RODRÍGUEZ, Gisel ;  SANTANDER, Marcela. “P lan 
Bicentenar io Ciudad de Antofagasta” .  2005.
2 E l Mercur io , Lunes 11 de Marzo de 2013, pág. B14

C. CENTRO-SUR
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 2.2.3 Debil itamiento de la Identidad Urbana

 Este problema actual de manejo del borde costero, 
provoca directamente aspectos negativos en la ident idad ur-
bana que t ienen los Antofagast inos . Donde en muchos casos , 
los ciudadanos ya no reconocen su ciudad:

“Hay muy poco compromiso o ident idad de la
gente. Son muy descuidados. Es cosa de mirar

el piso. Hay mucho desorden, muy poca preocupación
de las autor idades por mantener lo

que hay y mejorar lo que hace falta .  En momentos
en que la gente es muy nacional ista

en algunos aspectos , se olv idan de lo más
importante, que es la imagen que se da. Hay mucha

gente de paso que no valora, no cuida ni se
preocupa de lo que hay” .  (Maquinista FCAB, Antofagasta)

 Por lo que, además de una falta de acceso al mar , 
también afecta a la ident idad ciudadana, la condición so-
cial que impera en esta ciudad. Ciudad de inmigrantes ,  c iu-
dad cosmopól i ta, que podría tender un grandís imo potencial 
cultural ,  pero que en la real idad, por la falta de apego 
ciudadano, termina condicionandose como “una ciudad de 
paso” .  

 En referencia a esto, e l arquitecto Victor Gubbins hace 
hincapié en lo s iguiente: “ la falta de oferta de atract ivos 
tur íst icos y recreacionales expl ica la poca cant idad de eje-
cut ivos , asesores ,  v is i tas de extranjeros ,  entre el los los geren-
tes de la gran miner ía, que permanecían en la ciudad o se 
radicaban en el la , pref i r iendo Iquique, La Serena o Viña del 
Mar”2.  Por este mismo motivo es que, quienes t rabajan en el 
rubro de la miner ía, pref ieren retornar a sus ciudades los f ines 
de semana, que establecerse en esta ciudad.

 Aún así ,  con esta alta población f lotante, hay quienes 
han decidido establecerse en esta ciudad. Y en re lación a 
esto, las ci f ras van en aumento, ya que en la úl t ima déca-
da, esta comuna tuvo un crecimiento poblacional del 19,6%, . 
Además, las proyecciones del Inst i tuto Nacional de Estadís-

t icas ( INE) est iman que para el 2020, Antofagasta l legará a 
tener 423.957 habitantes . 

 Esto se expl ica, porque “ la miner ía del norte deman-
dará una cant idad importante de fuerza laboral .  Se est ima 
que se necesitará cubr i r  al menos 69.000 puestos de trabajo 
en los próximos años. Cada empleo que genera la industr ia 
produce seis nuevos empleos en otras act iv idades” .  expl ica el 
min ist ro de Miner ía, Hernán de Solmin ihac3.

 Dichos antecedentes no son menores s i  se consideran 
las caracter íst icas geográf icas de la ciudad, las cuales le 
impiden seguir creciendo hacia el sur ,  este y oeste. Por otro 
lado, esta gran demanda tendrá external idades negativas 
s i  es que se s iguen construyendo edi f ic ios habitacionales s in 
antes responder a las carencias actuales de la ciudad, como 
lo son la falta de espacios públ icos de cal idad e inf raestruc-
tura recreacional .

1 RETAMAL, Roberto. “Paseo Marít imo en directo”
2 GUBBINS, Victor .  ARQuitecturaMOP: “Conversaciones sobre Arquitectura Públ ica” . 
Agosto 2006.
3 La Tercera. “Auge Minero ant ic ipa explos ivo crecimiento de Antofagasta, Calama y 
Copiapó” .  Abr i l ,  2012.
4 INE, 2012
4 PLADETUR, 2012
5 MINVU. [en l ínea] <www.observator iourbano.cl> 
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te Alto, Maipú y La 

F lor ida4

CAPITULO

02
 2.2.4 Oportunidad de Desarrol lo tras la Economía 

 La Región de Antofagasta, que pertenece apenas al 
3,27% de la población chi lena, se encuentra entre las que 
cuentan con los mejores índices socioeconómicos del país . 
Presentándose como la pr imera del país en mater ia de PIB 
per cápita -muy por encima de los US$20.000 que def inen la 
f rontera de los países desarrol lados- .  También es la pr imera 
en ingreso promedio de la población asalar iada, la pr imera 
con menor proporción de personas en s i tuación de pobreza, 
la con mejor índice de empleo protegido, y la que t iene el 
mejor índice de igualdad país1. 

 Pero s iendo esta región, la responsable del 9% del P IB 
nacional ,  está muy le jos de obtener el 9% del presupuesto del 
país2.  Esta contraposición entre una buena economía y una 
pésima cal idad de vida y de desarrol lo urbano, dan luces de 
la fact ibi l idad y de la potencial idad que t iene esta región, 
y en especial de Antofagasta, su capital provincial ,  para 
merecer ser una ciudad con vida urbana reconociendo su 
s i tuación geográf ica mar í t ima y los benef ic ios paisaj íst icos y 
tur íst icos que el lo impl ican.

 Este planteamiento, surge tanto por la necesidad ac-
tual de hacer viv ible y permanente a la ciudad (disminui r la 
tasa de población f lotante) ,  como también por considerar 
que los recursos mineros ,  -al igual que ocurr ió con el sal i t re 
en el s iglo pasado- en unos años o décadas más, quizás deje 
de tener la importancia que t ienen hoy, o senci l lamente con-
s iderar un posible agotamiento de estos recursos .  Y s i  esto 
l legase a ocurr i r ,  lo más óptimo a pensar ,  es que desde ya 
se deban potenciar otros ámbitos como el recreacional ,  e l 
cultural y el tur ís t ico, para contr ibui r a una cont inuidad de 
desarrol lo de la ciudad a largo plazo. 

1 IAT, Innovación y Tecnología. “D iagnóst ico Estratégico Regional del S istema Regional 
de Innovación de Antofagasta” .  Marzo, 2012.
2 Seminar io ORDSA: Destacan oportunidades para el desarrol lo sustentable de Antofa-

gasta. 25 de abr i l ,  2013

PIB per cápita en USD

Antofagasta            Vancouver               Toronto
 38.000                   35.000                  38.000

Fuente: GUTIERREZ, Alejandro. 
“Antofagasta: al ineando vectores” .  Seminar io CChC. Noviembre 

2012

Áreas Verdes: m2 por persona

Antofagasta            Vancouver               Toronto
   2.27                     22.0                      32.4
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 2 .2 .5 P lan CREO Antofagasta

 Según las ci f ras de la Sociedad Nacional de Miner ía 
(Sonami) ,  durante el per iodo de 2011-2018 se mater ial iza-
rá una invers ión minera de US$ 70 mi l  mi l lones en el país ,  de 
los cuales cerca de US$ 26.300 mi l lones se real izarán en la 
Región de Antofagasta, lo que ha l levado a la creación de 
proyectos que permitan tener una mejor cal idad de vida en 
la región.

 Es por esto que la creación del Plan Creo Antofagasta 
en la región, que comenzó este 2013, pretende establecer 
un “desarrol lo estratégico con base en Antofagasta, con el 
objet ivo de mejorar sustant ivamente la cal idad de vida de la 
ciudad, los serv ic ios urbanos, e l espacio públ ico y la inf raes-
tructura para que se parezca más a una ciudad desarrol la-
da, que es lo que debiera ser Antofagasta” ,  expl ica Alejandro 
Gut iér rez , secretar io ejecut ivo de Creo.

 En cuando al Borde Costero, y bajo este mismo plan, 
inst i tuciones extranjeras que vis i taron la ciudad l legaron a la 
conclus ión que, e l f rente costero de Antofagasta es uno de 
los bienes naturales y económicos más importantes que t ie-
ne, pero que al igual que otros países ,  e l desarrol lo de este 
potencial está obstacul izado por legis laciones y pol í t icas 
públ icas que hay que mejorar . 

 Es as í ,  que este P lan pretende dar una especial impor-
tancia a este eje: “Queremos act ivar y usar el borde costero 
que ha empezado a ut i l izarse en los ú l t imos 10 años. Ex isten 
t res playas art i f ic iales ,  hay partes que t ienen costanera, pero 
falta mucho. La idea es act ivar ese borde y que sea el gran 
espacio públ ico por excelencia de la ciudad” ,  expl ica Gut ié-
r rez1.

1 El Mercur io , Lunes 11 de Marzo de 2013, pág. B14

2.3 Arquitectura Simbiótica para el desarrol lo de espa-
cios del Borde Costero

 De los anál is is y problemáticas abarcadas, se despren-
de el tema del proyecto, e l cual nace como una respuesta 
arquitectónica para enfrentar estas s i tuaciones . 

 Como punto de part ida, vamos a establecer al borde 
costero ya no como un l ími te que div ide a la ciudad del mar , 
s ino todo lo contrar io , como un borde que se logre concebir 
como un espacio integrador de ambas s i tuaciones . 

 Para el lo ,  vamos a caracter izar a este t ipo de arqui-
tectura como “arquitectura s imbiót ica” .  La cual se ref iere a 
la arquitectura que busca entender tanto al espacio f ís ico 
(borde costero) como al indiv iduo (habitante) ,  para integrar-
los de una manera lógica y natural .  Por ejemplo, “E l  espacio 
públ ico es un espacio s imbiót ico en el sent ido que genera, 
integración, art iculación, encuentro y conect iv idad de los 
dist intos y lo hace a part i r  de dos determinaciones , la una, 
que le da sent ido y forma a la vida colect iva mediante la 
integración de la sociedad. Y la otra, que le da un orden 
y unidad a la ciudad a través de su cual idad art iculadora 
estratégica”1. 

 Pero así como se quiere integrar al indiv iduo con su 
espacio f ís ico, también se busca conjugar dos medio ambien-
tes : la t ier ra y el mar .  As í e l borde costero va a def in i r  a una 
arquitectura que pretende ser de dos partes ,  responder a 
dos s i tuaciones , a dos contextos ,  integrar dos ambientes ,  dos 
medios .

 En tercer punto, lo s imbiót ico, también puede relacio-
narse a los programas más af ines para el l i toral ,  generando 
act iv idades acordes a las necesidades ciudadanas, pero 
que también respete al medio ambiente natural .  Que permita 
a los habitantes recrearse, a la población f lotante, estable-
cerse, y a las act iv idades product ivas integrarse a la ciudad, 
a modo de que todos los actores se vean favorecidos de este 
gran paisaje natural .

CAPITULO

02
 
 De esta manera, la Arquitectura y el Urbanismo t ienen 
un rol fundamental ,  ya que deben actuar como entes integra-
dores de todas estas s i tuaciones: indiv iduo-espacio, mar-t ie-
r ra, act iv idades recreat ivas-act iv idades product ivas . De tal 
manera de generar un vinculo de las personas con su medio 
natural ,  evitando la f ragmentar iedad, la dispers ión y la dis-
cont inuidad.

1 CARRION, Fernando.  HANLEY, L isa. “Regeneración y revital ización urbana en las Amé-

r icas: hacia un estado estable” .  F lacso-Sede Ecuador , 2005

2.4 Hacia una nueva visión costera
¿Por qué es necesario enfrentar este problema arquitectónico?

 Del diagnóst ico real izado y de los puntos t ratados 
podemos conclu i r  que el borde costero para la ciudad de 
Antofagasta, se presenta de forma confusa, con carácter de 
abandono y de espalda. Donde el borde es un ente sepa-
rador de la t ier ra y del mar ,  donde ha s ido negado a la 
ciudad, y los mismos ciudadanos no se s ienten parte de el la . 
Dichas s i tuaciones , recaen en el s istema legis lat ivo, por no 
contar con una ley de borde costero, donde se comprenda 
una gest ión integral de estas zonas; en donde el estado, e l 
mercado y la sociedad se inter lacen para el desarrol lo de 
nuestra costa mar í t ima. 

 Con las pol í t icas establecidas hoy en día, se pr iman 
algunos intereses sobre otros ,  pr ior izando, por ejemplo al ám-
bito product ivo, económico y dejando de lado al ámbito 
recreat ivo, urbano, cultural ,  paisaj íst ico, medioambiental ,  so-
cial ,  que t iene esta costanera. As í ,  al lograr establecer un 
nuevo enfoque en el modelo de gest ión integral ,  podamos 
l legar a pensar este borde como en un futuro corredor urba-
no, como por ejemplo, ha ocurr ido en lugares como Iquique o 
Viña del Mar , en donde el centro de la ciudad práct icamente 
se ha tras ladado a su f rente costero, s iendo este un espacio 
de encuentro por excelencia de la ciudad, democrát ico y 
sustentable.

 Además considerar ,  que para devolver le el borde cos-
tero a la ciudad, el urbanismo debe integrar un lenguaje 
acorde, orgánico, cont inuo y la arquitectura debe integrar a 
los dist intos escenar ios que se desarrol lan en el borde, con 
act iv idades gastronómicas, tur ís t icas , comerciales ,  culturales , 
product ivas e industr ia les ,  pues no hay que olv idar que ins-
t i tuciones como el Puerto Industr ia l o las Caleta de Pesca-
dores ,  deben cont inuar estando en esta r ibera. Entonces , ahí 
es donde entra en juego el ro l de la arquitectura que busca 
soluciones a benef ic io de los habitantes ,  v is i tantes y t raba-
jadores .

Borde 
Costero

Arquitectura
Simbiót ica

Organismos

Espacios
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3.1 Planteamientos Teóricos 
¿Qué planteamientos teóricos disciplinares fundamentan este proyecto?

 La concepción de un proyecto de Arquitectura y Urba-
nismo, va l igado a fundamentos teór icos de la discipl ina, lo-
grando mayor especial ización en el tema y postu lando algu-
nos planteamientos y cr i ter ios que or ientan el proceso y que 
s ientan las bases respecto a la posible real idad práct ica de 
su apl icación. 

 De esta forma, nos planteamos como punto de part i-
da que la concepción de una “Arquitectura Costera” ,  debe 
cumpl i r  con ser un espacio para equipar ,  recrear y crear 
sociedad dentro de nuestra cultura mar í t ima, y que además 
su planteamiento debe ident i f icarse con el medio ambiente 
al cual está inserto, generando un punto reconocible y de 
ident i f icación con la cultura de la ciudad. 

 Pero, ¿cómo abarcar las di ferentes act iv idades que 
se pueden generan en los bordes costeros para cumpl i r  con 
estos pr incipios?

 Como ya lo presentamos en el “Tema de Proyecto” , 
es necesar io concebir al espacio costero como un espacio 
funcional e integral ,  de manera que para interre lacionar los 
programas que se generen en el proyecto de Arquitectura, 
debemos percibi r este borde como un “espacio s imbiót ico” . 
D icho conepto s igni f ica “organizar la re lación entre indiv i-
duo, hábitat y naturaleza como un s istema de normas que 
reaccionan entre s í ” 1.  Lo cual alude a proyectar espacios 
conectados, integrados a las act iv idades y a la ciudad con 
el medio ambiente, de manera que las act iv idades dentro de 
un proyecto vayan adaptándose unas con otras en favor de 
generar una unidad en la lectura total .

 Teniendo claro la importancia de este eje urbano cos-
tero y teniendo además conocimiento de cuáles y cómo son 
los programas que benef ic iar ían la integración del borde con 
la ciudad, queda por entender el planteamiento de t ipo ar-
quitectónico que esté acorde con esta s i tuación de borde, 
de manera que la volumetr ía , mater ial idad, uso del color ,  etc. 
favorezcan al desarrol lo y sustento de espacios públ icos y no 
obstacul ice ni sea una barrera entre la ciudad y el mar .

 Por ende, ¿cómo abarcar la arquitectura en re lación a 
este borde costero?

 La forma de abarcar el borde costero, debe plan-
tear soluciones a la conexión peatonal ,  conect iv idad visual , 
y también adaptabi l idad con el entorno natural ,  más que mal , 
se t rata del diseño de la “ fachada marí t ima” .  Se debe dar 
importancia a que “e l borde l i toral es a un t iempo la f rontera 
y el lugar de encuentro entre la t ier ra y el mar”2,  por ende es-
tamos hablando de una concepción natural de la edi f icación 
de este borde, f lu ida, adaptable, diversa, cont inua y f lex ible .
Es por esto, que una manera natural de hacer arquitectura en 
un borde costero, de manera de no r igidizar este eje costero, 
es a través de una Arquitectura Orgánica. 

 Dicha arquitectura se plantea como una membrana 
permeable, que permite al organismo mantener íntegras sus 
estructuras al t iempo que comunicarse con el entorno3. E l  teó-
r ico David Pearson4,  propuso una l i s ta de “ reglas” hacia el 
diseño de una arquitectura orgánica, las cuales se conocen 
como la “Carta de Gaia” para la arquitectura y el diseño or-
gánico. En este sent ido el diseño debe:

3.0 | FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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•	 Ser inspi rado por la naturaleza y ser sostenible , sano, con-
servat ivo, y diverso.

•	 Revelar ,  como un organismo, e l inter ior de la semi l la .
•	 Exist i r  en el “presente cont inuo” y “comenzar repet idas ve-

ces” .
•	 Seguir los f lu jos y ser f lex ible y adaptable.
•	 Satis facer las necesidades sociales ,  f í s icas , y del espír i tu .
•	 Crecer fuera del s i t io y ser único.
•	 Celebrar la juventud, jugar y sorprender la.
•	 Expresar el r i tmo de la música y de la energía de la danza.

 As í la arquitectura entra en juego para generar espa-
cios s imbiót icos y adaptables entre el hábitat humano y el 
mundo natural ,  mediante el diseño busca comprender e inte-
grarse con el s i t io ,  los edi f ic ios ,  los mobi l iar ios ,  y los al rede-
dores ,  para que se conviertan en parte de una composición 
uni f icada y corre lacionada.

1 DIETRICH, R ichard J .  “Arquitectura Simbiót ica” .  <En http://www.ecoargent ina.org/tecno-
logias/bioconstruccion> [18 de Mayo 2013]
2 TRAPERO, Juan. “Los Paseos Marí t imos Españoles : Su diseño como Espacio Públ ico” . 
Editor ial Akal ,  1998. 330p.
3 AZALA ESPACIO. <En http://www.azala.es/es/ index.php> [18 de Mayo 2013]
4 ECURED. <En http://www.ecured.cu/ index.php/Arquitectura_org%C3%A1nica> [15 de 

Abr i l  2013]

3.2 Referentes Asociados 
¿Qué acciones fueron realizadas para documentar y validar la posición 
teórica?

 Con el mot ivo de val idar la discus ión discipl inar ,  tam-
bién se buscaron referentes que teor izaran y/o pusieran en 
práct ica discus iones en función a la forma de conci l iar un 
proyecto de arquitectura en un borde costero y sobre cómo 
enfrentar este espacio urbano y cómo integrar lo a la ciudad 
y al paisaje . 

A)  Construcciones mar adentro
 Antofagasta cont iene un fondo rocoso que posibi l i ta 
constru i r  mar adentro, a modo de re lacionarse más con el me-
dio mar í t imo y también para dar solución a la estrecha costa 
Antofagast ina.

 Esta solución, por efecto de problemas naturales como 
tsunamis o maremotos , debe contar con una ingenier ía tal que 
le permita la fact ibi l idad del proyecto.

B) Equipamiento en suelo rocoso
 Por tener esta ciudad un manto rocoso que recorre 
toda la costa mar í t ima, se pueden generar act iv idades y so-
luciones que se vinculen arquitectónicamente a este manto, a 
modo de aprovechar el paisaje innato de la ciudad e inte-
grar lo , aceptando y adaptando la real idad costera. Además 
que este t ipo de solución arquitectónica t iene menos impac-
tos y menores costos de invers ión y mantención.

C) Arquitectura Recorrible
 F inalmente, se pueden inclu i r  los paseos costeros a lo 
largo de toda la ciudad incorporándolos a act iv idades, for-
mando una arquitectura con doble funcional idad: dar solu-
ción a la cont inuidad longitudinal con paseos costeros y a la 
vez, generar programas complementar ios bajo este paseo. 

 De esta manera, se pueden concebir var iados progra-
mas costeros s in perder la condición de paseo públ ico y 
además favorece al uso de este espacio en todo horar io , 
resolv iendo problemas de abandono e insegur idad costera.
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3.3 Reflexiones sobre la Arquitectura Costera 
¿Por qué este proyecto contribuye a la discusión teórica disciplinar?

 Frente a las posiciones teór icas planteadas, se genera 
el debate de cómo lograr una arquitectura costera, que sea 
sustentable, respetuosa del medio ambiente, y que además 
integre a la ciudad y a las diversas act iv idades que en el la 
se producen actualmente, como por ejemplo, los centros co-
merciales ,  e l  puerto, entre otras; act iv idades que seguirán 
estando ahí por mucho t iempo más. 

 Entonces , nos planteamos ¿Cuáles son las posibles so-
luciones para generar una re-habi l i tación de este borde cos-
tero de la ciudad a part i r  de una intervención arquitectóni-
ca?. Ya que muchas veces el problema y el debate está en 
el “como” se conciben estos proyectos costeros ,  y s i  es que 
responden a las s i tuaciones y problemáticas en las que vive 
hoy esta costanera. 

 Es por esto, que es necesar io plantearnos posibles res-
puestas a estas interrogantes ,  porque abre el debate de 
cómo estamos visual izando, ocupando, s iendo parte y ade-
más generando una cultura e ident idad mar í t ima en nuestras 
ciudades costeras .  
 
 

A) construcción mAr Adentro

b) equipAmiento en suelo rocoso

c) ArquitecturA recorrible

a) Is las Art i f ic iales ,  Dubai .  <En www.mosingenieros .com>
b) Piscina de Leca de Palmeira, Portugal .  <En www.proyectosniko.blogspot .com>
c) Ópera de Oslo, Noruega. <En www.concursosdeprojeto.org>
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pozA históricA, AntofAgAstA

locAlizAción proyecto

4.1 Presentación del terreno propuesto
¿Qué ubicación es la escogida para la localización del proyecto?

 Del anál is is del borde costero de Antofagasta del Ca-
pítu lo 2.0 , se desprende que el t ramo que más problemáticas 
contempla es el “Sector Centro Histór ico” ,  por presentar mayor 
contraposición entre importancia para la ciudad y su estado 
actual .  D icho tramo, es el que contempla una mayor cant idad 
de usos de suelo costero dest inado a f ines pr ivados, por lo 
que no se reconoce el centro de la ciudad desde su f rente 
mar ino ni desde su ámbito centro urbano como espacio pú-
bl ico dentro de la ciudad.  

4.1.1 Presentación del Terreno 

 Dentro de este borde costero, -correspondiente al cen-
tro de la ciudad- la zona en donde se propone real izar e l 
proyecto corresponde al terreno de la actual “Caleta de 
Pesca Artesanal de Antofagasta” y “Mercado de Venta 
Pesquero” ,  los cuales se encuentran ubicados en la Poza 
Histór ica de la ciudad, perpendicular a la Avda. Sépt imo de 
Línea, especí f icamente en cal le La Cañada S/N° . Dichos terre-
nos son de propiedad f iscal y el acceso es públ ico. 

 E l  ter reno elegido, además de estar emplazado en el 
centro de la ciudad, está inserto en una zona con un pujante 
desarrol lo tur íst ico, e l cual se ha ido mater ial izando con la 
construcción de la playa art i f ic ial Paraíso (año 2006) y con 
el mejoramiento de la costanera central (año 2010) , contem-
plando además la próxima restauración del muel le sal i t rero 
Melbourne y Clark ,  todo esto dentro del entorno de la Cale-
ta.
 Dichos antecedentes ,  que se presentan de forma posit i-
va se contraponen con una actual arquitectura y urbanismo 
ausente ,  basado práct icamente en la edi f icación de gal-
pones , que no acompañan ni potencian la importancia que 
s igni f ica este sector para la ciudad. 

4.0 | PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN
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4.1.2 Antecedentes del terreno y área de inf luencia
 
Perf i l  Normativo

 Según el P lan Regulador Comunal v igente (PRC, 2001) , 
e l ter reno escogido corresponde a la Subzona E4C (Ver Ane-
xo 1) .  La cual se def ine como zona “Tur íst ica Recreat iva” . 
 
 Además, por estar en una “zona especial ” ,  se requiere 
cumpl i r  con ciertas normas sobre la edi f icación, como por 
ejemplo, que las edi f icaciones no impidan el l ibre acceso de 
la población al borde mar ,  y que la volumetr ía propuesta, no 
entorpezca la vis ibi l idad hacia el mar desde la costanera, 
con una mater ial idad que asegure una expres ión general de 
la obra de carácter t ransparente, pr iv i legiándose los espa-
cios intermedios ,  entre otras .

 Cabe mencionar que el ter reno escogido, además per-
tenece al borde de la Zona Típica “Barr io Histórico de la 
Ciudad de Antofagasta” .  D icha categor ía, establece que 
ante cualquier t ipo de intervención que se real ice, ésta debe 
ser previamente autor izada por el Concejo de Monumentos 
Nacionales (CMN). 

Perf i l  urbano  

 Este terreno, se ve favorecido por un fáci l  acceso pea-
tonal y vehicular ,  por encontrarse perpendicular a la única 
red vial que art icula las zonas extremas de la ciudad con el 
centro y otras zonas re levantes de la ciudad.

 Tanto las conexiones peatonales como vehiculares ha-
cia el lado del borde costero, no están correctamente co-
nectadas, apareciendo poco claras y afectando a la f lu idez 
que se requiere para el acceso a la P laya Paraíso, la más 
sol ic i tada de la ciudad en época de verano.  

Elaboración Propia

Fuente: PRC, Antofaagsta, 2009. E laboración Propia
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Uso de suelo 

 A part i r  del anál is is de la ocupación de suelo de la 
zona de estudio es posible entender cuáles son las dinámicas 
existentes en el área y qué re lación establecen con la loca-
l ización del proyecto.

 Ex iste una gran var iedad de programas y usos de sue-
lo , debido a su proximidad a var ios elementos emblemáticos 
de la ciudad; como son la fer ia modelo, la Poza Histór ica, la 
Municipal idad y la Av. Costanera, entre otros .  Por ejemplo, la 
presencia de hoteles cercanos favorece el v inculo tur íst ico 
que se condiciona en esta zona y la presencia de la munici-
pal idad y otras fuentes laborales fortalecen un dinamismo y 
f lu jo de personas durante el día. 

 Por lo tanto, este sector se considera como un espacio 
consol idado dentro de la ciudad.

Perf i l  Patr imonial 

 La local ización escogida, pertenece al borde de la 
Zona Típica de la ciudad, cuya declaración se hizo el 31 
de diciembre de 1985, considerando que “este conjunto pa-
tr imonial corresponde a un per iodo formativo y de poster ior 
desarrol lo de Antofagasta, desde la creación de la ciudad 
hasta los albores del s iglo XX, y const i tuye un val ioso marco 
a los monumentos histór icos al l í  concentrados”1.

 D icho terreno, además contempla un muel le h istór ico 
(n°1) que perteneció a la ex Compañía de Sal i t re de Antofa-
gasta y que fue declarado Monumento Histór ico el año 19822. 

 De esta manera, e l ter reno escogido es part ic ipante 
act ivo de este ci rcuito patr imonial ,  pero que además por 
ser la pesca artesanal ,  una tradición de la costa nort ina, le 
otorga un sent ido de “patr imonio vivo” como complemento al 
entorno histór ico.

1 MINEDUC. Decreto Supremo (DS)”Declaración de Zona Típica al Barr io Histór ico de la 
Ciudad de Antofagasta” .  Sant iago, 1985.
2 Decreto Supremo 3803. 16 de Noviembre, 1982
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4.2 Diagnóstico del terreno 
¿Qué acciones fueron realizadas para escoger la localización del pro-
yecto?

 Para abarcar un diagnóst ico del terreno escogido, se 
real izó un anál is is del espacio públ ico de borde costero de 
la Caleta y su entorno, reconociendo las part icular idades y 
valores de la pieza urbana a la cual pertenece y sus usos 
(Poza histór ica, Zona Típica, Monumentos Histór icos , entorno 
ciudadano, entorno tur íst ico, playa, comercio, etc.) .

Trayectoria Histórica del Terreno
 
 E l  ter reno escogido dentro de la Poza Histór ica, ha 
tenido una trayector ia desde los or ígenes de la ciudad has-
ta hoy l igado al mundo de las embarcaciones . Dicha Poza, 
hacia f ines del s iglo XIX -t iempos de auge del sal i t re- era 
el Puerto Sal i t rero de la ciudad. Const i tu ido por di ferentes 
muel les ,  los cuales l legaron a sumar un total de nueve mue-
l les para embarcaciones pr incipalmente para cargar sal i t re y 
descargas de carbón, entre var ias otras . 

En re lación a esto, e l h istor iador Isaac Arce, expresa que “al  
in ic iar en 1873 la construcción de su fer rocarr i l ,  la Compañía 
de Sal i t res faci l i tó el t ransporte de su producción al puerto 
Antofagast ino y en 1875 in ic ió la construcción de un muel le 
propio, al que se agregaron luego otros muel les para atender 
el creciente t ráf ico portuar io de Antofagasta, que ya era más 
que una caleta”1.

 As í ,  según los regist ros ,  en 1881 se construye el muel le 
de la Compañía de Sal i t res “Anglo-Lautaro” en la zona norte 
de la poza -zona en la que se plantea el proyecto- . Luego, 
en 1894, “para evitar un embancamiento del fondeadero de 
las embarcaciones menores y de los muel les ,  con los res iduos 
provenientes de la elaboración de los cal iches , que se arro-
jan al mar ,  la compañía fue obl igada a constru i r  un malecón 
de piedras y r ie les hacia la parte norte de la poza”2. 

 Terminado el Malecón, la empresa construyó en 1913 
un molo de unos 40 metros3 y un rompeolas de 120 metros de 
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largo. “Entre el malecón y el rompeolas , que quedan en ángu-
lo recto, se ha formado una extensa poza de aguas tranqui-
las que s i rve para el refugio de las embarcaciones”4.

 D ichos muel les ,  con el t iempo, y f rente al gran progreso 
de la industr ia , se fueron haciendo def ic ientes y un obstáculo 
para el progreso de la ciudad y región. Por lo que, en 1920, 
se comenzó la construcción de un nuevo Malecón (obras de 
re l leno) y un Molo de una superestructura de bloques , con 
una longitud de 700 metros ,   en el sector donde actualmente 
se encuentra el Puerto de Antofagasta, quedando el v iejo 
puerto sal i t rero, en función de embarcaciones menores5. 

 Con el paso del t iempo y constantes marejadas y te-
r remotos , estos muel les ,  se fueron destruyendo poco a poco, 
hasta quedar hoy en día sólo 3 de el los .

 Luego de la cr is is sal i t rera -década de 1930- que 
azotó a la regiones nort inas , las empresas quebraron, pasan-
do la  zona del muel le Anglo-Lautaro, a manos de los ast i l le-
ros de la FORAM, como una explanada para la construcción, 
reparación y mantención de barcos menores . Hasta que de 
a poco se fue convi r t iendo en un terminal pesquero. Y es en 
el año 1968, que se in ic ian las obras de inf raestructura del 
Mercado de Venta y de los galpones de la Caleta, que per-
manecen hasta hoy en día6.

1ARCE, Isaac. “Narraciones histór icas de Antofagasta” .  Antofagasta. 1997.
2 Autor Desconocido. “Guía Antofagasta” .  1894.
3 ARMADA NACIONAL. 1950. p.204
4 Autor Desconocido. “ Impres iones” .  1914.
5 E l Mercur io de Antofagasta, 23 enero 2011.
6 DOM, Antofagasta. “Permiso de Edi f icación” .  Departamento de Edi f icación, Antofagas-
ta. Noviembre, 2012.

AntofAgAstA, 1930



2928

Recuperación Borde Histórico de Antofagasta: Parque Costero de la Pesca y la Gastronomía
CAPITULO

04
Diagnostico actual 

 Se diagnost icaron var ios problemas en el sector y te-
r reno escogido, part iendo, porque esta f ranja costera se 
muestra bastante constru ida, otorgándole a la ciudad una 
gran mural la que t iende a div idi r a la ciudad del mar .  Cons-
trucciones para inf raestructura portuar ia, magnos centros co-
merciales ,  edi f ic ios de gran altura forman en conjunto esta 
i lógica barrera visual y peatonal . 

 Frente a esto cabe destacar ,  que la Poza Histórica 
produce una gran ventana  de conexión di recta tanto visual 
como de conect iv idad peatonal y vehicular .

 Por otro lado, también se diagnost icó un gran pro-
blema de conexión peatonal entre los dos paseos de borde 
costero que existen y los cuales son re lat ivamente nuevos, e l 
pr imero, que corresponde al paseo de la P laya Paraíso, se 
real izó el año 2006 y el segundo, corresponde al malecón de 
la Poza Histór ica, construcción que fue parte del Proyecto 
Bicentenar io , en el año 2010. 

 Esta poca f lu idez entre paseos costeros ,  se debe a 
que el recorr ido se encuentra cortado por la inf raestructura 
del terminal pesquero, debiendo las personas caminar por la 
cal le de atrás ,  cal le que por las noches no t iene buena i lumi-
nación, por lo que resul ta muy inseguro este t raspaso.
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Tendencia Contexto del Borde Costero

 En el área de inf luencia del terreno, ex isten actualmen-
te proyectos de renovación en carpeta tanto de in ic iat iva 
públ ica como pr ivada, los cuales favorecen considerable-
mente la idea de proyecto en el ter reno escogido.

 Por ejemplo, encontramos el proyecto para la real iza-
ción de la segunda etapa de “P laya Paraíso” y de la reno-
vación de la “P laya el Cuadro” ,  actualmente en abandono. 
Ambos proyectos están s iendo estudiados por la Di rección 
de Obras Portuar ias (DOP) del Minister io de Obras Públ icas 
(MOP), y se encuentran en etapa de pre-fact ibi l idad. 

 Por otro lado, ex iste un proyecto para el ter reno en 
donde hoy se encuentra la emblemática “Fer ia Modelo” ,  don-
de se está proyectando un edi f ic io de of ic inas , lo cual podr ía 
aportar con dinamismo al sector .  Y f inalmente, encontramos el 
proyecto para la renovación del muel le “Melbourne Clark” ,  e l 
más importante de la poza histór ica por haber s ido el muel le 
donde se real izó el desembarque de las t ropas Chi lenas para 
la Guerra del Pací f ico en 1879.

 Estos proyectos fortalecerán las dinámicas y la conso-
l idación de este sector como espacio urbano, de recreación 
y paseo. 

remodelAción muelle melbourne clArk

futurA plAyA pArAiso ii
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Dinámicas de uso actuales de la caleta 

 En el ter reno, ex iste una dinámica de uso, que pasa 
de concentrar muchos f lu jos peatonales y vehiculares en la 
mañana, a i r  disminuyendo la f recuencia durante la tarde y 
más aún hacia la noche. Lo que lo convierte en un sector muy 
atract ivo de día, pero muy pel igroso de noche, pues hacia el 
anochecer ,  los únicos que ci rculan por la zona, son los vaga-
bundos del sector .

 D ichas var iaciones , se producen por las act iv idades 
que se generan en esta zona. Donde el Mercado y la Caleta 
de Pescadores abren al públ ico de 9am a 3pm, quedando,  
toda la tarde y hasta la noche, s in act iv idad alguna. Por 
ende, se hace necesar io , contemplar en el programa del pro-
yecto, la propuesta de act iv idades que sustenten el sector la 
mayor parte del día. 

 “E l  terminal Pesquero es otro punto negro de la ciudad. 
L leno de basura, vagos, y vendedores ambulantes ,  está le jos 
de ser un lugar de encuentro”1 

1Diar io ciudadano “E l  Nortero” 21 de abr i l ,  2010.
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4.3 Proyecto como foco de desarrol lo para el sector
¿Por qué esta localización es adecuada para los objetivos del proyec-
to?

 Los antecedentes recopi lados para el diagnóst ico 
de la local ización escogida y teniendo en cuenta el fuerte 
potencial que t iene este terreno por su t radición pesquera, 
e l tur ismo re lacionado, una buena conect iv idad vehicular y 
además por pertenecer de alguna manera, al imaginar io co-
lect ivo de los habitantes de esta ciudad. 

 Todo este valor posit ivo para el ter reno, se contra-
pone con la solución arquitectónica actual del edi f ic io que 
cont iene a la Caleta de Pescadores y al Mercado de Venta, 
cuyas construcciones se real izaron hace más de 40 años, por 
lo que hoy en día no se ajusta al desarrol lo urbano existente, 
desvinculando las act iv idades de la caleta al paseo actual 
y además s iendo un “tope” entre los dos paseos costeros ex is-
tentes . 

 Por otro lado, la vis ión futura que se proyecta para 
este sector ,  condicionada por los futuros proyectos que se 
proyectan en las zonas aledañas al terreno de la Caleta, 
permiten plantear la idea de recuperación de este borde, 
como un complemento y foco de desarrol lo para combati r las 
problemáticas actuales de desvalor ización que se eviden-
cian. Y de esta manera, v isual izando una potencial tendencia 
a ser un futuro centro recreat ivo de la ciudad.

Dinámicas Naturales

 Dicho terreno, también, contempla diversos factores 
naturales que favorecen la idea de proyecto en esta zona. E l 
v iento, muy importante para la vent i lación interna de la Ca-
leta y Mercado proviene de los sectores sur y suroeste. Este 
viento otorga una br isa costera agradable y ref rescante. 

 Por otro lado, favorece la inexistencia de edi f icación 
en altura en los al rededores del terreno que puedan produ-
ci r sombras , esto le otorga gran i luminación directa durante 
todo el día. 

 Por ú l t imo, otro factor a destacar ,  es que debido a la 
presencia de la Caleta de pescadores en esta zona, se ge-
nera un hábitat de fauna natural de lobos mar inos y de gran 
divers idad de aves que rodean el sector ,  y que a la vez es 
de gran atract ivo para los vis i tantes de esta zona.
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5.0 | PROPUESTA PROGRAMÁTICA

5.1 Programa Arquitectónico 
¿Cuál es la propuesta programática del proyecto?

 E l  programa arquitectónico debe dar respuesta a las 
necesidades que nacen del problema arquitectónico y urba-
no que se plantea. 

 Frente a esto, lo pr imero que se propone es habi l i tar 
e l espacio l i toral para los ciudadanos, a través de un paseo 
costero que logre re-unir a la ciudad con el mar.

 Para lograr esta recuperación de borde, se busca po-
tenciar las dinámica de usos actuales .  En este sent ido, la 
act iv idad más importante que se propone destacar es la ac-
t iv idad que surge de la pesca artesanal ,  dentro de la caleta. 
 
 De esta manera, se potencia a la actividad pesquera 
como motor principal del proyecto ,  volcando e integrando 
al paseo peatonal costero a esta act iv idad, en donde los 
t ranseúntes evidencien en todo sent ido esta labor ,  retornan-
do a la ciudad industr ia l y consol idada, funciones t radicio-
nales e ident i tar ias para la región. 

 Y f inalmente, además de integrar a la pesca como vin-
culo entre el mar y la ciudad, el proyecto además propone 
potenciar la productividad de la pesca artesanal ,  l igando 
la labor de los pescadores y de sus fami l ias a otras áreas de 
desarrol lo ,  como la gastronomía, venta de sus productos y 
ecotur ismo. Otorgando así ,  diversos programas que sustenten 
el f lu jo de personas durante el día y la noche, muy importante 
para generar control de estas zonas vulnerables hoy en dia.

 De esta manera la propuesta programática, genera un 
centro de act iv idades en un paseo costero vinculadas a una 
labor t radicional que es la pesca, mejorando las condiciones 
actuales ,  fortaleciendo los usos del sector y potenciando el 
tur ismo local .
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5.2 Justi f icación del programa
¿Qué acciones fueron realizadas para definir la propuesta programática?

5.2.1 Discusión sobre la Caleta

 E l  ter reno escogido, desde hace ya algunos años, está 
s iendo cuest ionado por su condición de “Centro Pesquero” , 
por lo que se han desarrol lado algunas propuestas , tanto por 
parte de la Municipal idad como de pr ivados, para revert i r  su 
condición actual . 

 Es c laro, que esta discus ión se produce, por su eviden-
te buena local ización, cercana al centro comercial e histó-
r ico de la ciudad. Por esto mismo, ex iste una discus ión sobre 
s i  una “Caleta de Pescadores” ,  es el mejor dest ino que puede 
tener este borde de la Poza Histór ica o s i  es mejor convert i r 
este espacio en un Centro Cívico por su cercanía al edi f ic io 
Municipal o s i  este borde merece ser un centro de yates como 
al est i lo de una “Marina Públ ica” .

 Por otro lado, nos encontramos con una act iv idad pes-
quera, que pertenece a la cultura tradicional de esta ciu-
dad y de la región, y que por el mismo motivo es y ha s ido 
un referente indiscut ible de la imagen de ciudad costera de 
Antofagasta. Como muy bien dice un buzo mar iscador de la 
caleta: 

 “Los Antofagast inos se ident i f ican con la miner ía y la 
pesca. Yo creo que cada persona que trabaje en la miner ía 
se va a sent i r  orgul loso de ser minero y la persona que tra-
baja en el mar se va a sent i r  orgul loso de ser mar iscador o 
pescador”1. 
 
 Esto nos hace plantearnos que la act iv idad de la pes-
ca no es el problema para este sector ,  s ino en el cómo la 
arquitectura actual ,  responde a los requer imientos urbanos y 
cómo se proyecta en la imagen-ciudad. 

 As í como vemos en las imágenes , ex iste una poesía e 
ident idad vinculado a este lugar .  En el cual se re laciona 
a la Poza Histór ica con los barcos pesqueros de di ferentes 

proyecto nuevo gobierno regionAl AntofAgAstA
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colores y tamaños y con la cant idad de aves y de lobos de 
mar que ci rcundan la caleta en busca de comida. S i tuaciones 
que le dan vida al lugar ,  y no así ,  la actual in f raestructura 
que alberga a la Caleta y al Mercado, pues estos no son 
parte del paisaje urbano que busca la gente.

 F inalmente, considerando el grave problema de iden-
t idad que suf re esta ciudad, es que espacios como estos se 
hacen necesar ios ,  porque pasan a ser parte del “patr imonio 
vivo” de la ciudad. Y la importancia de esto, radica en que 
“ las obras monumentales de los pueblos cont inúan s iendo en 
la vida presente el test imonio vivo de sus t radiciones secu-
lares .  La humanidad, que cada día toma conciencia de la 
unidad de los valores humanos, los considera como un pa-
tr imonio común, y de cara a las generaciones futuras ,  se re-
conoce sol idar iamente responsable de su salvaguarda. Debe 
transmit i r los en toda la r iqueza de su autent ic idad”2. 

 Por otro lado, una act iv idad como la que se propone 
mantener ,  genera a la vez divers idad cultural dentro de la 
ciudad, s iendo “una fuente i r reemplazable de r iqueza espi-
r i tual e inte lectual para toda la humanidad. La protección 
y expansión de la divers idad cultural y de patr imonio en el 
mundo, debe promoverse act ivamente como un aspecto esen-
cial del desarrol lo humano”3.  Y que además de proponer un 
sent ido de ident idad, propone una sent ido de or ientación a 
los habitantes ,  lo cual nos expl ica Norberg-Schulz ,  que “ la 
ident idad humana presupone la ident idad del lugar .  Iden-
t i f icación y or ientación son aspectos pr imar ios del hombre 
estando en el mundo.  Mientras la ident i f icación es la base 
para el sent ido humano de pertenencia, la or ientación es la 
función que permite que sea aquel <<homo viator>>, lo cual 
es parte de la naturaleza”4.

1 GORE Antofagasta. “ Ident idades del Desierto. Región de Antofagasta: “  Estudio For-
talecimiento de  la Ident idad Regional ” .  Antofagasta, 2009. p.77
2 ICOMOS. Carta Internacional Sobre la Conservación y la Restauración de Monumen-
tos y S i t ios .  Carta de Venecia. I I  Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de 
Monumentos Histór icos , Venecia 1964.
3 UNESCO, ICCROM e ICOMOS. “E l  Documento de Nara en Autent ic idad” .  Conferencia 
de Nara en Autent ic idad. Nara, Japón, Noviembre, 1994.
4 NORBERG-SCHULZ, Chr ist ian. “Genius Loci :  Aproximación a una Fenomenología de la 
Arquitectura” .  R izzol i ,  Nueva York .  1980, p.213 
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5.2.2 Productividad actual de la Caleta

 Luego de reconocer la potencial idad que t iene la per-
manencia de esta act iv idad en este terreno, debemos cono-
cer también los antecedentes que se vinculan a esta caleta, 
como el estado en que se encuentran sus instalaciones , sus 
índices de product iv idad, las posibles amenazas a la act iv i-
dad y sus potencial idades. 

 Uno de los temas más conf l ict ivos para los pescadores 
artesanales actualmente, es la disminución de la act iv idad 
product iva a nivel nacional ,  por lo que “este sector se en-
cuentra en r iesgo de colapso por agotamiento de recursos 
mar inos , consecuencia de la pre-eminencia de la lógica me-
ramente extract iva en general ,  y de los efectos depredadores 
de la apl icación de s istemas de “cercado” de la captura de 
nivel industr ia l ” 5.

 Aún así ,  de acuerdo a los regist ros de SERNAPESCA, 
esta Caleta se encuentra dentro de las t res caletas con ma-
yor dotación de embarcaciones y de personas dentro de la 
Región, con un promedio anual de desembarque de más de 
1.000 toneladas, posicionándose como la pr imera dentro de 
la comuna de Antofagasta6. 

 Pero s i  bien, t iene mejores índices que sus caletas en 
competencia, sus índices de desembarque -al igual que en 
el escenar io nacional- han bajado considerablemente en los 
ú l t imos 10 años, “ incluso los mismos pescadores de la caleta a 
veces salen con sus botes y vuelven vacíos porque no sacan 
nada” (buzo mar iscador ,  caleta Antofagasta)7.
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 Esta s i tuación establece a los pescadores como un 
grupo económico vulnerable, y s i  bien, e l peso de esta act iv i-
dad en el P IB regional no es muy alta (menos del 1%)8,  cumple 
un rol esencial en el empleo de var ias comunidades que por 
décadas se han dedicado a la pesca, lo que ha generado 
que en esos lugares se desarrol le una fuerte ident idad con el 
mar y con la act iv idad pesquera. 

 Por otro lado, esta caleta en part icular ,  presenta gran 
cant idad de problemas de t ipo operacionales ,  h igiénicos y 
sanitar ios ,  pues su plani f icación programática se real izó hace 
más de 40 años, y ya no se ajusta a las necesidades de los 
pescadores actuales . 

 Entre sus problemas especí f icos , se encuentran la re-
ducida explanada que t ienen para la real ización de la man-
tención de las embarcaciones , unido a que la grúa para el 
varado es ant igua y permite el izado de embarcaciones sólo 
de hasta 6 toneladas, equivalentes a sólo el 19% del total de 
las embarcaciones que operan en la caleta aproximadamen-
te. Además no cuentan con lavaderos para el faenamiento de 
los productos ni tampoco cuentan con un lugar apto para la 
comercial ización, lo que provoca que estas labores se real i-
cen en pésimas condiciones sanitar ias .

 Las s i tuaciones descr i tas anter iormente unidas a pro-
blemas de obsolescencia de servic ios h igiénicos e inconve-
nientes en el guardado de motores y artes de pesca, entre 
otros ,  impulsan la necesidad de buscar soluciones programá-
t icas para abastecer dichas act iv idades.

5 IAT, Innovación y Tecnología; Red Sur Consultores .  “D iagnóst ico Sistema Regional de 
Innovación Antofagasta” .  Marzo 2012.
6 Actualmente Antofagasta cuenta con 3 caletas de pesca artesanal , :  “Caleta La Chim-
ba” ,  ubicada en el acceso norte de la ciudad, “Caleta de Antofagasta” ,  ubicada en el 
centro histór ico de la ciudad y f inalmente, “Caleta Coloso” ,  ubicada en el extremo sur 
de la ciudad.
7 GORE Antofagasta. “ Ident idades del Desierto. Región de Antofagasta: “  Estudio For-
talecimiento de  la Ident idad Regional ” .  Antofagasta, 2009. p.79
8 GORE Antofagasta. Op.Cit .  p.75
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5.2.3 Desarrol lo de nuevas áreas l igadas a la pesca

 Frente a las problemáticas descr i tas y las grandes 
oportunidades de desarrol lo urbano que contempla este sec-
tor ,  amer i ta buscar otras soluciones para mantener a esta 
act iv idad tradicional de un forma sustentable. En muchas ca-
letas rurales se ha implementado a la “acuicultura” como de-
sarrol lo de la producción pesquera, pero al encontrarse la 
Caleta de Antofagasta, en una zona céntr ica de la ciudad 
y a pocos metros del puerto industr ia l ,  le imposibi l i ta cult ivar 
especies mar inas de forma saludable. 

 Se propone entonces , potenciar la act iv idad pesque-
ra, a través de 3 ramas programáticas: el Turismo, la Gastro-
nomía y el Comercio. Y de esta forma, permit i r le a los mismos 
pescadores y a sus fami l ias que puedan real izar las ,  s iendo 
totalmente complementar ias y además s iendo un aporte de 
ingresos a su act iv idad cot idiana. Frente a esto, se desarrol ló 
un programa que abarcase estos í tems , para generar en la 
caleta un punto de act iv idades integradas. 
 

 As í ,  a las act iv idades que se desarrol lan actualmente, 
como el mercado de venta y los puestos de vendedores arte-
sanales ,  v incular las con otras act iv idades como restaurantes , 
paseos recreat ivos , museo, lugares de esparcimiento, pesca 
deport iva, buceo deport ivo y paseos en bote. De tal manera  
de dar la posibi l idad de que se aumente los ingresos en épo-
cas est ivales -donde muchos recursos se encuentran en veda- 
y que además, puedan ser un aporte al tur ismo sustentable o 
“ecotur ismo” de la comuna.

5.2.4 Antecedentes de las Actividades Propuestas

 E l  programa propuesto pretende dar solución a las 
falencias encontradas tanto en la act iv idad de la Caleta de 
Pescadores como en las problemáticas vinculadas al sector . 
E l  públ ico objet ivo del proyecto se def ine como un grupo 
fami l iar ,  con personas de todas las edades, ya que actual-
mente l legan a este sector en busca de recrearse en la P laya 
Paraíso y pasear por el barr io y Poza Histór ica. Dentro de las 
est imaciones que arrojó el estudio de prefact ibi l idad para 
la construcción de la P laya Paraíso I I ,  es que de aquí al año 
2034, 1.816 vis i tantes al día i rán a la P laya Paraíso en un día 
de f in de semana9.

a) Paseo Costero

 La ciudad de Antofagasta suf re actualmente un déf ic i t 
en áreas dest inadas a recreación. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) propone como estándar de “áreas ver-
des”10 9m2 por persona, mientras que el MINVU establece un 
valor entre 5 y 7m2 por persona. Ambas ci f ras ,  muy alejadas 
de la real idad de Antofagasta, que tan sólo cuenta con 2,3 
m2 por persona (año 2009)11.  En vista y considerando es-
tos antecedentes ,  es pr imordial la habi l i tación de espacios 
dest inados a recreación, y aún más la ut i l ización del borde 
costero para l levar a cabo este desarrol lo .

b) Caleta de Pesca Artesanal

 Antes de calcular e l programa para esta act iv idad, 
se debió inter ior izar sobre la act iv idad de una Caleta, com-
prendiendo su función más al lá de lo extract ivo, pues , una 
Caleta de Pescadores ,  no es solamente un “espacio f ís ico” , 
s ino que t iene el enfoque de una “ Inst i tución” que abarca más 
ámbitos ,  tales como culturales ,  económicos , sociales ,  genera 
espacios de conf l ictos ,  debates etc. 

 Según datos de SERNAPESCA (2012) , la Caleta de An-
tofagasta cuenta con 355 pescadores ,  de los cuales 43 son 
mujeres y el resto hombres ,   por lo que el programa debe sa-
t is facer los espacios de trabajo en re lación a esta cant idad 
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 Debemos destacar que en cuanto al proceso de fae-
namiento más elaborado del pescado (eviscerado) , este se 
real iza en otro lugar de la ciudad. En este caso, la Caleta 
sólo se l imi ta a extraer y vender el producto “en bruto” ya sea 
a una empresa o de forma directa a un persona. 

 En cuanto al circuito que ejecuta el pescador  para 
real izar su act iv idad, es el s iguiente:

de trabajadores .  Cabe mencionar en re lación al cuadro de 
cant idad de fuerzas de trabajo, que un pescador puede tra-
bajar además, s imultáneamente, en otras áreas como armado 
de redes o recolección de or i l la .
 
 También es necesar io , considerar la cadena producti-
va que se establece desde que se extrae el pescado del mar 
hasta que se vende. En este contexto el procedimiento para 
la dist r ibución del programa en planta es el s iguiente:
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c) Mercado de Venta de productos

 E l  Mercado de venta propuesto, considera locales es-
peciales para los pescadores de la Caleta, a modo de otor-
gar les un lugar más higiénico en donde puedan real izar esta 
act iv idad comercial ,  y no en malas condiciones sanitar ias , 
como se produce hoy en día. Por ende, se proponen 20 loca-
les de venta, 5 para los pescadores de la caleta y 15 para 
los locatar ios actuales .  En re lación a esto, se est ima que lo 
at iendan en promedio 2 personas, lo que nos da un número 
total de 40 trabajadores diar ios .

 Cabe mencionar que actualmente los pescadores ven-
den su producto de forma espontánea en el inter ior de la 
caleta y que el Terminal de venta, funciona independiente a 
estos ,  vendiendo productos importados desde otras caletas 
y regiones . Esto úl t imo, se debe a la baja de peces -en can-
t idad y var iedad- en comparación hace 10 años, por lo que 
la producción local no es suf ic iente y deben abastecerse de 
otras formas. 

 En re lación a esto lo que comercial izan los pescado-
res ,  es un 70% dest inado a las empresas , en donde el produc-
to se ref r igera y se carga en camiones , y un 30% es lo que se 
vende en directo, donde el pescado se entrega f resco.
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d) Centro Gastronómico

 Además de ampl iar la cadena product iva de la Caleta 
de Pescadores e incrementar el tur ismo en la zona, e l progra-
ma gastronómico pretende también, potenciar e l consumo de 
al imentos saludables ,  contr ibuyendo al aumento de la ingesta 
de pescado a nivel nacional .  En este sent ido, Chi le cuenta a 
penas con un promedio de 7 Kg. de consumo por habitante 
al año. ,  muy por debajo del promedio anual mundial (13 kg.) 
y de países como Perú (22 Kg.) ,  España (30 Kg.) y Japón (50 
Kg.)12.

 Luego, para determinar los requer imientos del restau-
rante, se tomó en cuenta el “Estudio de Demanda y Oferta de 
la Construcción Playa Art i f ic ial sector Paraíso-El Cuadro”13, 
donde se determinan los s iguientes supuestos :

•	 Tur istas tanto laborales como generales requieren de un 
lugar para comer

•	 Los habitantes de la zona de inf luencia no se consideran 

dada la cercanía a sus casas, y quienes están más aleja-
dos pertenecen a estratos económicos C3 y D, por lo que 
su poder adquis i t ivo no es muy alto y se supondrá que no 
gastan en comer afuera de su casa.

•	 Del total de tur istas que vis i tan la playa Paraíso, se ha 
supuesto que un 30% usa los servic ios de restaurantes .

 Por otro lado, según la Ordenanza Municipal en los 
restaurantes se necesitan 1,5 m2 por persona. La est imación 
de este estudio de prefact ibi l idad, arrojó que se requieren 
restaurantes para atender a 272 personas necesitando una 
superf ic ie de 409 m2.
 Estos datos los tomamos como referentes ,  para dimen-
s ionar el programa gastronómico. 

 Se propone así ,  cuatro cociner ías y un patio común de 
comedores .  Se est ima que para cada cociner ía t rabajen 14 
personas, entre cocineros ,  administ radores ,  barman, copero 
( lavaloza) y garzones , considerando la cant idad máxima de 
personal para la alta demanda en f ines de semana.

e) Museo Cultural de la actividad Pesquera Tradicional

 Se propone la real ización de un museo que dé cuen-
ta de la act iv idad pesquera tradicional .  A la cual puedan 
asist i r  tanto ciudadanos como tur istas .  Donde se re late la his-
tor ia de la Poza Histór ica y de la Caleta, y se expl ique esta 
act iv idad product iva. Esto acompañado de salas de exposi-
ciones de fotograf ías ,  pintura, escultura y dibujo que tengan 
re lación con la act iv idad pesquera y/o con la histor ia de la 
Poza Histór ica.

 Según ci f ras de la “Segunda Encuesta Nacional de Par-
t ic ipación y Consumo Cultural - ENPCC”, la Región de Antofa-
gasta es la segunda que más asiste a museos con un 27,4%. , 
además esta región reporta la mayor proporción de personas 
que otorgan importancia al gasto en cultura (66,3%)14.

9 DOP, Di rección de Obras Portuar ias DOP-MOP. In forme Estudio “Construcción playa 
art i f ic ial sector Paraíso E l Cuadro” ,  Antofagasta. Estudio de Demanda. Sept iembre 2012. 
p.19
10  Dichas “áreas verdes” ,  se def inen como: P lazas, Paseos, Avenidas, Parques comu-
nales ,  Juegos infant i les y Jardines . Según la Ordenanza Local de Antofagasta, 2001.
11 MINVU. “ Indicadores para la Comuna de Antofagasta” .  <En http://www.observato-
r iourbano.cl/ indurb/ciudades.asp> [20 de Mayo, 2013]
12 Fundación Chi le . ”Chi le Saludable: Oportunidades y Desaf íos de Innovación” .  Noviem-
bre, 2012.
13 DOP, Di rección de Obras Portuar ias DOP-MOP. Op.Cit .  p.21
14 CNCA, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes .  “Segunda Encuesta Nacional de 
Part ic ipación y Consumo Cultural - ENPCC”. Marzo, 2011.
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5.3 La dinámica de la pesca como potenciador de ac-
tividades
¿Por qué esta propuesta programática responde a los objetivos del pro-
yecto?

 Bajo el contexto de esta propuesta programática, que 
alude a preservar, rehabil itar, integrar y potenciar  a la 
act iv idad de la pesca artesanal como motor de proyecto 
arquitectónico. Y que además pretende impulsar un desarro-
l lo del espacio públ ico en donde se genere un espacio de 
encuentro para la ciudadanía, conectando los serv ic ios con 
los ciudadanos, los restaurantes para el tur ismo local y de 
negocios ,  a los colegios con el museo, entre otros ,  y s iendo 
además un vinculo con el mar y las act iv idades de la caleta. 

 Por otro lado, se plantea un tur ismo costero sostenible , 
respetuoso de los ecosistemas costeros ,  los recursos natura-
les ,  e l  patr imonio cultural y los paisajes . 

 En def in i t iva, e l programa propuesto permite la con-
f luencia de diversos usuar ios : fami l iar ,  negocios ,  colegios ,  tu-
r ismo, etc. enr iqueciendo un borde degradado de la costa 
Antofagast ina, a través de programa tan importante como lo 
es la pesca.
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(t rabajo de redes, construcción de barcos , embarques y des-
embarques , entre otras) contr ibuyan a potenciar este sector 
h istór ico y a demás a fortalecer las act iv idades t radicionales 
dentro de una ciudad consol idada como lo es Antofagasta.

 E l  proyecto por ende, es en s í ,  un detector de una pro-
blemática tanto a escala ciudad, como a escala local ,  y a 
la vez un detonante para reposicionar a la act iv idad tradi-
cional pesquera como un modelo para reconstru i r  una nueva 
imagen de borde costero. 

6.1 Conceptos abarcados
¿Cuáles son las premisas y las proposiciones arquitectónicas conceptuales 
que fundamentan el proyecto?

 La propuesta conceptual ,  t iene como objet ivo abs-
traer una idea arquitectónica, s iendo una s íntes is que invo-
lucra una mirada global y que responde conceptualmente a 
las problemáticas planteadas.

 Desde esta perspect iva, lo que se propone es devol-
verle a la ciudad su vinculo con el mar a través de una 
arquitectura costera que sea armónica, sustentable y que 
favorezca la conect iv idad en todo sent ido.

 E l  diagnóst ico y problemática de la costa Antofagas-
t ina nos da indicios de la necesidad de abarcar desde la 
arquitectura las mejores soluciones para integrar las act iv i-
dades que hoy se generan en esta f ranja l i toral ,  pero de una 
manera más amable y proposit iva con la real idad costera. 
Pues actualmente, la Poza Histór ica pierde valor con la arqui-
tectura que la rodea (tanto por los edi f ic ios de la caleta y 
mercado pesquero como por los edi f ic ios del c lub de yates) , 
y por ende, pierde también, ident idad urbana y ciudadana. 

 Desde esta perspect iva, el proyecto comienza a ser 
un disposit ivo arquitectónico que permite rehabil itar  esta 
poza y este eje costero de la ciudad, desde una doble di-
mensión, desde la ciudad y desde el mar .  Entregándole a la 
ciudad un mar que permanecía olv idado y entregándole al 
mar una nueva concepción de fachada marí t ima.

 En este , sent ido, lo que se propone es establecer un 
paseo costero que logre reiv indicar la imagen-”ciudad ma-
rít ima” ,  a t ravés del concepto de que una actividad tradi-
cional se vea ref lejada en la conformación arquitectónica 
de esta costa. Y de esta manera, permita que la pesca y 
las act iv idades t radicionales que se generan en la caleta 

6.0 | PROPUESTA CONCEPTUAL



4746

Recuperación Borde Histórico de Antofagasta: Parque Costero de la Pesca y la Gastronomía
CAPITULO

06

6.2 Fundamentación de la propuesta
¿Qué acciones fueron realizadas para explorar y definir la propuesta 
conceptual del proyecto?

 S iendo la Poza Histór ica parte importante del contexto 
del proyecto, se abarcó esta zona desde dos miradas dist in-
tas .

•	 La Poza Histór ica como puerta de acceso del mar a la 
ciudad

•	 La Poza Histór ica como puerta de la ciudad al mar

 Debemos recalcar que esta poza, es el único lugar 
donde se genera esta dinámica con las ciudad. Pues no exis-
te otro punto en que se entre lacen estas dos dimensiones , en 
donde sea posible acceder y habitar la costa, tanto desde 
la ciudad como desde el mar .  

 De esta manera, e l involucrar al pescador o navegante 
con el ciudadano que vis i ta este borde, es devolver le a la 
ciudad una s incronía a través de los usos y re laciones socia-
les ,  en la que la arquitectura se hace presente y pretende 
potenciar esta interre lación que se establece. 
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se, s in abarcar la edi f icación costera o el urbanismo costero, 
para formar cont inuidad con los usos que exige la ciudad y 
los habitantes .

 Dichas ci rcunstancias , ex igen que la concepción de la 
arquitectura provoque resul tados posit ivos y di rectos para 
que, tanto pescadores como vis i tantes puedan compart i r  un 
espacio urbano de cal idad. 

6.3 Conclusiones
¿Por qué esta propuesta conceptual es pertinente y coherente con el 
problema y su fundamentación teórica?

 Como se planteó en el diagnóst ico del borde costero, 
las pocas oportunidades, que existen como vinculo entre la 
ciudad y el mar ,  logran muy precar iamente el objet ivo de de-
volver le el mar y la costa a esta ciudad. 

 Además, en dichas instancias , no se vincula a la arqui-
tectura para plantear soluciones , s iendo la mayor ía de  los 
paseos o playas, dest inados a un único uso: pasear o bañar-
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y que además esta arquitectura responda a una conexión 
del borde costero, en donde los ciudadanos puedan pasear 
re-encontrándose con act iv idades que los ident i f ican como 
población. 

 De esta manera, se propone como partido general , 
que las act iv idades del paseo costero se abalconen hacia 
la pesca, de manera que el peatón pueda observar y de 
alguna manera se haga part íc ipe de todas las act iv idades 
que en una caleta se real izan. Dichas act iv idades van desde 
la l legada de los botes con los productos extraídos , hasta la 
reparación de redes y de barcos en la r ibera de la poza.

Además se toma en cuenta, v incular las act iv idades que se 
proponen hacia un sector del terreno, dejando espacios l i -
bres de recorr idos conformando un borde de poza histór ica 
como un parque con act iv idades t radicionales de la región.

7.1 Organización de la propuesta
¿Cuál es la propuesta arquitectónica general, organizativa y de expre-
sión que define al proyecto?

 E l  objet ivo del diseño arquitectónico consiste en la 
elaboración del proyecto de arquitectura y entorno próximo, 
dentro de una escala apropiada y dando lugar al programa 
arquitectónico propuesto. 

 Por lo tanto, para l levar a cabo la propuesta arqui-
tectónica se trabajaron di ferentes conceptos que pretenden 
responder arquitectónicamente a las problemáticas plantea-
das. 

 Se propone así ,  que desde la arquitectura costera po-
der generar un paseo publ ico que denote la importancia de 
la pesca tradicional en un centro consol idado de la ciudad 

7.0 | PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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Arquitectura Recorrible

 De esta forma, se plantea una arquitectura cuyo pro-
grama sea recorr ible en cubierta, respondiendo a la idea 
conceptual desde la arquitectura, y así ,  abarcando al paseo 
como un “paseo de contemplación” ,  def in ido por gradas que 
van subiendo en sent ido mar-ciudad. 

 De esta manera se contr ibuye a la conect iv idad del 
paseo costero, tanto con la caleta en pr imer n ivel como con 
la zona de restaurantes propuesta en el segundo nivel ,  y 
generando un vinculo también entre el malecón de la poza 
histór ica con el paseo de la playa paraíso.

 Por lo tanto, e l recorr ido propuesto, de aproximada-
mente 200 mts .  de longitud, se t ransforma en un parque que 
sube a través de rampas div ididas que a su vez forman gra-
das hacia la ciudad, para asegurar una panorámica visual 
en todo el recorr ido.

Centro de Actividades

 La resolución del programa, se plantea como una con-
centración de act iv idades hacia el sector poniente del te-
r reno, para una mejor interre lación entre las mismas, y a la 
vez, para despejar las v istas desde la Av. Costanera hacia 
la Poza, dejando un espacio s in edi f icar hacia el or iente del 
terreno, donde se generan recorr idos y programas de menos 
impacto, como por ejemplo, la zona de embarque para pa-
seos tur ist icos o pesca deport iva.
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7.2 Criterios Abordados
¿Qué acciones fueron necesarias para explorar, evaluar y definir las ideas 
arquitectónicas centrales del proyecto?

 E l  diseño de la inf raestructura dest inada al Parque 
de la Caleta Pesquera Artesanal ,  incluye el ordenamiento y  
diseño de todas las áreas, edi f icaciones , paseos, espacio 
públ ico y equipamientos que el proyecto requiera, para ase-
gurar su correcto funcionamiento y cumpl imiento de los están-
dares de servic ios requer idos , cr i ter ios y normativas . 

 Es así ,  que la intervención debe considerar las condi-
ciones especí f icas del lugar ,  la Caleta y entorno en su con-
junto y estar acorde con la ident idad local ,  respetando el 
equi l ibr io natural del lugar ,  tanto en el t razado, como en la 
mater ial idad elegida, reconociendo la vocación del lugar e 
interpretando sus patrones de ident idad. 

7.2.1 Proceso de Diseño

 Para abarcar el proceso de diseño, era necesar io en-
tender la importancia del “paseo costero” para una costa 
que naturalmente no se puede recorrer ,  por su condición ro-
cosa. 

 Es así ,  que el proceso fue denotando los requer imientos 
de una arquitectura costera, que contemplase esta condi-
ción “natural ” ,  permit iendo una conect iv idad armónica, f lu ida 
y orgánica del paseo. Y logrando así ,  generar un espacio 
de ident i f icación del usuar io con la costa tradicional de la 
ciudad, comprendiéndose así ,  e l  hecho de caminar por sobre 
una “caleta” . 

 E l  manejo de las vistas dentro del paseo y de los es-
pacios exter iores que requieren algunos programas, como por 
ejemplo, e l pat io de trabajo de los pescadores ,  también fue 
un punto a considerar en el diseño. De esta forma, e l proyecto 
vaya adquir iendo una forma “serpenteada” ,  conjugando una 
arquitectura más orgánica, con la generación de vistas pa-
norámicas desde el recorr ido, y a la vez acogiendo espacios 
exter iores necesar ios para las act iv idades que se proponen. 
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7.2.2 Requerimientos Programáticos

 Además del gesto de diseño, se abordaron cr i ter ios 
que se fueron descubr iendo en el proceso de invest igación 
del proyecto.

 Una act iv idad como la pesca, y los programas re la-
cionados a esta, se consideran, por lo general ,  como act iv i-
dades “sucias” dentro de un programa arquitectónico. Por lo 
que se debe tener especial cuidado, en separar los espacios 
“sucios” de los “ l impios” dentro de la misma caleta y también 
de separar las ci rculaciones de los pescadores de la ci rcu-
lación de “tur istas” . 

 En re lación a esto, se clas i f icaron las act iv idades de 
la caleta entre las que podían mostrarse al públ ico y las que 
debían permanecer en recintos cerrados: 

•	 Activ idades es espacios cerrados: zona de boxes ,  audi-
tor io , cafeter ía, administ ración, serv ic ios h igiénicos , etc.

•	 Activ idades al ai re l ibre: pat io de trabajo directo con 
el pescado (desconche, l impieza) , pat io de embarque y 
desembarque, zona de reparación de redes, pat io de as-
t i l ler ía (mantención y reparación de botes) .

 En cuanto a la dist r ibución de los programas, se con-
templó un funcionamiento lógico de las act iv idades de la  
Caleta, Mercado de Venta y Restaurantes ,  de la s iguiente 
manera:
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7.3 Relación entre la propuesta arquitectónica y la pro-
puesta conceptual
¿Por qué esta propuesta arquitectónica es pertinente y coherente con la 
propuesta conceptual?

 Frente a la consideración de las condiciones urbanas y 
paisaj íst icas del entorno y respetando la condición de arqui-
tectura de borde costero, e l diseño se plantea y se abarca 
desde una forma armónica que tenga relación con la f lu idez 
de un paseo de borde mar .

 Se reconoce a la Poza Histor ia como un lugar de con-
templación dentro de la ciudad, barcos , aves y lobos de mar 
que van y vienen, esceni f ican un espectáculo para los habi-
tantes de esta ciudad. As í es que se propone que desde la 
arquitectura se responda a esta imagen, subiendo el paseo 
incorporándolo a los programas propuestos ,  para que el es-
pectador sea part íc ipe de las act iv idades que se generan 
tanto en la poza, en el mar ,  como en la caleta misma.

 Un punto a favor ,  en su re lación con la ciudad, era 
plantear el acceso or iente como un espacio no edi f icado, 
despejándolo para la contemplación de la poza histór ica 
desde el eje vial pr incipal de la ciudad.

 Otro factor importante que se considera, es el aporte 
que le otorga la arquitectura a la construcción de una nueva 
Caleta. Proponiendo con el la act iv idades que le permitan ser 
sustentable en el t iempo, mejorando su inf raestructura y mejo-
rando la disposición de espacios para la real ización de sus 
t rabajos . Lo que le otorga benef ic ios di rectos en el mejora-
miento de la producción y cal idad de vida a los pescadores .

 Además de esto, se debía tener en consideración la 
mejora de la condición de la zona en donde se real iza la 
act iv idad de embarque y desembarque, tanto de productos 
extraídos del mar ,  como de pescadores y buzos mar iscadores , 
pues el actual funcionamiento no estaba respondiendo a las 
necesidades requer idas por esta labor . 

 Luego de esto, también se requiere generar sombrea-
deros en las zonas donde se real icen los t rabajos de artes de 
pesca (tendal de redes, desconche y l impieza de mar iscos) . 
A modo de establecer las condiciones cl imát icas adecuadas 
para que los pescadores puedan real izar su labor de una 
mejor manera y a la vez no per judicando el producto extraí-
do.
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8.0 | PROPUESTA URBANA Y PAISAJÍSTICA

8.1 Propuesta Urbana
¿Cuál es la propuesta urbana que fundamenta el proyecto?

 Frente a la problemática urbana que existe en el 
contexto a macro y micro escala de este proyecto, es que 
haremos referencia a las propuestas urbanas más importan-
tes para abarcar .

Propuesta Borde Costero 

 En re lación al urbanismo del borde costero de esta 
ciudad, la pr incipal problemática es la des-conexión que 
existe entre lo urbano y lo natural ,  l legando actualmente la 
ciudad hasta el l im i te máximo de terreno, aprovechando de 
la manera más rentable el suelo constru ible . 

 Desde esta perspect iva, la propuesta que se plantea 
permite abarcar este borde costero, re integrándolo y “huma-
nizándolo” para transformar lo en un espacio urbano-costero 
de importancia para la ciudad, en donde la arquitectura 
esté presente, pero s iendo un aporte para su contexto ur-
bano.

 En este sent ido se plantea la re-convers ión de este 
borde costero mediante la conexión de dos paseos peato-
nales -el del malecón de la Poza Histór ica y el del paseo 
de Playa Paraíso- , permit iendo abarcar el proyecto como 
un espacio públ ico, integrándolo a la caleta y a su entor-
no. Reconociendo además, las part icular idades, valores de 
la pieza urbana y su potencial para const i tu i rse en espacio 
de integración social como eje conector y estructurador de 
las diversas act iv idades y culturas que en el la se real izan. 
Permit iendo así ,  no sólo potenciar la idea de borde costero, 
s ino también devolver le a la ciudad un espacio olv idado 
para sus habitantes .

Propuesta Conexión Acceso Vial

 Incent ivando la buena accesibi l idad del sector esco-
gido -otorgado por el v inculo directo al eje vial jerárquico 
de la ciudad-, es que se propone un nuevo diseño de cone-
x ión vehicular entre la Avenida Costanera y la Cal le Caña-
da.

Situación actual Situación ProPueSta
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8.2 Propuesta Paisajíst ica
¿Cuál es la propuesta paisajística que fundamenta el proyecto?

 La propuesta de paisaj ismo reconoce las ident idades 
de la costa Antofagast ina, para dar le una caracter íst ica 
especial a los recorr idos que se generan dentro del paseo 
propuesto, de tal manera que se conjuguen los mater iales 
de los paseos con dist intos t ipos de elementos de la costa, 
tales como piedras, rocas, arena y agua. Todo esto, para 
que el usuar io perciba el recorr ido como algo natural ,  l iga-
do por un lado a la real idad cl imát ica y por otro lado, a la 
real idad costera de la ciudad.

 Otro alcance al proyecto, es la propuesta que se 
genera por la act iv idad artesanal que se real iza, dándole 
importancia a la condición “artesanal ” por sobre la indus-
tr ia l .  Demostrando que s i  bien, e l recorr ido debe cont inuar 
de manera espontánea y f lu ida, que el paisaj ismo denote 
que el paseo comienza a transformarse en caleta, y que no 
es un paseo costero ajeno a esta act iv idad, s ino todo lo 
contrar io , v inculante e integrado. 

 “Lo artesanal produce var iaciones en los elementos , 
no es como lo industr ia l que todo se repite de forma igual . 
Los barcos también t ienen una producción artesanal ,  n ingún 
barco es igual a otro. Y es interesante que el edi f ic io ad-
quiera o pueda recoger esa condición artesanal ,  al igual 
que lo orgánico ( . . . ) ” 1.

 De este modo, nos vinculamos al concepto de “arqui-
tectura artesanal ” ,  la cual “no intenta tras ladar el campo 
a la ciudad, n i v iceversa, s ino que respeta los contextos 
or iginales de un espacio y busca constru i r  un diálogo tanto 
estét ico como práct ico entre la obra y el entorno –el espa-
cio como un punto de encuentro que dicta la re lación entre 
el artesano y su mater ial .  Además, nos permite establecer 
una asociación s imbiót ica entre funcional idad, estét ica, y 
responsabi l idad medioambiental ”2.

 Por ende, una práct ica artesanal se re laciona tan-
to con la estét ica y los procesos de creación, como con la 

real idad social de todos los involucrados. As í ,  la condición 
artesanal le otorga cal idad local al proyecto,  potenciando 
el uso de mater iales y de recursos humanos locales y gene-
rando, de esta forma, una verdadera s intonía entre cada 
una de los agentes involucrados.

1 HURTADO, Mart ín .  Char la “Arquitectura en Madera” .  Univers idad Mayor ,  Sede El 
Claustro, Sant iago. 21 de Abr i l ,  2013.
2 DE LA MORA, Sant iago. “Arquitectura Artesanal en Construcción” .  <En www.arquitec-
turaartesanal .org> [24 de Abr i l ,  2013]
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8.4 La actividad pesquera como vinculo entre la ciudad 
y el mar
¿Por qué esta propuesta es pertinente y coherente con la propuesta con-
ceptual, arquitectónica y de localización del proyecto?

 Una de las pr incipales interrogantes que se contem-
plaron en el in ic io de este proyecto, era responder a las 
problemáticas , a través de la generación de un punto de 
act iv idades vinculantes entre la ciudad y el mar .  Resolver 
esto, permit ía mantener a los habitantes de esta ciudad en 
contacto cont inuo con la real idad mar í t ima del borde Anto-
fagast ino y también permit ía inter ior izar una act iv idad rele-
vante para la cultura social local y regional dentro de las 
dinámicas que se generan en un paseo recreat ivo. 

 S iendo así demostrado que el borde costero, puede 
valorarse como espacio públ ico, aún cuando existan act iv i-
dades que no t ienen que ver di rectamente con áreas recrea-
t ivas , s ino más bien, product ivas , como lo es este caso: Una 
Caleta de Pesca Artesanal .

8.3 Consideraciones del diseño Urbano
¿Qué acciones fueron necesarias para explorar, evaluar y definir la pro-
puesta urbana y paisajística del proyecto?

Accesibi l idad Universal

 Una de los mayores alcances para determinar un pro-
grama cuya cubierta fuera además parte del paseo costero 
públ ico de la ciudad, era tener las consideraciones necesa-
r ias para que este paseo cumpl iera con las caracter íst icas 
de accesibi l idad universal para personas con discapaci-
dad, de manera que la propuesta urbana sea realmente un 
espacio públ ico y de cal idad. 

 En re lación a esto, se debieron considerar rampas, 
cumpl iendo con los estándares mín imos que establece el 
Manual de Accesibi l idad Universal1,  las cuales deben tener 
un 8% de incl inación y estar seccionadas cada 9 metros con 
un descanso mín imo de 1,5 metros .

Dotación de Estacionamientos

 Según antecedentes de la Di rección de Obras Por-
tuar ias2,  se est ima que el numero que l legará en auto a esta 
zona será de 1.083 personas diar ias ,  div idiéndose por jor-
nada de mañana y de tarde. S i la tasa de ocupación de los 
autos es de 4 personas, entonces se requer i rán 135 estacio-
namientos , debiendo ser 3 para discapacitados, según la 
Ordenanza Municipal . 

 Además, en la misma Ordenanza Local ,  se establece 
que los Terminales de dist r ibución agropecuar ia y/o pes-
quero deberán consultar un estacionamiento de 30m2 para 
camiones y s imi lares ,  por cada 200 m2 edi f icados o 500 m2 
de recinto3.

1 Corporación Ciudad Accesible Boudeguer; Squel la ARQ. “Manual de Accesibi l idad 

Universal ” .  Sant iago, Chi le .  Octubre, 2010. p.37
2 DOP, Di rección de Obras Portuar ias DOP-MOP. In forme Estudio “Construcción playa 
art i f ic ial sector Paraíso E l Cuadro” ,  Antofagasta. Estudio de Demanda. Sept iembre 
2012. p.22

3 ORDENANZA LOCAL Antofagasta. “Cant idad mínima de estacionamientos” .  2001. p.7
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9.0 | PROPUESTA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVA

9.1 Propuesta Estructural
¿Cuál es la propuesta estructural que fundamenta la creación física del 
proyecto?

 La propuesta estructural debe dar respuesta pr incipal-
mente, a las condiciones s ísmicas del país ,  considerando una 
estructura segura y que permita la funcional idad f ís ica de la 
propuesta.

Criterio Estructural

 Se propone una estructura que de cuenta tanto de 
la condición s ísmica de la zona como de la sustentabi l idad 
cl imát ica que se requiere . Considerando así en la propuesta 
muros r ígidos -t ipo machones- en sent ido norte-sur ,  permit ien-
do “ l iberar” en lo posible los grandes muros en sent ido or ien-
te-poniente, que puedan obstacul izar un paso f lu ido de la 
vent i lación por la fachada sur .  D icha estructura se asemeja, 
a la estructura de los barcos de madera, al tener un r i tmo 
marcado en un sent ido, como un esqueleto.

 Según el plan regulador comunal ,  la altura máxima de 
edi f icación es de 7mts de altura, lo que permite dos niveles 
en planta y un tercer n ivel sólo de paseo.  

 Los muros no estructurales corresponden a tabiques de 
madera, los cuales permiten separar los espacios dentro del 
programa.

Revestimiento de Fachada

 E l  cerramiento de esta propuesta consiste , en una pr i-
mera piel de vidr io y una segunda piel de celos ía de madera, 
las cuales van cambiando según las necesidades de luz , ven-
t i lación y programa. 

 De esta manera, la fachada norte que da hacia la cal le 

Cañada, quedaría más opaca, para preveni r e l asoleamiento 
en los espacios re lacionados con los productos del mar .  Y la 
fachada sur ,  que se enfrenta al mar ,  t iene un tratamiento casi 
t ransparente, para acoger los v ientos y aprovechar las vistas 
panorámicas hacia el océano.
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9.2 Propuesta Constructiva y de Material idad
¿Cuál es la propuesta constructiva que fundamenta la creación física del 
proyecto?

 En cuanto a la propuesta construct iva, se debían 
considerar diversos factores para trabajar con un cr i ter io 
acorde a las necesidades requer idas. Estas consideraciones , 
pasan desde una ut i l ización adecuada de mater iales que 
tengan estrecha relación con el c l ima local ,  considerando 
ahorro energét ico, e l desgaste de los mater iales ,  e l  deter ioro 
en áreas de tráns i to de públ ico, condiciones cl imát icas , hu-
medad, temperatura, radiación solar ,  ambiente sal ino, costo 
in ic ial ,  durabi l idad y mantención. Real idades que deben re-
f le jarse en la elección de mater iales y en la solución cons-
truct iva que se plantee. 

 Se propone así ,  que los muros estructurales sean de 
hormigón armado, ya que este mater ial reúne las condiciones 
que permiten una arquitectura públ ica en el t iempo, una fáci l 
mantención y lo suf ic ientemente res istente ante la posibi l idad 
de constante r iego. 

 Esto úl t imo, alude a que en la zona de la caleta y del 
mercado se debe considerar un mater ial que no se deter iore 
con el agua, pues estas zonas son consideradas “zonas hú-
medas” ,  ya que deben generar las condiciones de l impieza 
e higiene requer idas para el desarrol lo de estas act iv idades 
re lacionadas a productos al iment ic ios .  
 
 Frente a esto, se requiere un hormigón compacto, para 
una buena res istencia a la exposición de ambientes agres ivos 
de la costa Antofagast ina. Además de esto, e l hormigón debe 
estar impermeabi l izado, para disminui r al máximo su porosi-
dad, l imi tando así ,  la posibi l idad de penetración de hume-
dad. 

 En referencia a esta misma s i tuación, se propone un 
s istema de canales de recolección de aguas sucias ,  que 
evacuen las aguas hacia las zonas de desagüe. 

 Por otro lado, las soluciones construct ivas deben re-
f le jar un adecuado cr i ter io pert inente a la zona. En este 
sent ido, se propone trabajar con muros más bien gruesos , 
ais laciones térmicas y acúst icas , entre otros .

 Para el empleo del revest imiento, se considera, que la 
celos ía de madera, tenga un aspecto “artesanal ” ,  como lo 
habíamos mencionado anter iormente. En la que los tablones 
de madera, estén trabajados de una forma que denote la 
var iabi l idad de tonos que puede adquir i r  este mater ial .  As í 
también, la propuesta para sombreadero, también contempla, 
esta cual idad artesanal ,  al ser t rabajado con cuerdas, muy 
part iculares en el of ic io de la pesca.

terminAl mArítimo yokohAmA, jApón

eco pAvilion , méxico

9.3 Antecedenetes locales de construcción
¿Qué acciones fueron necesarias para explorar, evaluar y definir la pro-
puesta estructural del proyecto?

Característ icas Medio Ambientales

 Las consideraciones medioambientales son elementales 
para la elección de mater iales que sean económicamente 
fact ibles ,  y duraderos en el t iempo. Entre las caracter íst icas 
cl imát icas en Antofagasta, encontramos, la humedad, la alta 
salinidad del mar, la erosión producto de las olas y el 
asoleamiento constante.

 Es por esto, que se hizo un regist ro de algunos mate-
r iales empleados en la costa Antofagast ina según su estado 
actual . 

 Dentro de las fotograf ías ,  se encuentran construccio-
nes empleadas en Acero y Hormigón, las cuales se encuentran 
en malas condiciones hoy en día, probablemente por un mal 
empleo de tratamientos impermeabi l izantes . 

 En cuanto a la madera, la sal in idad del agua de mar 
en el ambiente no afecta a este mater ial ,  pero afectar ía a 
los herrajes y medios de unión metál icos , s i  no se el igen los 
adecuados. As í ,  es que la madera, es un mater ial muy fact ible 
de usar en ambientes sal inos ,  cercanos al mar ,  pues en estos 
no inf luye esta condición cl imát ica. 

 As í también, vemos que las nuevas construcción que se 
están real izando en la costa de esta ciudad, ut i l izan pi lares 
de hormigón, cubierta de madera y conexiones metál icas en-
tre ambos mater iales .
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inAugurAción pAseo del mAr, AntofAgAstA. 2013

efectos del climA en el uso de mAteriAles
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Vulnerabil idad por Riesgos Naturales

 Entre los posibles r iesgos que presenta esta ciudad 
se encuentran los Aluviones , Maremotos y S ismos.

 Frente a Aluviones , e l P lan Regulador Comunal iden-
t i f ica una gran zona de r iesgo hacia el borde or iental de 
la ciudad (cerros) enmarcando una superf ic ie no edi f icable. 
Además, este mismo PRC, def ine “S istemas Aluvionales Ur-
banos”1 los que corresponden a un conjunto de vías ,  que 
forman parte de la red vial de la ciudad y terrenos que 
cumplen la función de transportar y evacuar aguas l luvias 
y lodo que pueda producirse eventualmente entre las Que-
bradas que desembocan a la ciudad y el mar .  Según las 
vías graf icadas, al ter reno escogido no le afectar ía -de 
forma directa- esta posible catástrofe . 

 En referencia a su condición Sísmica, esta provincia 
de Antofagasta, incluye mucha act iv idad s ísmica de pro-
fundidad intermedia (70 - 300 km) ,  pero carece de grandes 
s ismos del t ipo que genera tsunamis destructores .  Los even-
tos más grandes en esta área ocurr ieron el 4 de diciembre 
de 1918 y el 28 de diciembre de 1966.2 

 S i bien, e l SHOA descarta la posibi l idad de Tsunamis , 
e l  r iesgo que existe recae en una alta marea que pueda 
avanzar hacia la ciudad, más parecido a una inundación. 
Según regist ros ,  han habido 2 maremotos en esta ciudad 
(1877 y 1995) , donde el pr imero tuvo mayores consecuen-
cias ,  ingresando el mar en la ciudad hasta l legar al sector 
de Plaza Colón. Actualmente, se establece que de volver a 
producirse un evento como el de 1877, este podr ía l legar 
a inundar hasta la cota de 5 metros sobre el n ivel del mar , 
por lo que el ter reno estar ía en una zona vulnerable.3
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Fuente ( IMAGEN): Equipo SEREX, en base a PRC (2002) . Carta del SHOA TSU-212
Elaboración Propia

9.4 La material ización f ís ica del concepto de arquitec-
tura
¿Por qué esta propuesta estructural y constructiva es pertinente y cohe-
rente con los objetivos del proyecto?

 Las propuestas expuestas , permiten resolver estructural 
y construct ivamente los planteamientos conceptuales y arqui-
tectónicos del proyecto. 

 Los requer imientos f rente a la idea de generar un t ras-
paso acorde a la mater ial idad local y acorde al concepto 
cubierta caminable e integrada a diversas act iv idades se 
mater ial izaron en la idea de que la estructura y construcción 
debían contr ibui r a una arquitectura f lu ida tanto mediante su 
unidad mater ial ,  como en su aspecto formal .
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Tipo de Suelo de Fundación

 Recordemos que el ter reno escogido, es un suelo de 
re l leno que se real izó en el año 1894 en hormigón armado, 
piedra y metal . 

 Además de esto, en la zoni f icación de suelos del 
plano adjunto, se muestra que toda la zona costera de la 
ciudad, presenta suelo rocoso, muy favorable para la cons-
trucción.

1 MINVU, Minister io de Viv ienda y Urbanismo; SEREX, PUC Consultores Ltda. “Anál is is 
de Tendencias Urbanas y Def in ic ión de Zonas de Gest ión Integradas. Caso: S istema 
Urbano Ciudad de Antofagasta” .  23 de Abr i l ,  2007. p.35
2 SHOA. “S ismicidad del País ” .  <En www.shoa.cl/serv ic ios/descargas/pdf/ l ibro%20media/
cap5.pdf>
3 MINVU, Minister io de Viv ienda y Urbanismo; SEREX, PUC Consultores Ltda. Op.Cit . 
p.37
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10 | PROPUESTA DE SUSTENTABILIDAD INTEGRAL

10.1 Propuesta de Sustentabil idad
¿Cuál es la postura, aproximación y estrategias de sustentabilidad, que 
adopta este proyecto?

 La arquitectura sustentable, es entendida como res-
puesta a una cultura y un medio ambiente determinado, que 
apunta hacia la conservación dinámica de la naturaleza, la 
cultura y el hábitat ,  apl icando cr i ter ios de diseño sustenta-
ble . Considerando además, e l ahorro energét ico, aprovecha-
miento de los recursos renovables ,  energía l impia, uso racio-
nal y adecuado de mater ial idad y tecnología. 

 Una de las consideraciones más importantes del pro-
yecto es el tema de la vent i lación para resolver e l manejo de 
olores dentro de la caleta y del mercado de venta. E l  sent i-
do de or ientación or iente-poniente del proyecto, favorece la 
disposición de los espacios dentro del edi f ic io , planteando 
soluciones ambientales que permiten la funcional idad ef ic ien-
te de los programas. 

 Es por esto que se propone generar una corriente de 

aire en sentido sur-norte, a modo de vent i lación cruzada, 
para mantener un adecuado confort h igrotérmico.

 Dentro de la estructura se contempla el revest imiento 
mediante celos ía del edi f ic io , de manera que permita el in-
greso de la vent i lación desde el sur .  Para esto se considera, 
una fachada sur más permeable, para el fact ible ingreso del 
v iento. E l  cual ,  también puede traspasar a través de las con-
trahuel las de la grader ías de la cubierta recorr ible que se 
propone.
 
 Además del manejo de la vent i lación, se considera tam-
bién el tema del asoleamiento, e l cual ,  por ex ist i r  recintos que 
manipulan al imentos , estos deben mantener una temperatura 
ambiental adecuada, por lo que se plantea una fachada 
norte más recubierta para el control del asoleamiento.
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10.2 Fundamentación
¿Qué acciones fueron necesarias para explorar, evaluar y definir las estra-
tegias de sustentabilidad del proyecto?

Condiciones cl imáticas de la zona

 Se precisan las condiciones cl imát icas de la ciudad 
a modo de tener en conocimiento los recursos disponibles 
para disminui r los impactos ambientales ,  intentando reducir al 
máximo los consumos de energía.

 E l  sector costero, donde se local iza la ciudad de An-
tofagasta, presenta un cl ima desért ico con nublados abun-
dantes . Se caracter iza por una ausencia de precipitaciones , 
una marcada nubosidad parcial matinal (que produce ca-
manchaca), una alta humedad relat iva y la mín ima var iación 
estacional de la temperatura (debido a la baja osci lación 
térmica) . Su temperatura máxima promedio es de 24,5º C y la 
mín ima de 17,1º C. Esta regulación de la temperatura se debe 
a la cercanía con el mar ,  a la part ic ipación de la Corr iente 
de Humboldt y a la presencia del ant ic ic lón semipermanente 
del Pací f ico Sur ,  que genera vientos desde el sur y desde el 
suroeste. Todo esto se t raduce en temperaturas suaves y es-
tables durante la mayor parte del año1.

Arquitectura Tradicional Nortina

 Se considera una relación con las caracter íst icas for-
males de la arquitectura tradicional nort ina, no solo desde 
los aspectos est i l í s t icos s ino, también, tomar como fuente de 
inspi ración, las soluciones medioambientales y cl imát icas pro-
puestas en la arquitectura patr imonial Antofagast ina, como 
por ejemplo el manejo de  sombreaderos , espacios interme-
dios ,  mater iales y la luz .

 Dichas caracter íst icas contr ibuyen a un mejor entendi-
miento de las soluciones vinculadas al sustento del proyecto 
mediante un buen manejo del ahorro energét ico.

oficinA sAlitrerA chAcAbuco, región de AntofAgAstA

grAderíAs estAdio comunAl, AntofAgAstA

10.3 Conclusiones
¿Por qué esta propuesta de sustentabilidad es pertinente y coherente con 
los objetivos del proyecto?

 Dentro del desarrol lo del tema del proyecto, una de 
las caracter íst icas que se plantean es la recuperación del 
borde costero desde una miradaa sustentable y consciente 
del ecosistema, a modo de lograr una integración favorable 
entre naturaleza, habitante y cuidad. 

 De esta manera, la arquitectura estará cumpl iendo con 
los estándares medioambientales que se necesitan para lo-
grar espacios de cal idad y que sus funciones prevalezcan en 
el t iempo. Generando así ,  las condiciones biocl imát icas favo-
rables para el desarrol lo de las act iv idades internas , re lacio-
nadas con la pesca y las act iv idades externas re lacionadas 
con el t rabajo artesanal y tur íst ico.

CAPITULO
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Riesgo Ambiental de una Caleta

 Se debe tener en cuenta las área de r iesgo eco-am-
biental que puede producir una caleta en cuanto al control 
del manejo de res iduos.

 Por ende, para una ef ic iente l ínea de evacuación de 
basura, se consideró que los espacios vinculados al desecho 
de productos -tanto de la Caleta como del Mercado de 
venta- , estén sector izados y conectados al f lu jo vehicular .  De 
manera de controlar la descarga de basura al mar .

 Cabe destacar ,  que los res iduos de pescados, se les 
entrega a los lobos mar inos y a los pájaros que habitan el 
sector .

1 Wik ipedia. “Geograf ía de Antofagasta” .  <En http://es .wik ipedia.org/wik i /Geograf%-

C3%ADa_de_Antofagasta>. [31 de Mayo, 2031]

problemA de mAnejo de residuos, cAletA de AntofAgAstA
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11.1 Propuesta de Gestión Económica
¿Cuál es la propuesta económica, para materializar el proyecto?

 Sabiendo que los pescadores son un grupo vulnerable, 
en cuanto a condiciones sociales y económicas, es que una 
propuesta integrada de gest ión se hace necesar io para la 
mejora de la cal idad de vida y product iv idad de este grupo 
de trabajadores .

 En cuanto a la gest ión económica, se contemplaron 
todos los posibles actores que pueden abordar económicam-
nete un proyecto de esta envergadura. Se contempla así ,  e l 
aporte en conjunto de tres inst i tuciones públ icas: e l Minister io 
de Obras Públ icas , e l Gobierno Regional y la Municipal idad 
de Antofagasta. Luego, la gest ión por parte de grupos eco-
nómicos pr ivados y f inalmente el aporte de los grupos y coo-
perat ivas de s indicatos de pescadores y comerciantes .

11 | PROPUESTA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

11.2 Propuesta de Gestión Social
¿Cuál es la propuesta económica, para materializar el proyecto?

 La gest ión social ha s ido def in ida como la construc-
ción de diversos espacios para la interacción social .  Se t rata 
de un proceso que se l leva a cabo en una comunidad deter-
minada y que se basa en el aprendizaje colect ivo, cont inuo 
y abierto para el diseño y la ejecución de proyectos que 
at iendan necesidades y problemas sociales .

 En referencia a esto, e l proyecto plantea la implemen-
tación de programas anexos a la caleta como el mercado y 
la zona de los restaurantes ,  bajo una misma administ ración, 
pues se busca una organización social en la cual puedan 
integrarse los di ferentes actores del proyecto.

 Además se plantea como estrategia para establecer  
espacios de uso común entre pescadores y comerciantes del 
mercado, v inculándolos a espacios como la sala mult iuso y la 
cafeter ía, donde puedan recrearse y generar otras instancias 
de part ic ipación comunitar ia.

 Un tercer factor social a considerar ,  es la incorpora-
ción de la perspect iva de género que no es sólo es una cues-
t ión de just ic ia social ,  s ino que es necesar ia para asegurar 
un desarrol lo humano equitat ivo y sostenible . E l  resul tado a 
largo plazo de el lo será el logro de un desarrol lo más soste-
nible y humano para todos. 

 Esta es una estrategia dest inada a hacer que las pre-
ocupaciones y exper iencias de las mujeres ,  as í como de los 
hombres ,  “sean un elemento integrante de la elaboración, la 
apl icación, la supervis ión y la evaluación de las pol í t icas y 
los programas en todas las esferas pol í t icas , económicas y 
sociales ,  a f in de que las mujeres y los hombres se benef ic ien 
por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. E l  ob-
jet ivo f inal es lograr la igualdad entre los géneros”1.
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 As í ,  considerando que dentro de la Caleta trabajan 
355 hombres y sólo 43 mujeres ,  es que se hace necesar io tam-
bién aumentar las act iv idades para incorporar a las mujeres 
en otras áreas l igadas al mundo pesquero, ya que muchas 
de estas mujeres ,  son fami l iares de los pescadores . Y de esta 
manera, contr ibui r a que las mujeres puedan real izar act iv i-
dades en la zona de ecotur ismo (como paseos recreat ivos , 
pesca deport iva, etc.) ,  en el manejo de las cociner ías en la 
zona de restaurante o en la venta local de los productos 
pesqueros , en el mercado.

1 Naciones Unidas. In forme del Consejo Económico y Social correspondiente al año 
1997 [en l ínea] .   [Citado el 20 de marzo de 2012] .<En www.un.org/documents/ga/
docs/52/plenary/a52-3.htm> 

11.3 Fundamentación de la Propuesta
¿Qué acciones fueron realizadas para definir la gestión económica y 
social?

Estudio de Mercado

 Tanto por la condición céntr ica dentro de la ciudad, 
como por la propuesta de recuperación de un borde costero 
públ ico y por la revital ización de una act iv idad product iva 
tradicional ,  es que el proyecto adquiere un gran potencial 
para ser gest ionado económicamente por diversos organis-
mos e inst i tuciones .
  
 Según los datos del Servic io de Impuestos Internos (SSI) , 
e l   valor comercial para esta zona es de 5-6 uf/m2 y el valor 
del avalúo f iscal es de 20.000-25.000 pesos/m2 1.

Perf i l  Socioeconómico del sector 

 Desde el punto de vista socioeconómico, la población 
que vive en los al rededor del área de estudio (dist r i tos
censales Barr io Industr ia l y Comercio) se clas i f ica predomi-
nantemente dentro del n ivel socioeconómico medio (C2, C3) 
y la que vive en los sectores altos (dist r i tos censales Salar del 
Carmen y Miramar) en el n ivel socioeconómico bajo (D) .

Factibi l idad Económica del proyecto

 Actualmente, se disponen di ferentes fondos para con-
tr ibui r en el desarrol lo ,  tanto del mejoramiento de la act iv i-
dad y product iv idad pesquera como fondos asociados al 
desarrol lo urbano del sector costero de Antofagasta. Pero 
como se trata del desarrol lo de un espacio importante de 
la ciudad, se propone que la inf raestructura para ocupar y 
poner este borde costero urbano debe ser provista a través 
del modelo de concesiones de Obras Públ icas , para también 
permit i r  sumar invers ión pr ivada, a modo de lograr in f raes-
tructura de cal idad en este borde histór ico2.

CAPITULO
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Precios de Suelo (UF/m2) , Avalúo Fiscal y Oferta Inmobi l iar ia
Fuente: Equipo Serex en base a SI I

Predominancia de estratos socioeconómicos por manzana
Fuente: Equipo Serex-PUC
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Fondos para la Pesca Artesanal 

 En este sent ido se encuentran el Fondo Nacional de 
Desarrol lo Regional (FNDR) para la pesca artesanal ,  e l  cual 
t rata de aumentar y divers i f icar la act iv idad product iva pes-
quera, modernizando la f lota pesquera, artes de pesca, me-
jorar ingresos y cal idad de vida.
Este es un fondo sol idar io con el cual e l pescador mejora su 
producto, con esto genera más ingresos . Luego devuelve el 
dinero prestado a un s indicato para la real ización de mas 
proyectos3. 

 Luego existe un P lan de invers ión desde la Di rección de 
Obras Portuar ias (DOP) l lamado “Programa de Inf raestructura 
Portuar ia Pesquera Artesanal ”4.  E l  cual t iene por objet ivo la 
invers ión de un total de $11.407.812 en inf raestructura por-
tuar ia pesquera artesanal para la Caleta de Antofagasta, 
contemplando la inf raestructura básica de acuerdo a los s i-
guientes t ipos de obras:

•	 Obras mar í t imas: Corresponde a atracaderos tales como, 
Muel les ,  Rampas y/o Malecones . Además contempla la 
construcción de rampas para varado para el resguardo 
de embarcaciones . En caso de contar con s istemas de 
atraque y/o resguardo natural no se contempla invers ión. 

•	 Obras Terrestres :  básicas de apoyo a la pesca artesanal : 
Corresponde a explanadas, serv ic ios básicos (agua, luz , 
alcantar i l lado y serv ic ios h igiénicos) ,  boxes o sombreade-
ros para el resguardo de artes de pesca.

Fondos Desarrol lo Costero de Antofagasta 

 Según las ci f ras de la Sociedad Nacional de Miner ía 
(Sonami) ,  “durante el per iodo de 2011-2018 se mater ial iza-
rá una invers ión minera de US$70 mi l  mi l lones en el país ,  de 
los cuales cerca de US$26.300 mi l lones se real izarán en la 
Región de Antofagasta, lo que ha l levado a la creación de 
proyectos que permitan tener una mejor cal idad de vida en 
la región”5.

 Estos antecedentes dieron lugar a la creación del P lan 
“Creo Antofagasta” ,  que comenzó este año 2013 y pretende 
establecer un “desarrol lo estratégico con base en Antofagas-
ta, con el objet ivo de mejorar sustant ivamente la cal idad de 
vida de la ciudad, los servic ios urbanos, e l espacio públ ico 
y la inf raestructura para que se parezca más a una ciudad 
desarrol lada, que es lo que debiera ser Antofagasta” ,  expl ica 
Alejandro Gut iér rez , secretar io ejecut ivo de Creo6. 

1 MINVU, Minister io de Viv ienda y Urbanismo; SEREX, PUC Consultores Ltda. “Anál is is de 
Tendencias Urbanas y Def in ic ión de Zonas de Gest ión Integradas” .  23 Abr i l  2007.
2 UGARTE, Emi le ; SEPÚLVEDA, Nicolás .  “Propuesta de la CCHC para el Desarrol lo del Bor-
de Costero Urbano de Antofagasta” .  Cámara Chi lena de la Construcción. Delegación 
Antofagasta, Junio 2011.
3 Diar io Comunal .  12 de junio, 2012
4 DOP, Di rección de Obras Portuar ias .  “Programa de Inf raestructura Portuar ia Pesquera 
Artesanal ” .  Antofagasta, 2012.
5 EL MERCURIO. “E l  modelo internacional que impulsa desarrol lo de Antofagasta” .  Lunes 
11 de Marzo de 2013, pág. B14
6 Ibid
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11.4 Conclusiones
¿Por qué esta propuesta de gestión es la más adecuada a la realidad 
del proyecto?

 Un borde costero públ ico y democrát ico se consigue 
mediante la incorporación de todos los actores re lacionados: 
e l estado, la empresa y los t rabajadores (en este caso, los 
pescadores y comerciantes) . 

 La integración de estos agentes ,  permite abarcar a 
la ciudadanía en todos sus ámbitos ,  de manera de concebir 
este espacio en benef ic io para todos, generando más ca-
l idad de vida tanto para los t rabajadores como una mejor 
cal idad de vida urbana para los ciudadanos.
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mática, plantea la implementación de áreas de desarrol lo a 
la act iv idad pesquera (mercado, restaurante, ecotur ismo) ,  es 
que deberá exist i r  una administ ración general que uni f ique a 
todos los programas, pero manteniendo la conformación ac-
tual de los s indicatos de pescadores y de comerciantes por 
separados. 

Mantención de la Infraestructura. 

 E l  carácter “artesanal ” que t iene la inf raestructura del 
proyecto, permite que el mantenimiento puedan elaborar lo los 
mismos pescadores artesanales de la caleta.

 De esta manera se implementó la madera para los re-
vest imientos en celos ía y las cuerdas para constru i r  e l  som-
breadero, y así ,  otorgar la posibi l idad de que los mismos 
pescadores puedan ejercer e l mantenimiento necesar io de 
esta arquitectura a lo largo del t iempo s in gran cant idad de 
costos asociados. 

 Los pescadores conocen el t rabajo de la madera por 
la mantención y construcción de sus barcos y además cono-
cen el t rabajo con las cuerdas, ya que real izan la labor del 
tendal de redes luego de desembarcar sus productos .

12.2 Participación Social
¿Por qué estas estrategias ayudarían a mantener el edificio?

 E l  proyecto busca entonces , establecer v ínculos entre 
los programas propuestos ,  de tal manera de favorecer la 
sustentabi l idad social que se requiere para mantener espa-
cios de uso común. Pues permit i r  que los mismos t rabajadores 
puedan vincularse y se s ientan parte del proyecto, y además 
contemplando una organización social que englobe e integre 
a las dist intas áreas, favorecerá la part ic ipación y el t rabajo 
común de estos mismos a lo largo del t iempo. 

12.1 Propuesta 
¿Cuáles son las consideraciones necesarias para un buen uso y manten-
ción del edificio que asegure su operación en el tiempo?

Programa de Usos Integrados. 

 Una forma de mantención de los espacios de una forma 
sustentable en el t iempo, es a través de una propuesta de 
mixtura de los usos , a modo de prevalecer las act iv idades 
a lo largo del día. Y de esta manera, se incent iva el uso, e l 
cuidado y su mantención. As í ,  se proponen di ferentes act iv i-
dades re lacionándolas e integrándolos a un espacio común 
que es el paseo costero, desde el cual se vincula el museo, la 
caleta, e l mercado, los restaurantes ,  e l anf i teatro, entre otros . 

 Es por esto, que se propone la integración de act i-
v idades, potenciándose unos con otros para benef ic ios del 
proyecto y de segur idad del sector que hoy en día t iene pro-
blemas de del incuencia en las noches . Por ejemplo, mantener 
act iv idades de t ipo comercial ( fer ia artesanal y mercado) y 
de gastronomía, permiten la s iempre f recuente atracción de 
consumidores . 

 La idea de generar estos dist intos usos , recae tam-
bién en buscar la atracción de diferentes t ipos de usuarios . 
Quienes compren en el mercado, se bajarán de su auto, com-
prarán y se i rán. Quienes van a la P laya Paraíso, recorrerán 
el paseo y usarán los restaurantes para comer .  E l  museo y la 
caleta atraerán a tur istas y a vis i tas de colegios .  E l  anf i tea-
tro, propone la generación de act iv idades tanto en el día 
como en la noche, al igual que los restaurantes .

Productividad Interna de la Caleta.

 Para una mantención del proyecto se requiere pr in-
cipalmente contar con una administ ración de los programas 
que sea permanente en el t iempo. Como la propuesta progra-

12 | PROPUESTA DE USO Y MANTENCIÓN DEL PROYECTO
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 A modo de ref lex ión, son muchas las inquietudes profe-
s ionales que fueron exploradas con el desarrol lo de todo el 
proceso formativo culminado en el t í tu lo . La comprens ión y re-
cuperación de este borde costero, tanto a nivel local ,  región 
como nacional ,  será una constante de debate a desarrol lar 
por las inst i tuciones y profes ionales asociados, para recons-
t i tu i r  la imagen chi lena mar í t ima, valor izando su conexión al 
mar y sus recursos mar inos . 
 
 E l  debate del uso de los bordes costeros ,  es una dis-
cus ión a nivel mundial ,  países como España, están viendo hoy 
en día las external idades negativas de años de despreocu-
pación y de malas práct icas pol í t icas . Teniendo hoy, un bor-
de costero eros ionado, una fauna disminuida y muchos otros 
grandes problemas para el ecosistema. Es por esto, que se 
hace más urgente plantear desde ya, una mirada a futuro y 
no quedarse en el cortoplacismo que producen las estructu-
ras actuales .

 En re lación al desarrol lo del proyecto, se considera 
posit ivo el t rabajo planteado, pues s i rve como precedente 
para in ic iar e l debate respecto a un tema arquitectónico y 
urbano de gran interés para la ciudadanía, en donde una 
propuesta de esta índole , s igni f ica un avance para el desa-
rrol lo de una ciudad con mejor cal idad de vida urbana. 
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16 | ANEXOS

16.1 Normativa

Cuadro Normativa del P lan Regulador Comunal ,  para la zona 
en que se ubica el proyecto: E4C
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16.2 Referentes

Anyang Art Park |  Anyang, Korea | 2005

Y+Mdo Design Off ice Co. |  Kaidannoie (Casa Escalera) |  Shi-
mane, Japón | 2009Autor Desconocido | Modelo Conceptual 

Autor Desconocido | Modelo Conceptual 
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TEN Arquitectos |  Monumento Emblematico del 150 Aniversa-
r io de la Batal la de Puebla |  Puebla, México |  2011

West 8 + DTAH | Central Water f ront |  Toronto, Canadá | 2011 FOA | Terminal Marí t imo Yokohama | Yokohama, Japón | 1994

PLOT = BIG + JDS |  Mari t ime Youth House |  Copenhagen, Di-
namarca | 2004
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“Siembra una idea y cosecharás un deseo; 
siembra un deseo y cosecharás una acción; 
siembra una acción y cosecharás un hábito; 
siembra un hábito y cosecharás un carácter; 
s iembra un carácter y cosecharás un destino” 

Wil l iam James 


