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01 Presentación 
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“Si el dominio colectivo de lo social no deja de estar en continuo Movimiento, Aban-
donando la estructura para entregarse a la trama y los flujos de los tiempos actuales, 
¿en qué situación deja eso a los museos, a sus proyectos y sus densos edificios repo-

sados sobre la corteza urbana contemporánea? ¿Es posible pensar en un museo en el 
que valga  la pena vivir? ¿pretender quedarse allí donde los demás pasan?”

 

Roc Laseca. El Museo Imparable.
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El proyecto se plantea como un ESPACIO DE PRODUCCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS POPULARES cuya mi-
sión es visibilizar tanto la producción artística popular como las téc-
nicas y las variantes culturales asociadas, en una labor que propone 
la difusión  más  allá de la concepción  del objeto artístico como fin, 
sino más bien como la de una pieza que representa y rescata el pa-
trimonio vivo y la memoria cultural del país, así la arquitectura nace 
como un vínculo entre el legado cultural y lo cotidiano , entregando 
espacios que den la posibilidad de renovar las relaciones del habi-
tante con sus tradiciones, para repensar desde la contemporaneidad 
la experiencia que los individuos hacen de los espacios expositivos 

y de difusión cultural.
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1.1 Introducción 

La arquitectura como disciplina vinculada al habitar 
humano debe responder al saber y hacer social e his-
tórico para pensar, proyectar y construir espacios que 
fortalezcan la identidad y rescaten elementos propios, 
reconociendo los significados e historias comunes que 
conforman nuestro patrimonio cultural.

A su vez, hablar de patrimonio cultural, es reconocer su 
conformación como  “proceso complejo, permanente y 
polémico de producción de significados y sentidos”1   al 
cual se le han atribuido además valores, como parte de 
un constructo social determinado por sectores domi-
nantes 2.   
A raíz de esto, y enfocándonos en la producción cultu-
ral artística, se reconoce la existencia de una “cultura 
oficial” constituida por el conjunto de bienes seleccio-
nados, conservados y legitimados por las élites políticas 
y/o intelectuales quienes han definido el modo en que 
se rescatan y seleccionan los testimonios culturales.

Desde esta base, el proyecto busca poner el foco en el 
patrimonio cultural que se ha gestado al margen de la 
institucionalidad, para dar respuesta a la necesidad de 
un espacio que albergue y difunda los capitales simbó-
licos de los grupos subalternos dentro del entramado 
cultural institucional 3.

Por este motivo se contempla reconocer al patrimonio 
cultural artesanal como  sinónimo de identidad  nacio-
nal que concentra las expresiones del pueblo, repro-
duciendo historias e imaginarios capaces de generar 
sentido de pertenencia con lo chileno y que se han de-
sarrollado hasta el momento, carente de un cuerpo ins-
titucional y físico que se haga cargo de su mantención, 
producción y difusión; hecho importante, si se piensa 
que si no se conoce la cultura, difícilmente se puede lle-
gar a respetar y valorar, tendiendo a su paulatina desa-
parición.

Por lo tanto el proyecto se plantea en el sentido de 
poner en valor, mantener y difundir las expresiones 
identitarias de arte popular, mediante un espacio cul-
tural que contemple la artesanía no solo en su dimen-
sión de objeto, sino también de patrimonio cultural 
inmaterial trasmitido en la relación con el artesano, 
produciendo un traspaso al habitante cotidiano de 
manera activa, salvando de esta manera la disocia-
ción objeto/contexto que enfrenta dicho objeto en la 
estructura museo. Valorando de este modo el patri-
monio tangible e intangible, entendiendo que el pa-
trimonio cultural cobra sentido cuando en el presente 
es contextualizado, recreado e interpretado dinámica-
mente 4 . 

(1) “Memoria, Cultura y Creación”. Dibam, San-
tiago 2005. p.09.
(2) “Hecho en Chile, reflexiones en torno al 
patrimonio cultural” Daniela Marsal, p.26. 
(3) “Huellas del pasado,miradas del presente: la 
construcción social del patrimonio arqueológico 
del Neuquén” Estela Cúneo p.90
(4) “Chile artesanal, patrimonio hecho a mano” 
Consejo nacional de la cultura y las artes p.05

El proyecto de título expuesto en la siguente memoria busca poner en discusión dos temas: el primero 
se enfoca sobre la producción de arte popular y su reconocimiento como parte de un legado material 
e inmaterial necesario de valorar, mientas el segundo punto a abordar se centra en preguntarse en las 
posibilidadades que entrega la arquitectura para proponer y re-pensar los espacios tradicionales de 
exposición,  teniendo en cuenta la particularidad del  arte popular como portador de un significado 

patrimonial ancestral pero que es además dinámico y colectivo.
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1.2 Motivaciones 
Entendiendo el proyecto de título como una ins-
tancia que se encuentra en el límite entre la acti-
vidad académica y la profesión, la principal moti-
vación nace de la posibilidad de conjugar estas dos 
instancias, primero concibiendo el proyecto como 
una recopilación de aprendizajes que dan cuenta 
de las capacidades profesionales que ha entregado 
la facultad expuestas en el proceso de diseño, que 
demuestran tanto las herramientas técnicas como 
los intereses y habilidades personales. Mientras 
por otra parte está la importancia de ver el pro-
yecto como una invitación a reflexionar, abriendo 
un espacio para la discusión en torno a temas con-
tingentes, en este caso abordando como nos rela-
cionamos con los elementos que forman nuestro 
repertorio cultural e identidad nacional, entregan-
do un punto de vista sobre el problema y dando a 
conocer como la arquitectura, disciplina que con-
forma el espacio habitable, posibilita nuevas rela-
ciones y el resguardo de valores a ser trasmitidos, 
así el proyecto de título en su diseño arquitectóni-
co es un discurso y una postura frente a la ciudad 
y la sociedad en un tiempo y lugar determinado.
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1.3 Problema y Tema

Debido a la alerta de una homogenización cul-
tural producto de la globalización y los medios 
virtuales, es atingente preguntarse ¿cuál es el 
impacto actual que este proceso ejerce sobre las 
representaciones y en las tradiciones locales? En 
lo planteado por  Zygmunt Bauman este proceso 
es conducente hacia una volatilidad de las iden-
tidades5  que trae consigo una pérdida paulati-
na de los elementos constituyentes de memoria 
histórica y cultural. Por esta razón y si pensamos 
que las expresiones identitarias locales deben ser 
preservadas y valoradas, debemos considerar, de 
acuerdo a esto, lo comprendido en el concepto de 
“patrimonio” el cual es entendido como: “aquellos 
elementos materiales e inmateriales que social-
mente se definen como imperativos de preserva-
ción y altamente valorados para la trasmisión de 
la cultura e identidad de una comunidad, región 
o país” 6.
Según está concepción es posible considerar la 
conformación del bien patrimonial como parte de 
un constructo social donde se definen el conjun-
to de tradiciones aceptadas desde una posición de 
poder. 
A raíz de esto, se reconoce la existencia de una 
“cultura oficial” constituida por el conjunto de 
bienes seleccionados, conservados y legitimados 
por las élites políticas y/o intelectuales quienes 
han definido el modo en que se rescatan y selec-
cionan los testimonios culturales. 
Sin embargo fuera de este campo cultural com-
prendido por las “Bellas” Artes, se encuentra el 
trabajo Artesanal, cuya producción artística con-
juga elementos significativos para la expresión de 
identidad, el patrimonio, creación y desarrollo 
cultural del país, pero sin embargo se encuentra 
carente de un espacio físico que congregue e insti-
tucionalice la actividad para así legitimar, expan-
dir y poner en valor las expresiones identitarias  y 
bienes culturales elaborados por la “baja” socie-
dad o clases populares, producciones sinónimo 
de la identidad nacional de nuestro pueblo, y que 
forman parte del patrimonio cultural que otorga 
sentido a ser “chileno”. 

En este sentido se reconoce la falta de reconoci-
miento del Arte Popular por parte de la institu-
cionalidad oficial, por lo que el proyecto debe si-
tuarse con una postura crítica ante la necesidad de 
visibilización,  que implica desafiar los discursos e 
ideologías complacientes con dichos estereotipos 
“oficiales”7 ,  legitimado de esta manera un “anti-
canon” artístico para contar  la “otra historia de la 
historia” de la producción artística chilena. 

Por otra parte enfocándonos en la idea de identi-
dad, podemos decir que está se “remite a una no-
ción de nosotros mismos, en función o en compa-
ración con otros que no son como nosotros […], 
que no tienen ni las mismas costumbres, hábitos, 
valores, tradiciones o normas”8 

Por lo tanto es posible plantear que la identidad  se 
materializa en la práctica de la vida social, de una 
comunidad de individuos comparte un determi-
nado conjunto de condiciones de vida que posi-
bilitan un imaginario común.  Por lo tanto en la 
necesidad de un reconocimiento por el habitante 
de la ciudad actual, debe insertase en el espacio 
cotidiano y público.

Porque, hablar de patrimonio cultural y su trasmi-
sión, implica abordar además de las tradiciones y 
el contexto social, el contexto físico donde se rea-
lizará el intercambio cultural y en que los bienes 
han sido o serán conservados y difundidos, 
En ese sentido, tenemos por una parte al museo 
como el espacio por excelencia del conocimiento 
validado socialmente y del patrimonio cultural 
que debe ser valorado, sin embargo no hay espa-
cios específicos que alberguen la producción artís-
tica popular con los alcances programáticos espe-
cíficos que requieren.
Observando una carencia de espacios que se hagan 
cargo de la mantención, producción y difusión del 
patrimonio artístico popular; se desprenden los 
cuestionamientos acerca de la manera actual en 
que comprendemos nuestros bienes patrimonia-
les,  y si la valoración de la artesanía como arte 
debe acogerse al espacio museal o se debe iniciar la 
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búsqueda hacia una nueva conformación espacial 
representativa de este arte popular; reconociendo 
que en el espacio museo considera al habitante/
visitante como usuarios pasivos frente al patrimo-
nio, en contraste a la necesidad del rescate de la 
técnica y las tradiciones del “hacer” que incluye el 
arte popular y que trasciende a la concepción de la 
obra sólo como objeto, por lo tanto se hace nece-
sario re-pensar tanto el rol del habitante para que 
se constituyan en sujetos que puedan contribuir a 
la producción, difusión y aproximación de los ele-
mentos culturales en sus respectivas comunida-
des, con el objetivo de transformar estos espacios 
en instancias de encuentro, apropiación y produc-
ción del patrimonio cultural, con la urgencia de 
vincular dicho patrimonio con el desarrollo social 
y local, para que éste adquiera nuevos sentidos y 
valoraciones, pensando en el fomento del arte po-
pular como expresión identitaria que traspasa lo 
objetual y conforma un legado del pasado, medio 
de comunicación y perpetuación cultural que po-
see una función social, territorial y económica.

Entendiendo el panorama en su generalidad, la 
propuesta arquitectónica se enfoca en  la necesi-
dad urgente de un espacio para el desarrollo arte-
sanal, donde se pueda gestionar, difundir y educar 
a la comunidad. Este espacio debe ser reconocido 
por toda la población, puesto que, las comunida-
des solo valorizan su patrimonio en medida en 
que se genera un proceso de apropiación de éste y  
de esta manera dar a conocer los bienes culturales 
locales.

(5) “Modernidad Líquida”. Zygmunt Bauman. p.89
(6) “Hecho en Chile” Daniela Marsal, p.26. 
(7) “Literatura e identidad cultural”. Sergio Torres Man-
silla. revista de Estudios filolológicos. 2006, n.41, pp. 
131-143
(8)  “Grados de Identidad Cultural: Una reflexión des-
de la Prensa Escrita”. Lucía Castellóna y Carlos Araos. 
1999.  p.120
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1.4 Objetivos 
Objetivo General.

Desarrollar una propuesta que dé lugar a un espacio para 
el rescate y difusión de las artes populares, dinamizando 
el traspaso de conocimientos entre el creador, la obra y 
el visitante.

Objetivos Específicos.

-integrar la propuesta como parte de un sistema cultural 
consolidado, para hacer parte de manera efectiva el arte 
popular en el mapa cultural actual. 

- Generar  instancias de encuentro colectivo en donde el 
espacio público tome un rol fundamental como trasmi-
sor cultural activo.
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02 Alcances y definiciones previas
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2.0 Definiciones Previas 

De acuerdo al texto Memoria Cultura y Creación 
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
(DIBAM) el patrimonio cultural es  “un conjunto de 
bienes tangibles, intangibles y naturales que forman 
parte de prácticas sociales, a los que se le atribuyen 
valores a ser trasmitidos y resignificados, de una 
época a otra o de una generación a las siguientes”.

Valorando esta definición, el proyecto pondrá es-
pecial énfasis en la noción de  trasmisión y re-sig-
nificación del patrimonio cultural, esto implica 
comprender que dicho patrimonio, en nuestro 
caso, el artístico popular, no constituye algo dado 
de una vez y para siempre, sino, más bien es el pro-
ducto de un proceso social y cultural de atribución 
de valores y significados como medio por el cual la 
colectividad es quien afirma la condición de patri-
monio.9

2.1 El Patrimonio Cultural

Con el fin de aproximarnos al proyecto es necesario clarificar ciertos conceptos que repercuten tanto en la 
comprensión teórica como en la posterior organización espacial.

Con esta consideración podemos entender que 
los objetos resguardados adquieren razón de ser 
en la medida que se abren a nuevas interacciones 
y se asocian a una cultura presente que los con-
textualiza los recrea e interpreta dinámicamen-
te, por lo tanto la propuesta frente al patrimonio 
artístico popular del proyecto, será buscar tras-
cender la mera preservación de las piezas, incor-
porando los vínculos con su contexto inmaterial, 
puesto que el valor de estos objetos de la memoria 
no está en un pasado rescatado de modo fiel, sino 
en la relación que en el presente establecen las 
personas y las sociedades.
Así en este proceso de re-significación y tras-
misión, es especialmente vital la  participación 
ciudadana, considerando al  individuo como  un 
sujeto que conoce y transforma y como actor pro-
tagónico que posibilita el surgimiento de nuevas 
interpretaciones y usos patrimoniales y no solo 
como un mero receptor pasivo de la cultura.
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2.2 La Identidad Cultural y el Arte Popular 

En cuanto a lo que comprenderemos  por  iden-
tidad cultural, es posible decir en téminos gene-
rales que este concepto “se remite a una noción de 
nosotros mismos, en función o en comparación con 
otros que no son como nosotros” 10. 

De acuerdo a esto, el concepto tiene un doble al-
cance. Por una parte corresponde a una forma de 
autoconcebirse y por otra, se refiere a una compa-
ración con otro conjunto de seres que no tienen 
ni las mismas costumbres, hábitos, valores, tradi-
ciones o normas. 11

En cuanto a esto, el arte popular, como imagen 
representativa de lo producido ancestralmente en 
cada territorio, es parte activa de este proceso de  
autodefinición  y autoreconocimiento.

Por otra parte y para contextualizar el término en 
el proyecto, nos referiremos a como la noción de 
identidad cultural afecta a las representaciones 
artísticas populares,  en este sentido se  plantea 
que las representaciones artísticas no sólo repre-
sentan la identidad cultural de la comunidad o 

colectividad desde donde emerge, sino que ellas 
mismas crean identidad.  12

Así se genera una vinculación activa entre Arte 
Popular  y la generación  de identidad, por tanto 
no es posible hacer un reclamo a la problemáti-
ca identitaria del país,  sin hacer una revisión del 
estado de las manifestaciones artísticas propias. 
En este sentido el proyecto se plantea como una 
práctica política de visibilización,  partiendo del 
supuesto de que los efectos identitarios propios 
que provienen del arte popular han permanecido 
rezagados en comparación a expresiones artísticas 
oficiales, por tanto la labor de visibilizar el Arte 
Popular tiene que ver con rescatar la identidad 
ausente, para materializarla a través del rescate la 
memoria pasada e instaurarla en la futura.

Fuente: En Diálogo con la Innovación, Artesanía Chilena Contemporánea, Consejo de la Cultura y las Artes , Santiago , 2011.



18 Memoria de Título 

(9) “Memoria, Cultura y Creación”. Dibam, Santiago 2005. 
p.09.
(10) (11) “Grados de Identidad Cultural: Una reflexión des-
de la Prensa Escrita”. Lucía Castellón y Carlos Araos. 1999.  
p.120
(12)  “Literatura e identidad cultural”. Sergio Torres Mansilla. 
revista de Estudios filolológicos. 2006, n.41, pp. 131-143
(13) “Chile artesanal, patrimonio hecho a mano” Consejo 
nacional de la cultura y las artes p.09

La noción cultural es igualmente abordada por la 
UNESCO en el texto “Construir la confianza: la 
Artesanía, elemento de desarrollo” en el cual  se 
plantea que la artesanía utilitaria inspirada por 
la tradición representa una forma valiosísima 
de expresión cultural, especialmente importante 
para las naciones, que toma sus raíces en las tra-
diciones históricas que son renovadas por cada 
generación, asegurando que los artesanos, no 
conservan sólo un patrimonio cultural sino que 
también enriquecen y adaptan esta herencia a las 
necesidades contemporáneas de las sociedades.

La diversidad y riqueza de esta actividad en nues-
tro país, están caracterizadas por manifestaciones 
que conjugan elementos vitales, así como materia-
lidades, significados y usos, haciéndola extensiva 
a un campo de desarrollo cada vez más amplio en 
su participación como expresión de identidad, pa-
trimonio, creación y desarrollo cultural de un país.

Existen diversas definiciones que intentan descri-
bir la actividad artesanal, pero lo común a todas 
es que engloba diferentes y variados oficios carac-
terizados por tener una elaboración manual como 
parte predominante en su sistema de producción 
y el dominio de toda la cadena productiva. 
Es posible agregar además su rol como expresión 
cultural, ya que  toma sus raíces en las tradiciones 
históricas, en ella habla una cultura ancestral, un 
conocimiento transmitido por generaciones. 13

La definición utilizada por UNESCO y adoptada 
por la mayoría de los países es la acordada en el 
Simposio Internacional “La Artesanía y el Merca-
do Internacional: Comercio y Codificación Adua-
nera” (Manila, Filipinas, 1997):

“Los productos artesanales son los producidos 
por artesanos, ya sea totalmente a mano o con 
ayuda de herramientas manuales o incluso de 
medios mecánicos, siempre que la contribución 
manual directa del artesano siga siendo el com-
ponente más importante del producto acabado. 
Se producen sin limitación por lo que se refiere a 
la cantidad y utilizando materias primas proce-
dentes de recursos sostenibles. La naturaleza es-
pecial de los productos artesanales se basa en sus 
características distintivas, que pueden ser utilita-
rias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a 
la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, 
simbólicas y significativas religiosa y socialmente.”

2.3 La Expresión Artesanal 
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03 Presentación de la Propuesta
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3.1 Lugar 
Considerando la gran variedad de oficios y expre-
siones de arte popular que encontramos a lo lar-
go y ancho de nuestro territorio, la localización 
del proyecto debe considerarse de manera tal, 
que pueda aunar todas las instancias y represen-
taciones artísticas con el fin de convertirse en un 
referente nacional y trabajar a gran escala con la 
producción artesanal y el rescate de su valor pa-
trimonial. A su vez, el proyecto debe insertarse en 
un sistema cultural mayor, con el fin de generar 
la inclusión del arte popular en el mapa cultural 
del país incentivando el sentimiento colectivo por 
resguardar, difundir y poner en valor dicho patri-
monio.

Pensando en una ciudad que asegure accesibilidad 
nacional e internacional y que además posea una 
concentración de población suficiente para man-
tener el funcionamiento  constaste del proyecto, 
se piensa  la ciudad de Santiago como poseedo-
ra de las características anteriormente señaladas, 
permitiendo que la iniciativa del proyecto impacte 
masivamente en el ambiente de la cultura nacio-
nal, dicho esto, es importante su ubicación en una 
ciudad de gran escala como Santiago ya que como 
iniciativa inédita en el ambiente cultural es nece-
saria su consolidación para plantear su posterior 
replica en otras ciudades del país. 

En cuanto a su ubicación específica, ya se hablaba 
de insertar el proyecto en un entramado cultural 
consolidado que validara por inclusión esta nueva 
institucionalidad artística popular. Cumpliendo 
dichos requerimientos, el eje Matucana aparece 
como el lugar propicio ya que concentra una serie 
de equipamiento cultural, encontrando, el centro 
cultural Matucana 100, la Biblioteca de Santiago, el 
museo histórico nacional, el MAC Quinta normal, 
el Museo de la Memoria, por nombrar algunos.  
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3.1.1 Aproximación 
 General 
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3.1.2 Ordenaza Local 
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SECTOR ESPECIAL E3 - Matucana –  Chacabuco 

A-    Usos  de suelo Permitidos:
1- Residencial
2- Equipamiento: 
Científico
Comercio, con las excepciones indicadas en a.2.
Culto y Cultura
Deporte
Educación

      Esparcimiento, con las excepciones indicadas en a.2.1.
3-Actividades Productivas: 

Taller artesanal de acuerdo a la definición establecida en el Artículo 9 y de acuerdo al listado de giros 
con códigos CIIU N° 5, señalado al final del Capítulo IV, de la presente Ordenanza.

B- Superficie subdivisión predial mínima: 1.500 m2 
C-Coeficiente máximo de ocupación de suelo: 
0.7 para uso de vivienda y/o establecimientos de educación superior 
1.0 para otros usos. 
D- Coeficiente máximo de constructibilidad:  3,84
E- Sistema de agrupamiento:   Aislado, Pareado o Continuo
F-Alturas y Distanciamientos: 

Para los sistemas aislados y pareados la altura de la edificación será de 20m la máxima. Para estos dos 
últimos sistemas de agrupamiento no se permitirá exceder la altura de edificación.

La parte de la edificación que exceda de la altura máxima definida para la zona, deberá quedar inscrita 
en rasantes de 70º y respetar un distanciamiento mínimo de 5m respecto del plomo de la fachada y de 

los deslindes colindantes, delimitándose la altura total de acuerdo al artículo 2.6.3 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones.
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3.2 
Ubicación 
Específica
Como es sabido, son pocos los terrenos disponi-
bles en el centro de la ciudad de Santiago, por lo 
tanto el terreno ubicado entre las calles Santo Do-
mingo, Matucana y Chacabuco, a continuación del 
Museo de la Memoria y los derechos Humanos, se 
presenta como una oportunidad para desarrollar 
un proyecto que reconozca y aproveche los valores 
de la centralidad de la periferia del casco histórico 
en cuanto a su múltiple accesibilidad y vinculación 
con redes culturales y sociales existentes,  posicio-
nando de esta manera al proyecto en un terreno 
pregnante y de conexión a escala metropolitana, 
posibilitando la creación de un edificio público 
que tenga la vocación de hacer presente en el pa-
norama cultural actual elementos pertenecientes 
a la identidad popular y la memoria,  logrando la 
difusión de manera efectiva. 
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3.2.2 
Terreno 
Escogido

El proyecto plantea la utilización de un terreno fis-
cal que se encuentra ubicado entre las calles Matu-
cana, Chacabuco y Santo Domingo.
En cuanto al terreno en específico es posible de-
cir que han existido al menos dos proyectos que 
han salido a la luz pública para su utilización, 
pero que hasta el día de hoy no han llegado a ser 
materializados, anterior al año 2007 (año en que 
se desarrolla el concurso para el Museo de la Me-
moria, encargado por la dirección de arquitectura 
del MOP) se proyectaba La “Estación Intermodal 
Quinta Normal, proyecto emblemático que forma-
ba parte tanto del esquema de funcionamiento de 
Transantiago, como del plan Anillo Bicentenario 
que recuperaría gran parte de la zona Pericentral 
de la capital, sin embargo el proyecto se paraliza 
producto de la decisión de prolongar la Línea 5 del 
metro hacia Maipú lo que determina que se vieran 
disminuidos los requerimientos del megaproyecto, 
quedando el sitio con una excavación entre 6.00 
mts. y 11.20 mts.
en ese contexto se hace el llamado para el concurso 
del Museo de la Memoria y los Derechos Huma-
nos, en el cual se solicitaba a los concursantes que 
pensaran en las propuestas de manera de ordenar 
y plantear un proyecto para ser desarrollado en 
la manzana completa, de esta manera el proyecto 
ganador adjunta al Museo de la Memoria el Mi-
nisterio de Educación, sin embargo luego de la 
construcción del Museo las obras para continuar 
el proyecto en el resto del predio no han sido efec-
tuadas.

Fuente: Figueroa, Mario; Fehr, Lucas  y  Dias, Carlos. FIGUEROA, FEHR, DIAS. ARQ.  Santiago, 2012, n.81 p. 28

Fuente: http://www.krebsarquitectos.cl/proyectos.intermodal.

quinta.normal2.html. Recuperado 07/10/2014.

Anteproyecto “Estación Intermodal Quinta Normal” 
Krebs Arquitectos.

Anteproyecto Museo de la Memoria + Ministerio de Educación. Mario Figueroa, Lucas Fehr y Mario Dias. Arquitectos
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El terreno se encuentra ubicado dentro del sector 
nor-poniente de la comuna de Santiago Centro, 
en el límite con la comuna de Quinta Normal. La 
elección de este terreno está dada por la existencia 
de un espacio urbano de notables características. 
La zona de influencia directa del proyecto abarca 
sitios patrimoniales y una concentración de equi-
pamiento cultural que forma parte del Circuito 
Cultural Santiago Poniente (CCSP)14 , Su princi-
pal objetivo es promover el sector comprendido 
entre los ejes Alameda, Matucana y Parque Quinta 
Normal como un polo cultural activo dentro de la 
ciudad que desarrolla y potencia la creación de las 

(14) CCSP es un proyecto impulsado por la fundación Plane-
tario y financiado con recursos Fondart (línea Bicentenario). 
Las instituciones que lo componen, son: Planetario USACH, 
Museo Artequin, Centro Cultural Matucana 100, Biblioteca 
de Santiago, Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal, 
Museo Nacional de Historia Natural, Universidad de Santiago 
de Chile (que se suma además con la Radio USACH), Centro 
de Extensión Balmaceda Arte Joven, Museo de la Educación 
Gabriela Mistral, Casa de Moneda, Universidad Arcis, Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos y Museo Aeronáuti-
co. www.circuitocultural.cl

artes, la ciencia y la tecnología a través de diversas 
instituciones, convirtiéndose en un atrayente polo 
cultural a nivel metropolitano.

3.3 Contexto Mediato
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Red Cultural
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3.4 Contexto Inmediato
Bordes

El terreno escogido además de tener que relacio-
narse directamente con la pregnancia del Museo 
de la Memoria debe establecer vínculos con su si-
tuación de borde. 
Si pensamos en relación a los espacios adyacentes, 
en primer lugar es preciso mencionar la influencia 
que ejerce la Av. Matucana, como vía estructuran-
te concentra la mayor cantidad de flujos tanto pea-
tonales como automovilísticos dotando de conec-
tividad al variado programa del sector que cuenta, 
entre otros, con la escuela Salvador Sanfuentes, el 
Liceo Barros Arana y el hospital San Juan de Dios, 
programa que dinamiza las vías de circulación en 

 

la semana, mientras los fines de semana se mantie-
ne la actividad gracias a los programas recreativos 
como es el caso del parque Quinta Normal, Mu-
seos y Biblioteca.

De acuerdo a la Ordenanza Local vigente el terre-
no está ubicado en el sector especial E3, donde en 
su contexto inmediato se relaciona con 3 inmue-
bles de conservación histórica correspondientes al 
Cité las Palmas (inmueble 357), el Santuario del 
Cristo Pobre (inmueble 358) y la vivienda ubicada 
en la esquina sur -poniente de la intersección San-
to Domingo con Chacabuco (inmueble 308)
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Vista B-B´

Vista C-C´

En el borde oriente está la calle Chacabuco. La mayor parte de la manzana está ocupada por el institu-
to Femenino Superior de Comercio, y viviendas de edificación continúa de 1 y 2 niveles.

Por otra parte el eje Santo Domingo se presenta con edificación continua y alturas menores que varían entre 
viviendas de 1 a 2 niveles.

Vista A-A´

Situándonos en los bordes de las manzanas adyacentes, en lado poniente de Avenida Matucana se encuentra 
el parque Quinta Normal, por lo que las edificaciones existentes son pocas (las que se encuentran en relación 
directa con el terreno del proyecto, son: la Estación Quinta Normal, el  Cité las Palmas y el Santuario del Cristo 
Pobre, estas dos últimas inmuebles de conservación Histórica) presentando una disposición general de 4 pisos 
de altura aproximadamente.

Inmueble de C.H 
357-358
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Vista D-D´

Vista E-E´

La vista hacia el sur del eje Santo Domingo lo ge-
nera una línea de edificaciones que colindan di-
rectamente con el proyecto, la vivienda ubicada 
en la intersección con calle Chacabuco es inmue-
ble de conservación Histórica .
acuerdo a la Ordenanza Genenral de Construc-
ción, Artículo 2.1.43 los inmuebles de conserva-
ción Histórica serian los que cumplieran con las 
siguientes condiciones:
a) Que se trate de inmuebles que representen va-
lores culturales que sea necesario proteger o pre-
servar, sean estos arquitectónicos o históricos, y 
que no hubieren sido declarados Monumento Na-

Inmueble de C.H 
308

cional, en la categoría de Monumento Histórico.
b) Que se trate de inmuebles urbanísticamente re-
levantes cuya eventual demolición genere un gra-
ve menoscabo a las condiciones urbanísticas de la 
Comuna o localidad.
c) Que se trate de una obra arquitectónica que 
constituya un hito de significación urbana, que 
establece una relación armónica con el resto y 
mantiene predominantemente su forma y mate-
rialidad original. 

como panorama general este borde se conforma 
por construcciones continuas de 1 y 2 niveles.
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3.4.1 Contexto Inmediato

Museo de la Memoria

Arquitectos: Mario Figueroa, Lucas Fehr y Carlos Dias (Bra-
sil); Roberto Ibieta (responsable técnico y arquitecto asociado 
en Chile)
Ubicación: Avenida Matucana 501, Santiago Centro, Santiago. 
Superficie construida: 10.900 m² (museo y estacionamientos). 
Año de proyecto: 2007. 
Año de construcción: 2008-2010.

El museo de la Memoria además de conformar el 
contexto inmediato del proyecto, y por tanto estar 
en dialogo directo, representa un elemento preg-
nante  a nivel urbano por su escala monumental y 
su planteamiento de ruptura de la manzana histó-
rica para la apertura del espacio público, concebi-
do con el fin de:  “avanzar en la construcción de un 
nuevo territorio que tenga un compromiso claro 
con la diversidad ciudadana y los espacios demo-
cráticos, Un espacio generoso, pleno de posibilida-
des y recorridos.” 15
En este contexto, este espacio de dominio público 
se convierte en uno de los elementos a considerar 
en la propuesta, como un espacio dinámico con la 
posibilidad de expresar el máximo grado de liber-
tad espacial y posibilite la apertura cultural a la es-
cala barrial.

Por otra parte el museo se organiza a través de dos 
situaciones: la “barra” y el “zócalo”. La primera, ele-
vada, se plantea como manifestación de la historia, 
los sucesos, el vivir de la memoria. 
El zócalo, por otro lado, se vincula a materialidades 
pétreas, a la producción, a la reflexión, a los semi-
narios; también al soporte necesario que brindan a 
la institución las áreas administrativas.
A cada una de estas dos situaciones le  correspon-
de  un rol específico: La barra se constituye como 
espacio museológico mientras el zócalo alberga al 
espacio museográfico y también a actos o eventos, 
que en el subsuelo completan el programa usual de 
un museo al incorporar salas de cine arte y espa-
cios para cursos sobre Derechos Humanos, cultura 
y territorio chilenos. 16

A través del reconocimiento de las ideas gene-
radoras del museo de la memoria, la propuesta 
se plantea con el fin de componer la manzana, 
completando su mitad faltante con una expresión 
volumétrica que no genere competencia sino que 
esté en un diálogo compositivo armónico con lo 
preexistente. 

(15) (16) Figueroa, Mario; Fehr, Lucas  y  Dias, Carlos. 
FIGUEROA, FEHR, DIAS. ARQ.  Santiago, 2012, n.81 
p. 28
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Fuente: Museo de la memoria  y los derechos Humanos  http://www.museodelamemoria.cl/. recuperado 24/08/2014

Fuente Imagenes (01-02): Revista 30-60 cuaderno latinoa-
mericano de arquitectura. Museo de la Memoria y los De-
rechos Humanos. p.56

(01)

(012)
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3.4.1.2 Planimetría 
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Fuente Planimetría: FIGUEROA, FEHR, DIAS.  Revista ARQ.  Santiago, 2012, n.81 p. 28
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3.5 Referentes 
histórico-programáticos 

En la búsqueda de referentes que permitan con-
formar la estructura programática, se llega a dos 
casos, que tienen la particularidad de permitir 
abordar, en su complementación, dos aspectos 
relevantes del proyecto. El primer caso de estu-
dio abarca el área Museal, importante al cum-
plir la labor de entregar el valor simbólico de 
la pieza, está función será abordada a través del 
Museo de Arte Popular Americano –MAPA- de-
pendiente de la Universidad de Chile, que cuenta 
con 7000 piezas en depósito y no posee un lugar 
propio de exhibición, funcionando actualmente 
en una sala del Centro Cultural Gabriela Mis-
tral, separada de sus dependencias administra-
tivas ubicadas en la calle compañía n° 2691. Si 
bien se contempla en la propuesta la inclusión 
de exhibiciones como puesta en valor del objeto, 
se cree sin embargo, en la comprensión del arte 
popular como una expresión artística que tras-
ciende a la pieza, por esta razón es necesario la 
incorporación de una segunda área encargada 
de la difusión y que proporcione herramientas 
que posibiliten el trabajo in situ y la compren-
sión de los valores inmateriales de la tradición 
popular; así el segundo caso de referencia es la 
Escuela de Artes aplicadas,  institución histórica 
la cual perteneció igualmente a la Universidad 
de Chile, entre los años 1928-1968, que si bien 
aborda la enseñanza del “arte aplicado a la indus-
tria” adopta, en la búsqueda de la mezcla entre 
lo artístico/utilitario y elementos identitarios de 
la chilenidad, el desarrollo de lo popular/local, 
punto pertinente para la propuesta y desde don-
de será abordado el caso de la Escuela de Artes 
Aplicadas.

Fuente: Memoria Chilena. 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-76228.html.
 recuperado 28/08/2014
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El Museo de Arte Popular Americano fue inaugu-
rado el 20 de diciembre del año 1944, siendo diri-
gido desde entonces y durante más de veinte años 
por Tomás Lago. El museo de Arte Popular Ameri-
cano (MAPA) fue durante varias décadas el único 
de su especie en América Latina.  En la actualidad, 
la institución dependiente de la Facultad de Artes 
de la Universidad de Chile cuenta con más de 7 mil 
piezas, que conforman la colección de artesanía 
tradicional más valiosa del país. 17

Remontándonos a su orígenes, el museo comien-
za su gestación a finales de 1940, cuando la Comi-
sión Chilena de Cooperación Intelectual —siendo 
Amanda Labarca presidenta de su Comité Ejecuti-
vo— acuerda organizar la primera Exposición de 
Artes Populares Americanas, con miras a la cele-
bración del centenario de la Universidad de Chile, 
que se cumpliría en 1942. 18

Gracias a las gestiones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores a través de sus embajadores y cónsules 
-entre ellos, el propio Pablo Neruda en su faceta 
de diplomático, Juan Guzmán Cruchaga y Marta 
Brunet- hacen posible está gran empresa cultural, 
lográndose  la donación de valiosas piezas de arte 
popular por parte de siete naciones hermanas: Ar-
gentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, México, 
Paraguay y Perú, dando a la exhibición una dimen-
sión continental que tenía como objetivo servir de 
base para la formación de un Museo de la cultura 
genuinamente americana.

La exposición celebrada entre abril y mayo de 1943 
tuvo a Tomás Lago como Comisario General y a 
Isaías Cabezón como Asesor de Instalaciones; el 
diseño del catálogo se encargó a Mauricio Amster 
y las fotografías a Antonio Quintana. A propósi-
to del espíritu que inspiró el evento, el rector de la 
casa de estudios, Juvenal Hernández se refiere a la 
suspensión de los vínculos directos con Europa a 
causa de la guerra como una ruptura con el pasa-
do…“Superada la etapa de independencia política 

que entraña una actitud de ruptura con ese pasa-
do, debemos recoger, ahora, el patrimonio inse-
parable de nuestro propio modo de ser. Para dar 
cumplimiento a la responsabilidad histórica que 
afrontamos”…y plantea la necesidad de “exami-
nar nuestros recursos vitales”, usos y costumbres  
-que en el pueblo se conservan puros a través 
del tiempo y muestran su secreto en las formas 
sensibles- para sacar de allí una idea más exacta 
de nuestra realidad histórico-social (...), que es, 
simultáneamente, la de todos los países america-
nos. 19

Asimismo, en relación al destino de las piezas ex-
hibidas, señaló que “la totalidad de los aportes ha 
llegado en carácter de donación para constituir 
un Museo del Folklore”. 20

Es así como en 1943, el Consejo Universitario 
crea el Museo de Arte Popular Americano, como 
un Instituto dependiente de la antigua Facultad 
de Bellas Artes y se inaugura oficialmente el 20 
de diciembre de 1944, en el Castillo Hidalgo del 
Cerro Santa Lucía, siendo su primer director To-
más Lago. La importancia de este acontecimiento 
en la vida cultural chilena se devela al revisar el 
primer libro de firmas del Museo donde podemos 
encontrar anotaciones de Pablo Neruda y Nica-
nor Parra.
El fondo inicial del museo fueron las piezas en-
viadas desde el extranjero para la exposición de 
1943 que, sumadas a las colecciones locales ad-
quiridas por la Universidad, conformaron un rico 
acervo que incluyó ejemplares de alfarería, tejidos 
y cestería, talla en madera, orfebrería, trabajos en 
metal, instrumentos musicales y aperos de huaso, 
entre otros.

Anticipándose a discusiones que tendrían lugar 
décadas después en la palestra cultural, Lago 
define el Museo como una respuesta de la Uni-
versidad al llamado de vincular con más fuerza 
“su gestión educadora con los fenómenos de la 

3.5.1

Museo de Arte Popular Americano, 
Tomás Lago  (MAPA)
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cultura viva” 21. Con esto, se otorgó un sitial de 
privilegio a una actividad históricamente relegada 
a la categoría de “arte menor”, con la convicción 
de que cada pieza representa un testimonio de la 
memoria histórica del pueblo que lo creó. A partir 
de entonces, el Museo se convirtió en la primera 
institución oficial dedicada exclusivamente al es-
tudio y la difusión de la cultura popular. 22

Ya desde el comienzo, sin embargo, Tomás Lago 
advertía que el espacio del recinto se hacía insu-
ficiente para exhibir las colecciones en su totali-
dad. Esta sería la tónica de las distintas sedes que 
ocuparía el Museo a lo largo de su historia, que 
tras el alejamiento de su fundador en 1968 y con 
el advenimiento del Régimen Militar en 1973 -que 
implicó la intervención de la casa de estudios- 
se tornó accidentada y sombría, marcada por el 
abandono, los cierres temporales y los traslados 
sucesivos. Tanto así, que aún no es posible dimen-
sionar del todo la magnitud del deterioro y la pér-
dida patrimonial que sufrió la institución durante 
este período. Actualmente existen numerosos in-
ventarios que es necesario comparar para poder 
establecer la cuantía del patrimonio perdido o 
deteriorado en los oscuros años de intervención 
militar en la Universidad de Chile. 

En 1997, rebautizado como Museo de Arte Popular 
Americano Tomás Lago, fue instalado en una ca-
sona en calle Compañía 269, en el Barrio Yungay, 
sede que tampoco reunía las condiciones para un 
óptimo funcionamiento, especialmente en lo que 
a la preservación y almacenamiento de las piezas 
se refiere. No obstante ello, durante este período se 
dio inicio a una serie de trabajos de catalogación y 
conservación, tendientes a ordenar y modernizar 
la gestión de las colecciones. Intentando recons-
truir la memoria del MAPA, una de las cuestiones 
que siempre está latente en los diferentes docu-
mentos oficiales o correspondencia epistolar es el 
olvido de este Museo por parte de las autoridades 
universitarias y la necesidad de tener un espacio 
profesional para catalogar, conservar y exhibir las 
piezas.

Durante 2008, el Rector Víctor Pérez, logra insta-
lar al MAPA en el nuevo Centro Cultural Gabriela 
Mistral, transformándose así en parte de un pro-
yecto bicentenario. 23

Fuente: Museo de Arte Popular Américano. http://www.mapa.uchile.cl/exposiciones/archivos/2012/objetos_chilenos. recuperado 28/08/2014
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3.3.1.2  Esquema Funcionamiento MAPA

(17) (19 (22)  BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. “Museo 
de Arte Popular Americano”, en: Tomás Lago Pinto 
(1903 - 1975). Memoria Chilena . Disponible en http://
www.memoriachilena.cl/602/w3-article-97992.html . 
Accedido en 31-8-2014.

(18) (23) MUSEO DE ARTE POPULAR AMERICANO. en: 
Historia. Disponible en http://www.mapa.uchile.cl/expo-
siciones/archivos/2012/objetos_chilenos.php. Accedido 
en 31-8-2014.

20)  BOLETÍN ACADÉMICO UNIVERSIDAD DE CHILE , ve-
rano de 2007.

(21) MUSEO DE ARTE POPULAR. Catálogo de la sección 
mexicana, Museo de Arte Popular. Santiago: Prensas de 
la Universidad de Chile, 1944.p 7
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3.5.2 

Escuela de Artes 
Aplicadas 

“Cada país debe amar lo suyo, lo que es propio y lo que le pertenece...” 

                                                                                                                                          C. Isamitt24

La Escuela de Artes Aplicadas, dependiente de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chi-
le, fue una institución cuyo período de actividad 
se sitúa entre los años 1928 y 1968. Nace con el fin 
de desarrollarse tanto en el ámbito artístico como 
industrial, estableciendo relaciones y tensiones 
entre el arte, los oficios, la producción en serie 
y lo popular-local, coincidiendo con los intentos 
de otorgar a la actividad productiva un carácter 
o identidad nacional durante la etapa histórica 
reconocida como el modelo de desarrollo “hacia 
adentro”25 

Si bien la Escuela se basa en el desarrollo del “arte 
aplicado a la industria” que tuvo como principal 
objetivo orientar la educación artística hacia fines 
prácticos, tiene un rasgo particular y significativo 
para la propuesta: su interés por el mundo popu-
lar.
Está visión de lo popular se incorporó tanto al ni-
vel de las temáticas de estudio o los ejercicios rea-
lizados, como al nivel del alumnado mismo que 
asistió a esta Escuela. Lo anterior, hizo del estable-
cimiento un espacio que durante cuatro décadas 
conjugó un plan de estudios basado en modelos 
de enseñanza importados, a la importancia otor-
gada a lo popular-local, las artesanías y los oficios 
tradicionales .26

Con la dirección de Carlos Isamitt en la Escuela de 
Bellas Artes  surge la idea de desarrollar un centro 
de enseñanza que además de su preocupación por 
la “alta cultura” tuviera un vínculo directo con la 
sociedad y fuera  capaz de educar a una parte im-
portante de aquellos niños y jóvenes obreros que 
tenían aptitudes artísticas, pero que también de-
bían tener un oficio para poder subsistir. 27

Éste vínculo con la sociedad toma relevancia en la 
escuela ya que se considera que sin él, no era posi-

ble un arte nacional. Isamitt concordando con las 
ideas que pretendían recobrar la identidad per-
dida entre el arte y la sociedad, revindicando las 
artes menores simbolizadas en el artesano, se guía 
por las enseñanzas de la Bauhaus, donde en el ma-
nifiesto del año 1919, su director Walter Gropius 
señalaba: “¡Arquitectos, escultores, pintores, todos 
hemos de volver al artesanado! No existe un  arte 
profesional. No existe una diferencia esencial entre 
un artista y un artesano. El artista es un artesano 
de nivel superior” 28

Aquellas ideas probablemente tuvieron mucho 
sentido para Carlos Isamitt en la realidad na-
cional, declarando en el segundo catálogo  de la 
Escuela de Artes Aplicadas publicado en el año 
1934, lo siguiente: “la nueva generación de artistas 
pensó con toda justeza , que hoy resulta en vano 
considerar las creaciones del arte puro y de arte 
aplicado y establecer una imposible jerarquía entre 
artes mayores y artes menores, para el verdadero 
artista constituye un mismo esfuerzo de creación 
el cuadro, la estatua o el modelado de un jarro, y 
el sentido social del arte radica en su posibilidad 
de llenar (de) la belleza y la gracia de las formas a 
todas las actividades humanas” 29



44 Memoria de Título 

De ésta manera la Escuela se convierte en un re-
ducto que asignó valor y protagonismo a la cultura 
popular, apareciendo así el sentido social en fun-
ción de los objetivos de la escuela, este valor tuvo 
su justificación en la ampliación del concepto clási-
co del mundo artístico, ya que inclinaba la creación  
artística formal hacia la búsqueda del “arte propio” 
con el fin de recuperar tradiciones folklóricas tanto 
del artesanado colonial como del indígena. Estos 
argumentos fueron las bases para la realización de 
diferentes talleres en una  búsqueda y preocupa-
ción por lo popular-local, premisa que se mantuvo 
con mayor o menor fuerza a través de toda la his-
toria del plantel. 30

La propuesta por tanto toma las ideas que dieron 
impulso a la escuela de Artes Aplicadas con la fi-
nalidad de equiparar las producciones artísticas 
populares con el reconocimiento que posee la “alta 
cultura” -Bellas Arte- identificando el vínculo en-
tre cultura popular y cultura de masas que  conlle-
va a la necesidad de un espacio más permeable a la 
cultura local, y a los diferentes  espectros sociales .

(24) Vila, Waldo. “Una Capitanía de Pintores” Santiago 
1996. p.100.
(25) Eduardo Castillo Espinoza. “ Artesanos, Artistas, Ar-
tífices. La Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad 
de Chile (1928-1968). 2008. p 72.
(26 ) Ibídem. p 77
(27) Mauricio Vico Sanchez. “Transformación social, 
arte popular e identidad” en: “Artesanos, Artístas, Ar-
tífices. La Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad 
de Chile (1928-1968)”. p.320
(28) Lourdes Cirlot (editora). “Primeras vanguardias ar-
tísticas” Barcelona. 1995. p.223
(29) Mauricio Vico Sanchez. “Transformación social arte 
popular e identidad” en “Artesanos, Artístas, Artífices La 
Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile 
(1928-1968)”. p.323
(30) Eduardo Castillo Espinoza. “Artesanos, Artistas, Ar-
tífices. La Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad 
de Chile (1928-1968). 2008. p 77.

Fuente: Eduardo Castillo Espinoza. “La Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile (1928-1968)” Concurso Fondart 2007.
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04 Problema Arquitectónico 
y Critrios generales
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4.1 Problema
Arquitectónico  

¿Cómo transformar el Espacio Expositivo –Estático- en 
un Espacio Cotidiano, Dinámico y Público?

Para comprender más en detalle las motivaciones que generaron el problema arquitectónico es necesario 
aclarar dos puntos implícitos en la pregunta y que definen el Partido General del proyecto.

4.1.1
-Espacio Estático V/S Espacio Dinámico. ¿Por qué no un Museo?

El espacio tradicional de exposición en el museo se 
constituye por una sucesión de salas relacionadas 
entre sí a través de las circulaciones, esquema más 
o menos rígido que restringe las posibilidades de 
interacción entre los usuarios, en definitiva, se da 
una relación entre espacios servidos y servidores, a 
lo que algunos arquitectos plantean:

“La idea de “espacio servidor” y “espacio servido” es 
probablemente la noción más obsoleta de todas las 
estrategias de organización espacial post funciona-
listas. No es casual la predilección de los artistas por 
los espacios industriales o fabriles a la hora de ex-
poner su trabajo. No es solo lo que implica liberarse 
de una concepción escenográfica sobreactuada; es 
también, el deseo de sintonizar las practicas con el 
mundo de la producción material real”

 Iñaki Ávalos, Los museos del siglo XXI

Si bien el espacio expositivo será considerado 
en la propuesta con el fin de otorgar valor a las 
piezas,  se ha tomado la decisión de no realizar 
un Museo, basándose en la comprensión de éste 
como un espacio sacralizador de objetos, enten-
diendo en este sentido, a la artesanía como más 
que una pieza, es además el  legado intangible de 
los oficios y las tradiciones, por tanto el espacio 
dedicado para su desarrollo debe activar dichos 
puntos para convertir al arte popular en memoria 
colectiva y activa.

El Museo
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4.1.2 -Espacio Público como Espacio de Aparición

¿Por qué incorporar, de igual manera espacios de exposición?

Los espacios de exposición serán contemplados 
como espacios que entregan valor simbólico al 
objeto, sin embargo la contemplación del objeto 
por si solo, no trasmite su dimensión intangible, 
ni menos es posible incorporar su legado patri-
monial de forma activa en la comunidad.
Por esta razón las exposiciones se dividiran de 
dos maneras, en la primera los espacios exposi-

tivos en el proyecto serán pensados en torno a las 
circulaciones y espacios públicos, sin salas, de esta 
forma se entregará relevancia a los programas de 
difusión, dinamizando el espacio expositivo. por 
otra parte las exposiciones que requieren mante-
nimiento especial -en este caso la colección del 
MAPA- se dispondrán en salas especiales para 
propiciar su conservación.

Al emplazar el proyecto en un contexto urbano es 
necesario señalar las implicaciones que esto con-
lleva,  para esto es preciso exponer que al hablar 
de ciudad evocamos más que el soporte físico en 
el que nos desarrollamos, hablamos de un espacio 
de acontecimientos sociales, en donde se solapan 
de distinta manera, las actividades, experiencias 
y recuerdos, es decir un espacio de “experiencias 
sociales”, a partir de esto la principal expresión 
de integración urbana-social es el espacio públi-
co, que se comprende como “espacio Urbanístico 
que no está limitado por derechos de propiedad o 
servidumbre, que es accesible en principio, a cual-
quiera y en el que se puede experimentar el compor-
tamiento colectivo” 31

A partir de lo expuesto anteriormente y plantean-
do la propuesta como una instancia de visibilizar 
el arte popular, es necesario enfrentarse a esta ac-
ción a través del espacio público, para aparecer 
o posicionarse en la esfera pública, en el espacio 
social común,  ya que el  espacio para la cultura 
debe ser necesariamente de ámbito colectivo y de 
participación, una instancia de encuentro  e inter-
cambio.

(31) kirschenmann Jörg, 1985
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4.2 Lugaridad

El Museo de la Memoria conforma un volumen de 
gran pregnancia tanto en el barrio como en terreno 
mismo, por esta razón se toma la decisión de in-
tervenir el sitio del proyecto como si este se tratara 
de una intervención arquitectónica en un espacio 
construido,  eso quiere de decir, que el proyec-
to buscará completar la manzana, quedando ésta 
conformada por el resultado de dos intervenciones 

¿Cómo afrontar el diseño frente a la preexistencia del Museo 
de la Memoria?

4.2.1-Aproximación conceptual:

 Las 2 Memorias.

que conformaran un conjunto en coherencia volu-
métrica pero que a la vez generan nuevas relacio-
nes con el contexto.
Explicado lo anterior y para esclarecer las relacio-
nes entre el volumen construido (Museo de la Me-
moria) y el proyecto se afrontará el diseño desde 
dos ámbitos: 1-conceptual y 2-formal.

El Museo de la Memoria conforma el resguardo de 
una memoria sensible a nivel país, una memoria 
para la que es necesario un espacio de introspec-
ción, de reflexión, de recogimiento. El proyecto 
por su parte trabaja la memoria cultural activa que 
queremos que se difunda y que se expanda entre la 
comunidad; de esta forma los dos elementos están 

unidos conceptualmente a través de la memoria 
mientras la vocación de cada una de ellas diferen-
cia los proyectos. 
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4.2.2- Aproximación formal:

Relación Volumétrica  

Como ya se ha dicho con anterioridad, la preg-
nancia volumétrica del Museo de la Memoria de-
termina la composición de la mitad del terreno 
faltante,  por tanto esta preexistencia define las 
bases operativas del diseño del proyecto.
Para comenzar el diseño es necesario entonces, 

Entonces, ¿Cómo se vincula formalmente la nueva infraestructura cultural al 
Museo de la Memoria?

La relación por inclusión e intersección suponen 
algún grado de contacto entre los elementos, en el 
primer caso de forma total en cuanto el elemento 
primero abarca a la nueva forma; en el segundo 
caso, la relación por intersección se da cuando el 
nuevo elemento modifica la forma del primero.
Por lo tanto, con la intención de mantener la indi-
vidualidad de los proyectos, pero a la vez generar 
un diseño que tenga una lectura como conjunto, 
se ha optado por la relación por exclusión. 
En este tipo de relación se supone la inexistencia 
de puntos en común entre los dos elementos, por 

entender algunos principios fundamentales en la 
composición. Si comprendemos el problema vo-
lumétrico en términos topológicos, las posibles 
relaciones entre la forma existente de y una nueva 
aportación formal responden a 3 posibilidades: 
inclusión, intersección y exclusión. 

lo que es necesario para constituir una forma ar-
quitectónica integrada a un elemento nexo. 32
Entonces, contemplando la importancia que debe 
tener el espacio público en el proyecto, el conec-
tor entre los dos volúmenes se generará a través 
del vacío, por extensión de la Plaza de la Memo-
ria. De esta manera las dos unidades formales que 
se excluyen, se agrupan y constituyen una unidad 
de rango superior a través del espacio público co-
nector, de manera que se mantienen las caracte-
rísticas geométricas de ambas, compatibilizándo-
se al trabajar un tercer elemento común a modo 
de sutura.

Relación por inclusión 

Relación mediante 
conector específico

Relación por intersección Relación por exclusión 

Museo de la Memoria ProyectoEspacio Público

(32) Francisco de Gracia, Construir en lo construido, 2001. 
pág,. 187.



50 Memoria de Título 

4.3 Tres premisas  

Condición 
dinámica-asociativa.

El proyecto se plantea como una arquitectura para la me-
diación entre usuarios y redes de producción artística 
popular, con el objetivo de establecer redes asociativas y 
generar grupos de trabajo que faciliten el traspaso de co-
nocimiento  material e inmaterial de la artesanía.
Este proceso de gestión es la propuesta frente a el espacio 
museal inmóvil y obsoleto.

Uso  de los 
espacios colectivos

La plaza de la Memoria se genera como un espacio gene-
roso, de compromiso con la diversidad ciudadana y los 
espacio democráticos. Con esta preexistencia el espacio 
del proyecto queda marcado, planteando la continua-
ción del espacio colectivo, activándolo y más importan-
te, poniéndolo en manos de redes de difusión del capital 
artístico popular, a través de exposiciones temporales, 
transformándolos en dinamizadores de la entrega de co-
nocimiento del patrimonio local.

Vínculo con el 
Patrimonio artístico popular.

 
Comprendiendo la importancia histórica y patrimonial 
de la producción artística popular, y su trascendencia en 
la construcción y mantención de las memorias e imagi-
narios colectivos que determinan la identidad de los ha-
bitantes, se propone poner en valor de este patrimonio a 
partir de la asociación del programa expositivo (varian-
te material y fija) con el programa de difusión (variante 
inmaterial y dinámica) determinando a través de estas 
relaciones las  condiciones espaciales del proyecto.

Que determinan la vocación del proyecto
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05 Propuesta de Diseño
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La propuesta para la creación del Espacio de 
Producción y Difusión de las Artes Plásticas 
Populares, tiene como objetivo desarrollar a 
través del diseño arquitectónico una nueva 
interpretación de los espacios de resguardo 
y exposición artística propios del país con 
base en la factura artesanal.
El proyecto consiste en 3 volúmenes prin-
cipales separados, los cuales son el soporte 
programático de un cuarto volumen que se 
eleva 6 metros de suelo. 

Los  3 volúmenes  dispuestos en el nivel 
–6.00 mt. Contienen los talleres  destina-
dos a la difusión y traspaso del patrimonio 
intangible mientras el volumen suspendi-
do albergará las exposiciones temporales y 
permanentes de las piezas de arte popular 
tradicional pertenecientes a la colección del 
MAPA.
por otra parte la producción artística de los 
talleres derá origen a exposiciones tempora-
les que conformarán espacios articuladores 
entre los talleres y los programas adyacentes.

Estos volúmenes están unidos a través de un 
foyer público que se organiza por un prin-
cipio simple pero eficaz: cada uno de los 
elementos descritos anteriormente  se debe 
conectar en la interacción entre las personas 
con el fin de mejorar la creación y preser-
vación de un espacio social basado en el in-
tercambio de experiencias humanas y cultu-
rales. Desde este punto de vista, el proyecto 
intenta cerrar la brecha entre el  creador, la 
cultura, el objeto y la imagen como disposi-
tivo icónico de  representatividad. 

5.1 Propuesta

Esquema propuesta Conceptual. Elaboración Propia
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5.2 Partido General

Terreno

Zócalo Programático que completa la manzana 
continuidad Plaza de la Memoria

Hito: Volumen Suspendido espacio de exposición  
relación volumétrica Museo de la Memoria.
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Contemplando el acondicionamiento físico-ambiental 
del proyecto, se toma la decisión de no generar la  plaza 
a nivel de calle  como un piso/cubierta hermético, si no 
que genere espacios  a modo de patios que permitan el 
ingreso de luz y la renovación de aire.
por otra parte se toma el concepto de grieta con el fin 
de generar un elemento tectónico en donde el cubo 
emerga desde el interior haciendo la analogía a la tierra 
vista como territorio y materia prima de las actividades 
ligadas al Arte Popular.

Búsqueda de correspondencias métricas, geométricas y 
de proporción que generen una homologación formal 
mediante el recurso de parentesco tipológico.

Apertura de calle de servicio para distanciarse de las 
viviendas existentes respetando los  distanciamientos 
dados por la ordenanza Local. 

Esquemas Partido General. Elaboración Propia



56 Memoria de Título 

5.3 Programa 

Esquema Programa. Elaboración Propia
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01- Estacionamientos 

02- Depósito de Piezas

05- Area Museal
      -Lab de restauración de Piezas
      -Registro de Piezas
      -Of. Museológo
      -Sala de Reuniones 
      -Secretaría museal

06- 07- 08  Talleres

09- Acceso Cubo de Exposiciones

10- Acceso Depósitos de Piezas

11- Depósito Documental y fotográfico

12- Area Museal 2° Nivel
       -Laboratorio de Conservación 
       - Of. jefe de Colecciones 
       -Of. Historiador
       -Cofee Corner / Kitchenette

13- Area Capacitación
      -Dirección de docencia y capacitación 
      - Sala de Docentes 
      -Cofee Corner / Kitchenette

14- Plaza Pública Nivel Calle

15- Exposiciones
     -Espacio destinado a albergar piezas de artesanía tradicional, 
      Colección  MAPA.

04- Area Administrativa 
       -Of. Dirección General
       -Sala de Reuniones
       - Cabinas de Trabajo administrativo.

03- Planta Libre -6.00 m.
       -Biblioteca
       -espacio de trabajo individual
       -espacio de manualidades para niños 
       -Exposiciones temporales de talleres. 
       -Cafetería
       -Tienda
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Esquema  de distribución
 de Programa 

Esquema distribución de Programa. Elaboración Propia
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5.4 Criterio 
Estructural

Como se ha expuesto con anterioridad, el 
proyecto busca conformarse como un espa-
cio dinámico que favorezca las relaciones en 
torno a las representaciones culturales popu-
lares.  Por esta razón al momento de plantear 
un sistema estructural, se piensa este, tanto 
como un elemento resistente y soportante de 
la construcción como también como un or-
ganizador espacial.

Por esta razón se plantea trabajar con el sistema 
estructural de MARCO RÍGIDO de H.A con el 
fin de  generar plantas libres que permitan cons-
tituir espacios porosos de traspaso dinámico en-
tre programas.
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Vista 01

Vista 02

Esquemas  Criterio estructural: Elaboración Propia
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5.5 Consideraciones 
Medio Ambientales

Latitud                      33°26’ 16” S.
Longuitud                 70° 39’ 01” O      
T° media anual        15.3°
T° máxima media    24.3°
T° mínima media    9.8°
Humedad Relativa  70%

Santiago

Invierno

Verano

Esquemas Consideraciones medio ambientales:  Elaboración Propia
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Climáticamente, el proyecto para el Espacio de Producción y Difusión de las Artes Plásticas 
Populares, se entiende como dos edificios independientes, puesto que el espacio expositivo dis-
puesto en el cubo y el programa administrativo y de difusión presentes en el zócalo tienen reque-
rimientos ambientales específicos debido a los usos programáticos, claramente diferenciados.

Estrategía Sala de Exposiciones

Estrategía Espacio Administrativo y  de Difusión 

Alentar a los visitantes al uso de méto-
dos de trasnporte sutentables.

Vegetación de bajo consumo de agua.

Aislación térmica,  con el fin de mini-
mizar la fluctuación de termperaturas  
entre el interior y exterior.

el volumen se encuentra semi-ente-
rrado, generando un microclima  gra-
cias a la inercia térmica de la tierra.

Todos los espacios están en comuni-
cación con el fin de maximizar la cir-
culación de Aire al interior
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5.6 Gestión

El proyecto se plantea desde el ámbito público 
siendo dependiente del consejo nacional de la Cul-
tura y las Artes y la Dibam. Por otra parte la estra-
tegia de financiamiento será mixta pero con base 
en la utilización de fondos  públicos, este sector 
debe intervenir en primera instancia en habilitar 
las nuevas zonas de vialidad y áreas verdes a través 
de fondos provenientes del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (MINVU), Ministerio de Obras Pú-
blicas (MOP), además de  la utilización del  Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y de la 
Corporación de Fomento de la Producción (COR-
FO). En cuanto al financiamiento destinado al área 
cultural propiamente tal, se buscará financiamiento 
a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 
y las Artes,  el Fondo Concursable para el Patrimo-
nio Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes (CNCA) y el Fondo de Financiamiento 
de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias 
(FONDAP) del Ministerio de Educación.

Además es posible acceder a  programas de apo-
yo internacional como: el Programa de Desarrollo 
Cultural, destinado a apoyar pequeños proyec-
tos culturales con impacto social en los países de 
América Latina y el Caribe, del Banco Interameri-
cano de Desarrollo; el Fondo Internacional para la 
Diversidad Cultural (FIDC) y el Fondo Internacio-
nal para la Promoción de la Cultura (FIPC), ambos 
de la UNESCO.

En cuanto a los aportes privados, estos se con-
templarán según la Ley de Donaciones Culturales 
(art.8 de la ley 18.985)  que estimula la colabora-
ción pública-privada para el desarrollo cultural.

En términos de mantenimiento, algunos de los 
programas propuestos generan  ingresos que ayuda 
a financiar tanto los gastos del edificio como tam-
bién el mantenimiento, estos son:  la Cafetería, el 
pago por espectáculos, el pago por el Servicio de 
Formación, el arriendo de las Salas multiuso y del 
auditorio.
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Esquema Gestión:  Elaboración Propia
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5.7 Referentes

(fig. 01)- Biblioteca de Dalarna. ADEPT Arquitectos.

(fig. 02)- RTS Champ Continu’, Lausanne. Kersten Geers       
                 y David Van SEveren Arquitectos.
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(fig 03)- Propuesta para la Biblioteca Nacional de Israel. ODA  arquitectos.

(fig 04)- Haus der Zukunft, Berlín. Brandlhuber + Emde, schneider
                Arquitectos.
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(fig. 05)- Centro Cultural y Biblioteca en Karlshamm, Suecia
Schmidt Hammer Lassen Arquitectos.

(fig. 06)- Museo Regional de Atacama. Propuesta Ganadora. 
Max Nuñez Arquitectos.
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(fig. 07) - Gran Biblioteca de Québec
Patkau Arquitectos + Croft Pelletier  y Menkes Shooner Degenais Arqui-
tectos Asociados

(fig. 08) - Museo Nacional del Perú. Primer Lugar en concurso de ideas. Alexia León Angell
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5.8 croquis y 
maquetas de estudio

Maqueta de estudio nivel -6.00m

Maqueta de estudio nivel -3.00m, pos-
teriormente modificado.

Croquis esquemático de proyecto.

Primeras ideas de organización en planta Primeras ideas de diseño de fachada

Croquis: Primeras aproximaciones formales
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Maqueta de estudio Vista Volumétrica 1

Maqueta de estudio Vista Volumétrica 2

Dibujos, Primeras aproximaciones 

Dibujos, Primeras aproximaciones 

Primeras ideas de organización en planta

Primeras ideas de diseño de fachada
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