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Síntesis

Vivienda de Interés Social:  Vivienda dirigida a los 
sectores más vulnerables económicamente cuya 
finalidad es satisfacer sinérgicamente las necesi-
dades de sus habitantes.1 

Santiago:  Comuna central del Área Metropolita-
na de Santiago

Reciclaje:  Introducir a un nuevo ciclo las viejas 
estructuras 2 

Renovar: Restablecer o reanudar una relación u 
otra cosa que se había interrumpido 3 

El Hábitat Residencial de Interés social busca ge-
nerar un ambiente sostenible para el desarrollo 

humano.  

Las estrategias de este proyecto para enfrentar 
el desafío son la Renovación y el Reciclaje. 4

“La ciudad vive dentro de la historia.  Las calles, 
los espacios públicos, los edificios.  Las viviendas.  
Todos tuvieron un nacimiento, un auge, una de-
clinación.  Los hombres, una vez transcurrido su 
período activo, jubilan.  En el caso de los edifi-
cios está la posibilidad de petrificarlos convir-
tiéndolos en museos.  O la opción de darles la 
oportunidad de vivir de nuevo, poniéndolos en 
valor, integrándolos a las exigencias de la vida 

contemporánea.”  5

1 Elaboración propia

2 Gausa, Manuel et al. 2003. Dic-

cionario Metápolis de Arquitec-

tura Avanzada.  ACTAR Editorial.  

Barcelona. España.

3 www.rae.es  

4 Elaboración propia

5 Sahady, Antonio. 2002. En 

edificios de ayer, funciones de 

hoy.  la vivienda: una constante 

histórica. En Revista INVI nº45.  

Santiago, Chile
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El Hábitat Residencial contiene una multiplicidad 
de variables insertas en cada una de sus dimen-
siones6.  El aspecto social del Hábitat tiene una 
misión esencial en la búsqueda del Desarrollo 
Humano equitativo e integrador:  contribuir en 
las oportunidades7 para salir de las condiciones 
de pobreza y extrema pobreza, creando capaci-
dades y derivando en movilidad social.

La Ciudad, cómo Hábitat Residencial,  contribuye 
al  desarrollo del hombre y al de sus interrelacio-
nes.  Guardando en su sentido más profundo la 
idea de “ser” un espacio público y de encuentro 
heterogéneo; teniendo como características la 
especialización, jerarquización, concentración, 
planificación, urbanización, etc.  Es entonces, la 
lectura física de la sociedad que la creó.  A partir 
de la morfología urbana se puede esbozar la cul-
tura8 de un determinado grupo humano:  cómo 
son sus centros religiosos, dónde se emplazan;  
cómo son sus viviendas, cómo se organizan;  
cómo se ordena la sociedad, cuáles son los po-
deres y roles de cada actor; entre muchas otras 
características inherentes a la sociedad.  

Como E. Hall lo comenta9, “...la ciudad, aparte 
de todo lo demás, es expresión de la cultura del 
pueblo que la crea, una prolongación de la so-
ciedad, que realiza muchas funciones complejas 

6 Dimensiones del Hábitat Resi-

dencial clasificadas por E. Hara-

moto:  Fisico-Territorial, Socio-

Cultural y Política-Económica. 

En:  Araya, G. 2010. Seminario 

de Arquitectura 

7  Oportunidades como: in-

serción laboral adecuada, el 

acceso a actividades culturales, 

la cercanía a áreas verdes, la 

posibilidad a optar a diversos 

establecimientos educaciona-

les, entre otros.

8 “La  manera particular en 
que cada grupo observante le 
entrega significados a los fe-
nómenos o eventos de la vida 
cotidiana que vive un grupo, es 
lo que llamamos Cultura”.  En:  

Araya, G. 2010. Seminario de 

Arquitectura .  Citando a Austin 

Millán, Tomás.  

9 Hall, Edwart T. 1972.  La di-

mensión Oculta.  Pág 219

10  De la Puente, Patricio. 1989.  

Un marco conceptual para la 

definición de Hábitat Residen-

cial Urbano.  Pág. 1

11  OMS 2010.      

Estadísticas Sanitarias Mundia-

les 2010.  Pág. 166

12  De la Puente, Patricio.  1989.  

Un marco conceptual para la 

definición de Hábitat Residen-

cial Urbano. Pág. 2

1.1.Introducción

e interrelacionadas...”

Es importante destacar que desde el siglo XIX, 
con la Revolución Industrial, se han concentrado 
grandes masas poblacionales en estos espacios 
territoriales definidos como ciudad, llegando a 
constituir una “explosión urbana”10 llegando a la 
fecha a constituir más del 50% del hábitat mun-
dial11, adquiriendo nuevas características como 
alta densidad, heterogeneidad y complejidad.  
Asimismo, ha adquirido una serie de problemá-
ticas por su extensión como lo son i)sociales:  
pérdida de identidad, individualismo, anomia12y, 
ii)territoriales:  contaminación, hacinamientos, 
segregación, entre otros.
Es por ello, que para detener, controlar y/o dismi-
nuir las problemáticas urbanas existentes, como 
la segregación, la estigmatización de zonas de la 
ciudad, entre otras, es necesario realizar una pla-
nificación de la ciudad, que apunte al desarrollo 
de las mismas.  Todo esto, guiado por una visión 
estratégica de los distintos actores involucrados. 

Con estas premisas y nuestro contexto e identi-
dad , es necesario preguntarse:
¿Qué sucede con la Planificación Urbana de San-
tiago de Chile, que promueve el crecimiento a 
grandes pasos sin lograr un desarrollo en la cali-
dad de vida que acoge?
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A través de la Arquitectura podemos realizar 
aportes al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de nuestras ciudades.  En particu-
lar, de quienes sólo tienen acceso a una arquitec-
tura anónima emplazada en los sectores donde 
el valor del suelo lo permite.

La desigualdad urbana ha marcado la pauta en 
los temas de discusión de las década predece-
soras.  Esto debido a la dicotomía entre  el in-
cremento de soluciones habitacionales que el 
Estado ha otorgado y la calidad que deriva del 
emplazamiento y cualidad espacial de las mis-
mas.

Comunas periféricas de la zona nor-poniente y 
sur-poniente de la región, como la Pintana, Lo 
Espejo, Cerro Navia, Renca -entre otras- concen-
tran la población más pobre de la región.  El tras-
paso espacial de estas cifras, respecto a la zona 
oriente, presenta una ciudad segregada cuyo 
habitar recae, casi exclusivamente, en aspectos 
económicos.(ver imagen 1).  En este sentido, el 
costo social de emplazar la vivienda para los sec-
tores más vulnerables en la periferia es el que 
aumenta.

Desde el ámbito académico, se plantea una vi-
sión sistémica respecto al hábitat, dejando de 

1.2. Motivaciones

ser la vivienda un objeto, para ser parte de un 
Hábitat Residencial.

El hábitat residencial, como ya se mencionó, se 
compone de una dimensión política-económica, 
socio-cultural y físico-territorial, siendo en esta 
dimensión donde la arquitectura se manifiesta 
con propuestas que abordan los temas sociales 
y también administrativos.

La espacialidad arquitectónica del Hábitat pue-
de aportar a mejorar conductas de sus habitan-
tes, generando una sinergia positiva.  Sobretodo 
en quienes cargan con estigma social y poseen 
carencias económicas en el acceso a servicios y 
equipamientos.
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Imagen 1: 

Instituto de la Vivienda.  Facul-

tad de Arquitectura y Urbanis-

mo.   2002.  Grupos Socieco-

nómicos.  

La imagen muestra la distribu-

ción de la pobreza en la Región 

Metropolitana.  

Las imágenes satelitales dan 

cuenta de la correlación del 

hábitat con los ingresos econó-

micos de los hogares.

Grupos Socieconómicos distribuidos en la región Metropolitana.Imagen 1
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1.3.1. Extensión Área Metropolitana: 

En el contexto urbano, una de las discusiones 
recurrentes radica en la decisión de extender la 
Ciudad de Santiago (como área metropolitana).  

Esta reflexión se basa en la actual demanda por 
nuevos terrenos para el emplazamiento de vi-
viendas y en la estimación de la población de 
Santiago para el año 203013.  

Si bien, la extensión de las ciudades capitales 
es un común denominador en Latinoamérica, 
el caso de Santiago, lleva consigo la estigmati-
zación de la periferia.  Es por ello, que existe un 
crecimiento territorial y económico, pero sin un 
desarrollo urbano y humano a la par.

Santiago, como metrópolis, ha sufrido una serie 
de crecimientos territoriales, fuertemente mar-
cados desde la década de 1950, período en que 
se generaron verdaderas “nuevas ciudades”14.  
Este proceso se consolida desde la entrada del 
suelo al libre mercado, a fines de la década de 
1970.  La ocupación de la periferia con viviendas 
de tipo social, queda plasmada con las construc-
ciones de conjuntos habitacionales de los años 
`90.

La extensión de la ciudad no sólo provoca daños 
a la producción del suelo agrícola, sino también 
genera una serie de problemas en la conectivi-
dad, los costos de generación de equipamien-
to e infraestructura comunitaria, descontrol de 
áreas verdes, contaminación, entre otros.
En contrapartida, el centro de la ciudad comien-
za a experimentar un período de obsolescencia, 
con deterioro físico de las construcciones hasta 
la acumulación de sitios eriazos.

En marzo de 2011, se aprueba la modificación al 
Plan Regulador Metropolitano donde se proyec-
ta extender el área urbana en 10.000 há, asegu-
rándose la construcción de un 8% de vivienda 
social15  justificándose en la cantidad de familias 
que viven como allegados y en la estimación de 
habitantes de la región para el año 2030.   No 
obstante, en Septiembre de este mismo año, 
Contraloría General de la República mantiene el 
PRM100 con observaciones a subsanar previo a 
su aprobación definitiva.

Hace un par de décadas, existe una fuerte crítica 
hecha a la política de liberación de suelos para 
vivienda social de finales de los años  70`s y du-
rante los 80`s que reubicó a los más pobres en 
los terrenos liberados por la modificación del 
plan regulador, en un mecanismo muy similar al 

13  www.minvu.cl.  Población 

estimada de aumento de la po-

blación de 1.600.000 personas. 

14 Hidalgo, Rodrigo.  2005.  La 

vivienda social en Chile y la 

construcción del espacio Urba-

no en el Santiago del siglo XX

15 Revista Se Construye

“El proyecto, que fue aprobado 

el 30 de marzo de 2011 por el 

Consejo Regional... considera 

un total de 10.262 hectáreas 

de extensión y reconversión: 

de ellas 9.473 son de extensión 

y anexa nuevos territorios a 

las comunas de Quilicura, Pu-

dahuel, Maipú, San Bernardo 

y La Pintana. La propuesta 

también considera 789 hectá-

reas de reconversión, es decir 

que pasarán de uso industrial 

a habitacional mixto para las 

comunas de Cerro Navia, Renca, 

La Pintana y Puente Alto. De 

esta expansión, se aumentará 

en 2.583 las hectáreas de áreas 

verdes y destinará un 6% del te-

rreno para equipamiento y otro 

8% para vivienda social.

El principal argumento de las 

autoridades es la necesidad de 

nuevos terrenos para la insta-

lación de proyectos habitacio-

nales que permitan absorber 

el crecimiento esperado para 

la ciudad, en especial, los des-

tinados a la construcción de 

viviendas sociales. 

1.3. Antecedentes
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propuesto por el PRMS 100.  Pese a ello, segui-
mos insertos en el mismo modelo de generación 
de suelos urbanos.

“Esto generó una concentración de personas en 
la periferia, que si bien tenían mejor situación 
material de sus viviendas, se empobrecieron por 
no tener la posibilidad de mejorar sus redes la-
borales y porque vieron aumentando el tiempo 
de traslado a sus trabajos y servicios” 16

16 Tironi, 2003.  Citado en PRMS 

100; no logró ser una controver-

sia.  Mayo 22, 2011.  En http://

grupocmas.wordpress.com

Imagen 2: 

www.plataformaurbana.cl

Las imágenes muestran el cre-

cimiento que ha tenido el Área 

Metropolitana de Santiago has-

ta el año 2000 y la que tendrá 

una vez aprobado el PRMS 100.  

www.plataformaurbana.cl

Expansión del Área Metropolitana de Santiago.Imagen 2
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1.3.2. Localización y Estigmatización Vivienda 
Social.

La vivienda destinada a los sectores más vulne-
rables del país ha sido exitosa desde el punto de 
vista cuantitativo, ya que ha logrado disminuir el 
déficit.  No obstante, i)la deuda cualitativa queda 
pendiente; ii)la visión objetual no ha generado 
un hábitat que promueva el desarrollo humano 
y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes.  Esto, ligado al iii)emplazamiento de 
la vivienda en la periferia urbana de Santiago, ha 
generado ghettos estigmatizados y discrimina-
ción social.  

Se ha mencionado que la inexistencia de territo-
rio para la construcción de vivienda social es un 
problema superable con la extensión del Área 
Metropolitana de Santiago.  Sin embargo,  ex-
pertos mencionan que 
“La dificultad para construir viviendas sociales 
en Santiago no está en la falta de suelo, sino en 
el precio de los terrenos. Desde fines de los 90 
no se ofrecen terrenos por menos de 1 UF/m2 y 
los precios más bajos hoy están por sobre 1,5 UF/
m2. Esto hace cada vez más difícil, si no imposi-
ble, construir viviendas sociales y la ampliación 
del límite urbano no hará bajar los precios de los 
terrenos”  17

Vicente Burgo 18, de Un Techo Para Chile, en una 
carta a la Tercera escribe lo siguiente  “En 50 pro-
yectos que Un Techo Para Chile ha desarrollado 
en la Región Metropolitana, hemos comprobado 
que sí es factible ejecutar conjuntos de vivienda 
social bien localizados dentro de Santiago. Sin 
embargo, no existen incentivos para que estos 
proyectos se ejecuten en forma masiva en co-
munas y sectores consolidados“. 

La localización de la vivienda social en la ciudad 
sigue siendo una “venta de pobres”, provocando 
problemas urbanos y sociales, a modo de un cír-
culo vicioso.

17  Trivelli, Pablo. 2011.  La 

propuesta de modificación del 

Plan Regulador Metropolitano 

de Santiago PRMS 100 requiere 

una justificación más sólida.  En 

Revista EURE. Vol 37, no 111, 

Mayo 2011, pp. 179-184.  

18  Burgo, Vicente.  Citado en 

PRMS 100; no logró ser una con-

troversia.  Mayo 22, 2011.  En 

http://grupocmas.wordpress.

com
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Imagen 3:

Instituto de la Vivienda.  Facul-

tad de Arquitectura y Urbanis-

mo.   2007.  Distribución de Es-

tratos pobres y Localización de 

conjuntos de Vivienda Social.  

El plano muestra la relación 

entre el ámbito social y físico 

respecto a la ubicación de los 

habitantes más pobres de la 

ciudad, demsotrando la mar-

ginación a zonas periféricas de 

la ciudad.    Comprobando que 

la vivienda no ha sido un gene-

rador de movilización social e 

integración.

Distribución de Estratos pobres y Localización de vivienda social Imagen 3
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1.3.3. Deterioro Áreas Urbanas Centrales: 

En el ciclo de vida urbano, el deterioro u obsoles-
cencia de las zonas centrales, se relaciona con el 
declive demográfico del núcleo central urbano o 
Desurbanización, lo que se traduce en abando-
no físico y estético de las estructuras, pérdida de 
identidad, desinterés por vivir en el centro, todo 
ello incitando a malas prácticas urbanas, donde 
comienza a morir la ciudad como espacio central 
de relaciones cívicas, o “urbanicidio” 19.  Este tér-
mino, conocido en Chile en la década de 1960, 
hace referencia aún a los mismos conflictos en 
la ciudad ruido, la desordenada congestión ve-
hicular y el excesivo crecimiento de la ciudad, al 
descuido en la conformación de la renovación 
del centro, a la pérdida de la escala peatonal y la 
diversificación de las cualidades urbanas.

El centro de la ciudad acogió a gran parte de la 
población a principios de siglo XX, dando cabida 
a los habitantes más pobres y también a quie-
nes pertenecían a sectores con mayores ingresos 
económicos 20.  En el centro quedan esas huellas 
y resonancias de las decisiones tomadas.  Los ci-
tes, pasajes, palacios, galerías, grandes avenidas 
y áreas verdes consolidadas.

Frente a las cualidades de los centros urbanos, 

los especialistas han coincidido en que son espa-
cios públicos por excelencia, por ello de encuen-
tro y heterogeneidad, que tienen elementos de 
integración social y de estructuración urbana 
que deben recuperar la centralidad para proyec-
tarse a la ciudad21 desterrando la fragmentación 
urbana.

La recuperación y valorización de estos territo-
rios se ha convertido en un paradigma de las 
políticas culturales, urbanas y turísticas en la re-
gión. Estas iniciativas tienen el doble propósito 
de revalorizar la identidad y  carácter simbólico 
de los cascos históricos y mejorar la posibilida-
des económicas de la ciudad. “Sin embargo, ni 
los programas de recuperación del patrimonio 
edilicio, ni las políticas habitacionales, habían 
tenido en cuenta, salvo contadas y limitadas ex-
cepciones, el importante parque habitacional 
deteriorado habitado por población pobre, que 
aún caracteriza grandes barrios centrales y anti-
guos de las grandes ciudades.” 22

Frente a esto, en el caso de la Comuna de San-
tiago se elaboró un Plan desarrollo Comunal de 
Santiago23, el que busca posicionar a la comuna 
como un centro de desarrollo, incluyendo el Re-
poblamiento, consolidando la función residen-
cial de manera sostenible.  Incluyendo terrenos 

19 “El término “urbanicidio” 
fue usado en plena década del 
setenta para referirse a una se-
rie de problemas que la capital 
venía arrastrando desde años 
anteriores”
En www.memoriachilena.cl

20 Fernando Carrión. “El cen-

tro histórico como objeto de 

deseo”. En F. Carrión et alt eds. 

Regeneración y revitalización 

urbana en las Américas: hacia 

un Estado estable , FLACSO, 

Quito, 2005. p.54.

21 Valencia Palacios, Marc. 

Deterioro del tejido urbano en 

áreas centrales. Experiencias 

programáticas de regeneración 

habitacional en centros histó-

ricos. Los alcances de Santiago 

de Chile en las décadas de 1990 

y 2000.   En Diseño Urbano y 

Paisaje Año 7 Número 19 2010

22 Víctor Delgadillo. “Mejora-

miento habitacional en las áreas 

urbanas centrales de América 

Latina. Del combate de tugurios 

a la rehabilitación habitacional 

progresiva.” En revista INVI no 

63, Volumen 23 p. 93 (89-120), 

Santiago, 2008.

23  Ilustre Municipalidad de 

Santiago.  www.ciudad.cl
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destinados a Vivienda Social.  Desde el año 2005, 
la Comuna elabora este plan con el fin de gene-
rar un desarrollo sostenible.

 Extensión urbana Vivienda social Obsolescencia áreas centrales

·consumo de los  recursos del 
suelo
·la degradación medio ambiental 
del entorno rural que desaparece 
bajo su expansión
·la paupérrima calidad del entorno 
urbano generado
·la dependencia del vehículo 
r o d a d o ( e n e s p e c i a l d e l 
automóvil), 
·el consumo energético,
·la contaminación del aire
·mayores distancias

ARGUMENTOS

Crecimiento 
Urbano

Crecimiento de 
Población

Superficie de 
vivienda por 

habitante

Superficie 
residencial

Tamaño medio 
familiar

Densidades y 
superficie 

urbana

Superficie de 
terciario

Superficie 
comercial

Superficie 
industrial

Aeropuerto

Motorización
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Re-utilización
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Elaboración Propia a partir de Ortiz Castaño, Pedro; De Caso, Francisco. 2003.  DOTER 3 ¿HASTA DONDE VA A CRECER SANTIAGO?  Edición de Jonás Figueroa 

m2 de vivienda 
por habitante

Problemática:  DICOTOMÍA CRECIMIENTO-DESARROLLO

Cuadro Sinóptico de los problemas contextuales revisados Cuadro 1

Cuadro 1:

Elaboración propia.  Basada en:

Ortiz C., Pedro; De Caso, Francis-

co.  2003.  Doter 3 ¿Hasta dónde 

va a crecer Santiago?.  Edición 

de Jonás Figueroa.

Síntesis de los argumentos para 

la elaboración de la problemá-

tica.
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Crecimiento y Desarrollo son conceptos muchas 
veces utilizados como sinónimos, guardan en 
sí una diferencia fundamental: mientras Creci-
miento se define24 como, aumento de tamaño 
por añadidura de nueva materia, en este caso, 
hectáreas, Desarrollo es el progreso, evolución, 
aumento de potencial ya sea económica, social, 
cultural y/o política.
Es decir, crecimiento hace referencia a un núme-
ro (cuantitativo) y  desarrollo a la cualidad del 
mismo.

La dicotomía entre crecimiento y desarrollo en 
el Área Metropolitana de Santiago se presenta 
claramente:  la economía crece, índice de ingre-
so pér cápita promedio también, y la decisión de 
extender los territorios urbanos, son el manifies-
to de que Santiago está en un constante creci-
miento. 

Sin embargo, este crecimiento no implica desa-
rrollo, ni urbano ni social.  

Mientras se suma territorio al área urbana, estas 
nuevas periferias con porcentajes altos de vi-
vienda social generan una serie de externalida-
des negativas para el desarrollo urbano.  Nuevos 
trazados viales que no dan a basto con la canti-
dad de habitantes usuarios del sistema, la gene-

ración de nuevas redes de salud y educación que 
se alejan de un sistema de calidad, son ejemplo 
de ello.
A su vez, las distancias a recorrer por los habitan-
tes, la dependencia de los centros consolidados, 
el aumento en la necesidad de un parque auto-
motriz individual, marca una tendencia desfavo-
rable al desarrollo humano.

1.4. Problemática:  Dicotomía entre Crecimiento y Desarrollo

24  www.rae.es

Imagen 4:

Elaboración propia a partir de 

imagen web.

La imagen ejemplifica en el 

Hombre el crecimiento y desa-

rrollo.

En color azul, el crecimiento.  

En rojo el proceso en que se 

desarrolla.

Ejemplificación Crecimiento y Desarrollo  Imagen 4
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El Tema, nace a partir de la Problemática, Moti-
vaciones y Contexto ya revisados, considerando  
que:

- La ciudad es el espacio público de encuentro e 
intercambio por excelencia

- El centro del Área Metropolitana de Santiago, 
siendo un territorio heterogéneo, está inmerso 
en un período de obsolescencia urbana, cuyo 
deterioro genera una pérdida de identidad y 
problemas en la convivencia social.  

- La vivienda de tipo “social” destinada a los sec-
tores más vulnerables ha estado, por décadas, 
excluida de las zonas céntricas, concentrándose 
en áreas periféricas, conformando ghettos urba-
nos y acentuando problemas de tipo social.

- No se ha generado un Hábitat Residencial para 
la “vivienda social”, desde el punto de vista sis-
témico.  La vivienda objeto no ha contado con 
las áreas verdes, los servicios, equipamientos y 
sistema de transporte, entre otros factores, de-
terminantes para conformar el capital social ne-
cesario para el desarrollo de la ciudad.

- El aporte desde la arquitectura al Hábitat Re-
sidencial Social, con el diseño en las distintas 

escalas - vivienda, espacios comunes, equipa-
miento, etc- con la generación de mejores espa-
cialidades al interior de la vivienda, propone una 
manera de habitar y convivir adecuada para el 
desarrollo humano.

El tema es, entonces se define como la Inclusión 
de la Vivienda de Interés social en Áreas Centra-
les de la Ciudad.

Pudiéndose abordar de 2 maneras, i) Casuística, 
el tema es aplicable en el actual contexto sólo re-
curriendo a casos donde se contemplan aportes 
privados (como el caso de la Comunidad Anda-
lucía en Santiago).  No obstante, el tema ha de 
abordarse más allá de los casos para lograr ser 
un aporte en la generación de nuevas formas de 
intervenir la ciudad; o,  ii) Ejecución teórica, des-
de la perspectiva académica, acompañada de un 
modelo de gestión, posible de replicar en distin-
tas ciudades del país.  

En este sentido, la tesis abordará la posibilidad 
de incluir la vivienda social en áreas centrales 
bajo una planificación y un modelo de gestión, 
siendo el proyecto de arquitectura, la manera en 
que se materializaría la oportunidad de generar 
una ciudad más inclusiva, sin la necesidad de 
crecer de manera desmesurada.

2.1. Tema
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La vivienda Social en Chile, durante las últimas 
décadas se enmarca en un modelo económi-
co de Libre Mercado, donde el suelo urbano es 
determinado por la Oferta y la Demanda; en un 
modelo Político, donde el Estado cumple un rol 
Paternalista-Subsidiaro-Sectorial; en un ambien-
te social donde la necesidad de obtener una vi-
vienda propia y definitiva ha sido mayor que la 
exigencia del derecho a la Ciudad;  en la dico-
tomía académica-realidad en que se ha desarro-
llado una serie de propuestas teóricas y concep-
tuales, profundizando en la visión de un Hábitat 
Residencial por una parte, y en la otra, el marco 
normativo rígido 25 en que se lleva a cabo la pro-
fesión impide la relación de la conceptualización 
con la materialización.
 
Frente a este contexto, el marco conceptual en 
el que se plantea el proyecto, tiene relación con 
i)el Concepto de Vivienda Social, ii) los Determi-
nantes de la Inserción de la vivienda social, espe-
cialmente el  Suelo y el Diseño, y iii) las diversas 
maneras de Intervenciones en áreas centrales de 
interés patrimonial.

2.2.1 Concepto Vivienda Social
La OGUC26 chilena define a la Vivienda Social en 
su artículo 6.1.2,  como:
“La vivienda económica de carácter definitivo, 

cuyas características técnicas se señalan en este 
título, cuyo valor de tasación no sea superior a 
400 unidades de fomento, salvo que se trate de 
condominios de viviendas sociales en cuyo caso 
podrá incrementarse dicho valor hasta en un 
30%”.  Para comprender esta definición es nece-
sario contar con el significado de Vivienda eco-
nómica:
“Vivienda económica: la que se construye en 
conformidad a las disposiciones del D.F.L. Nº 2, 
de 1959; las construidas por las ex Corporacio-
nes de la Vivienda, de Servicios Habitacionales y 
de Mejoramiento Urbano y por los Servicios de 
Vivienda y Urbanización y los edificios ya cons-
truidos que al ser rehabilitados o remodelados 
se transformen en viviendas, en todos los casos 
siempre que la superficie edificada no supere los 
140 m2 y reúna los requisitos, características y 
condiciones que se fijan en el presente Título.”

A partir de estas definiciones se puede entender 
el sentido de lo que conocemos y llamamos Vi-
vienda Social en Chile:  
-Es definida como vivienda y no como un proce-
so o satisfactor,  es un objeto y no un hábitat
-Tiene un carácter definitivo, es decir se accede 
una sola vez a ella 
- Cuyas características técnicas hacen referencia 
al tamaño, costo y exención de normas aplica-

2.2 Planteamiento Teórico

25  El marco normativo al que se 

hace referencia, tiene relación 

con la aplicación textual de las 

normas mínimas que exige la 

Ordenanza General de Urba-

nismo y Construcciones para 

cumplir con los presupuestos 

limitados de los proyectos de 

Vivienda Social.

26 Ordenanza General de Urba-

nismo y Construcción
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bles a las viviendas “no sociales”
- Será vivienda social toda aquella que no supere 
las 400 UF, definiéndose por su avalúo
- No podrá superar los 140 mts2.  
Entonces, Vivienda Social, según la definición ac-
tual es el objeto que preste cobijo menor o igual 
a 140 mts2, de valor menor o igual a 400 UF, de-
finitivo, que puede eximirse de normas Urbanís-
ticas y de impuestos. 

Pero, ¿para quién va dirigida? y ¿qué busca lo-
grar? 

Al revisar esta definición en otros países se ob-
servan las variadas modalidades de protección 
en materia de vivienda hacia los sectores más 
vulnerables.

España:  Vivienda Protegida Oficial.  “Son aque-
llas viviendas de nueva construcción calificadas 
o declaradas como protegidas.
Están sujetas a precio máximo de venta o adju-
dicación por m2 (podrá ser modulado por cada 
Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y 
Melilla, en su ámbito de actuación)” 27 Cuenta con 
beneficios tanto para el promotor-constructor y 
para el comprador.  Puede postular a subsidios y 
se fijan m2 mínimos y precios de venta máximos. 

Francia: Vivienda de alquiler moderado.  HLM 
El Estado tiene los fondos, los medios legales 
para adquirir los terrenos, y puede proveer cier-
tas ventajas a las compañías que construyen 
sus conjuntos de vivienda.  En la actualidad las 
nuevas viviendas sociales son accesibles para los 
tres cuartos de los hogares franceses. Inglaterra:  
Viviendas Municipales.  Hasta 1979, las muni-
cipalidades eran las encargadas de construir y 
arrendar viviendas dirigidas a los sectores más 
vulnerables.28

Inglaterra29:  La oferta de vivienda social en Euro-
pa comienza en Reino Unido.  En 1919, se intro-
duce a la legislación “Housing and Town”.  Poste-
rior a las guerras mundiales, se convierte en uno 
de los primeros países en alcanzar el volumen 
necesario de construcción de vivienda social.  A 
partir de 1980, se puso en marcha el Programa 
“Right to Buy”, ofreciendo a los arrendatarios la 
compra, a precio moderado, de las viviendas so-
ciales gestionadas por las autoridades locales. 
Asimismo, se impulsa la política de Rehabilita-
ción, subvencionando a los habitantes para me-
jorar la vivienda y sus instalaciones.

Estos ejemplos internacionales abren un abani-
co de posibilidades para apoyar el acceso a la 
vivienda.

27

http://www.fomento.gob.es/

28 Rodríguez Alonso,  Raquel. 

“La política de vivienda en Es-

paña desde la perspectiva de 

otros modelos europeos” 

29 Rodríguez Alonso,  Raquel. 

2010. “La Política de vivienda en 

España en el contexto europeo.  

Deudas y retos”.  En:  Revista Invi 

nº69, vol 25.
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Volviendo a nuestra realidad, la vivienda social 
en Chile vive un proceso de estigmatización no 
sólo urbana y social sino también en su defini-
ción.

La búsqueda académica apunta a una vivienda 
social que involucre una visión sistémica.
El crecimiento económico del país, nos posicio-
na como “en vías de desarrollo” y se prevé que 
en un par de años el ingreso promedio per cá-
pita nos sitúe como un “pais desarrollado”.  Es 
en este contexto comparativo internacional en 
que se vuelve imperativo desarrollar una nueva 
definición de lo que conocemos como “vivienda 
social”.
Para ello, se deberían considerar primordialmen-
te: 
i)  una visión sistémica de Hábitat Residencial y 
abandonar la visión objetual de la vivienda; 
ii) este Hábitat Residencial y la vivienda como un 
satisfactor sinérgico y no como la única satisfac-
ción de cobijo y protección; 
iii)Ser definida por lo que busca lograr y por 
quien puede acceder a ella; 
iv) la inserción en  áreas centrales y la recupera-
ción de ellas como medio de integración urbana; 
v) el derecho a una vivienda no sólo digna, sino 
que estimulante, junto con derecho a la ciudad; 
vi) nuevas modalidades de selección, postula-

ción, gestión, ocupación (arriendo-compra) y 
posesión (pública-privada) de ellas.

Todo esto, ha de repercutir en la semántica de 
lo que nombramos vivienda social pasando a ser 
de interés social, es decir, basada en temas socia-
les del país, donde la vivienda se una al trabajo, a 
la educación, a la salud, entre otros.

Cuadro 2:

Elaboración propia.

El cuadro muestra cómo se de-

fine la vivienda, lo que busca lo-

grar y el marco ético-normativo 

en que se funda.

Vivienda de interés social acorde al desarrollo 
del paísCuadro 2

Sistema

Objeto

Cobijo Necesidad Asistencialista

Mínima

Estimulante

Normativa
Sectorial
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2.2.2. Determinantes de la inserción de la Vivien-
da Social.

Como determinantes se entenderá a aquellos 
factores claves en el proceso de la inserción de la 
vivienda social.  Este proceso serán las etapas de 
decisiones en la configuración del Hábitat Resi-
dencial, desde dónde se emplazan las viviendas 
hasta como se vinculan con el entorno.

Para la presente memoria de titulación, se revisa-
rá i) el valor del suelo y la dinámica de ocupación 
de las ciudades y, ii) el diseño como clave en la 
integración (no-integración) de los conjuntos de 
vivienda social 

2.2.2.1. Valor de suelo:  “Se hace necesario señalar 
que el suelo es un bien único y no reproducible, 
por tanto es escaso por naturaleza y es el mono-
polio sobre él lo que genera valores diferenciales 
a lo largo de la estructura urbana30.

El suelo en Chile está abierto al libre mercado, 
autorregulado por la oferta y la demanda, donde 
el Estado ha de tener un rol fiscalizador.  Cuando 
existe una oferta y una demanda similar, entran 
en juego dos procesos que configuran la acción:  
la gentrificación y el ciclo de vida urbano.
Si bien existen variadas teorías acerca de la valo-

rización del suelo31, se consideran a continuación 
2 puntos que de una u otra manera influyen en 
su valorización.

2.2.2.1.1. Gentrificación:  Caracterizada por la 
ocupación residencial de los centros urbanos por 
parte de las clases altas, que se trasladan a vivir a 
dichas zonas y desplazan así a los habitantes de 
menores ingresos económicos que las ocupan-
tes32,  produce el aumento de interés de acceder 
a dicho terreno (demanda) , por lo tanto los pre-
cios suben y el acceso al suelo queda limitado 
para quienes tienen el poder adquisitivo.

2.2.2.1.2. Ciclo de Vida Urbano:  El ciclo de vida 
urbano se compone de las siguientes etapas33:  
i) Urbanización: Proceso que se refiere al desa-
rrollo de las ciudades y concentración de la po-
blación en el núcleo central urbano, en conjunto 
con todas las actividades socio-productivas que 
se pudiesen desarrollar en la ciudad, apoyándose 
en toda la dotación de servicios e infraestructura 
que en ella hubiere (a excepción de la agrícola);
ii) Suburbanización: Proceso asociado al creci-
miento de los anillos periféricos de una ciudad. 
Aplíquese también al terreno próximo al núcleo 
central de una ciudad, el cual ostente una den-
sidad baja de población, con relación al núcleo 
central y, asociado a las actividades que ahí se 

30 Cladera.  2006  en  Prour-

bana. Citado en Arias Suazo, 

Rodrigo.  2007.  Hacia la iden-

tificación de posibles territorios 

de interés urbano-habitacional. 

Período 1980-2003. Memoria 

para optar al título de Geógrafo.  

Universidad de Chile.  Santiago, 

Chile.  Pág 40

31 Teoría de la Accesibilidad 

(Von Thunen); Teoría del Trade-

Off (W. Alonso); Teoría de la cua-

lificación urbanística (Noorse, 

Ellis, Stegman ,Yamada); teoría 

de la jerarquización social del 

espacio (Harvey).  En: Arias 

Suazo, Rodrigo.  2007.  Hacia la 

identificación de posibles terri-

torios de interés urbano-habi-

tacional. Período 1980-2003. 

Memoria para optar al título de 

Geógrafo.  Universidad de Chile.  

Santiago, Chile.

32 SARGATAL Bataller, Ma. Alba.  

2000.  El Estudio de la Gentrifi-

cación.  En Revista Bibliográfica 

de Geografía y Ciencias Sociales

Universidad de Barcelona

33 Robles S., Juan. 2007.

Distribución de la vivienda 

social en el Gran Santiago y 

perspectivas de localización de 

los futuros proyectos de esta 

naturaleza.  Período 1975-2005.  

Memoria para optar al título de 

Geógrafo.  Universidad de Chile.  

Santiago, Chile.
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desarrollasen (exceptuando la Terciaria); 
iii) Desurbanización: Proceso asociado al declive 
demográfico del núcleo central urbano; 
iv) Reurbanización: Último proceso asociado al 
“ciclo de vida urbano” de una ciudad, y el que se 
refiere a la hipotética recuperación del núcleo 
central de una ciudad, en cuanto a su población 
y a las actividades que ahí se desarrollasen (Con-
tra-urbanización).
Entonces, según sea la etapa del ciclo urbano 
que se encuentre la ciudad será la valorización 
del suelo por el interés de habitar en el.

3.2.2. El diseño:  El diseño arquitectónico no sólo 
a de referirse a la obra en sí, sino también a su en-
torno.  En la actualidad los conjuntos de Vivienda 
Social en Chile adolecen de una extrema racio-
nalización ligada a lo económico.  Se desprende 
de aquello que lo esencial de ellos es sólo la sa-
tisfacción de la necesidad de cobijo, aún cuando 
ya no es necesario sólo una vivienda digna, sino 
también estimulante 34.  

Las principales problemáticas en el diseño de los  
conjuntos de vivienda social se pueden agrupar 
en:

Estéticas:  el color, el dinamismo, la influencia del 
entorno urbano e histórico, por lo que se vuel-

ven homogéneas a lo largo y ancho del territorio 
nacional.

Funcionales: Distribución de espacios donde se 
favorecen los espacios individuales más que los 
comunes

Espaciales:  de baja calidad espacial (lumínica, al-
turas, sensoriales)

Gestión:  El tema de los gastos comunes generan 
un círculo vicioso:  Si existen gastos comunes y 
no se pagan, las obras que necesitan aquel apor-
te comienzan a fallar, y si esto sucede, la negativa 
al pago aumenta; por ello se toma la decisión de 
no darle un valor agregado al conjunto habita-
cional.

Así, estas edificaciones comienzan a quedar al 
margen de la ciudad, aún cuando no estén en la 
periferia.  Cargan con el estigma de ghetto urba-
no y los habitantes comienzan a sentir insatisfac-
ción con hábitat aún cuando es su propiedad y 
cobijo. 

34 Gausa, Manuel et al. 2003. 

Diccionario Metápolis de Ar-

quitectura Avanzada.  ACTAR 

Editorial.  Barcelona. España.
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ELEMENTO

Pasillos

DISEÑO

Pasi l los de ancho mínimo que 
distribuyen a circulación a gran 
número de viviendas

CONSECUENCIA

Apropiación por familia del espacio 
que enfrenta su vivienda

IMAGEN

Escaleras

Ampliación

Bloques

Espacio Público/ 
comunitario

-Escondidas entre bloques
-En forma de tijeras ocupando área 
central entre bloques
-En las caras sin vanos de los bloques

Son descuidadas y deterioradas, ya 
que se pasan a “de nadie”, ya que su 
único propósito es circular

-No consideradas en unidades de 
viviendas
-Imposibilidad de mutación interior

-Muros sin vanos, cerrados
-Repetitivos, sin variación 

-Desescalados
-Descontrolados
-A las espaldas de lo edificado
-Sin intencionalidad 

Se utilizan espacios  comunes para 
ampliarse o  se generan “tumores” que 
generan problemas estructurales

Se producen sectores  oscuros que se 
conso l i dan como espac ios de 
inseguridad.  Asimismo se genera 
insatisfacción por la imagen de los 
bloques, que se es descuidada por sus 
habitantes.  En algunos casos se pintn 
dichas fachadas macando el territorio 
según grupos que los habitan

Son utilizados como espacios para el 
uso y comercio de drogas ilícitas y 
consumo de alcohol o se convierten en  
basurales  trayendo consigo una serie 
de efectos negativos

Cuadro 3:  Elaboración propia

Síntesis del diseño de elementos existentes en conjuntos de viviendas sociales construídos.Cuadro 3
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2.2.3. Intervenciones en Áreas Centrales Históri-
cas

Frente a la interrogante de cómo se debe inter-
venir las zonas o edificios con interés histórico 
patrimonial, se ha avanzado mucho desde me-
diados del siglo XIX, con John Ruskin y Viollet le 
Duc.  

Ya en el siglo XX,  Bolonia se ha convertido en 
un referente importante de la manera en cómo 
se puede abordar este tema con una visión sisté-
mica y en las diversas escalas: “Es decir, a los as-
pectos de la conservación y de la valoración hay 
que unir, indisolublemente, los fenómenos de 
naturaleza económico-social, que constituyen la 
realidad dentro de la que se está operando” 35

Tras los análisis preliminares para la compren-
sión profunda de la historia de la zona a interve-
nir, junto con el respeto a lo existente y a la esen-
cia de la obra creada, es importante determinar 
el estado de deterioro para luego aplicar el crite-
rio que pertenezca a un sistema de planificación, 
abordando temas tanto físicos como sociales y 
económicos 
 
Es por ello, que se plantea, frente a la interven-
ción de centros históricos , la necesidad de pro-

gramas tanto urbanos como sociales. 

No obstante, es necesario reconocer que el pro-
blema fundamental de la intervención en los 
centros históricos deteriorados, es económico: 
dejando en evidencia lo disímiles que son los in-
tereses y objetivos de lo privado y lo público.  

La vivienda en los centros históricos ha sido uno 
de los motivos centrales de las intervenciones 
realizadas.  Habitar en el centro de la ciudad per-
mite ser parte de un espacio público por esencia, 
de una heterogeneidad  y de una escala particu-
lar.  En este sentido, es hacer explícito el derecho 
a la ciudad.

35 Cervellati, Pier Luigi; Scan-

navini, Roberto.  1976.  Bolonia.  

Política y metodología de la Res-

tauración de Centros Históricos.  

Ed. Gustavo Gilli. S.A. Barcelona

(Edición Castellana).  España
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Cuadro 4:  Elaboración propia basado en:  Sahady, Antonio. 1983.  Precisiones conceptuales en torno a las formas de Rearquitecturaciones. En Revista CA nº37.  Santiago, Chile

La primera gran determinación frente al problema del deterioro de los centros con características históricas se debe basar en la comprensión profunda de la historia e imagen local y el respeto frente a lo construido anteriormente

Decisiones en la intervención de centros históricosCuadro 4

INTERVENCIÓN DE ARQUITECTURA EXISTENTE

Deterioro Físico Obsolescencia Funcional

Rearquitecturización

-estudio
-documentación histórica
-análisis comparativo
-prospección de campo Criterio

Restauración devolver las características originales

Consolidación

Liberación

Reintegración

Reconstrucción

Innovación

Transporte

Restauración de 
Restauraciones

Conservación 

Exploración

Reestructuración

Remodelación

dar resistencia y durabilidad

retirar adosamientos o agregados 
posteriores a su origen

recolocar en su sitio partes desplazadas

reproducir monumento destruido 

adaptar a una nueva función.  Reciclaje/
Reu t i l i zac i ón /Reconve rs i ón , po r 
c o n d i c i o n e s d e h a b i t a b i l i d a d 
deterioradas, anacronía, desaparicion de 
la función primitiva

cambiar de sitio

anular una restauración inadecuada

evitar deterioros, mantener , preservar

examinar  a fondo  para determinar mejor 
manera de abordarlo

devolver condiciones de estabilidad

desnudar de la apariencia primitiva y 
otorgar una nueva

RENOVACIÓN

Comprensión profunda de la historia    
+ 

Respeto a lo anterior a lo esencial de 
la obra creada
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Se plantea la necesidad de generar una Planifi-
cación Urbana Integral, donde la Gestión Urbana 
Sostenible, por ende, replicable, ayude  en el ci-
clo de vida urbano36  de los centros de las ciuda-
des, mediante su: 
i) repoblamiento, 
ii) cuidado de su imagen histórica y maneras de 
habitar, 
iii) la inclusión de vivienda dirigida a los sectores 
más vulnerables de la población (“social”)

Mediante el proyecto, se busca demostrar que 
es posible incluir la vivienda “social” en el centro 
de la ciudad, densificando de manera armónica 
y sostenible.  Con el objetivo de  regenerar el te-
jido urbano y social que se ha perdido y lograr 
satisfacción del habitante, su adaptación al me-
dio y el desarrollo de su calidad de vida, más su 
inclusión a zonas urbanas consolidadas (equipa-
miento, transporte, servicios).  

Frente a uno de los grandes problemas urbanos, 
si no es el mayor de todos, la inversión de incluir 
el hábitat residencial para sectores vulnerables 
en el centro, se argumenta en:
· Rentabilidad dirigida a la sociedad y a la ciudad  
más que a aspectos solamente económicos.  
· Mantener zonas rurales y agrícolas para la pro-
ducción, densificando 

36 Robles S., Juan. 2007.

Distribución de la vivienda 

social en el Gran Santiago y 

perspectivas de localización de 

los futuros proyectos de esta 

naturaleza.  Período 1975-2005.  

Memoria para optar al título de 

Geógrafo.  Universidad de Chile.  

Santiago, Chile.

· Ahorro en construcción de infraestructura y 
equipamiento, tales como centros de salud pú-
blicos, colegios municipalizados, áreas verdes y 
de recreación 
· Ahorro en construcciones de vías y planes de 
transportes públicos
· Evitar el deterioro de estructuras físicas y socia-
les
· Reforzar la Imagen de Pais Desarrollado
· Rescatar la “manera de habitar” los centros me-
tropolitanos y asegurar el derecho a la Ciudad.
· Sostenibilidad  y proyección a largo plazo de la 
sociedad y de la economía 

Asimismo, el incentivo de generar este hábitat 
residencial, en cuanto a los beneficios para sus 
habitantes son:
· Mejoras en la calidad de vida con menores dis-
tancias de traslado hacia cualquier punto de la 
ciudad, aumento de tiempo para compartir en 
familia y/o en comunidad, acceso a espacios pú-
blicos de escala urbana y de recreación
· Integración urbana: integración a la trama so-
cial de la ciudad, identificación con hitos e histo-
ria del lugar, convivencia en un espacio hetero-
géneo e integrador
· Movilidad social, con la mayor rentabilidad de 
la vivienda, como bien familiar y  con el acceso a 
equipamiento educacional, entre otros.

2.3. Tesis 
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Postulando que la vida en el centro de la ciudad 
produce tanto desarrollo urbano como desarro-
llo social.  Es un desafío para la arquitectura en 
la actualidad reinterpretar la “manera” de habitar 
los centros urbanos de forma sostenible.

Se propone realizar Vivienda para los sectores 
vulnerables de la sociedad emplazada en el cen-
tro de la ciudad.   Es por ello, que en este caso 
se tomará el Área Metropolitana de Santiago y 
específicamente la comuna de Santiago.

Tanto el desarrollo arquitectónico como la ges-
tión podrían ser replicables en otras áreas me-
tropolitanas del país, como Concepción, Valpa-
raíso, La Serena, Antofagasta, Puerto Montt.

Es así como, paralelo a la creación y al diseño 
arquitectónico, se busca una base conceptual y 
empírica (a través de referentes extranjeros) para 
ajustar el concepto de “vivienda social” no sólo a 
cánones monetarios sino también ligadas a te-
mas políticos, culturales, sociales y físicos.

A partir de lo anterior, el proyecto aunque apun-
ta al sector que se beneficia de la denomina Vi-
vienda Social, por tema de definiciones norma-
tivas, ya revisadas se clasifica como un conjunto 
de Viviendas Económicas.

La propuesta de vivienda busca una densifica-
ción armónica, tan necesaria para la ciudad.  Se 
establece entonces, que al hablar de vivienda se 
hace referencia a un conjunto habitacional ver-
tical.

2.4. Caso

Imagen 5:

La imagen muestra los centros 

urbanos más poblados en el 

Pais , en los que podría replicar-

se el tema a tratar.
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Cuadro 4:  Elaboración propia.

El cuadro  muestra la manera en que se organiza el Tema en que se enmarca el Proyecto de título, y como éste se desarrollará en los siguientes capítulos.

Síntesis de Tema y Proyecto Cuadro 5

Argumentos

Problemática:  DICOTOMÍA CRECIMIENTO-DESARROLLO

Motivaciones y experiencia Tema : INCLUSIÓN DE HÁBITAT 
RESIDENCIAL DE INTERÉS SOCIAL EN 
ÁREAS CENTRALES METROPOLITANAS

Concepto de Vivienda Social

Planteamiento teórico:
D e t e r m i n a n t e s e n l a 
inserción de la Vivienda Social 

Intervenciones en áreas 
c e n t r a l e s d e i n t e r é s 
patrimonial

Tesis:  GENERAR HÁBITAT RESIDENCIAL DE INTERÉS 
SOCIAL EN LAS ÁREAS CENTRALES DE LA CIUDAD 
PERMITE EL DESARROLLO HUMANO DE SUS 
HABITANTES Y EL DESARROLLO URBANO DE LA 
CIUDAD

Argumentos

Rentabilidad social

Movilidad social

Integración urbana

Sostenibilidad

Rescatar la manera de 
habitar

Evitar el deterioro

Densificación

Caso:  ÁREA METROPOLITANA DE 
SANTIAGO (AMS), COMUNA DE 
SANTIAGO

Proyecto:  HÁBITAT RESIDENCIAL DE 
INTERÉS SOCIAL EN LA COMUNA DE 
SANTIAGO

Extensión urbana 

Estigmatización Vivienda social

Obsolescencia áreas centrales

Antecedentes

·consumo de los recursos del suelo
·la degradación medio ambiental del entorno rural que 
desaparece bajo su expansión
·la paupérrima calidad del entorno urbano generado
·la dependencia del vehículo rodado (en especial del 
automóvil), 
·el consumo energético,
·la contaminación del aire
·mayores distancias

·emplazamiento periférico-exclusión urbana
·relación negativa superficie vivienda-familia
·saturación de espacios destinados a vivienda social-
extrema densidad
·ausencia de identidad habitacional
·estigmatización del concepto y materialización de la 
vivienda
·costo social y monetario 

·pérdida de identidad histórica
·gentrificación
·cambio fuerte de la imagen urbana
·deterioro físico y social 

Criterios

Imagen Urbana Local

Sostenibilidad

Reciclaje

Regeneración - Renovación

Escalas

Capacidad de Carga

Redes y Circulaciones



III. Propuesta
Desarrollo de la Propuesta/Gestión
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3.1.1. La Comuna:

Santiago, centro del Área Metropolitana de San-
tiago (AMS) Imagen 6

Por ser la comuna central, Santiago no posee po-
sibilidad de extensión territorial.  Su superficie 
total es de 22,4 Km. 2.  En comparación con las 
otras 33 comunas del AMS, ocupa el lugar 15 en 
orden decreciente, respecto al tamaño.

En la comuna de Santiago residen 200 mil habi-
tantes lo que representa el 4,3% de la población 
del ÁMS y recibe diariamente una población 
usuaria de 1,8 millones de personas 37.
En cantidad de habitantes ocupa la séptima po-
sición del Área Metropolitana después de Puen-
te Alto (492.915), Maipú (468.390), La Florida 
(365.674), Las Condes (249.893), San Bernardo 
(246.792) y Peñalolen (216.060) respectivamen-
te.

La participación de la Vivienda Social en la co-
muna es del orden del 2,79% del parque habita-
cional, siendo una de las 5 comunas con menor 
índice de vivienda social en el AMS 38.

La comuna, da cuenta de la ciudad fundada en 
1541 bajo los parámetros de una Ciudad Dame-
ro39.  Esta cuadrícula de manzanas iniciales, dio 
paso a la extensión  de tipo retícula ortogonal a 
fines de siglo XIX, a las obras de planificación y 
extensión controlada que planteó Benjamín Vi-
cuña Mackenna.  Posteriormente a las diversas 
perforaciones de las manzanas configurando 
nuevas tipologías arquitectónicas (cités, pasajes, 
galerías) y urbanas (diagonales, grandes aveni-
das), y a la pérdida de la presencia de las manza-
nas en la actualidad.

3.1. Emplazamiento

Imagen 6:

Plano del Área Metropolitan 

ade Santiago, destacado en rojo 

está la comuna de Santiago.

37 Ilustre Municipalidad de San-

tiago.  www.ciudad.cl

38 Robles S., Juan. 2007.

Distribución de la vivienda 

social en el Gran Santiago y 

perspectivas de localización de 

los futuros proyectos de esta 

naturaleza.  Período 1975-2005.  

Memoria para optar al título de 

Geógrafo.  Universidad de Chile.  

Santiago, Chile.

39 Martínez, René.  2007.  San-

tiago de Chile los planos de su 

historia.  Dom IM Santiago.
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Ésta delimitada por el Río Mapocho hacia el nor-
te; la Av. Vicuña Mackenna, al oriente; al ponien-
te, Av. General Velásquez; Placer-Franklin, al sur.  

Santiago, posee una serie de Barrios históricos 
que le otorgan características específicas a cada 
sector  Imagen 7.  

3.1.1.1. Elección del Barrio

Siguiendo a Robles 40, se presentan tres variables 
para determinar el emplazamiento del proyecto 
dentro de la Comuna de Santiago, en orden de 

importancia:
· Valor medio del suelo
. Nivel de pobreza
. Grado de deterioro físico

i)Valor de Suelo

El valor de suelo promedio para la comuna entre 
los años 2005 y 2007 es de 11,51 UF/m2 35

El promedio por sector de la comuna, según da-
tosImagen 8, queda expresado de la siguiente mane-
ra:

Imagen 7:

Ilustre Municipalidad de San-

tiago.  

www.ciudad.cl

Barrios de la Comuna de San-

tiago.

40 Robles S., Juan. 2007.

Distribución de la vivienda 

social en el Gran Santiago y 

perspectivas de localización de 

los futuros proyectos de esta 

naturaleza.  Período 1975-2005.  

Memoria para optar al título de 

Geógrafo.  Universidad de Chile.  

Santiago, Chile.35 Trivelli, Pablo.  

2005-2007.  Mercado de Suelo 

Urbano AMS.  Boletín Trimestral 

91-102

Imagen 8:

Elaboración propia a partir 

de Trivelli, Pablo.  2005-2007.  

Mercado de Suelo Urbano AMS.  

Boletín Trimestral 91-102

Los Sectores marcados como 

A, B y C presentan los valores 

de suelo más bajos.  Es por ello 

que se pondrá mayor interés en 

ellos al analizar las siguientes 

dos variables.
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ii)Nivel de Pobreza

En la comuna de Santiago, se observan dos gran-
des sectores de concentración de hogares que 
pertenecen a los tres primeros deciles: el sector 
sur oriente y el sector norponiente.

iii)Grado de deterioro físico

El deterioro físico de la comuna afecta principal-
mente a las viviendas, esto debido a su antigüe-
dad y al cambio constante de habitantes en ellas.

Imagen 9:

www.observatoriourbano.cl

Porcentaje de Hogares en los 

tres primeros deciles.

Imagen 10:

www.observatoriourbano.cl

Viviendas Irrecuperables

Porcentaje de hogares en los 3 primeros decilesImagen 9      Número de viviendas IrrecuperablesImagen 10
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Al cruzar la información, se determina que:

· Los sectores A, B y principalmente C, tienen los 
valores de suelo más bajos de la comuna - del 
orden de los 8 y 7 UF/m2, respectivamente-; 
· De estos tres sectores el que presenta un menor 
porcentaje de habitantes pertenecientes a los 
tres primeros deciles es el sector C.  Es necesa-
ria esta consideración debido a que un nivel de 
pobreza muy alto puede agravar situaciones ad-
versas con la inserción de vivienda “social”. Imagen 11

· El sector con mayor deterioro en sus viviendas 
es el sector A, al mismo tiempo es el que concen-

tra mayor cantidad de habitantes pertenecien-
tes a los tres primeros deciles. Imagen 12

· El segundo sector con más deterioro es el sec-
tor C.

· Entonces, el sector C presenta la mejor oportu-
nidad de recibir vivienda “social”, dado que tiene 
el valor de suelo más bajo de la comuna, presen-
ta menos del 50% de la población dentro de los 
tres primeros deciles y el nivel de deterioro de 
las viviendas se concentra en al menos 10 man-
zanas.

Imagen 11:

www.observatoriourbano.cl

Porcentaje de Hogares en los 

tres primeros deciles.

Sectores A, B y C

Imagen 12:

www.observatoriourbano.cl

Viviendas Irrecuperables

Sectores A, B y C
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3.1.2. Barrio 

El sector, denominado inicialmente como C, per-
tenece al barrio Bogotá.

El barrio Bogotá se delimita por las calles Av. 
Matta, Av. Vicuña Mackenna, Santa Rosa y Ñuble.
Tiene como principal característica el Carnaval 
de San Antonio de Padua que se celebra en el 
epicentro del barrio: La Plaza Bogotá.

3.1.2.1. Normativa 41

El Plano Regulador Comunal clasifica al barrio 
como zonas D y  E.

Zona D:  
· Superficie subdivisión predial mínima: 250 m2.
· Coeficiente máximo de ocupación de suelo: 
                  ·Vivienda: 0.6
                  · Otros usos: 1.0
· Sistema de agrupamiento: Aislado, Pareado o 
Continuo.
· Alturas y distanciamientos: La altura máxima 
para los tres tipos de agrupamiento es de 12 m.
Se admitirá superar la altura máxima sólo para 
el sistema de agrupamiento continuo, en cuyo 
caso, la parte de la edificación que exceda dicha 
altura máxima, deberá quedar inscrita en rasan-

tes de 70° y respetar un distanciamiento mínimo 
de 5m. respecto de los deslindes colindantes.

Zona E:
· Superficie subdivisión predial mínima: 300 m2
· Coeficiente máx. de ocupación del suelo: 1.0
· Sistema de agrupamiento: Aislado, Pareado o 
Continuo.
· Alturas y Distanciamientos: La altura máxima de 
la edificación para los sistemas continuos y pa-
reados será de 14m.

41 PRC Santiago en 

www.ciudad.cl

Plano Regulador de SantiagoImagen 13      
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Imagen 13:

www.ciudad.cl

Plano Regulador  Comunal de 

Santiago

En rojo se destaca el Barrio 

Bogotá
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3.1.2.2. F.O.D.A.

F.O.:  Fortalezas y Oportunidades

Al analizar el barrio, resaltan una serie de fortale-
zas que se basan fundamentalmente en su ubi-
cación y consolidación en el tiempo.
El equipamiento educacional y de salud, las re-
des de transporte, las áreas verdes reconocibles 
como patrimonio y la mixtura de uso que dan 
paso a ofertas laborales variadas, son las fortale-
zas más reconocidas.  Además, la imagen preg-
nante del sector le da una identidad propia.

Las oportunidades se presentan principalmen-
te en el ámbito de recuperar las características 
propias del barrio, siendo estas el reciclaje de 
estructuras, la recuperación de inmuebles y es-
pacios públicos, la renovación de zonas desocu-
padas y  deterioradas mediante la integración de 
viviendas de diversas iniciativas.
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Imagen 14:

Elaboración propia.

La imagen muestra las prin-

cipales fortalezas del barrio: 

el equipamiento, la red de 

transporte público del barrio: la 

heterogeneidad.

Fortalezas del Barrio BogotáImagen 16    
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D.A.: Debilidades y Amenazas

El Barrio Bogotá presenta como debilidades  el 
deterioro y la desocupación, ya que existen  una 
serie de terrenos Blandos, ya sean eriazos o defi-
citarios en su estructura.  
Asimismo, la contaminación acústica es otra de 
su debilidad, presentando entre 60 y 75 decibe-
les, mientras que la Organización Mundial de la 
Salud considera los 50 dB como el límite superior 
deseable.

Frente al deterioro y desocupación el barrio se 
ha visto amenazado por problemáticas sociales, 
como la delincuencia, y por los intereses econó-
micos de la presión inmobiliaria.

Imagen 15:

Instituto de Acústica de la Facul-

tad de Ciencias de la Ingeniería 

de la Universidad Austral de 

Chile. 

En http://ingenieria.uach.cl

La muestra es tomada durante 

el día, a una altura de 4 mts., y 

la fuente de ruido considerada 

es la emisión  del tránsito vehi-

cular.

El plano muestra los decibeles a 

los que la comuna de Santiago 

y sus habitantes se exponen 

diariamente.
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Imagen 16:

Elaboración propia.

La imagen muestra aquellos 

terrenos factibles de utilizar 

para el proyecto y cual es su 

condición, junto con las nuevas 

edificaciones residenciales en 

altura.

Debilidades y Amenazas del Barrio BogotáImagen 16    
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3.1.3. Terreno

La elección del terreno busca aprovechar la opor-
tunidad de renovar estructuras obsoletas y reci-
clar aquellos elementos de interés para así evitar 
que las debilidades del barrio generen una siner-
gia negativa.  Frente a la amenaza de la renova-
ción basada en intereses solamente económicos 
y no urbanos, se busca un terreno que presente 
las características mencionadas anteriormente.

El terreno que se escoge es el ubicado en la 
manzana definida como 19s por la Dirección de 
Obras Municipales de Santiago, delimitada por 
las calles Victoria al norte, Santiago Concha al 
poniente, Miguel León Prado al sur y, al ponien-
te, Carmen.

El terreno, perteneciente al Barrio Bogotá, que 
en sus inicios era parte de la subdivisión rural nº5 
Santa Rosa, comienza su urbanización a inicios 
del siglo XX 42

Ya en los planos de 1936, se plasma la edificación 
y perforación de la manzana a intervenir.  No 
obstante ello, en las sucesivas planificaciones de  
inicios de siglo XX, promovidas por el Intendente 
Vicuña Mackenna, esta manzana era planificada 
como plaza donde las diagonales, que este plan 
establecía, se encontraban.  

3.1.3.1. Lo Existente

La manzana a intervenir es de tipo Dividida43, 
disgregándose en 2 partes, separadas por un pa-
saje, pero donde la lectura de la totalidad no se 
ve afectada.

42 En el plano de la ciudad de 

Santiago de 1912, comienza 

a mostrarse la subdivisión del 

sector sur-oriente.  En 1929, se 

consolidan las manzanas del 

sector.

En:  Martínez, René.  2007.  San-

tiago de Chile los planos de su 

historia.  Dom IM Santiago.

Imagen 17:

Plano de Transformación de 

Santiago, de la Sociedad Central 

de Arquitectos.  1912.

En: Revista Electrónica DU&P. 

Diseño Urbano y Paisaje Vo-

lumen IV N°10. 2007. Centro 

de Estudios Arquitectónicos, 

Urbanísticos y del Paisaje Uni-

versidad Central de Chile. Abril 

2007.  Santiago, Chile. 

La imagen muestra en rojo la 

manzana a intervenir, que en el 

denominado “Tercer proyecto 

de Intervención” plantea al te-

rreno como plaza para el barrio.

43 Santiago Centro un siglo de 

Transformaciones.  2008.  Dom 

IM Santiago.

Proyecto de transformación de Santiago, de la 
Sociedad Central de Arquitectos, 1912Imagen 17    
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Imagen 18:

Manzana del sector 19s.  Archivo de Obras Municipales.  Catastro IM Santiago.

Imagen 19:

Manzana del sector 19s.  Foto Satelital

Plano de la manzana a intervenirImagen 18 Imagen Satelital de la manzana a intervenirImagen 19
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Plano Nolly de la manzana a intervenirmagen 20 Plano Uso de la manzana a intervenirmagen 21

Imagen 20:  Manzana del sector 19s.  Elaboración Propia.  En color negro se muestra el lleno de la manzana, que predo-

mina, como es común para el sector donde se emplaza, por sobre el lleno.

Imagen 21:  Manzana del sector 19s.  Elaboración Propia.  En la manzana actualmente predomina el uso comercial por 

sobre la vivienda.  Esto se debe a la desocupación y deterioro de las construcciones que enfrentan la calle Santiago 

Concha.
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Fotografias actuales de la manzana imagen 22

Imagen 22:

Elaboración propia.

Fotografías de la  situación ac-

tual de la manzana.
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Elevación Santiago Concha imagen 23

Imagen 23:

Elaboración propia.

La elevación de la calle Santiago 

Concha deja en evidencia el 

deterioro de la manzana, con-

centradas en las esquinas nor y 

sur-poniente.

Imagen 24:

Esta esquina presenta deterioro 

en las ventanas, puertas, bal-

cones.  Asimismo, tiene grietas 

que dejan ver daño estructural 

severo, lo que pudo haber 

provocado el abandono de las 

mismas.

Imagen 25:

La esquina está sin moradores 

y presenta daño estructural 

tanto en la fachada como en la 

techumbre

Esquina Santiago Concha  con M. León Pra-
doimagen 25

Esquina Santiago Concha  con Victoriaimagen 24
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Pasaje Santiago Concha-Carmenimagen 26

Imagen 26:

Plano Aguas Andinas nº27937

del 23.05.1935.  Propiedad del 

Señor Carlos Rubio Celis.

Planta original del Pasaje y Pla-

no Nolly donde se demustra la 

presencia del lleno por sobre 

el vacío.

Imagen 27:

Elaboración Propia

Elevación Norte  del Pasaje 

Elevación Sur  del Pasaje 

Imagen 28:

Elaboración propia

Fotografías actuales del pasaje.
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3.2. Habitante

El habitante, como centro de la creación arqui-
tectónica, será definido por parámetros estadís-
ticos.  Basado en la encuesta Casen 2009 y los 
datos censales y estimaciones del Instituto Na-
cional de estadística (INE)44, se perfila el usuario 
de la siguiente manera:
· El habitante tipo, definido por los programas 
habitacionales estatales, que se beneficia en la 
actualidad de la “vivienda social” pertenece al 
primer y segundo quintil de la población.  
· Las familias promedio de estos quintiles son de 
4 personas, donde al menos 2 de ellas son meno-
res de 18 años (3 dormitorios)
· Se considera, además, hogares para parejas (jó-
venes y tercera edad) (2 dormitorios)

Asimismo,  se considerarán hogares uniperso-
nales, nucleares y extensos, determinados tam-
bién por la población que habita actualmente el 
pasaje inserto en la manzana a intervenir.  Estas 
tipologías de hogares inciden en las tipologías 
arquitectónicas a desarrollar.  

Otro filtro en la selección de los habitantes será 
presentar un ahorro superior al mínimo, perte-
necer a la comuna o trabajar (estudiar) en ella.  

En el proyecto se contempla reubicar a las per-
sonas que en la actualidad viven en el Pasaje a 
intervenir.   

3.2.1. Datos de los actuales habitantes de la man-
zana a intervenir.

· Población actual: 102 personas
· Hogares: 28
· Densidad bruta: 128 hbtes/há
· Hogares tipo Extenso y Compuesto: 28,57%
                                                                        7 hogares
·Hogares Tipo Nuclear Biparental: 35,71%
                                                                  10 hogares

Otro tema importante es la edad de los actua-
les habitantes de la manzana y del barrio, esto se 
debe a que al menos el 46% de la población de la 
manzana pertenece es niño o adulto mayor.

44  www.ine.cl

Imagen 29:

Elaboración propia

Imagen de referencia, de la rela-

ción entre familia y tamaño de 

la tipología de vivienda.

Tipologías de Familias imagen 29
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Porcentaje de Habitantes menores de 15 años imagen 30 Imagen 30

www.observatoriourbano.cl

El plano muestra que en el 

barrio que en promedio, entre 

un 20% y 30% de la población 

tiene 15 años o menos.  En la 

manzana a intervenir el porcen-

taje es de un 24,5, esto equivale 

a 25 habitantes.

Imagen 31

www.observatoriourbano.cl

El plano muestra la población 

adulta mayor del barrio,  que se 

encuentra entre el 20% y 40%.

En la manzana representa el 

11,7

Porcentaje de Habitantes mayores de 60 años imagen 31
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3.3. Programa

El programa arquitectónico se conforma con, en 
orden de escala proxémica-física:

- Talleres y locales de comercio 
M2 aprox.: 196 m2 y 338 m2, respectivamente
Cantidad: 5 talleres; 13 locales comerciales

- Equipamiento comunitario:  
M2 aprox.: 205 m2. Incluje conserjería

- Áreas de recreación y encuentro
M2 aprox.: 550 
Primer nivel: 400 m2
Tercer nivel: 150 m2

- Departamentos 
M2: En primer nivel 928 m2. 
Ocupación de suelo: 0.31
Cantidad: 50 duplex

- Estacionamientos
M2 aprox.:  1470 m2
Cantidad mínima requerida: 34
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Imagen 32

Elaboración propia

Relación y componentes del 

Programa Arquitectónico

Programa Arquitectónico:  Relación y ComponentesImagen 32

Equipamiento
Talleres/

Comercio
Áreas Verdes

Zona de encuentro físico

Terraza/Patio
Zona de encuentro visual

Vivienda

C
irc

ul
ac

ió
n

Filtro

Espacio 
Público

FIltro

Filtro

FIltro
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La imagen a distancia de la comuna de Santiago 
está marcada por la presencia de los cerros islas  
Santa Lucía y San Cristóbal, y del Río Mapocho.

Ambas características geográficas dieron origen 
a la fundación de la Ciudad, han sido límites na-
turales para su crecimiento y marcan la escala 
natural en la ciudad.  Son elementos jerárquicos 
y pregnantes, sirviendo de hitos y referentes de 
orientación para sus habitantes.

3.4. Criterios teóricos para el diseño

3.4.1. Imagen Urbana  - Local

En el marco de un criterio de conservar partes 
valiosas de la imagen y el diseño de las partes 
restantes, se presentan las siguientes interro-
gantes:

¿Cómo se desarrolló la imagen Local, típica y úni-
ca?
¿Cuáles elementos de la imagen histórica se 
perdieron?¿Cuáles han permanecido? 
¿Hacia dónde apuntan los nuevos elementos de 
la imagen local?

3.4.1.1. Situación local Imagen 33Imagen 33

Imagen Satelital Google Earth

Situación Local de la comuna.
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3.4.1.2. Forma local Imagen 34

La silueta urbana de la comuna de Santiago está 
marcada por la altura.  Destacando al diferencia 
de ellas de norte a sur, el Barrio a intervenir po-
see una altura homogénea que en general no 
supera los 6 metros.

Imagen 34

Elaboración propia en base a 

imagen Satelital Google Earth

Escalas del Barrio Bogotá en 

relación a la ciudad y a la escala 

geográfica local.
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La trama de la ciudad al extenderse pasó de un 
damero a una retícula ortogonal con dirección 
norte-sur45, tal como está plasmada en el barrio 
Bogotá.  La manzana cerrada, con la necesidad 
de densificar fue penetrada y dividida, mante-
niendo la lectura unitaria de ella, reforzada por 

la consolidación de los bordes por vivienda y 
comercio en 1 o 2 pisos, organizados en base a 
patios interiores, dejando los espacios públicos 
en las cercanías de las calles.

Estructura Urbanaimagen 35Imagen 35

Elaboración propia.

Diagrama síntesis de la estruc-

tura predial en la comuna y el 

barrio, a través de los años.

45 El catastro Urbano de Santia-

go.  2008.  Dom IM Santiago.
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3.4.1.3. Espacio Urbano (calles y plazas)

Plaza Victoria Imagen 36

Plaza Bogotá Imagen 37

Imagen 36

Elaboración propia en base a 

imagen Satelital Google Earth

La Plaza Victoria, ubicada a 1 

cuadra de la manzana a interve-

nir, permanece cerrada al públi-

co general.  Es administrada por 

la Junta de Vecinos.

Imagen 37

Elaboración propia en base a 

imagen Satelital Google Earth

La Plaza Bogotá es el “corazón” 

del Barrio.  Es el punto de en-

cuentro de los vecinos, quienes 

han mantenido las tradiciones, 

como el Carnaval de San An-

tonio de Padua que se realiza 

durante el mes de Octubre.  

Es el soporte para el encuentro, 

convivencia y oportunidad de 

desarrollar redes sociales.
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Perfiles de Calles Imagen 38

Al observar los perfiles de las calles de la comuna 
de Santiago, en especial del Barrio Bogotá, pre-
valece la construcción del borde de la manzana.
La imagen local es fuertemente definida por esta 
característica, junto con la altura de la edifica-
ción y la escala peatonal para recorrer las calles.

Imagen 38

Elaboración propia.

Perfiles de Calles.
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3.4.1.4. Espacio Libre y Vegetación 

La fachada continua de este barrio conforma un 
espacio público donde prevalecen árboles y la 
escala peatonal.

3.4.1.5. Tipo de edificación

El Cité y el Pasaje

“Es un espacio-lugar semipúblico de uso colec-
tivo y relacionador, interfase entre la calle y la 
casa, soporte de la diversidad dentro de una uni-
dad, rodeado por un conjunto de viviendas que 
lo enfrentan y acceden directamente desde él”.46 

El valor es dado por su escala y por ser un barrio 
dentro de otro barrio; con virtudes de apropia-
ción y control.

“Esta estructura está abierta al cambio, es ge-
neradora de acción, permite la proyección del 
ciudadano, es el soporte, por eso que admite 
que las viviendas que lo configuran sean de tan 
variada índole morfológica o socioeconómica, o 
incluso de uso de suelo”. 47

Otro aspecto distintivo de los conjuntos de Cité 
y Pasaje es que logran insertarse en los barrios 
reconociendo las características propias de cada 
entorno, y se gestaron a partir de la subdivisión 
de las manzanas coloniales.

No obstante,  “uno de los valores más interesan-

Imagen 39 

Elaboración propia

46  Chiang M. , Pamela. 2005. 

Ciudad Horizontal, Un Espacio 

Dinamico Alternativas para 

la reconversión de pequeños 

bolsones urbanos. Centro De 

Estudios Arquitectonicos Y 

Urbanísticos Facultad de Arqui-

tectura Urbanismo Y Paisaje-

Universidad Central De Chile.  

En DU&P Revista de Diseño 

Urbano y Paisaje.  Vol 2, nº 4. 

47  Chiang M. , Pamela. 2005. 

Ciudad Horizontal, Un Espacio 

Dinámico Alternativas para 

la reconversión de pequeños 

bolsones urbanos. Centro De 

Estudios Arquitectónicos Y 

Urbanísticos Facultad de Arqui-

tectura Urbanismo Y Paisaje-

Universidad Central De Chile.  

En DU&P Revista de Diseño 

Urbano y Paisaje.  Vol 2, nº 4. 

Fachada continua Imagen 39
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tes de esta forma de ocupación territorial, es que 
no afectó la imagen de las calles o barrios don-
de se insertó, sino que contribuyó a la consoli-
dación de los mismos, aportando con fachadas 
continuas, accesibilidad a través de edificios bien 
tratados, diferenciación de usos combinando lo-
cales comerciales y viviendas cuando el entorno 
así lo requería y finalmente entregando una me-
jor imagen a la ciudad y un nuevo espacio para 
sus habitantes”. 48

En cuanto a su configuración tipológica, hay 2 
aspectos a destacar el primero es la forma en 
que se relacionan con el espacio común, y  el se-
gundo se refiere al tratamiento de la luz al inte-
rior de las mismas.

48  Chiang M. , Pamela. 2005. 

Ciudad Horizontal, Un Espacio 

Dinámico Alternativas para 

la reconversión de pequeños 

bolsones urbanos. Centro De 

Estudios Arquitectónicos Y 

Urbanísticos Facultad de Arqui-

tectura Urbanismo Y Paisaje-

Universidad Central De Chile.  

En DU&P Revista de Diseño 

Urbano y Paisaje.  Vol 2, nº 4. 

Imagen 40

Elaboración propia en base a 

esquema de  Chiang M. ,Pamela.

En rojo se destaca la tipología 

de Cité-Pasaje de la manzana a 

intervenir.
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De la tipología destacada en el recuadro rojo, se 
puede encontrar las siguientes sub-categorías:  
i) Con espacios centrales de permanencia
ii)Con espacio central lineal

i)                                                 ii)

El Pasaje a intervenir tiene un espacio central li-
neal (ii) que comunica dos calles de poniente a 
oriente, dividiendo la manzana en 2 partes.

Asimismo, el tipo de unidad que contiene, según 
la tipología de patios es la siguiente: 

El pasaje de la manzana a intervenir es de tipo 
lineal, pero basado en la tipología de espacios 
de permanencia, lo que le otorga características 
espaciales dinámicas y diferentes en cada tramo 
de su recorrido.

Relación con el tratamiento de la luz al interiorImagen 42

Subcategorías de la Relación con el espacio co-
mún Imagen 41

Imagen 41

Elaboración propia

Imagen 42

Elaboración propia en base a 

esquema de  Chiang M. ,Pa-

mela.

En rojo se destaca la tipología 

de Cité-Pasaje de la manzana a 

intervenir.



66.

Las  Fachadas Imagen 43

 

En el Barrio Bogotá las fachadas responden a una 
totalidad, pero diferenciándose como unidad.  
Los vanos, los ritmos, los detalles en su confor-
mación se relacionan con la identidad individual 
del habitante, respondiendo a sus necesidades.

La Planta

Las plantas de las viviendas de fachada continua, 
se estructuran a partir de un patio, que le otorga 
la posibilidad de ventilar e iluminar su interior, 
por lo general (y en relación a la estructura de 
la manzana norte-sur) con orientación oriente-

poniente.  
Al enfrentar la calle, esta tipología de vivienda 
posee filtros al ingresar a ella, consolidándose el 
espacio de acceso o zaguán. 
Si bien, según sea la ubicación de la vivienda o el 
habitante al que va dirigido,  la unidad presenta 
variaciones, se puede sintetizar la organización 
en planta de la vivienda con el siguiente diagra-
ma Imagen 44

Imagen 43

Elaboración propia

Fotografías de fachadas del Ba-

rrio destacando sus vanos.

Imagen 44

Elaboración propia

Diagrama de relaciones espa-

ciales en planta de las fachadas 

continuas.

Calle

Patio

Zaguán
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El Color

El color en la edificación es otro elemento de dis-
tinción entre las unidades.
La gama del colorido del barrio se enmarca prin-
cipalmente en colores tierra: granitos, rojos, ca-
fés, mostazas, naranjos.  A ellos se suman el ver-
de y azul Imagen 45.

A modo de reflexión, la presencia de colores tie-
rra ha de tener relación con la materialidad utili-
zada en la construcción:  adobe y estructura de 
entramado de madera.

Imagen 45

Elaboración propia.  Fotografías 

de fachadas del Barrio Bogotá.
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3.4.2. Sostenibilidad Urbana, Social, Ambiental, 
Constructiva

Sostenible es definido por la RAE 49 como “Dicho 
de un proceso: Que puede mantenerse por sí 
mismo”  .  Siguiendo a J. Valor  se puede agre-
gar que  sostenibilidad “es producto de percibir 
un mundo limitado en recursos y capacidad de 
absorción de residuos, donde cada acto implica 
consecuencias futuras” 50 
En Arquitectura la idea de sostenibilidad es, 
también asociable con, la capacidad espacial 
de mantenerse en el tiempo, de modificarse y 
adaptarse según las necesidades de sus habitan-
tes; de tener un proceso constructivo consciente 
de su totalidad, la relación con el contexto físico 
en que se emplaza;  con la planificación urbana 
necesaria para evitar los costos de movilización 
y generación de nuevas redes en la ciudad.  Asi-
mismo, se asocia con la capacidad de ser soporte 
del capital social de la comunidad.

Una arquitectura sostenible medioambiental-
mente, debe tener presente  i) Microclima y 
orientación: características de clima más la for-
ma,  ii) volumen y forma a proponer, y  de la iii) 
Materialidad que utiliza.
La arquitectura sostenible debe ser capaz de 
generar un desarrollo de sus habitantes y de la 

ciudad cuidando el nivel de vida, la conciencia 
ambiental y la ecología.

Esquema Principios  de  diseño a 
considerarImagen 47

49 www.rae.es

50 Gausa, Manuel et al. 2003. 

Diccionario Metápolis de Ar-

quitectura Avanzada.  ACTAR 

Editorial.  Barcelona. España.

Imagen 46

Elaboración propia

Diagrama de relaciones en base 

a un desarrollo sostenible.

Imagen 47

Elboración propia

Principios en el diseño:  venti-

lación cruzada, techos verdes, 

quiebrasoles, sistema de vege-

tación.

Desarrollo SostenibleImagen 46
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3.4.2.1. Criterio Estructural

Sistema de Pórtico:  Vigas y columnas.

Este sistema se plantea como un soporte para la 
intervención posterior, otorgando versatilidad a 
la imagen del conjunto, como también permi-
tiendo la conexión entre el interior y el exterior.
De hormigón armado, este sistema responde a 
las necesidades estructurales del conjunto utili-
zando tecnología actual y dejando a la vista la 
manera en que diseño y funcionalidad se unen.

3.4.2.2. Criterio Constructivo

Estructura en Hormigón armado

El uso de Hormigón armado en la estructura 
responde a la versatilidad de formas en que se 
puede aplicar y a la expresión que se puede lo-
grar con él.  Manteniendo a la vista las texturas 
y color  que dejan en manifiesto su proceso de 
producción.

Sistema de pórtico Imagen 48

Imagen 48

Elaboración propia referencial.

Imagen 49

Assler, Federico.   1997.  Home-

naje al Hormigón.    Escultura.

En esta escultura se aprecia 

el color del hormigón y las 

texturas que se pueden lograr 

según sean los moldajes que 

se utilizan.

Homenaje al Hormigón Imagen 49
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Tabiquería:  Panel Sip y Recubrimiento Exterior.

La versatilidad del panel Sip -sigla en inglés que 
corresponde a Structural Insulated Panels, Pane-
les Estructurales Isotérmicos 51- que incorpora la 
estructura, la cubierta y la aislación en un sólo 
elemento, se entrega listo para ser instalado en 
forma fácil y rápida. 

El panel Sip con el recubrimiento exterior de 
Smart panel, puede tener diversas texturas, lo 
que otorga diferenciación entre las unidades ha-
bitacionales dentro del conjunto.

Este sistema cumple con las normas Térmicas 52, 
Acústicas 53 y Contra el fuego 54 actuales del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo, consultados 
por soluciones genéricas y por Institución Luisia-
na Pacific Chile S. A.º

Vidrio Termopanel.

El vidrio Termopanel , está compuesto por dos 
vidrios separados entre sí por una cámara de aire 
seco, lo que da al vidrio su capacidad de aislante 
térmico, herméticamente sellado al paso de la 
humedad y al vapor de agua
La inversión inicial al colocar el termopanel es, 

51 www.winterpanel.cl

“Son elementos modulares 
conformados por dos placas 
que pueden ser de OSB , contra-
chapado u otro material similar, 
firmemente adheridas a un 
núcleo de Poliestireno Expan-
dido de Alta Densidad (EPS HD), 
componentes que a través de 
un proceso industrial de fabri-
cación bajo condiciones de es-
tricto control y severas normas, 
se transforman en un elemento 
estructural de alta resistencia 
mecánica y gran capacidad de 
aislación térmica”

Imagen 50:

www.lpchile.cl

Imagen 51

www.lpchile.cl

Panel tipo H.  Espesor 11,1 mm 

y Ranurado de 8”.

52 Listado Oficial de Soluciones 

Constructivas para Acondi-

cionamiento Térmico MINVU.

Agosto de 2011.  

Zona Térmica Santiago:3

53 Listado Oficial de Soluciones 

Constructivas para Aislamiento 

Acústico MINVU. Enero de 2011.

54 Nuevo Listado Oficial -Con-

solidado de Comportamiento 

al Fuego de Elementos y Com-

ponentes de La Construcción. 

Nov. 2010

Detalle tipo de muro panel SIP Imagen 50

Detalle tipo de recubrimiento Smart PanelImagen 51
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en estos momentos levemente superior a lo que 
significa un vidrio simple.  Sin embargo, el aho-
rro en el mantenimiento de la temperatura inte-
rior de la vivienda es indudablemente superior: 
entra menos calor en verano (ahorro en refrige-
ración, ambiente agradable); y, sale menos calor 
en invierno (ahorro en calefacción, evita conden-
saciones interiores).  

Techos verdes

Los techos verdes ayudan a proteger del sol a los 
edificios, impidiendo la entrada de calor excesi-
va, filtra los contaminantes de co2, actúa como 
barrera acústica, regulan el escurrimiento del 
agua aguas lluvias.  Asimismo, ayuda en la gene-
ración de áreas verdes donde no las hay,  y pro-

longa la vida del techo. 

Se propone techos verdes de tipo Extensivos,  
que fluctúan entre 2 y 15 cm de espesor, y están 
diseñados para requerir un mínimo de atención: 
desmalezar una vez al año o aplicación de abono 
de acción lenta para estimular el crecimiento 55. 

Detalle tipo de vidrio TermopanelImagen 52

Imagen 52

www.solalum.cl

55 Minke, Gernot.  2010.  Techos 

verdes Planificación, ejecución, 

consejos prácticos. Ed. Fin de 

Siglo.

Imagen 53

www.plataformaarquitectura.cl

Las imágenes muestras dife-

rentes procedimientos para la 

incorporación de techos verdesReferencias de Techos VerdesImagen 53
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3.4.3. Intervención Arquitectura Existente 

Cuadro 5:

Elaboración Propia.

Cuadro síntesis de estado actual 

de la construcción y el criterio 

tomado posterior al análisis del 

lugar.
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Pasaje Viviendas

· Buen condiciones Estructurales
· Modificaciones al diseño original
· Uso actual de vivienda en el interior y 
en los bordes comercio
· Malas condiciones de habitabilidad al 
interior de las viviendas

· Malas condiciones estructurales en las 
viviendas de las esquinas norponiente y 
surponiente de las manzanas
· Desocupación de las viviendas

Reciclaje Renovación

· Cambio de uso:  de vivienda a talleres 
de zapatería y papelería más la venta de 
productos
· Recuperación de los patios originales
· Aperturas de vanos para generar una 
“galeria” dentro de la manzana
· Eliminación de muros para lograr 
espacios de remanso

· Demolición de las estructuras 
dañadas
·  Fusión de Predios
·  Diseño de un conjunto de viviendas  
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3.4.3.1. Reciclaje Urbano

Dar un nuevo ciclo a estructuras insertas en los 
centros urbanos genera la posibilidad de dar di-
versidad al paisaje urbano presente. 

En el barrio se perciben 2 tipos de oficios ca-
racterísticos: la papelería y la zapatería.  Es por 
ello, que al iniciar un nuevo ciclo con el pasaje, 
se toma esta característica para lograr unir el uso 
habitacional con el reforzamiento a la economía 
tradicional del lugar.

Plano de Modificaciones del PasajeImagen 54 Imagen 54:

Elaboración propia.

El uso del Pasaje cambia de 

habitacional a Equipamiento y 

Comercio-Talleres
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3.4.3.2. Renovación- Regeneración

Se busca reanudar el proceso de la vivienda en la 
manzana, esto debido a que la actual construc-
ción ha dañado la imagen del barrio, teniendo 
así una valorización menor que el vacío que ocu-
pa 56.  Para ello es necesario i)demoler las estruc-
turas irrecuperables y ii)fusionar predios.

56 Gausa, Manuel et al. 2003. 

Diccionario Metápolis de Ar-

quitectura Avanzada.  ACTAR 

Editorial.  Barcelona. España.

Consultando el término Demo-

ler.  Pág 149

Imagen 55

Elaboración propia

Plano de la Renovación de la ManzanaImagen 55
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3.4.4. Escalas

Para abordar el proyecto y las tipologías de vi-
viendas que lo conforman, se toma como una de 
las bases conceptuales de diseño la Escala, tanto 
física como proxémica, para abordar la densifica-
ción y la generación de redes sociales, respecti-
vamente.
Siguiendo la línea de E. Haramoto y a E. Hall 57, 
donde se entienda un sistema que va desde el 
grupo familiar y los espacios mínimos de interac-
ción hasta la escala pública de la ciudad.  

La intimidad de cada hogar se debe reforzar con 
el diseño.  Asimismo, las posibilidades de en-
cuentro tanto en lineas horizontales como verti-
cales (plazas, accesos, pasillos, escaleras).

La relación entre las viviendas y el conjunto se 
propone a través de patios y/o terrazas que lo-
gran el vínculo visual entre ellos.

C iudad Sociedad 
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H abitante

C O N T E XT O

L U G A R

H ábitat

Familia

V ecinos

C omunidad 

V ivienda

Barrio

V ecindario

M icrosistema

M esosistema

M acrosistema
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u
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C
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R elación Íntima

R elación Personal

R elación Social

R elación Pública

57  Araya, Gabriela. 2010.  

Seminario de Investigación 

Arquitectura. Citando a E. Hall 

y E. Haramoto

 

Cuadro 6:

Araya, Gabriela. 2010.  Semi-

nario de Investigación Arqui-

tectura. 

En verde horizontal, la escala de 

cercanía entre los habitantes.

Imagen 56

Elaboración propia

Relación escalas Físicas y proxémicasCuadro 6

Relación escalar de la vivienda Imagen 56



76.

Imagen 57

Elaboración propia
Relación escalar conjunto Imagen 57
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3.4.5 Capacidad de carga

La capacidad de carga se entenderá como la car-
ga máxima que se puede imponer al medio de 
modo sostenible, para que sea capaz de man-
tener la actividad a realizar, sea está vivienda u 
otros usos.

Esta capacidad, tanto física como social del te-
rreno, se abordará privilegiando la convivencia 
social y la creación de redes.  A mayor hacina-
miento, mayor serán los conflictos al interior de 
la comunidad. 
La capacidad máxima del terreno no se entende-
rá como la máxima constructibilidad posible por 
normativa, sino como la posibilidad de confor-
mar una comunidad cohesionada.  En este senti-
do se presenta una Densificación Ética. 

Asimismo, considerando que se interviene en un 
barrio consolidado donde sus habitantes se co-
nocen, y han generado lazos de confianza y apo-
yo, a través del tiempo, al incorporar nuevos ha-
bitantes, aumentando la densidad, debe existir 
un numero máximo de integrantes, esto debido 
a la cercanía que se logra y a los lazos emociona-
les que los une.  

En la actualidad, la densidad bruta de la manza-
na es de  128 hbtes/há.  Con la propuesta, esta 
densidad aumenta a 281 hbtes/há.

Imagen 58

Elaboración propia

La imagen muestra la posibii-

dad de densificación al máxi-

mo según PRC, que, según la 

fotografía lo demuestra, es la 

manera de diseñar que utilizan 

los agentes privados para lograr 

sacar la máxima rentabilidad 

económica con la construcción.

Volumetría máxima según normativa Imagen 58
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3.4.6. Circulaciones y Redes

El diseño de las circulaciones del conjunto bus-
can otorgar la diferenciación entre accesos y es-
pacios de encuentro y permanencia.

Imagen 59

Elaboración propia

Circulaciones en primer nivel.

Circulaciones 1 nivel Imagen 59
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Imagen 60

Elaboración propia

Circulaciones en tercer nivel.

En este nivel se presentan 

tanbien, espacios verdes vi-

suales a los que sólo acceden 

los habitantes de las viviendas 

interiores.

Circulaciones 3 nivel Imagen 60
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El proyecto lleva consigo un plan de gestión 
cuyo objetivo es mostrar las posibilidades de lle-
var a cabo el proyecto, siendo este replicable a 
otras áreas centrales.

Un plan de gestión debe tener un diagnóstico 
inicial, una visión de lo que se quiere lograr, ob-
jetivos, estrategias y acciones específicas para 
llevarlo acabo.

Frente a la tesis de que la inserción de vivienda 
de interés social en áreas centrales deterioradas 
es posible y necesaria, un plan de gestión debe 
considerar aquellas variables para volver facti-
bles los proyectos que van en la línea mencio-
nada.

El diagnóstico inicial, según los antecedentes 
mostrados, indica que las áreas metropolitanas 
centrales -en este caso, Santiago- están insertas 
en un proceso de “urbanicidio”: 
· Despoblamiento
· Pérdida de valores históricos y de la manera de 
habitar el centro
· Una abrupta densificación con fines de exclusi-
va rentabilidad económica
· Pérdida de la escala peatonal
· Malas prácticas urbanas, como el descuido de 
espacios públicos, entre otras.

La visión de transformar la ciudad de un modelo 
cuantitativo a uno cualitativo58 , con el objetivo 
de reforzar las características positivas del centro 
histórico, como la heterogeneidad, la inclusión, 
la vocación de espacio público, la peatonaliza-
ción, la apropiación de la ciudad. 

Algunas de las estrategias que se deben conside-
rar son: la  inserción de vivienda de interés social,  
la rearquitecturización y evitar el deterioro físico.

En la actualidad, el Plan Estratégico de Desa-
rrollo Comunal de Santiago 59  contempla como 
acciones la promoción  de la construcción habi-
tacional de baja altura, conservar estilo de vida 
como valor patrimonial de los barrios y preservar 
la calidad de vida en los barrios en proceso de 
repoblamiento, entre otros.  

No obstante lo anterior, es necesaria una pos-
tura frente al deterioro de la infraestructura y la 
especulación inmobiliaria.  Se vuelve imperati-
va la acción estatal para lograr expropiar aque-
llas construcciones abandonadas, con deterioro 
estructural severo o aquellos paños de terreno 
eriazos que se mantienen en dicha condición 
por un lapso de tiempo que vulnere la seguridad 
e imagen de la ciudad, esto mediante municipa-
lidades, Serviu u otra entidad afín.

3.5.  Gestión

58 Guallart, Vicente. 2008. Geo 

Logics .  Geografía Información 

Arquitectura.  Actar Ediciones.  

Barcelona, España  Pág 72. 

59 Secplan. 2000. Plan de Desa-

rrollo Comunal de Santiago.
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DETERIORO Compra de predios por parte de las 
constructoras/ privados

DETERIORO

Construcción guiada por la finalidad de 
Rentabilidad Económica

Medidas para evitar deterioro

Expropiación/ compra de predios  por 
Municipalidad/ Serviu/ Público

P L A N I F I C A C I O N

Construcción para obtener Rentabilidad 
dirigida a lo Social y Urbano

-Problemas Sociales: Delincuencia, 
desarraigo,etc
-Problemas Urbanos: Especulación valor 
de suelo, Pérdida de imagen local, etc

Cuadro 7:

Elaboración Propia.

El cuadro presenta la situación 

actual  frente al deterioro y lo 

que debería suceder en el mar-

co de un Plan de Gestión.

Propuesta de Estrategia frente al deterioro Cuadro 7
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3.5.1. Acciones para la Inserción de Vivienda de 
Interés Social

Para generar la inserción de viviendas de interés 
social, es necesario trabajar en las tres dimensio-
nes del hábitat residencia e integrando diversas 
disciplinas.  

Acciones para la 
incorporación de Vivienda 
de Interés Social  en Áreas 

centrales

Área Urbana
Área Social

Reconocimiento de zonas blandas

Reconocimiento de interés patrimonial en 
estas zonas

Aplicar criterios Re-arquitecturización/
Renovación

Informes técnicos - jurídicos

Compra de terrenos

Catastro de habitantes - usos

Par t i c i pac ión en gene rac ión de 
comunidad y diseño

Creación de Reglamento de Copropiedad

Diseños posibles de realizar

Área Económica

Costo terreno y financiamiento

Montos de subsidios a postular

Monto de ahorro y/o préstamos por familias

Presentación de propuesta 

Fusión de predios/ subdivisión

Acciones por área del Hábitat Residencial Cuadro 8Cuadro 8:

Elaboración propia

Acciones a realizar por área del 

Hábitat Residencial.
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3.5.2. Montos para la elaboración del proyecto

3.5.2.1. Subsidios y Ahorro

Al postular al Fondo Solidario de Vivienda I, se 
puede contar con los siguientes montos Imagen 61:

El total máximo estimado, con un ahorro previo 
de 20UF por parte de las familias, es de 623,5 UF.  
Este ahorro por parte de las familias es de 10,5 
UF.  No obstante, se puede contar con el denomi-
nado “ahorro oculto” 60 donde habitar el centro 
de la ciudad se convierte en un incentivo para 
que las familias ahorren.

Asimismo, existe un Programa Concursable de 

Espacio Público en Patrimonio Urbano financia-
do por la Seremi, cuyo monto  va desde las 3000 
a las 30000 UF

3.5.2.2. Costos

Los costos de la construcción en el centro de la 
ciudad son superiores a construir en la periferia, 
debido al valor del terreno en que se emplaza la 
vivienda.  Sin embargo, construir en áreas cen-
trales significa i) ahorro estatal en la generación 
de nuevas redes  -sanitarias y de transporte-, 
infraestructuras y urbanización y ii) una rentabi-
lidad social y urbana mayor, donde la inversión 
inicial es ampliamente superada.

Imagen 61:

Elaboración Propia.

Montos por Subsidio en UF, por 

vivienda, según D.S. 174.

Datos:

· El Fondo Iniciativa exige 0,5 UF 

más de ahorro  por parte de las 

familias.

· El monto al que se llega sin 

considerar el subsidio a la mo-

dificación de la vivienda para 

discapacitados es de 603,5 UF.

· El Programa Concursable de 

Espacios Públicos se rige por 

el Decreto Supremo N° 312 de 

2006

60 Valdivieso, Luis.  Gerente de 

Vivienda IM de Santiago

Conversación referente al tema 

del presente Proyecto de Títu-

lo,. Mayo de 2011

Este ahorro puede llegar fá-

cilmente a las 50 UF, según la 

experiencia de la Gerencia de 

Vivienda de Santiago





IV. Proyecto
Partido General/ Anteproyecto
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4.1. Partido general

La Unidad y Diversidad 

El conjunto tendrá una imagen unitaria que 
apoye la lectura de la manzana.  Cada una de las 
viviendas tendrá, apoyada en la materialidad y 
estructura, la diversidad necesaria para generar 
estimulación visual al habitante y peatón.

imagen 62:

Síntesis de Unidad y diversidad 

en el diseño del conjunto habi-

tacional y la vivienda.

El total y la parte: Unidad y diversidadImagen 62
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Imagen 63

Elaboración Propia.

Partido General

El Partido GeneralImagen 63 del proyecto busca re-
flejar la identidad del barrio tanto en su relación 
programática, escalar e imagen.
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4.2. Anteproyecto

Planta 1 nivel

A

A`
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Planta 2 nivel Planta 4 nivelPlanta 3 nivel 
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Duplex tipo A  - Esc 1:250 Duplex tipo B - Esc 1:250 Duplex tipo C - Esc 1:250 Duplex tipo D - Esc 1:250
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Elevación preliminar Santiago Concha

Sección preliminar A-A´
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Imagen de proyecto



Reflexiones Finales
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El proceso de la creación del hábitat residencial 
sigue siendo la principal manera de expresión de 
la Arquitectura, ya que busca responder a la pro-
blemática del habitar en sus distintos contextos.

En Chile, al igual la Educación, la Ciudad y la Vi-
vienda han de ser un derecho para sus habitan-
tes.  

El proyecto busca en su sentido más profundo 
generar un Hábitat Residencial propicio para el 
desarrollo humano.  Humanizar la ciudad.  De-
volverla al peatón, sin obviar la necesidad de 
densificación e integración de nuevos mecanis-
mos.  

La diversidad, el vaciado, la flexibilidad, la indus-
trialización, la ocupación son algunos de los con-
ceptos que se utilizan al mencionar el diseño de 
las viviendas en la actualidad.  Más allá del dise-
ño, la creación.

La inspiración y las motivaciones que nos llevan 
a dirigir nuestra profesión a temas y discusiones 
diarias respecto a “polis”.

El proyecto se convierte así en la excusa para su-
mergirse en una profundidad desconocida, don-
de cada palabra merece una reflexión, donde 

cada gesto lleva implícito una idea.

¿Por Hábitat Residencial y no Conjunto habita-
cional?

En los inicios, la respuesta era intuitiva, finali-
zando el ciclo la respuesta es fundamento para 
continuar:  el Conjunto habitacional es lo que se 
diseña; el Hábitat Residencial, lo que se vive, lo 
que se recorre, lo que se ama.

Precisamente aquello busca el proyecto.  Re-
flexionar sobre la importancia de las decisiones 
respecto a la ciudad.

¿Por qué no un edificio de alta densidad?

¿Por qué no extender la ciudad y conectarla con 
las regiones colindantes?

¿Por qué no olvidar a quienes viven al margen 
de la ciudad?
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