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La aventura de la superposición, 
considera intenciones nuevas, pero sin 

imponerse jamás al sistema original, con 
escrúpulos y delicadeza, para que nazca 

un tercer lugar producto de los dos  
primeros. Así ya no se trata de un antes y 

un después, si no de una situación  
repentina. Un estado de gracia surgido 

de ese encuentro, de esa superposición.

Anne Lacaton,  Jean-Philippe Vassal 
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Población Parque Santa Mónica 
Recoleta, Región Metropolitana 
Fuente Echeverria,F. (2013)

La preocupación por la ciudad ya 
construida, es un tema que ha ido to-
mado importancia en la agenda de la 
política urbana de nuestro país en es-
tos últimos años. La idea de regenerar 
y/o re-configurar nuestros territorios, 
han nacido a partir de diferentes re-
querimientos: la obsolescencia de uso 
de grandes paños industriales, la ocu-
rrencia de catástrofes naturales, como 
terremotos y aluviones y el constante 
deterioro de paños habitacionales 
en la periferia de nuestras ciudades 
producto del constante crecimiento de 
nuestras ciudades desde los años 60´ 
hasta la actualidad.

Respecto a la problemática habita-
cional, el Estado a partir del anega-

 
CAPÍTULO 01 
Presentación 
 

Introducción

miento de un centenar de viviendas 
en el Invierno de 1997 en el sector de 
Bajos de Mena (Puente Alto, Región 
Metropolitana), toma la incipiente 
decisión de intervenir dichos territo-
rios. 

Las grandes extensiones de conjuntos 
habitacionales, expresado tanto en 
bloques en altura como vivienda en 
extensión en la periferia de nues-
tras ciudades, han sido la principal 
prioridad de intervención por parte 
del Estado, con el objetivo de resol-
ver graves deficiencias producto de 
los bajos estándares de vivienda, una 
alta tasa de densidad habitacional, 
concentración de la pobreza, narco-
tráfico, inaccesibilidad a equipamiento 
básico y un alto deterioro del espacio 

Demolición de casas de la Población Guañacagua III, Cerro Chuño, Arica  
Fuente soychile.cl (2018)
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Este proyecto de título se puede 
entender como la continuación del 
proceso iniciado el año 2018 a parir 
de la Práctica Profesional realizada en 
la División de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
especificamente en el Programa de 
Regeneración de Conjunto Habi-
tacionales, que tenía como objetivo 
catastrar y sistematizar experien-
cias de intervención en conjuntos 
habitacionales críticos por parte del 
Estado.

Posteriormente a través del Seminario 
de Investigación denominado “Evolu-
ción del enfoque de regeneración urbana 
en las políticas públicas : diferencias y 
similitudes del modelo europeo y lati-
noamericano, en los últimos 40 años”, se 
tenía por objetivo entender y contex-
tualizar las lógicas y oportunidades de 
acción, relacionadas con la noción de 
regeneración urbana aplicadas en las 
políticas urbanas de ambas regiones, 
comparando programas y casos de 
intervención más relevantes.

El interés y preocupación personal 
del territorio ya construido, específi-
camente el que involucra el carácter 
habitacional, va de la mano con una 
mirada critica, en lo que respecta a 
la aplicación de políticas públicas en 
las ciudades de nuestro país, luego de 
mi paso el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

Motivaciones

56 VIVIENDA SOCIAL EN COPROPIEDAD. CATASTRO NACIONAL DE CONDOMINIOS SOCIALES

 

Asimismo, si se hace un acercamiento a cada año que tomó en cuenta el catastro 
(Gráfico 5), se puede observar que fue el año 1995 cuando se encuentra el tope 
de construcción de condominios (64) y de viviendas (25.758), mientras que el año 
1940 se identificó solo la construcción de un conjunto de vivienda en altura con 16 
departamentos. 
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GRÁ FICO  4. C HILE ANTIDAD  DE  DEPARTAMENTOS  VERSUS  CANTIDAD  
DE  CON J UNTOS  CONSTRUIDOS  EN  CONDOMINIOS  SOCIALES  EN  ALTURA  SEG ÚN ANTI
GÜEDAD  DE  LOS  PERMISOS  DE  EDI FICAC IÓN RAMOS  AGRUPADOS  EN  10 AÑOS

GRÁ FICO  5. C HILE ANTIDAD  DE  CON J UNTOS  VERSUS  CANTIDAD  DE  
DEPARTAMENTOS  CONSTRUIDOS  EN  CONDOMINIOS  SOCIALES  EN  ALTURA  SEG ÚN 
AÑO  DE  LOS  PERMISOS  DE  EDI FICACI ÓN
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Número de viviendas construidas en altura versus número de conjuntos construidos 
Fuente Catastro Nacional de Condominios Sociales (2014)

público.
Estos esfuerzos por re-configurar 
dichos territorios se han visto en una 
diversidad de expresiones, reflejados 
en subsidios puntuales para el mejo-
ramiento de la vivienda y/o espacios 
comunes, programas de largo alcance 
territorial y continuidad institucional 
como el Quiero Mi Barrio (2006) y el 
Programa de Protección de Patrimonio 
Familiar PPPF y grandes proyectos de 
intervención puntuales que han ido 
mutando recientemente a programas 
institucionalizados, (Programa 2da 
Oportunidad) que han incluido nu-
merosas demoliciones de bloques de 
vivienda, efectuando en la mayoría de 
los casos, grandes desplazamientos de 
familias a otros territorios de forma 
permanente, con la premisa de “repen-
sar” u olvidar dichos territorios de la 
imagen urbana de nuestras ciudades.

La idea por re-configurar dichos 
territorios por parte del Estado, se 

han visto concentrados en resolver los 
costos políticos y sociales presentes 
en la memoria colectiva, producto de 
la política habitacional de los años 80 
hasta mitades del la década del 2000,  
dejando inadvertida en la memoria, 
el constante deterioro de conjuntos 
habitacionales construidas por el pro-
pio Estado durante la década del 70 
(segundo mayor peak en la construcción 
de viviendas). 

Es necesario acotar, que el periodo 
de la década del 70´ no posee las 
mismas problemáticas de localización 
que los conjuntos habitacionales que 
lo sucedieron, pero si resulta indicar 
que dichos conjuntos han sufrido el 
constante deterioro y obsolescencia 
arquitectónica de los bloques de 
vivienda y de su entorno, tras un pro-
longado periodo de existencia, proyec-
tados en un periodo importante de la 
arquitectura habitacional de nuestro 
país: la consolidación y difusión del 

movimiento moderno en las ideas 
proyectuales, reflejadas en obras tanto 
urbanas como arquitectónicas.
 
Este discurso del movimiento moder-
no en la arquitectura habitacional al-
canza su máxima expresión en la obra 
de la CORMU, especialmente la que 
desarrolla en la ciudad de Santiago, 
lapso comprendido entre 1966 y 1976. 
(Raposo, 2005).

La necesidad de un proyecto de
revitalización del Conjunto Habita-
cional Parque Santa Mónica, surge 
en respuesta al análisis de las actuales 
condiciones de los planes seccionales 
del Área Metropolitana de Santiago 
(AMS), especificamente en la línea 
de densificación, los cuales expresan 
problemáticas semejantes a la realidad 
actual de los conjuntos habitacionales 
críticos.

La oportunidad de consolidar su 
situación actual y de su entorno, tras 
su prolongado periodo de existencia 
desde 1975, han llevado a expresar 
altos indices de deterioro y hacina-
miento producto de la proliferación 
de ampliaciones irregulares por parte 
de sus habitantes para resolver sus 
requerimientos. Mucho de los cuales 
no fueron proyectados por parte del 
proyecto original, como son el uso del 
automóvil, los cambios en la con-
formación del grupo familiar frente 
al allegamiento, o la demanda por 
nuevos programas o equipamientos 
al interior del conjunto, los cuales son 
propios de la ciudad contemporánea.
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Objetivos

Visibilizar la situación de vulnerabili-
dad en la que se encuentran conjuntos 
habitacionales en altura, construidos 
durante la década del 70´.

Establecer estrategias de intervención 
a estos conjuntos, desde las poten-
cialidades presentes en la política de 
regeneración urbana integral.

Proponer una nueva configuración 
de la trama, para establecer nuevas 
relaciones con la ciudad.

“A partir de algo”
Hacer más, aprovechando lo existente 
y transformándolo de manera eficaz 
para alcanzar nuevas cualidades

Los incipientes programas de regene-
ración, aún resultan ser desconocidos 
por la academia y la literatura espe-
cializada, puesto que recién lograron 
ser institucionalizados a través de un 
decreto. 

La labor de este título, es instalar el 
debate en la literatura especializada, 
las experiencias de intervención de 
nuestros territorios, en las cuales ya no 
se hable solo de un mejoramiento físi-
co puntual a través del mejoramiento 
de fachadas y/o espacios públicos, sino 
la conformación de planes maestros 
integrales que involucren la mayor 
cantidad de aspectos, para así invo-
lucrarlos directamente en las futuras 
políticas públicas.

Objetivos generales

Potenciar y relacionar la propues-
ta con su contexto más inmediato, 
contribuyendo en nuevas áreas de 
esparcimiento y de encuentro para la 
comunidad

Proponer un nuevo sistema de rela-
ciones entre el conjunto habitacional y 
el Parque Santa Mónica

Desarrollar criterios de intervención 
flexibles, que no involucren el traslado 
de familias de forma permanente 
fuera del conjunto.

Potenciar la ubicación estratégica del 
conjunto habitacional, permitiendo la 
incorporación de nuevos habitantes.

Objetivos específicos
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Demolición de bloques Conjunto  
Habitacional Monseñor Larraín.  
Talca, Región del Maule 
Fuente plataformaarquitectura.cl

 
CAPÍTULO 02 
Definiciones y alcances 
 

Motivos y formas de intervención en la  
ciudad contemporánea

La transformación urbana es un proceso 
habitual en el devenir de las ciudades. Se 
basa en tensión constante de las relacio-
nes entre los componentes físicos y sociales 
de las mismas. Los cambios de los procesos 
sociales y económicos, implican siempre 
una necesidad urbana, casi permanente, 
de actualizar o de modernizar o simple-
mente de transformar las ciudades  
(Llop, 2007).

Cada iniciativa de intervención urba-
na desarrollada a lo largo del tiempo 
en el contexto internacional, se ha 
visto justificada frente al escenario de 
degradación de las ciudades, tanto en 
su dimensión física, social y econó-
mica. 
La serie de motivos por las cuales 
las ciudades han sido victimas del 
deterioro constante de sus tejidos, ha 
ido evolucionado a medida que han 
avanzado los años, dado los constan-
tes cambios en el manejo de políti-
cas económicas, gubernamentales y 
sociales del contexto internacional, 
condicionado por la época o región en 
la que se encuentran. 

Estas intervenciones urbanas han 
nacido a partir de una diversidad de 
escenarios que se han reiterado a lo 
largo de la años, dentro las cuales se 
pueden encontrar son:
 

- Guerras, conflictos armados entre 
Naciones y/o civiles.

- Deterioro o abandono de paños de 
la ciudad. Cascos históricos.

- Desastres o catástrofes naturales
Terremotos, aluviones, maremotos, hura-
canes, tormentas, temporales, erupciones 
volcánicas.

- Crisis económicas

- Obsolescencia de actividades.
Terrenos industriales en desuso producto 
del fin de la ciudad industrial.

- Déficit de requerimientos de habi-
tantes
Desigualdad social, crisis urbana de 
asentamientos informales y formales 
relacionados con la vivienda pública.

La respuesta a estos escenarios ha 
sido diversa, pero siempre ha estado 
relacionada con acciones físicas, con 
formas arquitectónicas y/o urbanas y 
tecnologías propias de la época, que 
venían a resolver la necesidad impe-
rante de revitalizar dichos territorios, 
teniendo a la literatura especializada 
pendiente de diferenciar distintas for-
mas de intervención, que se resumen 
en definiciones como rehabilitación, 
redesarrollo, revitalización, recons-
trucción por solo mencionar algunas.
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En la ciudad contemporánea nos 
encontramos con la oportunidad 
de establecer un escenario mucho 
más favorable, al momento de 
intervenir nuestros tejidos

La oportunidad de “partir de algo”, 
es mucho más valorable que apli-
car tabula rasa, como se aplicaba 
durante el movimiento moderno, 
entendiendo que en ese contexto 
histórico, no fueron propuestas 
utópicas, sino respuestas pro-
ducidas bajo la fluencia llevada 
en esa época (Vassal, 2007) y 
existían motivos recurrentes como 
la destrucción post-guerra que 
influían en la urgencia por parte de 
los Estados y el mundo privado de 
re-configurar dichos territorios.

Es en este escenario actual, el de la 
ciudad contemporánea, donde el 
marco de lo sustentable, tiene que ser 
relevante en nuestras acciones como 
arquitectos-urbanistas al momento 
de intervenir. Por una parte el hecho 
de transformar, está directamente 
relacionado con la idea de re-ciclar 
un bien ya existente en la trama origi-
nal, ofreciendo una manera de ir más 
allá, en la concepción y desarrollo de 
nuevas maneras de habitar (Lacaton, 
2007) que serían mucho más difíciles 
de obtener si se partiese de un estado 
inicial. (Vassal, 2007).

Por otro lado, la idea de no demoler o 
demoler puntualmente, esta directa-
mente relacionado con los habitantes 
de dicho territorio, puesto que tal 

La regeneración urbana no es una 
acción, sino el resultado de un 
proceso integral que involucra una 
diversidad de aspectos llevados a la 
práctica, que muchos expertos en lite-
ratura urbana han intentado conciliar.

La noción de regeneración urbana 
surge durante la década de 1980 en 
Europa, y el uso del concepto impli-
caba más que la noción de lo físico 
como demoler y reconstruir, (Tallon, 
2013) (que era lo que tradicionalmente 
se hacia en otros procesos) comprendía 
un sistema de cambios importantes en 

Regeneración urbana

la forma y naturaleza de la ciudad, con 
el que se venían a resolver una serie de 
problemas, producto de los procesos 
degenaritivos propios la ciudad.

La discusión que ha abordado la lite-
ratura urbana, durante estos últimos 
años se ha centrado en entender lo 
dinámico y complejo del concepto 
el cual este directamente involucrado 
con las dimensiones utilizadas, que 
conducen a la resolución de pro-
blemas, relacionados con aspectos 
económicos, físicos, sociales, de 
gobernanza y medio-ambientales 
de una pieza urbana en especifico 
(Roberts, 2000)(Turok,2005). Siendo 
estos últimos trabajados de manera 
inter-conectada  y no mutuamente ex-
cluyentes entre si, dando por resultado  
resultados positivos a la ciudad.
 

Si bien algunos autores afirman que la 
regeneración urbana es una actividad 
arraigada en la práctica, existiendo 
un alto grado de similitud entre la 
teoría y la práctica (Wilks-Heeg, 
1996), el ideal de esta afirmación 
sufre desorientaciones, producto de 
la interpretación de cada Estado en 
la aplicación de este concepto en 
las políticas públicas, producto del 
modelo económico imperante en cada 
nación, estableciendo en gran parte 
de estas, la supremacía de la dimen-
sión económica, condicionando el 
resto de los instrumentos (Naveiro, 
2018), perturbando lo integral de las 
dimensiones.

decisión, influye directamente en la 
construcción propia que había efec-
tuado cada habitante en la memoria 
personal. Los constantes errores que 
se cometieron en el pasado, y que 
aún siguen ocurriendo con el despla-
zamiento de habitantes de manera 
obligada al momento de una inter-
vención, van en la medida contraria de 
lo sustentable de una intervención.
Esto va directamente relacionado 
con que los profesionales que diseñan 
dichas intervenciones trabajan de 
forma focalizada, puesto que los que 
se ocupan del interior de los edificios 
no son los mismos que se los que 
proyectan los espacios públicos, lo que 
supone un problema (Druot, 2007).
La solución, en este caso la interven-
ción debe ser integrada, independien-
te si es la escala urbana u arquitectó-
nica.

Demolición de Ensemble Balzac, Francia.  
Fuente Municipio de Vitry-sur-seine. Francia
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La utilización de este concepto para 
referirnos a la intervención de una 
pieza urbana, (y porque no arquitectó-
nica) está más arraigada en la región 
Europea a través de la Regeneración 
Urbana Integrada, (puesto que ha 
sido establecido en tratados internacio-
nales propios de la región), frente a lo 
prematuro y reciente, abordado en 
las políticas y literatura urbana de la 
región Latinoamericana, en especial 
del contexto nacional.
Es ahí donde nace el desafío de inter-
venir nuestros territorios de manera 
integral de manera sistemática y 
coordinada,  para obtener un resultado 
lo más cercano a la regeneración.
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Demolición Conjunto Habitacional  
Las Quintas. Iquique, Región de Tarapacá 
Fuente SEREMI de Vivienda Región de 
Tarapacá

 
CAPÍTULO 03 
Contextualización 
 

La experiencias de intervención en 
conjuntos habitacionales por parte del 
Estado de Chile tiene un largo reco-
rrido, de aproximado 20 años, y es im-
pulsado inicialmente por resolver las 
problemáticas urgentes ocasionadas 
por la política habitacional ejecutada 
entre la los años 80´ e inicios de la 
década del 2000.  

La justificación para intervenir dichos 
territorios ha ido variando durante el 
tiempo. La ocurrencia de catástrofes 
naturales, tales como aluviones, gran-
des lluvias y terremotos en el terri-
torio nacional esta última década, ha 
afectado a un centenar de familias que 
habitaban los bloques de vivienda, y se 
vieron obligados a abandonar defini-
tiva o temporalmente sus viviendas, 
para recibir una solución concreta por 
parte del Estado. 
 
Otro de los motivos por los cuales 
algunos conjuntos habitacionales, han 
tenido que ser intervenidos (en estos 
caso a pequeña escala), están en directa 
relación con el deterioro de sus entor-
nos y unidades de vivienda, producto 
de la obsolescencia de uso, resulta-
do de respuestas influenciadas por 
movimientos propios de una época, 
específicamente con el movimiento 
moderno, durante inicios de los años 
60 y mitad de los años 70.  

03.1  
Experiencias y programas de intervención en conjuntos 
habitacionales críticos en el contexto nacional

La ley de Copropiedad Inmobiliaria
La gestora por la preocupación de con-
juntos habitacionales en altura

Posterior a la repercusión generada 
por el anegamiento de bloques de vi-
vienda en un sector de Bajos de Mena 
(Puente Alto, Región Metropolita-
na), durante el invierno de 1997, el 
Estado, impulsa nuevas herramientas 
jurídicas para mejorar la organización 
y manejo al interior de los condomi-
nios en altura a través de la Ley de 
Copropiedad Inmobiliaria (1997). 
Este nuevo marco jurídico, posibilitó 
en primera instancia el mejoramien-
to de las viviendas afectadas por las 
lluvias del invierno de 1997 a través 
del Plan de Movilidad Habitacional 
(2000), pero que hasta la actualidad es 
indispensable al momento de generar 
una intervención en un determinado 
conjunto habitacional.

Pero no es, hasta la declaratoria efec-
tuada en el programa del primer go-
bierno de Michelle Bachelet (2005), 
sobre resolver temas de la ciudad ya 
construida a través del mejoramiento,  
reparación y ampliación de viviendas, 
junto con el mejoramiento de su entorno, 
como una línea central de trabajo del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
cuando el Estado de Chile de manera 
transversal y continua, se hace cargo 
de intervención de conjuntos habita-
cionales en altura.
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Dicha preocupación por la ciudad ya 
construida se ve reflejada en la crea-
ción del Programa de Recuperación 
de Barrios - Quiero Mi Barrio (2006), 
con el objetivo de resolver problemas 
de deterioro urbano a escala barrial, 
tales como conectividad del barrio con 
el resto de la ciudad, déficit de pavi-
mentación, ausencia o mala calidad 
de equipamiento comunitario, áreas 
verdes e iluminación (MINVU, 2007), 
y obras complementarias relacionadas 
con los bloques de vivienda, como 
reparaciones de fachadas o cascaras de 
edificios de departamentos, mejoran-
do el entorno de estos, pero inhibien-
do la mejora del interior de las vivien-
das, las cuales a futuro podían o no 
ser intervenidas por parte del Estado, 
a través de programas o subsidios de 
mejoramiento, como el Programa de 
Protección al Patrimonio Familiar 
PPPF (2006).

Algunas experiencias de intervención 
en conjuntos habitacionales, parale-
las al programa Quiero Mi Barrio, 
son casos que surgen, frente a la 
problemática relacionada con graves 
problemas estructurales de bloques 
de vivienda, producto de eventos 
sísmicos que han afectado al país. 
Dichos casos de intervención se ven 
incrementados a partir del Terremoto 
8.1 del 27 de febrero del 2010. Estas 
experiencias son abordadas sin un 
programa institucionalizado de inter-
vención, por parte de cada SEREMI 
regional, los cuales dependían de los 
recursos de reconstrucción, tanto 
técnicos como económicos entregados 
por el Gobierno Central. 

La totalidad de estos casos posee la 
lógica de demolición total de los 
bloques de vivienda, respondiendo en 
gran parte, a la inexistencia o parcia-
lidad de estrategias de intervención, 
generando demoliciones no plani-
ficadas de bloques, una alta tasa de 
movilidad habitacional tanto temporal 
como definitiva hacia otros puntos 
de la ciudad, y extensos periodos de 
espera para familias que esperaban la 
construcción de sus nuevas viviendas.

Frente a estas experiencias de inter-
vención en conjuntos habitacionales, 
el año 2012, durante el primer gobier-
no de Sebastián Piñera, a través del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
instaura de manera piloto el Progra-
ma de Recuperación de Condomi-
nios Sociales – 2da Oportunidad, 
el cual tenia por foco intervenir 
conjuntos habitacionales considera-
dos críticos (en base a los resultados 
obtenidos por el Catastro Nacional de 
Condominios Sociales (2012)), con 
el objetivo de enfrentar la problemá-
tica de hacinamiento y necesidad de 
desdensificar los conjuntos (Bustos, 
2014).
 
Dicho programa dependía del 
componente de movilidad, (Boreal 
& SUR, 2015) para el desarrollo del 
resto de las etapas, condicionando el 
proyecto de intervención, al número 
de familias que querían trasladarse 
a otras viviendas, por sobre la idea 
de gestionar un plan maestro para la 
totalidad de las familias residentes en 
el conjunto habitacional. Esto trajo 
consigo grandes periodos de tiempo 

en el levantamiento y toma de deci-
siones jurídicas, para efectuar futuras 
intervenciones, y una alta tasa de 
movilidad habitacional definitiva por 
parte de los habitantes, hacia el resto 
de la ciudad.

Programa de Regeneración de Con-
juntos Habitacionales DS18 2017

En concordancia a la hoja de ruta 
propuesta por la nueva Política Na-
cional de Desarrollo Urbano del año 
2014, donde se propone mejorar los 
asentamientos urbanos considerando 
múltiples dimensiones al momento de 
intervenir, como la integración social, 
el equilibrio ambiental, la identidad y 
patrimonio y el desarrollo económico 
a través de la institucionalidad y la 
gobernanza (dimensiones heredadas 
de políticas europeas y tratados in-
ternacionales, frente a la intervención 
urbana de las ciudades, a través de 

la regeneración urbana integrada), el 
MINVU durante el año 2015, decide 
institucionalizar y reestructurar la 
metodología del pasado programa 
“2da Oportunidad”, renombrándolo 
al actual Programa de Regeneración 
de Conjuntos Habitacionales, con 
el objetivo de regenerar conjuntos de 
vivienda social cuya configuración 
urbana/habitacional presente acce-
sibilidades, vialidades, áreas verdes y 
equipamientos insuficientes, deterio-
rados o irrecuperables, organizaciones 
comunitarias debilitadas y deficiencias 
en torno a la superficie y habitabilidad 
de las viviendas (MINVU, 2018), a 
través de la rehabilitación y/o re-
construcción de viviendas, la recon-
figuración de tejido urbano, dotar de 
equipamiento comunitario y gestionar 
la movilidad habitacional de las fami-
lias beneficiadas, posterior de haber 
realizado un levantamiento territo-
rial en colaboración con los gobiernos 
locales y sus propios habitantes.
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Objetivos Secundarios 
1. Re-configurar el tejido urbano, dotar de equipamiento comunitario y áreas 
verdes el conjunto habitacional y mejorar su estándar de urbanización.
2. Rehabilitar o reconstruir viviendas de acuerdo al estándar establecido por los 
Programas Habitacionales del MINVU que se encuentren vigentes, adecuando 
las soluciones a la realidad de las familias.
3. Gestionar la movilidad habitacional de las familias y el proceso de organiza-
ción comunitaria de los conjuntos habitacionales. 

Planes 
Maestros

Rehabilitación 
de Viviendas

Construcción 
de nuevas  
viviendas

Obras de  
Urbanización

Obras de  
Equipamiento y 

areas verdes

Asesorías  
Tecnicas Posee 6 componentes que 

definen al programa al 
momento de intervenir en 
distintas dimensiones.
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Metodología de Intervención 
 

Selección de Casos 
Llamado a concurso por parte del Equipo Nacional del Programa de RCH, 
hacia las SEREMI  
 
Utilización de Subsidios 
DS49 del Fondo Solidario Elección de Vivienda (FSEV) 
DS255 del Programa de Protección al Patrimonio Familia (PPPF) 
DS52 del Programa de Arriendo 
DS19 del Programa de Integración Social y Territorial

Conformación Comité de Regeneración
01 Diagnostico Habitacional
02 Diagnostico Urbano
03 Diagnostico Social
04 Diagnostico Jurídico 
 
 
a Convenio de colaboración Municipio 
SEREMI
b Diagnostico integrado
c Determinación polígono de intervención
d Mesa Técnica Regional  
directrices para Plan Maestro

Proceso participativo
01 Plan de Gestión Habitacional
02 Plan de Gestión Urbana
03 Plan de Gestión Social
 
 

01 Ejecución de todas las acciones y obras 
consideradas en Plan de Gestión Habita-
cional.
02 Plan de Gestión Urbana y Plan de 
Gestión Social
 

 
a Informes anuales de avance
b Informe de cierre de implementación

Fase 1 
Diagnostico

Fase 2 
Diseño Plan Maestro

Fase 3 
Implementación y cierre

a Documento Plan Maestro de Regenera-
ción, junto a protocolos 

Productos

11 meses 8 meses 60 meses

Periodo estimado de intervención 
7 años

RCH | Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales | Periodo 2015 a la fecha

Componentes del programa  
abordando distintas dimensiones
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El programa actual, instaura la lógica 
de intervenir los conjuntos habi-
tacionales, poniendo énfasis en la 
intervención integral, a través de la 
implementación de planes maestros 
multi-sectoriales: social, urbano y ha-
bitacional, previo estudio de pre-facti-
bilidad, dejando atrás la condicionante 
de aplicar una sola dimensión como 
la movilidad habitacional por sobre el 
resto de los elementos. 

La demolición de viviendas deja de 
ser la acción predominante en la ma-
nera de intervenir los conjuntos
(considerando solo un 41% de vivien-
das demolidas de un total de 6426 
viviendas que son parte del programa) 
en comparación a experiencias de 
intervención sin un programa institu-
cionalizado.
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El caso de Brisas del Mar en la Región de Valparaíso, involucró la demolición 
de un porcentaje menor a 20%, y resulta ser uno de los primeros casos donde se 

abordó la idea de rehabilitar los bloques de vivienda, a través de la incorporación 
de un nuevo bloque estructural en base a albañilería confinada, frente a los blocks 

preexistentes, aumentando su superficie.
La intervención tuvo un largo proceso, puesto que el programa 2da Oportunidad  
fue el gestor de la idea de intervenir, pero el actual Programa de Regeneración de 

Conjuntos Habitacionales es el que llevó a cabo el proceso de rehabilitación.

Fuente imágenes: SEREMI de Vivienda, Región deValparaíso
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Sistematización de casos de intervención

A partir de la información levantada 
durante la practica profesional, en el 
Departamento de Gestión Urbana 
dependiente de la División de Desa-
rrollo Urbano del MINVU, se pudo 
constatar que existen 22 conjuntos 
habitacionales que han sido interve-
nidos (se considera conjunto interve-
nido para esta investigación, cuando 
se realizaron demoliciones, y/o 
rehabilitaciones que hayan provocado 
movilidad habitacional tanto temporal 
como definitiva de los habitantes), 
desde que esta puesta en marcha la 
Ley de Copropiedad Inmobiliaria 
(1997), alcanzando 17748 unidades 
de viviendas y 75000 habitantes 
beneficiados con el reciente programa 
o intervenciones anteriores, permi-
tiendo señalar que en promedio cada 
conjunto habitacional intervenido 
está compuesto por 934 unidades de 
vivienda.

De acuerdo con el ámbito de densidad 
habitacional, se pudo constatar, que 
del total de los conjuntos selecciona-
dos en este estudio, el 80% experi-
mentaba una densidad alta (más de 
151 viv/ha según Catastro Nacional 
de Condominios Sociales (2012)) 
antes de ser intervenidos, logrando 
reducir esta cifra, a un 6,6% posterior 
a la intervención, demostrando que 
la lógica de desdensificación, es una 
herramienta utilizada en gran parte 
de los casos, independiente, si este se 
encontraba vinculado a un programa 
institucionalizado.

Respecto a la unidad de vivienda, 
además del mejoramiento de los es-
tándares constructivos de las viviendas 
(pasando de la albañilería confinada a 
la tecnología de hormigón armado), el 
aumento de superficie de un prome-
dio de 43m2 como superficie original 
a un 56,77m2 después de la interven-
ción, se han logrado mejorar los pro-
gramas arquitectónicos de  las propias 
viviendas, reflejado en el aumento de 
número de baños, presencia de logia y 
ampliación de áreas comunes

Si bien, los periodos de intervención 
se han buscado reducir con la im-
plementación del actual programa, 
producto de la reciente institucionali-
dad, la cual ha permitido la aplicación 
extraordinaria de subsidios, junto 
a la creación y ejecución de planes 
maestros vinculantes entre las familias 
beneficiadas y el Estado, estos aún, no 
logran bajar de los 7 años promedio 
como periodo de intervención. 

Gran parte de los casos estudiados, 
han sufrido la hiperintervención por 
parte del Estado, a través de otras 
instancias puntuales de mejoramien-
to, lo cual ha extendido mucho más 
los años de incertidumbre por parte 
de las familias, con el futuro de sus 
viviendas.
Casos destacados son Parinacota 
(Quilicura) y Villa San José II (Puen-
te Alto), que desde el Plan Habita-
cional del año 2000 (plan de mejo-
ramiento de viviendas, ejecutado por 
el Estado, producto del anegamiento 
de bloques de vivienda en el invierno 
de 1997), están siendo intervenidos 
aproximadamente por casi 20 años.
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Linea de Tiempo. 
Hiperintervención en conjuntos habitacionales catastrados durante practica profesional. 
Fuente elaboración propia en base a datos entregados por Dpto. de Gestión Territorial  
y Urbana, DDU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2018
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El escenario acelerado y constante de 
migración campo-ciudad de habitan-
tes, experimentado con fuerza desde 
los años 50´, hacia las principales 
ciudades de nuestro país, trajo consigo 
por parte del Estado, intentar resolver 
esta problemática, a través de progra-
mas de vasta cobertura como fue la 
conocida “Operación Sitio” o acciones 
realizadas por la CORVI (1960), la 
cual le posibilitó resolver una gran 
cantidad de proyectos y espacios 
urbanos relacionados con la vivienda, 
pasando a ser un actor relevante den-
tro de la preocupación por la prolife-
ración de asentamientos irregulares. 
Pero estos esfuerzos, aún estaban lejos 
por encontrar una solución. 
 
Hacia mediados de la década del 60´, 
durante el gobierno de Eduardo Frei 
Montalva, inserto en una de las ma-
yores transformaciones políticas-ad-
ministrativas de la época, a través de 
la política “revolución en libertad”, 
se constituye institucionalmente 
en nuestro país, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (1965), con el 
objetivo de enfrentar técnicamente la 
necesidad de dar un nuevo contenido 
político y programático al rol guber-
namental respecto de las necesidades 
de vivienda social y los problemas del 
desarrollo urbano. (Raposo, 2005).
Es a partir de esta nueva insituciona-
lidad, donde se crean también cuatro 
corporaciones de carácter autónomo. 

03.2 
Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU)

Estas Empresas del Estado corres-
pondían a la Corporación de Servicios 
Habitacionales (CORABITH), la 
Corporación de la Vivienda (CORVI) 
(posterior a la reorganización interna 
que se le llevó a cabo), la Corpo-
ración de Mejoramiento Urbano 
(CORMU) y la Corporación de 
Obras Urbanas (COU).

Las atribuciones y alcances que se le 
otorgó a la CORMU (1967) fueron 
vastas (Raposo, 2005), y estas en la  
actualidad son prácticamente impen-
sadas dentro de la política pública 
urbana de nuestro país, producto de 
estar inserto dentro un modelo econó-
mico neo-liberal. Algunas competen-
cias que merecen especial mención 
son las siguientes: 1

- Expropiar inmuebles declarados de uti-
lidad pública, que la CORMU estimara 
necesarios para la ejecución de programas 
de vivienda, equipamiento comunitario 
y desarrollo en general.
- Adquirir inmuebles para ejecución de 
planes habitacionales que confeccionara el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Proponer directamente modificaciones 
de los instrumentos reguladores de plani-
ficación urbana.
- Conformar una reserva de terrenos 

1 En base al art. 2° del D.S. 483 (D.O. 
03.09.66)  

Redibujo Portada Revista AUCA 21 
CORMU 
Fuente elaboración propia
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Si bien la magnitud en términos de 
inversión, número de viviendas y 
proyectos urbanos concretados que 
alcanzó la CORMU en su corto 
periodo de existencia (1966-1976), 
no fueron relevantes cuantitativamen-
te, en comparación a otras políticas 
públicas de la época, los proyectos 
obtuvieron cierto grado de importan-
cia dentro de la configuración urbana 
de las ciudades, en especial en la Área 
Metropolitana de Santiago.

Desde sus inicios y en concordancia 
con la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano de la época y que pretendía 
impulsar la propia CORMU,  la re-
modelación y rehabilitación urbana 
fueron una de las respuestas operacio-
nales más constantes, utilizadas por 
el organismo, en la que se pretendía 
mejorar y revitalizar los centros 
urbanos de las principales ciudades de 
nuestro país.
Estas operaciones, no respondían 
unicamente a la construcción de un 
determinado número de viviendas, 
sino la de considerar obras de equi-
pamiento urbano de una considerable 
escala, tales como áreas de espar-
cimiento, parques urbanos (Parque 
O´higgins, Parque Metropolitano en 
el Cerro San Cristóbal), terminales de 
buses interurbanos y parques indus-
triales, todo en conjunto a través de 
convenios y creación de Sociedades 
Mixtas.
 
Pero estas acciones fueron variando 
de acuerdo al contexto político del 
país. Tras la llegada del gobierno de 
la unión popular, se puso énfasis en 

la planificación urbana de nuestras 
ciudades, a través de la regularización 
del crecimiento urbano, heredando 
los instrumentos jurídicos creados 
años anteriores. Todo esto inserto 
dentro del resurgimiento en la agenda 
política y social, sobre la construcción 
de asentamientos informales en los 
limites de la ciudad, a través de proli-
feración de grandes campamentos.

Una de las principales criticas ex-
puestas por el gobierno popular a la 
anterior gestión, fue la establecer cier-
ta marginalización de los sectores 
populares en el acceso a la vivienda, 
a través de la propia postulación a los 
programas habitacionales.

Es por ello, que el propio gobierno a 
través del Plan Habitacional (1971), 
anunció la construcción de 5000 
departamentos en altura en Santiago 
y 1600 en el resto del país , de 50 a 60 
metros cuadrados como promedio y 
equipamientos de guarderías infan-
tiles, escuelas y policlínicas, locales 
comerciales, restaurantes, lavanderías 
y sedes sociales, todo esto a través 
de la CORMU, con el objetivo de 
maximizar recursos y aminorar los 
efectos del crecimiento extensivo de 
las principales ciudades del país, en 
especial de Santiago.

Miguel Lawner indica a través de su 
libro, Memorias de un arquitecto obsti-
nado: “De no hacerlos así , y continuar 
con la política de casa de un piso, los pro-
blemas que se originarían en las ciudades 
serian gravísimos y sin solución. 

La ideas de renovación de los centros 
metropolitanos no fueron abando-
nadas y junto al fortalecimiento de 
áreas de esparcimiento y recreación, 
lograron construir importantes obras 
en el escenario urbano de la ciudad de 
Santiago. Dentro de estas obras están 
la remodelación del Parque O´higgins 
la creación del balneario popular en 
el Parque Metropolitano, la construc-
ción de la UNCTAD (ahora Centro 
Cultural Gabriela Mistral), y la man-
tención y re-impulso de áreas verdes 
pericentrales.

Producto del inicio de la dictadu-
ra militar en Septiembre de 1971, 
la CORMU junto a gran parte de 
las instituciones gubernamentales, 
fueron intervenidas y posteriormente 
suprimidas en 1976, para posterior-
mente ser reemplazadas por un nuevo 

Visita de Fidel Castro en el Estadio Nacional 
Fuente Cardoso, Armindo (1971)

organismo, el SERVIU, el cual tenia 
por lógica responder al nuevo orden 
económico impuesto en el políticas 
públicas del país, excluyendo al Es-
tado de responsabilidades en materia 
de producción de espacio urbano y 
delegar tal rol en la empresa inmobi-
liaria privada. (Raposo, 2005).

Tal vale comentar que importantes 
proyectos de la CORMU fueron 
intervenidos como la construcción de 
la Villa San Luis, o suprimidos como 
el Proyecto de Remodelación del Eje 
Norte-Sur en el centro de Santiago, 
junto a la no paralización de algu-
nos proyectos puntuales de vivienda 
colectiva en altura, que estaban plena 
construcción durante el golpe de 
Estado.
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Los planes seccionales de la 
CORMU 
Dos líneas de acción: la remodelación y la 
densificación

Con el objetivo responder al manejo y 
control del suelo urbano, la CORMU 
diseñó piezas urbanas de carácter 
habitacional - integral, las cuales 
denominó planes seccionales. Estas 
eran dotadas de equipamiento, áreas 
de esparcimiento, vías de circulación y 
áreas de trabajo y/o educación. 
Estos planes seccionales, según 
Raposo (2005), se establecen en dos 
modalidades: la densificación y la 
remodelación.

Durante los primeros años de existen-
cia de la CORMU, se construyeron 
algunos conjuntos habitacionales 
como San Borja o Inés de Suárez, que 
respondían a la línea de remodelación. 
Estos según el gobierno popular, no 
se basaban tanto en la racionalidad 
habitacional, si no más bien en la 
representación de la monumentalidad  
y lujo, satisfaciendo la necesidad de 
alojamiento de la clase media, contri-
buyendo a la segregación urbana de 
las ciudades chilenas (Raposo, 2005).

Con ello y tal como lo expuesto an-
teriormente, el gobierno de Salvador 
Allende reorienta algunos objetivos de 
la CORMU, aumentando la produc-
ción habitacional para las familias 
de menos recursos, a través de los 
planes seccionales que respondían a la 
densificación.

La política de densificación en los 

planes seccionales, puede ser califica-
da como una labor de acción directa 
por parte del Estado, al momento 
de construir vivienda, puesto que las 
familias beneficiadas correspondían 
en gran parte a organizaciones pro-
venientes de campamentos de bajos 
recursos.
Caso contrario, los planes seccionales 
destinados a la remodelación poseían 
una lógica labor indirecta, puesto 
que los futuros habitantes de estos 
conjuntos, adquirieron la vivienda a 
través de una compra y/o asociación 
con alguna de las organizaciones be-
neficiadas con la labor de las Socieda-
des Mixtas, impulsadas con el apoyo 
de la CORMU.

Frente a la preocupación por dismi-
nuir el déficit de viviendas, los planes 
seccionales destinados a la densifica-
ción tuvieron que adoptar patrones 
locales más sencillos en términos de 
valor del suelo, buscando emplaza-
mientos en áreas periféricas (dentro 
de lo posible al interior del anillo de 
Ámerico Vespucio) y arquitecturas 
orientadas hacia una economía de 
la producción que maximizara los 
niveles de cobertura. (Raposo,2005) 
(Bustos,2014).

Respecto a la exploración tipológica, 
la utilización de la torre como ele-
mento único al momento de confi-
gurar un plan seccional deja de ser lo 
predominante. La aparición del uso de 
bloques alargados en la construcción 
de vivienda en altura, pasa a ser uno 
de los aspectos relevantes al momento 
de proyectar los planes seccionales.

MAIPU

SAN BERNARDO

PUDAHUEL

QUILICURA

LA FLORIDA

LAS CONDES

BUIN

PENALOLEN

CALERA DE TANGO

RENCA

HUECHURABA

VITACURA

LA PINTANA

LA REINA

LO BARNECHEA

NUÑOA
SANTIAGO

PAC MACUL

RECOLETA

CERRILLOS

EL BOSQUE

CONCHALI

PROVIDENCIA

TALAGANTE

CERRO NAVIA

SAN 
MIGUEL

LA CISTERNA

LO ESPEJO

QUINTA 
NORMAL

ESTACION 
 CENTRAL

LO PRADO

LA GRANJA

SAN 
JOAQUIN

SAN RAMON

INDEPENDENCIA

0 1 2 3 4
km

Ubicación de Seccionales de la CORMU 
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Tal como lo expresa Lawner (2013), 
la exploración a través de estas 
tipologías, permitió reproducir en 
altura las ventajas de la edificación 
baja, conformando patios elevados 
de carácter privado o semi-públicos 
cuando correspondían a corredores de 
circulación elevada. 

Otro de los elementos diferenciado-
res y que va en concordancia con la 
racionalización de la tipologías de vi-
vienda para el caso de la densificación, 
son los metros cuadrados originales 
de las viviendas. Estableciendo una 
diferencia de 12m2 aprox. promedio, 
por debajo de las viviendas correspon-
dientes a los seccionales de remodela-
ción. Esto implica, que los recintos al 
interior de la vivienda se ven afec-
tados en su tamaño y/o el programa 
arquitectónico se ve condicionado de 
presencia de logia, mayor cantidad de 
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Comparación de superficie de vivienda de proyectos de Densificación y  
Remodelación en AMS 
Fuente elaboración propia en base a datos extraídos del Catastro Nacional de Condominios 
Sociales (2014)

baños y/o dormitorios.

La tipología de ”dos aguas” 
La exploración tipologíca, utilizada 
en la línea de densificación, fue aco-
tada al igual que la línea de remodela-
ción, de acuerdo al catastro levantado 
en la Área Metropolitana de Santiago.

5 de los 7 planes seccionales de 
densificación construidos en la AMS, 
ocupan la misma tipología de bloque 
para albergar las viviendas.  
Esta tipología de bloque en baja altura 
(4 pisos), responde a una expresividad 
edilicia que se aparta deliberadamente 
de la imagen de un volumen puro de 
la arquitectura moderna, incursio-
nando más bien en la recreación de 
ideologías culturales populares , como 
el de la casa con techo a dos aguas. 
La imagen resultante que se logra es 
más bien el de casas sobrepuestas que 

Tipología de densificación 
Fuente elaboración propia
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el de bloques monolíticos unitarios 
(Raposo, 2005).

Estos bloques de albañilería confi-
nada, albergan en su interior depar-
tamentos dúplex de 36 y 54 metros 
cuadrados, constituyendo en las caras 
traseras del 3er nivel, una terraza 
patio, recreando las configuraciones de 
una casa convencional. 

El sistema de corredores elevados 
para acceder a los departamentos del 
3er piso, denotan una característica 
escultórica y funcional de los bloques, 
retranqueando los volúmenes hacia el 
interior, uniendose en algunos casos a 
través de pasarelas para la comunica-
ción entre bloques, junto a la ubica-
ción de escaleras de hormigón en los 
extremos de cada bloque, dispuestos a 
un costado de los cabezales.

Respecto a la configuración en la 
disposición de bloques, esta res-
ponde a una lógica macrosistemica 
y acotada, y solo varia de acuerdo 
al sentido que se le dan a sus caras 
frontales. Por ejemplo en la población 
Ex-Pozos Areneros, cada una de sus 
unidades están conformadas por dos 
bloques paralelos que mantienen en-
tre sí un espacio de distanciamiento, 
configurando un patio corredor de 
carácter común (Raposo, 2005), rela-
cionandose directamente con los acce-
sos a las viviendas, dejando el carácter 
privado de los patios interiores y 
ampliaciones irregulares en los bordes 
del conjunto. La disposición responde 
también a una lógica de volumenes 
aislados que conforman unidades 
dentro de una macromanzana. 

Caso contrastado con la configuración 
de otros conjuntos habitacionales que 

Población Ex - Pozos Areneros (Pedro Aguirre Cerda) 
Fuente Palmer, M. (1988).

responden a la misma tipología edi-
licia como La Castrina (La Granja), 
Parque Santa Moníca (Recoleta) y 
Cuatro Álamos (Maipú), donde los 
bloques estan dispuestos de cierta ma-
nera que van configurando unidades a 
través de la ubicación de dos bloques 
paralelos, pero esta vez, las caras fron-
tales de carácter formal y que respon-
den a los accesos a la vivienda,  dan 
hacia el exterior de la unidad, dispo-
niendo la interioridad y cotidiano de 
las unidades de la vida cotidiana hacia  
el interior. También y en contraste al 
caso de ex-Pozos Areneros, la dispo-
sición ortogonal y paralela de los blo-
ques es más rígida y saturada, puesto 
que su función principal es conformar 
manzanas, acompañadas en algunas 
ocasiones de zonas de esparcimiento 
configurada entre cabezales de edifi-
cios.

Uno de los aspectos relevantes y que 
vienen de la mano del carácter social y 
de organización interna dentro de los 
conjuntos habitacionales, son los dis-
tintos grados de mantenimiento de 
las áreas comunes, entornos y bloques 
de vivienda.
El desconocimiento de la copropiedad 
ha permitido la proliferación de am-
pliaciones irregulares en las viviendas 
y apropiación de los espacios públicos 
por el uso del automóvil y microbasu-
rales, ocasionando un constante dete-
rioro de imagen barrial.

Bajo estas problemáticas, algunos 
habitantes se han organizado y han 
podido acceder a programas de me-
joramiento de fachadas y/o cambio 

de techumbres y ventanas a través 
del Programa de Protección Familiar 
(PPFF) , o a la creación de Huer-
tos Comunitarios (Cuatro Álamos, 
Maipú) y actividades comunitarias. 
Estas acciones van en directa relación 
a contrarestar el constante deterioro, 
producto de los casi 50 años de exis-
tencia de estos tipos de conjunto, ca-
rentes de requerimientos actuales, que 
durante la época de construcción no 
fueron considerados, como el uso de 
espacios públicos, el acceso al vehículo 
y programas más flexibles en el caso 
de las unidades de vivienda.

Población Ex - Pozos Areneros  
(Pedro Aguirre Cerda) 
Fuente Palmer, M. (1988).
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1.Pozos Areneros PAC 
367 hab/ha

5.Parque Santa Mónica Recoleta 
640 hab/ha

4.La Castrina La Granja 
943 hab/ha 

 

3.Parque Industrial La Reina 
522 hab/ha 

2.Cuatro Álamos Maipú 
536 hab/ha

Configuración de disposición de bloques  
Fuente elaboración propia

1 2

3 4

5
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Indice de Vulnerabilidad al deterioro de Conjuntos Habitacionales  
Línea de densificación de la CORMU en el AMS 
Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia en base a datos entregados por el CCSS (2014)

Tamaño del Conjunto  
 

876 Viviendas El conjunto tiene un número de 
100 o más viviendas. 

Accesibilidad urbana Indice de Accesibilidad  
Urbana Bueno

El conjunto presenta una acce-
sibilidad urbana calificada como 
mala. 

Requerimientos de 
ampliación 

El conjunto tiene un 33.3 % ó más 
de departamentos con superficie 
inferior a 55m2 

438 viviendas 42m2 y 
438 viviendas 58m2

Densidad habitacional 160 viv/ha El conjunto tiene una densidad 
habitacional alta (160 o más viv/
ha) 

Variable Indicador 

Población Parque Santa Mónica I y II 
Indice de Vulnerabilidad Alta

Cifra considerada mala 

Los conjuntos habitacionales en al-
tura están expuestos a procesos de 
degeneración o deterioro, y tales pro-
cesos involucran aspectos funcionales, 
espaciales y de habitabilidad de las 
viviendas, así como aspectos relacio-
nados con la administración y man-
tención de bienes comunes, el cuidado 
de espacios públicos y equipamientos, 
junto a otras características más com-
plejas, como la convivencia vecinal y la 
calidad de su integración a la ciudad 
(MINVU, 2014). 

Una forma de medir cualitativa y 
cuantitativamente la vulnerabilidad 
al deterioro en cifras de una conjunto 
habitacional en especifico, el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo a través 
de su Catastro Nacional de Condo-

minios Sociales (2014), estableció 
algunos indicadores para medir dicha 
vulnerabilidad.1

Dentro de los 7 casos catastrados en 
el Área Metropolitana de Santiago 
que corresponden a la línea de den-
sificación de la CORMU, todos 
presentan 2 o más atributos para ser 
considerados dentro los conjuntos 
vulnerables al deterioro. 4 de los con-
juntos presentan un alto indice de 
vulnerabilidad al deterioro, dentro 
de los cuales la Población Parque 
Santa Mónica (Recoleta), presenta 
3 de los 4 atributos, considerando el 
aspectos de accesibilidad urbana como 
positivo, puesto que se encuentra en 
una zona estratégica del área pericen-
tral de la zona norte de Santiago.

1 Dicha metodología se encuentra detallada en el CCSS (2014), en la pag. 177
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Población Parque Santa Mónica 
Recoleta, Región Metropolitana 
Fuente elaboración propia

 
CAPÍTULO 04 
Conjunto Habitacional  
Parque Santa Mónica 

El Conjunto Habitacional Parque 
Santa Mónica esta ubicado en el peri 
centro norte de la ciudad de Santiago, 
específicamente en la comuna de Re-
coleta. Fue construido en el año 1975, 
dentro del Seccional de densificación 
del mismo nombre proyectado por la 
CORMU en 19711.
Cabe comentar que este proyecto ha-
bitacional se desarrolló en dos etapas, 
concluyendo su construcción en 1976, 
en medio de la disolución de la COR-
MU por parte de la dictadura militar, 
estando involucrado en la construc-
ción y entrega a la Municipalidad de 
Conchalí (en ese entonces Recoleta aún 
no se constituía como municipio), por 
parte del SERVIU Metropolitano.

Dentro de la pieza urbana se destaca 
la presencia del Parque Santa Mónica,   
área verde consolidada de 5ha. aprox., 
administrada por el Parque Metro-
politano dependiente del MINVU. A 
la vez forma parte de las áreas verdes 
proyectadas por el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago de 2010.

Es importante entender la noción de 
pieza urbana al momento de analizar 
el conjunto habitacional, puesto que 
desde sus inicios fue proyectada como 
una pieza de carácter metropolita-
no , específicamente como Centro 
Cívico del Área Norte de la ciudad 
de Santiago por el Plan Regulador 
Intercomunal de Santiago en 1960, 

lo que ayudó a proyectar por parte de 
la CORMU la construcción de dicho 
seccional, donde dicha labor de urba-
nizar los alrededores del seccional fue  
iniciada en primera instancia a través 
de la CORVI.
Queda de manifiesto que frente a la 
llegada de la dictadura militar, esta 
idea de proyecto de configurar una 
pieza urbana consolidada con un 
equipamiento robusto acompañado 
de una porción del área para un uso 
habitacional en altura, quedo con-
dicionado solo por un elemento, la 
habitacional.

La obsolescencia de las característi-
cas físicas del conjunto habitacional, 
responden en gran medida al cons-
tante deterioro de su entorno, puesto 
que gran porcentaje del seccional 
proyectado, responden a áreas café 
o actividades pocos consolidadas, 
las cuales no responden a la ideas 
proyectadas por el seccional original. 
Esto es acompañado de problemáti-
cas sociales, provenientes de diversos 
factores que están en directa relación 
con la obsolescencia del conjunto ha-
bitacional tanto arquitectónicamente 
como urbano, como son el constante 
deterioro de las viviendas y espacios 
comunes, producto de la ampliación 
informal por parte de los habitantes y 
la concentración de familias de grupo 
socio-económico bajo.

1 De acuerdo a publicación en Revista AUCA 21 CORMU  (1971).

04.1  
Diagnostico territorial 
Antecedentes generales
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Ubicación del Seccional Parque Santa Mónica en relación al Plan Regulador 
Intercomunal de Santiago 1960 
Feunte Revista Ciudad y Arquitectura (1995)

Vespucio Norte

Av. Recoleta

Av. Independencia Dorsal
G

eneral Velásquez
Panam

ericana Norte

Los Libertadores

Localización del Seccional Parque Santa Mónica 
Zona Norte Área Metropolitana de Santiago
Fuente elaboración propia

Vías Metropolitanas Vías estructurantes comunales Estaciones Metro
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Su entorno habitacional 

El conjunto habitacional se encuentra 
en el limite oriente de la actual comu-
na de Recoleta, específicamente en el 
borde de Avenida El Guanaco, alre-
dedor de un entorno mayoritariamen-
te residencial, con poblaciones que 
datan de los años 60´, principalmente 
levantadas por la acción de la Opera-
ción Sitio del Gobierno de Eduardo 
Frei Montalva y la Corporación de la 
Vivienda. Dos grandes poblaciones 
de vivienda en extensión configuran 
y bordean el entorno del conjunto 
habitacional, una en la comuna de 
Recoleta la Población Chacabuco y 
la otra en la comuna de Conchalí, la 
Población Eneas Gonel.

La Población Chacabuco se funda en 
1966, bajo el gobierno de Eduardo 
Frei Montalva, y se establece como 
clara expresión de la Promoción Po-
pular impulsada en dicho gobierno. 
La población Chacabuco, a diferencia 
de otros asentamientos urbanos de la 
época, no surge como una toma sino 
como un programa habitacional esta-
tal (Zenteno, 2016), y fue construida 
con diferentes acciones en 3 etapas, a 
través de la auto-construcción y/o la 
entrega de viviendas básicas. 
Esto fue acompañado de la labor de 
la CORVI, la cual asignó los terrenos 
y disposición de espacios libres en la 
configuración de las manzanas. Esto 

Contexto Urbano

explica el sistema de plazoletas, can-
chas deportivas y bandejones verdes 
expresadas en el gráfico, alrededor del 
Conjunto Habitacional Parque San-
ta Mónica. 

Por otro lado la Población Eneas 
Gonel (Conchalí), de una extensión 
mucho mayor a la Población Chaca-
buco, responde también a la lógica de 
Operación Sitio, pero esta vez a través 
unicamente a través de la solución de 
viviendas progresivas. Acotar que esta 
población se construye en el mismo 
periodo (1969), respondiendo a otra 
lógica en el ordenamiento de las man-
zanas.
 
Respecto a la presencia de conjuntos 
habitacionales en altura en el contex-
to urbano más próximo, se encuentran 
2 conjuntos de carácter relevante res-
pecto al número de viviendas (>300) , 
distribuidos en dos sectores, uno en el 
sector norte bordeando la circunvala-
ción de Vespucio que responden a la 
política habitacional de la CORVI a 
través de blocks de la tipología 1010 
(Arquitecto O´Herens etapas I,II y III), y 
el otro en el sector sur que responde al 
limite de Avenida Dorsal, que respon-
den a la política habitacional de los 
años ´80 a través del Programa Básico 
de Vivienda (Santa Mónica etapas I y 
II (1981)).

Li
m

ite
  

C
om

un
al

Seccional Parque  
Santa Mónica

Población 
Eneas Gonel

RecoletaConchalí

Población 
Chacabuco

Entorno barrial del seccional Población Parque Santa Mónica 
Fuente elaboración propia

Limite barrial
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Indice de Vulnerabilidad al deterioro de Conjuntos Habitacionales entorno a 
Conjunto Habitacional Parque Santa Mónica 
Fuente elaboración propia

Medio
Bajo

1. Arquitecto O´Herens etapas I,II y III (1971) - 2.Población Chacabuco 
etapas I y II(1997) - 3.Comité Dan Ganas de Surgir (2010) - 4. Población 
Parque Santa Mónica (1975) - 5.Santa Mónica etapas I y II (1981)

Indice de  
Vulnerabilidad

Accesibilidad y Equipamiento
 
La conectividad del seccional, resulta 
ser privilegiada en comparación al 
resto de los casos a nivel nacional ca-
talogados con un alto indice de vul-
nerabilidad. Vale la pena recordar, tal 
como lo indica la tabla de evaluación, 
que este es el único aspecto positivo 
en contraste de la alta densidad ha-
bitacional, reducida superficie de las 
viviendas, y alta concentración de 
ampliaciones irregulares.

La cobertura con el transporte públi-
co es positiva, potenciado por bordear 
y atravesar importantes vías estructu-
rales a nivel comunal donde circulan 
buses troncales y locales que conectan 
al seccional con el resto de las comu-
nas del sector norte de Santiago. La 
cercanía con dos estaciones de la línea 
2 del Metro de Santiago Zapadores  
(en 10min) y Vespucio Norte (en 
15min), da la posibilidad de sus habi-
tantes llegar al centro de Santiago, en 
aprox. 35 minutos*, construyendo en 
el imaginario urbano, una importante 
cercanía a los principales servicios, 
equipamientos y trabajos presentes en 
el centro, en comparación a gran parte 
de los conjuntos habitacionales ubica-
dos en la periferia de las ciudades.

La cobertura cercana al conjunto 
habitacional de establecimientos edu-
caciones resulta completa hasta la en-
señanza media, cubriendo la totalidad 
de los niveles anteriores.

Cercano al conjunto se encuentra 
presente el servicio de urgencia SAPU 
Zapadores y , dependiente de la Mu-
nicipalidad de Recoleta, al igual que 2 
servicios policiales, el reten de Carabi-
neros Eneas Gonel y la 5ta Comisaria 
de Conchalí.

Respecto a la presencia de estableci-
mientos de las principales de cadenas 
de supermercado, se encuentran 2 
locales, en un radio de 15 min. aprox. 
caminando, en contraste a la presencia 
de almacenes barriales, presentes alre-
dedor del conjunto habitacional.

Áreas verdes
Dada la configuración de las manza-
nas más próximas al conjunto habi-
tacional, construidas por la CORVI, 
existe la presencia de un alto número 
de plazas, las cuales se encuentran 
con un uso no definido, ocupadas en 
algunas ocasiones como estaciona-
mientos irregulares. La presencia del 
Parque Santa Mónica, resulta ser la 
área verde mas consolidada alrededor 
del conjunto, acompañada de equipa-
miento deportivo de baja escala, como 
pequeñas multi-canchas, las cuales 
son administradas por los propios 
habitantes. 
La presencia de áreas cafés no con-
solidadas en los bordes del conjunto 
resulta ser una de las problemáticas 
concurrentes, con la relación inmedia-
ta espacio público - departamentos.

* De acuerdo a estimación efectuada en Google Maps, para un día laboral a las 8 de la mañana.  
Indicando punto de Inicio el Parque Santa Mónica hasta Plaza de Armas.
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Vialidad estructurante 
Fuente elaboración propia
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Raul Montt
Vías PRMS

Vías locales
Vías estructurantes

Accesibilidad a transporte público  
Radio de 5min caminando 
Fuente elaboración propia
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5 min. caminando

Vespucio Norte 
15min Bus 

Zapadores 
10 min Bus 

Recorridos troncales Recorridos locales Estaciones Metro Paraderos Red
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Equipamiento accesible  
Fuente elaboración propia
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SAPU Zapadores 
5 min caminando 

Educación
Seguridad
Salud

Áreas Verde 
Fuente elaboración propia
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Parque  
Santa Mónica

Equipamiento deportivo
Áreas verdes
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C.Habitacional 
Parque Santa Mónica I

C.Habitacional 
Parque Santa Mónica II

Estadio Municipal 
Complejo Chacabuco

Escala Conjunto

Jardín  
Infantil Canchas Colegio San Lorenzo Parque Santa Mónica

Escala Comunal Escala Ciudad

Seccional Población Parque Santa Mónica 
Fuente elaboración propia
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Estadio Municipal 
Complejo Chacabuco

Escala Comunal
Jardin Infantil  
Santa Mónica

Canchas Deportivas Colegio San Lorenzo

Jardín infantil administrado por la 
JUNJI, con modalidad de Sala Cuna 
(62 cupos) y nivel medio (174 cupos).

Recinto deportivo que posee una 
cancha de fútbol de pasto sintetico, 
administrado por la Cordinación de 
deportes de la Municipalidad de 
Recoleta.  
Este recinto junto a 12 complejos, 
forman parte del sistema de equipa-
miento deportivo distribuidos en la 
comuna.

Canchas de fútbol de tierra, de carac-
ter privado. Su uso no es consolidado, 
puesto que es parte de las áreas café 
que nunca llegaron a concretarse 
dentro de la pieza urbana.

Recinto educacional particular sub-
vencionado que pertenece al Movi-
miento Apostolico Manquehue. 
Cubre la totalidad de los niveles 
educativos en formación escolar y 
prescolar, considerando educación 
básica, media cientifico humanista y 
tecnico profesional. La cantidad de 
estudiantes es de 1000 aprox.

Escala Ciudad Área verde consolidada de caracter 
metropolitano, administrado por el 
Parque Metropolitano dependen-
diente del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo.

Diseñado por la oficina de arquitec-
tura Montealegre Beach Arquitectos y 
construido en 1993, con el objetivo de 
consolidar áreas consideradas residua-
les en los bordes de la ciudad.  
Acotar que estos terrenos quedaron 
planificados para un uso definido 
en el Seccional proyectado por la 
CORMU, pero este se vio interrum-
pido frente a la llegada de la dictadura 
militar en 1973, dejando grandes áreas 
no cocretadas, alrededor del conjunto 
habitacional.

El parque se desarrolla ocupando un 
cuadrado aproximado de 5ha aprox, 
bordeado por dos vías estructurantes, 
Avenida Zapadores y Guanaco.

Parque Santa Mónica

Vista área Parque Santa Mónica Fuente Plataforma Urbana
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Conjunto habitacional 
Nivel de ocupación de suelo  
Fuente elaboración propia
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Población Parque Santa Mónica 
Etapa 1

El Guanaco

Superficie del Conjunto Habitacional 
5,6ha 
Superficie construida 1er piso
3,46ha

Viviendas 
876  
Densidad habitacional
638 hab/ha

Escala 1:3000

Superficie original Ocupación informal

Población Parque Santa Mónica 
Etapa 2



62 63

Situación actual de la disposición de los bloques 
Fuente elaboración propia
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Corte esquemático situación actual de la disposición de los bloques 
Fuente elaboración propia

La disposición de los bloques en 
forma paralela e inversa entre ellos, 
conforman dentro del sistema de or-
ganización del conjunto habitacional 
, manzanas longitudinales de hasta 
aproximadamente 70 metros. 
Esta organización, tiene la particula-
ridad de poseer dos de sus caras mas 
importantes siempre activas, produc-
to de que ambas visualizan hacia la 
calle, los corredores públicos en altura.

Las caras traseras de cada uno de los 
bloques quedan dispuestas hacia el 
interior, dejando lo informal de la vida 
domestica entre medio de los bloques 
de vivienda, caracterizado por la proli-
feración de ampliaciones informales, 
en lotes proyectados con la finalidad 
de acoger patios interiores.

Estas ampliaciones se caracterizan por 
ser en gran parte de material liviano 
y no estructurales, e instalaciones 
sanitarias y/o eléctricas de carácter 
precario, las cuales albergan en gran 
parte programas destinados a ampliar 
las áreas comunes y/o dormitorios en 
pisos superiores.

Los propios habitantes han ido 
mutando las características de las 
ampliaciones, frente a sus propias 
necesidades, llevando esta situación 
a las caras frontales de cada uno de 
los bloques, apropiando un área de 
4mt. aprox. de profundidad , para 
estacionar su auto o conformar un 
ante-jardín. Esto último, ha efec-
tuado un angostamiento de las vías 
de circulación (pasajes interiores), 

845 975800 800 400425 560

inhibiendo el carácter urbanístico de 
las manzanas longitudinales, propios 
del lenguaje compositivo del conjunto 
habitacional.

La informalidad de las amplia-
ciones, ha generado problemas de 
habitabilidad dentro de las unidades 
de vivienda, inhibiendo el ingreso 
de luz solar hacia el interior y una 
nula ventilación cruzada en los pisos 
inferiores, producto de la ocupación 
de los patios interiores. Todo esto va 
gestando la proliferación de conflic-
tos sociales entre vecinos, producto 
del nulo control de las edificaciones 
correspondientes a las ampliaciones, 
afectando directamente a su entorno 
mas inmediato.

Escala 1:250
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1-2. Ampliación informal de dúplex en altura.
3. Ampliación informal entre bloques y ocupación de espacio público.
Fuente elaboración propia

1

6

2

1. Espacio de circulación entre cabezales 
2. Compresión de pasajes producto de ampliaciones informales 
Fuente elaboración propia 
3. Vista en altura, situación entre caras fachada. 
Fuente Echeverria,F. (2013)

4 5

7
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8. Proliferación de microbasurales en núcleos de escalera pública
9. Ocupación del automóvil en espacio entre cabezales
10. Bordes no consolidados
Fuente elaboración propia

11-12 Presencia de grandes áreas café en el contexto más inmediato al conjunto
Fuente elaboración propia

10

8 9

11

12
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Block 

Cada block alberga 12 departamen-
tos duplex, 6 de 42m2 y 6 de 58m2.

El sistema estructural consiste 
básicamente en muros de hormigón 
transversales a la planta rectangular, 
cada uno a distancia de 3.6m del otro, 
y esto se repite en la totalidad de las 4 
plantas del edificio, sobresaliendo en 
los niveles 1 y 3, vigas de hormigón 
hacia la fachada para liberar áreas de 
circulación horizontal correspondien-
te a los corredores públicos.

El conjunto habitacional posee 75 
bloques, los cuales se agrupan lon-
gitudinalmente en grupos de 3 o 2 
bloques, trabajando estructuralmente 
de forma independientemente cada 
uno de los bloques.

Respecto a la condición estructural de 
los bloques, estos se ven afectados en 
diferentes aspectos producto del dete-
rioro, modificaciones y/o ampliaciones 
informales al interior de los departa-
mentos, pero estos no comprometen 
el colapso de uno de los bloques.  
Durante el año 2015, posterior a un 
informe técnico elaborado por el 
SERVIU Metropolitano, en marco 
del Programa Protección al Patrimo-
nio Familiar, se repararon elementos 
estructurales de mayor prioridad, 
como vigas, cadenas y pilares desa-
plomados, enfierraduras a la vista en 
hormigón y circulaciones verticales 
junto a la renovación de las techum-
bres y pintura de las fachadas.
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Fuente elaboración propia
Modulación estructural de unidades en base a bloques 
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Unidades de Vivienda 
Fuente elaboración propia

360
360

Área proyectada para ampliación

275510 800

1645

Área proyectada 
para ampliación

360
360

275510

1645

130

Dúplex Tipo A 58m2

Dúplex Tipo B 42m2

Escala 1:150

Escala 1:150

Nivel 1

Nivel 2

C
orredor público

C
orredor público

Nivel 1

Nivel 2

1. Vista ampliación dúplex 3piso, para alber-
gar comedor cocina.
2. Cocina-logia de departamento dúplex 3er 
piso, posterior a ampliación.
3. Vista de acceso-living.
Fuente portalinmobiliario.com

1

3

2
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04.2  
Diagnostico social - económico 

53% 47%

Porcentaje de población según  
genero  
Fuente INE Censo 2017

Mujeres Hombres

47%

Promedio de número de  
integrantes por hogar 
Fuente INE Censo 2017

3,19 
integranres

Distribución de grupo etario 
Fuente INE Censo 2017

60% 22%

13% 5%

15 a 64 65 o más

6 a 14 más <5

El segundo grupo etario con mayor porcentaje ,corresponde a personas mayores de edad, 
lo que refleja que un gran número de habitantes, son propietarios originales de los de-
partamentos.

Distribución de ingreso 
Fuente Municipalidad de Recoleta

El grupo social que reside en Santa 
Mónica, en origen fueron familias 
de escasos recursos, los cuales fueron 
beneficiadas a través del programa de 
densificación de la CORMU, la cual 
concretaba una labor directa hacia las 
familias de escasos recursos.

Según datos entregados en el levan-
tamiento efectuado por la Municipa-
lidad de Recoleta a los habitantes del 
conjunto habitacional Parque Santa 
Mónica el año 2015, en marco del 
Programa de Protección al Patrimo-
nio Familiar, el promedio de la Ficha 
de Protección Social, indicaba un 
puntaje de 8215 ptos.

Si bien dicha herramienta de me-
dición actualmente no esta vigente, 

Administración de copropiedades

En la actualidad el conjunto habita-
cional compuesto por 27 bloques de 
vivienda, se encuentra regido por 8 
copropiedades, las cuales están com-
puestas a través de un determinado 
número de bloques, alcanzado desde 
72 hasta 216 viviendas en el caso de la 
copropiedad más grande.

Dicha organización heredada desde 
la entrega del conjunto habitacional, 
solo resultó jurídicamente funcio-

siendo reemplazada actualmente por 
el Registro Social de Hogares a nivel 
nacional, el puntaje promediado en 
ese periodo, posicionaba al conjunto 
habitacional en el Quintil I de vul-
nerabilidad, presentando un gran 
porcentaje de hogares con bajos in-
gresos económicos. 

Fuente Ilustre Municipalidad de Recoleta
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nal, al momento que la población 
postuló el año 2015 al Programa de 
Protección al Patrimonio Familiar, 
(para mejorar sus viviendas a través 
del mejoramiento de sus fachadas y te-
chumbre), puesto que en la actualidad 
se visualiza a simple vista una orga-
nización más global, diferencianda 
por la separación que efectúa Avenida 
Zapadores, quedando en concreto dos 
grandes grupos de organización, la 
Población Parque Santa Mónica Eta-
pa I y Etapa II.

Otra organización vecinal, y resulta 
ser mucho mas global y participativa 
es la Junta de Vecinos N°8 Remode-
lación Santa Mónica, que enmarca la 
totalidad de los bloques de vivienda, 
siendo uno de sus mayores logros la 
creación y mantención de murales en 
los cabezales de alguno de los bloques, 
y contacto directo con la Municipa-
lidad de Recoleta frente a actividades 
comunales

1 Basado en Catastro Nacional de Condominios Sociales, MINVU (2014), pag 110-111

Población Parque Santa Mónica I y II
Ficha síntesis de diagnóstico 

- Reducida superficie de departamentos
- Informalidad de ampliaciones, carentes de noción estructural, eléctrica 
y sanitaria.
- 50% de las viviendas no cumple normativa actual <55m2
- Sin presencia de logia

- Percepción de hacinamiento producto de ampliaciones informales, 
provocando la inexistencia de ventilación cruzada y luz natural en los 
primeros niveles.
- Pasajes comprimidos por ampliación informal y precaridad de veredas.
- Inexistencia de espacios comunes consolidados

- Pericentro: posición estratégica dentro del área norte de Santiago. 
Posee buenas características de conectividad y equipamiento.
- Presencia de áreas café, en su entorno más próximo
- Poca relación del seccional, con la trama urbana existente.

- Existencia de 8 copropiedades.
- Concentración de familias de bajos recursos.
- Presencia de narcotráfico.
- 1/4 de la población son habitantes de la 3ra edad, con un alto 
grado de arraigo.

Recoleta, Región Metropolitana

Corporación de Mejoramiento Urbano 
CORMU Línea de densificación (1975) 

N° de viviendas 
876

Superficie del conjunto
5,6 ha

Tipología 
Departamentos tipo dúplex 
42m2 y 58m2

Densidad
Población 638 hab/ha 
Viviendas 156,42 viv/ha

Tipología de agrupamiento  
A2 Bloque con acceso  
horizontal externo1
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CAPÍTULO 05 
Propuesta 
 
 

Población Parque Santa Mónica 
Recoleta, Región Metropolitana 
Fuente Echeverria,F. (2013)



80 81

05.1  
Escalas de intervención

La ubicación del conjunto es privilegiada para albergar vivienda social, y esa 
oportunidad debemos aprovecharla. Actualmente la trama de la ciudad no se 
relaciona de la mejor manera con el seccional, y eso debemos mejorarlo.
Tenemos elementos naturales con quien vincularlos, producto que tenemos en el 
interior un Parque de carácter metropolitano, el cual debe ser visible y permea-
ble al resto de la ciudad.

La intervención del conjunto habitacional, no puede inhibir su condición origi-
nal de pertenecer a una pieza urbana de carácter intermedio: el seccional. 
De este modo, las acciones que realizaremos ayudaran a vincular integralmen-
te las piezas que componen dicho seccional, potenciando la imagen urbana y 
arquitectónica del conjunto habitacional.

Conjunto / (Re) configurar

Viviendas / (Re) habilitar - (Re) ciclar 

Contexto / (Re) inserción

Seccional / (Re) vincular

Es la escala más pequeña, y por eso debe ser la más cuidadosa. Es el preexistente 
germen del resto de las ideas, es por ello que la estrategia de adosamiento a la 
estructura original será independiente y liviana, diferenciando el preexistente de 
la prótesis.

Se reconfigurá la trama del conjunto habitacional, para posibilitar nuevas rela-
ciones, a través de un nuevo lenguaje de agrupamiento.
Esto permitirá generar nuevas zonas de esparcimiento y circulación, junto a la 
construcción de nuevos volumenes que acogerán nuevas viviendas y equipa-
mientos comunitarios, diversificando el uso y ocupación de nuevos habitantes.
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05.2  
Propuesta 
Rehabilitación integral Población Parque Santa Mónica 

Este proyecto de mejoramiento del 
Conjunto Habitacional Parque Santa 
Mónica, supone ir más allá de la reha-
bilitación de las unidades de vivienda 
y del espacio público que lo rodea.
Busca responder desde una perspecti-
va integral, amplia y sustentable que 
considere aspectos sociales, económi-
cos, urbanos y de arquitectura.

La estrategia de transformación pasa 
por una intervención multi-escalar y 
sistematizada, donde los gestos arqui-
tectónicos coinciden con el urbanismo 
en la toma de decisiones, actuando de 
manera escalonada.

El contenido de la propuesta, se basa 
en la re-configuración del conjunto 
habitacional en 3 manzanas, utili-
zando los bloques preexistentes como 
base de organización, proyectando una 
cinta que actúa de forma perimetral, 
para delimitar las nuevas unidades.

Esta nueva configuración permite la 
conformación de una nueva trama 
urbana a escala conjunto, tanto del 
sistema viario, espacios de esparci-
miento, áreas verdes, equipamiento y 
vivienda. 
 
Parte de esta nueva re-configuración 
será relevante la pieza de un nuevo 
boulevard al interior del seccional, 
el actuará como una nueva columna 

vertebral que vinculará al conjunto 
habitacional con el resto del seccional 
y la ciudad, posibilitando una nueva 
relación de actividades y recorridos 
con diversas escalas, en especial con el 
Parque Santa Mónica.

Respecto a la estrategia habitacio-
nal, correspondiente a la escala más 
cercana al proyecto de arquitectura, 
se realizaran dos grandes acciones, la 
re-habilitación y la construcción de 
nuevas viviendas.

En ambas estrategias se utilizará una 
estructura prefabricada y rápida de 
instalar, para disminuir los efectos 
propios de una intervención a esta 
escala. Esta estructura, debe respon-
der a las nuevas lógicas y tecnologías 
de construcción que se encuentran 
ausentes en los bloques preexistentes, 
permitiendo una mejora en términos 
de higiene, salubridad, confort, poten-
cialidad de las vistas, ahorro energé-
tico y transparencias. Para aquello se 
propone un sistema de construcción 
en base a pilar / viga de acero, arrios-
trada en los extremos, para permitir 
una adaptación y diferenciación con el 
preexistente.

1 Demoler

Se demuele la totalidad de las ampliaciones informales para mejorar 
condiciones de habitabilidad a escala de conjunto

Demolición puntual de bloques, para liberar zonas destinadas a 
esparcimiento y transito.
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2 Re-configurar

Se incorporan nuevos volúmenes que delimitan las  
nuevas macromanzanas y conforman fachadas.

Nueva estructura viaria y organización 

A través de la superposición de una 
sistema estructural de pilar-viga en 
acero, que actúa como perimetro y 
nueva fachada de las nuevas unidades,  
se re-configura la estructura pre-
existente del conjunto, en 3 grandes 
unidades.
Esto posibilita relaciones mucho más 
limpias y holgadas de las unidades de 
manzana con su entorno, establecien-
do nuevas relaciones intermedias de 
espacio público-privado.

Al interior de cada manzana, atrave-
saran brazos transversales, que tie-
nen por objetivo cumplir estrategias 
funcionales de organización, como 
la conformación de co-propiedades, 
corredores colectivos en altura y circu-
laciones verticales.

Esta nueva estructura, tendrá la cua-
lidad de ser liviana en comparación a 
la solidez de los bloques preexistentes, 
estableciendo una diferencia formal 
de lo nuevo con lo preexistente.
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3 Re-habilitar
Re-valorar

Viviendas existentes se amplían y se conservan cuidadosamente.
Galerías + ampliaciones / estructura independiente

Entendemos que la vivienda es el 
reflejo de cada familia, ella es la que 
toma las decisiones de como llenar el 
vacio que se les entrega frente a cada 
uno de sus requerimientos, es por ello 
que le entregamos una nueva porción 
de vacio para que ellos lo habiten 
y modifiquen. Eso si, en un nuevo 
escenario, más confiable y segura, dis-
puesto en una pro-tesis en base a una 
estructura acero de pilar viga, que tra-
baja estructuralmente independiente 
del volumen original. 

Mejoraremos la relación de la vivien-
da con su entorno, es por ello que 
liberaremos de la fachada principal de 
los tradicionales vanos, por unos más 
abiertos para permitir una ventilación 
cruzada más activa e ingreso de luz al 
interior de los recintos.

Respecto al interior de las viviendas 
pre-existentes, mantendremos su 
condición programática como existe 
en la actualidad, el cual esperamos 
que mute positivamente con la nueva 
porción de vacio que le ofreceremos a 
cada una de las familias.

Propuesta de estructura independiente  
Fuente elaboración propia

Fu
en

te
 el

ab
or

ac
ión

 p
ro

pi
a



88 89

4 Relacionar

Nuevos terrenos vegetales, permite mayor relación del conjunto habitacional 
con el Parque Santa Mónica. 

Consolidar y conformar nuevos ejes verdes, conectores con el resto de ciudad.

La incorporación de un boulevard 
en la trama de la pieza urbana, espe-
cificamente en la calle Hubert Benitez 
busca consolidar la relación del Par-
que Santa Mónica con el área norte 
(caracterizada por tener un sistema 
de plazas barriales proyectadas por la 
CORVI), teniendo una relación mu-
cho más directa del seccional con el 
resto de la ciudad. 

Junto a esto la liberación de áreas, tras 
la demolición puntual de algunos blo-
ques, permite tener nuevas relaciones 

de uso público/semi-público con el 
resto de las áreas verdes de carácter 
metropolitano. 

Se rehabilitan áreas verdes existentes 
como la plaza municipal frente al Par-
que Santa Mónica y el Estadio Muni-
cipal de Recoleta, con la finalidad de 
acoger los requerimientos de dichos 
equipamientos, con la características 
de ser áreas de esparcimiento que ac-
tuen como antesala.

Relación del Parque Santa Mónica con el resto de la ciudad 
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Situación actual Población Parque Santa Mónica I 
Fuente elaboración propia
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Propuesta conceptual Población Parque Santa Mónica I 
Fuente elaboración propia
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Nuevas tipologías 
Se propondrán nuevas tipologías de 
vivienda para densificar el conjunto 
habitacional, con la estrategia de di-
versificar el tipo de grupo familiar que 
componen actualmente el conjunto 
habitacional.
Al poseer una ubicación estratégica 
dentro de la ciudad, se propondrá el 
diseño de un porcentaje de viviendas 
unifamiliares, lo cual respondería a la 
nuevas formas de habitar.

Estas nuevas viviendas, al igual que las 
rehabilitadas, tendrán transparencia 
en sus fachadas, adaptables a través de 
paneles móviles, permitiendo que los 
usuarios fabriquen el clima que más 
les convenga.

Activación de la 5ta fachada
Aprovecharemos la terraza, para pro-
poner una activación barrial en altura 
de cada co-propiedad, a través de la 
conformación de huertos en altura, 
espacios de reunión y comedores.

La instalación de paneles fotovoltai-
cos, en la cubierta activa, aprovecha-
ran la luz solar para iluminar las áreas 
comunes de cada co-propiedad, utili-
zando en un gran porcentaje energía 
limpias y renovables.

Nuevo equipamiento colaborativos
La conformación de nuevos espa-
cios destinados al uso común va en 
concordancia al nuevo escenario de 
habitantes que conformaran el con-
junto habitacional, es por esto que en 
los nuevos volúmenes circunscritos 
en la nueva estructura, responderán a 
lavanderías, espacios de co-working y 
talleres y salones de uso flexible. 

Vivir en comunidad
Integración social
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05.2  
Modelo de Gestión

Movilidad habitacional y subsidios a 
utilizar 

Puesto que la propuesta efectuará 
rehabilitación y demolición de vivien-
das, se debe ejecutar un plan de mo-
vilidad habitacional para las familias 
beneficiadas, paralelo al plan maestro 
de intervención. Bajo la ejecución de 
este proyecto a través del Programa 
de Regeneración de Conjuntos 
Habitacionales, se pueden ocupar 
diferentes subsidios para responder a 
la movilidad transitoria y/o definitiva 
de las familias, respecto al futuro de 
sus viviendas.

Para los proyectos de ampliación y 
rehabilitación de viviendas, las fami-
lias deben abandonan el conjunto ha-
bitacional por un tiempo determinado 
mientras se intervienen sus viviendas, 
para aquello se efectuará la entrega 

C.H.Parque  
Santa Mónica

Interna Definitiva 
- DS49 Modalidad CNT1

Externa transitoria 
- DS52 Subsidio de Arriendo

C.H.Parque  
Santa Mónica

Interna Definitiva 
- PPPF Rehabilitación de  
viviendas

1 Construcción en Nuevos Terrenos

transitoria del Subsidio de Arrien-
do DS52, el cual puede llegar hasta 
3,2UF mensuales, para que las familias 
puedan arrendar una vivienda  de 
manera transitoria fuera del conjunto 
habitacional.
Para el financiamiento de cada unidad 
de vivienda rehabilitada y ampliada, 
se utilizaran recursos provenientes del 
Programa de Protección al Patrimo-
nio Familiar DS 255.

Respecto a los proyectos de construc-
ción de nuevas unidades de vivienda, 
las familias beneficiadas obtendrán 
sus viviendas de manera inmediata 
posterior a la construcción de los nue-
vos edificios residenciales, dispuestos 
en los terrenos disponibles del actual 
conjunto habitacional. Esto evitará 
largos tiempos de espera por parte 
de las familias afectadas por la de-
molición de sus viviendas originales, 

teniendo por resultado una movilidad 
interna definitiva de forma inmedia-
ta. Para financiar dicha construcción 
de viviendas, se utilizaran recursos 
provenientes del Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda DS49.

Puesto que se proyectan un número 
mayor de viviendas en el conjunto 
habitacional respecto a la situación 
actual, los futuros nuevos habitantes 
podrán financiar sus viviendas a partir 
de la adquisición del subsidio DS19 
del Programa de Integración Social.

Instrumentos de adquisición de vi-
viendas

El régimen de propiedad de cada una 
de las viviendas en nuestro país, indica 
que cada familia es propietaria de su 
departamento entregado por el Esta-
do. Frente a este escenario el progra-
ma utiliza 4 métodos de adquisición 
de las viviendas, para los casos en el 
que este involucrada la demolición de 
estas.
Estas modalidades de adquisición son 
la compraventa, la transacción ex-
trajudicial, la permuta, la donación 
y la expropiación, siendo esta última 
utilizada en formas excepcionales 
cuando una familia no se acoge al 
Plan Maestro de Intervención poste-
rior a su presentación y aprobación de 
la comunidad. 

El MINVU a través del SERVIU, a 
través de una ley general o especial, 
tiene la facultad de privar a una per-
sona de su propiedad, con la finali-
dad de cumplir una causa de utilidad 

pública o interés nacional, previo 
pago de una indemnización que se fi-
jará de común acuerdo o en sentencia 
dictada conforme a derecho por los 
tribunales.

Otros financiamientos para la ejecu-
ción de Plan Maestro

El resto de los recursos utilizados para 
formulación de diagnósticos por parte 
de las Entidades Patrocinantes y/o 
técnicas, gastos asociados a la compra 
de viviendas, edificios, locales y otros 
similares, son adqueridos de manera 
conjunta por cada uno de los SER-
VIU a nivel regional y el MINVU a 
nivel central, a partir de los recursos 
presupuestados para la ejecución del 
Programa de Regeneración de Con-
juntos Habitacionales.

Respecto al financiamiento de reha-
bilitación y construcción de nuevos 
espacios públicos, estos deben estar 
insertos dentro del Plan Maestro de 
Intervención, para ser incluidos den-
tro del presupuesto del Parque Me-
tropolitano dependiente del MINVU,  
puesto que esta involucrado directa-
mente la intervención parcial del Par-
que Santa Mónica y sus alrededores.
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05.5  
Referentes

59 Dwellings 
Lacaton & Vassal Arquitectes

 
Fuente Divisare 
https://divisare.com/projects/335931-lacaton-vassal-architectes-philippe-ruault-59-dwellings 

25 Apartamentos en Paris 
Bruther Arquitects

 
Fuente Revista El Croquis (197) 

2012-2018. Bruther. El maquinismo de Brtuther  
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Ampliación 2. Planta y sección constructiva / Extension 2. Construction floor plan and section

Ampliación 1. Bloque largo. Sección constructiva / Extension 1. Long block. Construction section

1  Estructura de hormigón existente
2  Viga de hormigón existente
3  Revestimiento dintel de fibrocemento
4  Aislamiento en precerco
5  Puerta de vidrio montada en precerco de apertura existente
6  Barandilla: tubo de acero y malla soldada (50x50 mm.) de

acero galvanizado
7  Losa de hormigón existente
8  Solera de compresión hormigón visto
9  Tabica prefabricada de hormigón

10   Losa alveolar pretensada de hormigón
11   Viga de hormigón visto
12   Cortina interior de oscurecimiento
13   Carpintería fija, vidrio parallamas PF 30

1  Existing concrete structure
2  Existing concrete beam
3  Cement fibre transom cladding 
4  Insulation on pre-frame 
5  Glass door fixed on pre-frame in existing opening
6  Railings: steel tube and welded mesh (50x50 mm.)

galvanized steel
7  Existing concrete slab
8  Raw concrete compression screed
9  Prefabricated raw concrete facing

10  Prestressed hollowcore concrete slab
11  Raw concrete beam
12  Interior blackout curtain
13  Fixed glazed unit, fire-resistant glass E type (PF30)

14   Alumninio anodizado natural
15   Losas de hormigón liso sobre pedestales
16   Losa de hormigón (aparcamiento)
17   Viga de hormigón
18   Tope de ruedas, acero galvanizado y termolacado
19   Canto rodado
20   Carpintería de vidrio fijo, aluminio anodizado natural
21   Separación de balcones, vidrio impreso armado,

sujeción superior e inferior.
22   Drenaje cónico 
23   Protección solar, cortina textil exterior
24   Losa de hormigón visto sobre ménsula de hormigón
25   Nueva estructura de hormigón visto con ménsula
26   Tubo de acero inoxidable, guía del agua

14  Natural anodized aluminum
15  Smooth concrete slabs on support pads
16  Concrete parking slab
17  Concrete beam 
18  Wheel stop, galvanized and powder-coated steel
19  River stone
20  Fixed glazed unit, natural anodized aluminium 
21  Partition balcony in textured reinforced glass fixed at

the head and foot 
22  Conical drainage
23  Sun protection, outer textile curtain
24  Rough concrete slab supported on a concrete bracket
25  New structure in raw concrete with console
26  Stainless steel tube for water guidance

60 Social dwellings, Merignac  
Bruther Arquitects

9796

60 Viviendas Sociales en Merignac
60 Social Dwellings, Merignac
BORDEAUX, FRANCE. 2013-

COMPETITION FIRST PRIZE

Este proyecto, situado en Merignac a las afueras de Burdeos, supuso la oportunidad de

dotar a un bloque lineal de los años sesenta de un nuevo significado arquitectónico y

una nueva eficiencia estructural y térmica. De 20 metros de altura, su apariencia recordaba

a una espadaña dominando el horizonte de un agradable parque. Esta cualidad debía

verse acentuada mediante una selección de intervenciones en su estructura. 

El edificio se vació en planta baja a fin de crear un aparcamiento sobre pilotis que

aligerara su aspecto exterior. Los muros de carga de hormigón se perforaron puntualmente

para duplicar la retícula estructural y espacial de estas viviendas de 70 metros cuadrados

—que amplían las salas de estar y los dormitorios—. De este modo, la sección transversal

del edificio creció cuatro metros repartidos entre el interior y el exterior de los aparta-

mentos: dos metros en salones y dormitorios, y dos metros de balcones orientados a

sur. El núcleo de comunicación vertical se trasladó a un nuevo volumen exterior exento

tratado plásticamente como una pequeña torreta. Otro evento plástico le confirió al

edificio original la apariencia de un paquebote a escala reducida: la cubierta se hizo

accesible y devino en terraza dotada de instalaciones para el ocio —con láminas de

agua y juegos para niños— protegidas con bóvedas transparentes. 

Una serie de plataformas elevadas conectan el edificio de siete plantas con el núcleo

exterior y con un nuevo edificio de menor altura (de tres plantas hacia el oeste y cuatro

hacia el este) y dispuesto en diagonal.  Esta disposición 'en abanico' aporta una cierta

urbanidad relacionando edificios de distintos tamaños unificados mediante una expre-

sión constructiva común.

Located in Merignac, in the outskirts of Bordeaux, this project was an oppor-

tunity to endow a 1960s housing block with a new architectural meaning

and new structural and thermal efficiency. Standing 20 metres tall, it takes

on the appearance of a belfry, overlooking a pleasant park. This quality is be

accentuated with a selection of interventions on the structure. It is hollowed

out on the ground floor to create a car park on pilotis, lightening the external

aspect. The load-bearing walls are pierced at certain points to double the

structural and spatial grid of the 70 m² homes (one span for the living room,

one span for the bedrooms). Finally, the building thickness increases with

the addition of a new 4 m strip, split between inside (extension of the living

rooms and bedrooms) and outside (2 m of south-facing balconies). The

vertical circulation core is transferred to the exterior and treated in form as

a small turret. Another plastic event: on the walk-on roof terrace, leisure

facilities (ponds, playgrounds) are sheltered by transparent arches, giving

the original block the appearance of a downsized ocean liner.

A series of playful raised passageways are linked to this core and connect

the seven-storey block to two new buildings, of smaller height (three floors

to the west, four floors to the east), positioned at an oblique angle. This

‘fanned’ layout reinstates a sense of urbanity by linking buildings of different

sizes, unified by a common constructive expression. 

Plano de situación / Site plan

Diagrama conceptual / Concept diagram Edificio existente / Existing building

Proyecto. Ampliación 1 / Project. Extension 1
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Fuente Revista El Croquis (197) 
2012-2018. Bruther. El maquinismo de Brtuther  

59 Dwellings 
Lacaton & Vassal Arquitects

 
Fuente Revista 2G (60) 

Lacaton & Vassal Recent Work 
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Plan Especial de Re-ordenación Urbana del barrio de La Mina 
Jornetlloppastor Arquitects 

 
Fuente  
Jornetlloppastor 
Arquitects 
http://jlp.cat/es/
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