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El siguiente capítulo 
se dispone a modo 
de palabras previ-
as a las conceptual-
izaciones teóricas 
que dan sustento al 
proyecto “Parque 
Alimapu, Plan di-
rector quebrada 
Jaime”, siendo estas 
una presentación 
general del proceso, 
y las motivaciones 
que dieron pie de 
inicio al proyecto. 

Ilustración
“En alguna parte de 

Valparaíso” 
por Guillermo 

Carrasco Ortega.

El siguiente documento de-
sarrollado durante el proceso 
de finalización de la carrera 
de arquitectura busca plasmar 
este recorrido, ser una síntesis 
aplicada de los conocimientos 
y experiencias que comprend-
ieron este periodo.

Este se presenta a través 
de una estructura capitular de 
6 secciones, en los que se de-
sarrolla desde la conceptual-
ización de la forma de concebir 
el hacer arquitectura y su inci-
dencia en el proyecto desarrol-
lado (1), luego adentrándose de 
lleno en la temática específica 
a trabajar (2), pasando a una 
descripción arquitectónica 
del lugar donde se emplaza la 
propuesta (3), posterior a este 
estudio del lugar a intervenir 
se propone la realización de 
una síntesis conceptual, sien-
do esta una discusión sobre los 
mecanismos territoriales que 
son considerados relevantes 
para la concepción teórica del 
proyecto, pasando luego de 
esto a una reflexión sobre el 
territorio en sí, sus diversas es-
calas y las interrelaciones que 
suceden en el paisaje (4), pos-
terior a la declaración de prin-
cipios y posturas atingentes 
al proceso proyectual se pro-
cede a desarrollar la propuesta 
como tal, para la cual en pri-
mera instancia se definen las 

consideraciones generales de 
la intervención, luego de esto 
se presentan los objetivos del 
proyecto, para una vez enun-
ciados proceder a la bajada 
de esta a través de una subdi-
visión en escalas, siendo estas 
Plan director de la quebrada 
Jaime, Determinaciones por 
sector, las Operaciones en es-
tos y finalmente el diseño del 
Parque Alimapu. (5), final-
mente, y a modo de cierre, se 
expone una reflexión general 
del proceso de titulación, en 
donde el proyecto en sí es la 
demostración del trabajo de-
sarrollado en la escuela y una 
declaración de principios en 
torno al quehacer del arqui-
tecto en el contexto nacional 
actual (6).

PresentaciónPREFACIO
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Personalmente, la ciudad 
puerto es un lugar que me 
intriga y posee un particular 
afecto, pese a ser originario 
de la ciudad vecina (Viña del 
mar) esta fue parte importante 
de mi crecimiento como per-
sona y profesional, dentro el 
contexto de mi practica tuve 
la oportunidad de radicarme 
en la ciudad dando inicio a 
una nueva forma de apreciar 
el territorio que pese a ser algo 
que siempre estuvo allí y des-
de pequeño conocía, abrir la 
mirada y reflexionar las sin-
gularidades de un paisaje muy 
especial.

Una ciudad conocida por 
ser un “comodín arquitectóni-
co”, (debido a un sinnúmero 
de actos y oportunidades que 
suceden en esta) ha de ser vi-
venciada antes de pensar que 
se puede hacer, es poco ho-
nesto y coherente imponerse 
al “desorden armónico” (1) que 
la estructura, este hay que es-
tudiarlo y buscar convivir con 
ello. Una ciudad que ha naci-
do desde la espontaneidad y 
se funda en la no planificación 
posee evidencia en si misma 
de cómo habitarse y cómo 
construirse.

Pero producto de esto es 
que diversas catástrofes la han 
afectado de forma particular, 
en donde el fuego ha sido un 
hito que ha marcado la histo-
ria de la ciudad, evidencián-
dose desde actos tan bajos 
como un alcalde respondien-
do a las demandas de vivienda 
y planificación urbana con un 
“te invite yo a vivir aquí”(2), a 
muestras de colaboración y 
trabajo comunitario enfocado 
en la recuperación de barrios y 
oportunidades de una correcta 
planificación de la ciudad que 
apunta a una integración y no 
segregación.

Las premisas enunciadas 
con anterioridad se desarrol-
larán a cabalidad en pasajes 
posteriores, pero son nece-
sarias de presentar para en-
tender desde donde se artic-
ula el proyecto, en donde por 
un lado está la esfera personal 
que marca la impronta con la 
que se trabaja, y por otro esta 
el contexto socio-espacial que 
la enmarca, siendo a la vez la 
oportunidad primigenia para 
la aplicación de las experien-
cias y el estudio del entorno 
donde se habita.

(1) <<Qué es lo que 
tiene Valparaíso de 

especial que la UNE-
SCO la ha declarado 

patrimonio de la 
humanidad, a todas 

las ciudades la Unesco 
les pone un apellido, 

a nosotros nos puso 
“Paisaje cultural”, 

es un abanico es un 
anfiteatro, donde hay 
trolebuses, hay ascen-
sores, pero la suma de 
todos estos elementos 
en una misma ciudad 
eso es lo que nos hace 

diferentes, y yo agrego 
una frase que la voy a 
acuñar “somos capital 

internacional del 
desorden armónico”, 
eso somos. Así como 
Benjamín Suberca-

seaux escribió “Chile 
una loca geografía”, 
Valparaíso es eso, es 
la síntesis de la loca 

geografía, donde aquí 
el habitante no vive 

donde ha querido, sino 
que el habitante vive 

donde la loca geografía 
así lo ha permitido>>

De reojo comuni-
caciones (2016), 

Valparaíso Inamible 
/ #NoPatrimonial / 

Entrevista a Archival-
do Peralta (recuper-

ado de https://vimeo.
com/183045007)

El presente proyecto 
nace, por un lado, de una ex-
ploración personal en torno al 
cómo desarrollar infraestruc-
tura pública en un contexto 
tan diverso como lo es la ciu-
dad de Valparaíso, y, por otra 
parte, siendo también rele-
vante la condición topográfica 
que la ciudad puerto posee, un 
anfiteatro natural que enfren-
ta al mar y se extiende a través 
de una cadena montañosa que 
va generando diversos estratos 
a medida que fue creciendo y 
definiéndose en el territorio. 

Motivaciones

(2) Ex-alcalde Jorge 
Castro al ser increpado 
por  vecino danmifica-

do del gran incendio 
del 2014

/ https://www.
biobiochile.cl/noti-
cias/2014/04/22/

te-invite-yo-a-vivir-
aqui-la-respuesta-del-
alcalde-de-valparaiso-
al-ser-increpado-por-

poblador.shtml

Fotografía 
"Panorámica al mar"

por Walter Bee

La oportunidad que se pre-
senta con el proceso de titu-
lación y el desafío que pasa a 
ser se imbuye de una impron-
ta personal, la cual responde 
como base transversal a una 
discusión del habitar, para 
plasmar a través de la arquitec-
tura una declaración de prin-
cipios sociales, económicos, 
urbanos y políticos.
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Introducción Memoria del Fuego

La ciudad de Valparaíso, 
ubicada en la V región del país, 
es un territorio multifacético 
que da soporte a una diver-
sidad de actos y situaciones 
territoriales. Producto de los 
progresivos procesos de ex-
pansión urbana y poblamiento 
es que la ciudad se ha carac-
terizado por su estratificación 
espacial, en donde se definen 3 
de características muy marca-
das: El Plan (centro) que con-
templa a la zona fundacional y 
la mayor actividad económi-
ca, El Anfiteatro que encier-
ra el plan demarcado entre el 
pie de cerro y Av. Alemania, 
con un uso mixto de turismo, 
habitacional y económico, y 
Los Cerros que aborda la zona 
de constante expansión y po-
blamiento tardío con un uso 
principalmente habitacional.

Esta estratificación no solo 
define subsectores urbanos 
con dinámicas urbanas y es-
paciales particulares, sino que 
ha definido también una seg-
regación socio-espacial en el 
territorio, en donde las difer-
encias se evidencian principal-
mente en la accesibilidad a la 
ciudad, que con el paso de los 
años se ha ido marcando de-
bido a una nula planificación 
urbana y una necesidad intrín-
seca de las personas al acceso a 
la ciudad, lo que ha propicia-

do poblamientos espontáneos 
de antiguos sectores de uso 
agrícola y ocupación de zonas 
de riesgo, siendo esto un fac-
tor determinante y que se ha 
evidenciado a lo largo de múl-
tiples incendios que han afec-
tado principalmente a estos 
sectores vulnerables.

En el presente 
capítulo se desarr-
ollará la descripción 
del tema y proble-
ma de investigación 
que fundamenta el 
proyecto de títu-
lo, desde donde se 
generará la base 
teórica de este y las 
interrogantes en las 
que la propuesta de-
berá desenvolverse 

TEMA
La Palabra “Alimapu” pro-

veniente del mapudungun y 
se compone de “ali” que sig-
nifica caliente, seco, quemado, 
y “mapu” que significa tier-
ra, este fue el nombre que los 
grupos originarios de Changos 
dieron a la bahía de Valparaíso 
debido al color rojizo produc-
to de lo arcilloso de su tierra. 
Aunque este nombre posee 
diversos orígenes en cuanto 
a el porque se reconoce entre 
los pueblos originarios a la ci-
udad de esta forma, dentro de 
los cuales se encuentra que se 
utilizaba a modo de adverten-
cia entre estas culturas debido 
a la presencia de los primer-
os colonos españoles durante 
la ocupación y fundación del 
puerto. 

Este nombre también se 
puede entender como un lega-
do y unión entre la ciudad y el 
fuego, desde asaltos y asedios a 
los territorios Changos a bom-
bardeos desde el mar hasta, 
actualmente, grandes incendi-
os que consumieron una parte 
considerable de esta.

Como se menciona ante-
riormente los incendios han 
marcado fuertemente la ciu-
dad, evidenciándose las difer-
encias socio-espaciales del ter-
ritorio siendo los sectores de 
menos ingresos los mas afect-
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(3)Catastro oficial

_Registros incendio 
/ Fuente: 

https://wichi-
luca.wordpress.

com/2014/04/16/
sabado-12-de-abril-

2014-gran-incendio-
de-valparaiso/

_Zona siniestrada
/Quebradas 

principales y 
Av. Alemania

ados, en donde por una suma-
toria de factores como la baja 
humedad, altas temperaturas 
y la intensidad de los vientos 
(30-30-30 como lo identifican 
los organismos que combat-
en incendios forestales) por el 
lado ambiental, o los asenta-
mientos precarios en laderas y 
fondos de quebradas conjunto 
a basurales irregulares que au-
mentan la carga combustible 
del sector, acompañado de una 
mala y nula accesibilidad para 
las unidades de bomberos por 
el lado antrópico. Siendo este 
panorama una sumatoria de 
factores que han permitido la 
propagación de los siniestros 

y perdidas humanas y mate-
riales, dentro de las cuales se 
puede recordar el Gran In-
cendio de Abril del 2014, que 
consumió 1.090 Ha, 2.900 
viviendas consumidas, 12.500 
personas damnificadas, 500 
heridos y 15 personas falleci-
das(3).

Zona afectada icendio 2014

Quebradas principales

Cuenca Quebrada Jaime

Avenida Alemania
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_Imagen objetivo 
Proyecto Merval
/Fuente: Arcadis

(4)Los siguientes 
parrafos son ex-

tractos del docu-
mento "Prefactib-
ilidad ascensores 

Valparaíso: Las 
Cañas, El Litre, Los 

Cipreses"
Arcadis Chile(2015)

_Ubicación 
Nuevos asensores

Posterior al Gran Incendio 
de 2014 nace, desde un esfuer-
zo conjunto entre el Ministerio 
de Obras Públicas, la empresa 
Merval y la Gobernación local, 
una propuesta de reconstruc-
ción del sector siniestrado que 
contempla por un lado una re-
configuración del sector y (en 
específico a la incidencia de la 
empresa Merval) la proyección 
de 3 ascensores para la ciudad, 
siendo estos 2 ascensores nue-
vos (Los Cipreses y El Litre) y 
la reconstrucción del ascen-
sor Las Cañas, que se encuen-
tra abandonado en un estado 
severo de destrucción donde 
solo quedan los vestigios de la 

estación superior. 

Para la confección de este 
proyecto se desarrolló un es-
tudio del territorial del sector, 
realizado por Arcadis Chile, 
el cual evidenció la gran seg-
regación socio-espacial de 
este, donde se identificó una 
necesidad de mejoramiento 
de las condiciones urbanas. Es 
por esto que: “se constató un 
nuevo sistema de conectividad 
como solución para acercar a 
este entorno los beneficios de 
la ciudad formal, revertir el 
déficit urbano y ser detonante 
de nuevas interacciones para 
el desarrollo de los barrios.” (4).

Dentro del territorio es-
tudiado se observó:

• Homogeneidad socioeconómi-
ca de estratos D y E

• Baja densidad habitacional
• Una población adulta y adulta 

joven
• Vulnerabilidad ambiental
• Baja altura en las construc-

ciones
• Atomización de la propiedad 

pública y privada
• Escasez de espacios públicos 

(siendo principalmente estos 
multicanchas, terrenos planos 
y sitios eriazos de adminis-
tración vecinal y/u organi-
zaciones sociales

Proyecto Merval

Desde un punto de vista ter-
ritorial, el problema de la mo-
vilidad local que se presenta 
en el sector es uno de los prin-
cipales puntos de actuación en 
donde la implementación de 
los ascensores viene a articular 
el mejoramiento urbano po-
tenciando la conectividad en-
tre e intra cerros.

El proyecto define 3 estrate-
gias territoriales principales:

1_Desarrollo urbano con 
integración social y sostenibil-
idad ambiental

Se deben tener en consid-
eración las dinámicas de seg-
regación y marginalidad de la 
zona de estudio, así como el 
hecho de que el marco socio 
espacial que enfrenta la comu-
na está asociado a procesos ex-
ternos a la misma ciudad.

Es así que el primer plant-
eamiento se basa en la consid-
eración y la potencialidad que 
tiene el proyecto en su carácter 
integrador del espacio no sólo 
a través de los flujos de trans-
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_Parque Biblioteca  
España, 2007, 

Giancarlo Mazzanti

porte sino la potenciación de 
los espacios públicos como 
lugares de encuentro e inter-
cambio de bienes públicos y 
privados. Por otra parte, en 
algunos sectores, el proyecto 
en su funcionamiento como 
sistema, estructura un de-
sarrollo urbano focalizado y 
debidamente articulado con la 
estructura urbana, y en otros 
sectores, se requiere mayor 
inversión y procesos de plani-
ficación y coordinación, como 
lo son la compatibilización 
con otros modos de trans-
porte impulsados por la Ser-
emi de Transporte. El objetivo 
es compatibilizar calidad de 

2_Visión de ciudad – Re-
configuración de la zona sini-
estrada

En base a los profundos 
problemas de segregación 
propiciados por una históri-
ca vulneración e inseguridad 
ambiental y urbana de los sec-
tores afectados, asociado a los 
procesos de poblamiento y no 
planificación urbana. Esta situ-
ación ha hecho mirar como 
una oportunidad el proceso de 
reconstrucción del lugar para 
generar un cambio positivo y 
dejar de mantener un circulo 
vicioso en termino de procesos 
urbanos y permitir un circulo 

_High line park, 
2006, James Corner 

Field Operations, 
Diller Scofidio + 

Renfro, y 
Piet Oudolf

_Solución de vivi-
enda y conectividad, 
asociadas a la puesta 

en marcha del 
Metro cable en 

sector PUI 
Nororiental Santo 

Domingo Savio, 
Línea K.

3_Transporte como promo-
tor de integración social y ur-
bana.

La segregación al poseer 
una mayor presencia en los 
prontuarios de agendas políti-
cas urbanas actuales (como se 
concluye en la nueva Política 
Nacional de Desarrollo Ur-
bano. Con mecanismos de 
funcionamiento como la asig-
nación de subsidios, la recu-
peración de barrios, incenti-
vos para la gentrificación o la 
exigencia de cuotas que eviten 
la expulsión de las futuras vivi-
endas sociales.

virtuoso que permita generar 
una nueva imagen urbana y 
aprovechar las potencialidades 
del territorio.

De esta forma se hace 
necesaria la inversión en in-
fraestructura de transporte 
y asumirla como una herra-
mienta para generar equidad 
(además de reducir los tiem-
pos de traslado). Esto implica 
llevar a las zonas segregadas 
estándares de ciudad moder-
na en materia de movilidad, 
forestación, iluminación, pavi-
mentos, mobiliario y la trans-
formación de sitios eriazos en 
plazas o espacios públicos que 
puedan ser mantenidas en el 
tiempo.

vida, reducir tiempos y con-
flictos de desplazamientos en 
transporte, mejorar estándar 
de movilidad y proteger patri-
monio urbano existente.
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Como se menciona en pár-
rafos anteriores, parte de las 
falencias de los sectores al-
tos de la ciudad se asocian a 
una infraestructura ineficaz 
propiciada por el proceso de 
crecimiento desplanificado y 
espontaneo, lo que ha traído 
consigo problemas de accesib-
ilidad, salubridad y seguridad 
para el territorio.

Se identifica como foco de 
acción la necesidad de generar 
un mejoramiento en la infrae-
structura urbana que reconos-
ca la forma de habitar de estos 
sectores aprovechando de ig-
ual manera el potencial paisa-
jistico del entorno buscando 
integrar tanto espacialmente 
como socialmente.

Las catastrofes han evi-
denciado las falencias y seg-
regación que se vive en los 
cerros, en una ciudad que 
históricamente ha convivido 
con estas pero que responde de 
manera reaccionaria a la situ-
ación con soluciones momen-
taneas o "parche", pero que con 
el paso del tiempo ha dado es-
pacio a tener una visión de ciu-
dad para los porteños mas allá 
de los cerros patrimoniales y 
turisticos.

Es en este contexto de un 
mejor "poyecto ciudad" es que 

Sintesis de 
problemática

se piensa un Valparaíso mas 
justo y digno, que aprende de 
los errores y una mala gestión 
y da espacio a las comunidades 
a construir y hacerse parte de 
su entorno.

_Intersección 
Av. Alemania con 

Av. Francia
/Elaboración propia
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En esta sección se 
presentan las vari-
ables contextuales 
donde se desen-
vuelve el proyecto, 
primero se presen-
tan las determi-
nantes del dónde y 
por qué del empla-
zamiento, para luego 
indagar en las aristas 
históricas y territo-
riales del entorno 
para finalmente ad-
entrarse en el lugar 
en sí, para lo cual se 
establece un lengua-
je descriptivo en pri-
mera instancia para 
pasar progresiva-
mente a uno analíti-
co y perceptual del 
entorno tanto físico 
como espacial de 
la quebrada Jaime.

LUGAR

Quebrada Jaime

Polígono Intervención

Región de Valparaíso

Provincia de Valparaíso

Ciudad de Valparaíso
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Contexto Histórico

La ciudad de Valparaíso data 
de una larga historia que par-
te (mas menos) en el año 1536 
durante las expediciones de 
Diego de Almagro, conocida 
en esos tiempos como la bahía 
de Alimapu (tierra quemada) 
en la desembocadura del valle 
Quintil, actualmente el sector 
de la Plaza Echaurren. Des-
de sus inicios la ciudad se ha 
caracterizado por su dualidad 
funcional de “ciudad-puerto” 
que le ha otorgado un carácter 
territorial particular en base a 
estratos a medida que se fue 
expandiendo y poblando hacia 
los cerros.

El proceso de crecimien-
to urbano de la ciudad, según 
lo definido por Muga y Rivas 
(2009), se han de reconocer 4 
etapas generales, siendo estas 
los tramos: 1838-1876, 1876-
1926, 1926-1960 y 1984-ac-
tualidad. Estas fechas han de 
relacionarse con hitos impor-
tantes durante el desarrollo de 
la ciudad, siendo estos:

-(1838-1876) El establec-
imiento de la ciudad en 2 núcleos 
principales (el Puerto y la zona del 
Almendral) y la construcción del 
ferrocarril, siendo también la pri-
mera fase de expansión hacia los 
cerros.

-(1876-1926) Posterior a la 
llegada del ferrocarril y el prim-
er proceso de poblamiento hacia 
los cerros, fue necesario el gener-
ar una conectividad entre plan y 
los sectores habitacionales dando 
cabida a la construcción de los 
primeros ascensores de la ciudad, 
siendo el ascensor Concepción el 
primero. También se reconoce el 
desarrollo de barrios producto 
de la construcción de cañerías de 
agua potable, y conjunto a esta 
consolidación progresiva de los 
barrios en 1887 la construcción 
del camino de cintura se presenta 
como hito fundacional de los sec-
tores altos y mejoras en la conec-
tividad y movilidad urbana.

-(1926-1960) La conquista de 
terrenos al mar a inicios del 1900 
(hecho marcado por la inaugura-
ción de la Avenida Brasil), la ocu-
pación de los cerros Playa Ancha 
y Placeres, junto a una mejora en 
los servicios higiénicos dan pie a 
la generación de nuevos asenta-
mientos y una clara imagen urba-
na de lo que progresivamente seria 
la ciudad. Paralelo a este crec-
imiento metropolitano propiciado 
por avances tecnológicos y con-
solidación urbana, se fue eviden-
ciando un estancamiento producto 
de desastres naturales (terremoto 
1906), la creación de nuevos puer-
tos (San Antonio) y la apertura del 
canal de Panamá (1914), produc-
iendo un recambio urbano en los 
usos de la ciudad principalmente 
en la zona del Plan, pero con nue-
vos crecimientos hacia los cerros.

-(1984-actualidad) Dentro 
del contexto de una dictadura 
cívico-militar y una política urba-
na de des planificación general se 
dieron proyectos de expansión ur-
bana dispersa orientados en tor-
no a las vías estructurantes (ruta 
68). Progresivamente debido a la 
aparición de nuevos ejes viales de 
conectividad interurbana, traje-
ron consigo los poblamientos de las 
quebradas como acto de apropia-
ción de un lugar en la ciudad que 
no crece de manera ordenada con 
conurbaciones lejanas a la ciudad 
principal (Curauma, Placilla)

1838-1876

1984-Actualidad

1926-1960

1876-1926
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Criterios de 
localización

Para el desarrollo del 
proyecto se toma como punto 
de partida el proyecto Merval 
de ampliación de la red de as-
censores de Valparaíso, con 
esto presente se selecciona el 
ascensor “El Litre” (5) de los 3 
proyectados, esto debido a su 
ubicación en el territorio y su 
potencial paisajístico.

El ascensor se proyecta 
dentro de la Quebrada Jaime 
en la ladera oriente de esta, 
conectando desde la inter-
sección de Avenida Alemania 
y Avenida Francia (fondo de 
quebrada), hasta la calle El 
Vergel en la parte alta del Cer-
ro La Cruz, con un desarrollo 
proyectado de 155mts en su 
plano de rodadura.

Con este emplazamiento 
presente, se propone gener-
ar una interconexión entre la 
red de ascensores históricos 
y la proyectada. Para el caso 
particular del sector a trabajar 
se busca generar una continui-
dad con el recorrido del ascen-
sor Monjas que conecta desde 
Baquedano en el piedemonte 
hacia el pasaje Bianchi en el 
Cerro Monjas.

De esta manera se busca 
generar una sutura, diversi-
ficando los desplazamientos 
plan-cerros, complementan-

do los existentes hoy en día,  
integrando el territorio para 
lograr una mejor conectividad, 
mas espacio público y mejorar 
la infraestructura pública del 
sector.

(5)De ahora en 
adelante referido 

como "Ascensor 
El Vergel", debido 
al sector donde se 

emplaza 

_Sutura urbana

_Interacciones

Asc. Monjas

Asc. El Vergel

Proyecto

_Trazados Proyecto 
Merval

_Ubicación Nuevos 
Ascensores

Ascenosor 
Monjas

Nuevos 
ascensores

Zona de
intervención

(R
EF.)

ASC
EN

SO
R

"LO
S C

IPR
ESES"

ASC
EN

SO
R

"LAS C
AÑ

AS"

ASC
EN

SO
R

"EL LITR
E"

ESTAC
IO

N
PIC

TO
N

555

68,50

(REF.)

127,50

PASAR
ELA:

LA FO
N

TAIN
E 60 x 4 m

t.
(R

EF.)
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(6)Kapstein, Glenda. 
(2009). Ciudad anfi-
teatro. ARQ (Santia-

go), (73), 23-27.

(1)_Plan

_Estratificación

(2)_Anfiteatro

<<El anfiteatro geográfico de Valparaíso, situado entre los paralelos 32º 
27’ y 32º 29’ latitud sur, está formado por terrenos en talud natural que 
circundan la costa en torno a una bahía. La ciudad se asienta en el encuen-
tro del valle interior de Quintil con el mar, donde los cerros conforman un 
pequeño arco —entre el cerro Artillería y el cerro Alegre—, inicio funda-
cional de la ciudad, que posteriormente se expande en un arco mayor hasta 
Playa Ancha al poniente y cerro Barón al oriente, configurando el anfite-
atro completo.>> (6)

Valparaíso, ciudad ubicada 
en la costa de la V región del 
país, presenta una condición 
particular producto de su en-
torno natural. Una ciudad em-
plazada hacia el norte donde 
se pueden distinguir 2 partes 
principales: (1) el Plan, confor-
mado por los barrios Puerto y 
Almendral, y (2) los Cerros, el 
anfiteatro natural.

El Plan, sector fundacion-
al de la ciudad que posee una 
función mixta de servicios, 
vivienda, administración y 
comercio, donde se evidencia 
una trama urbana tradicion-
al de las ciudades chilenas de 
fundación española, un traza-

do de damero ortogonal que 
se fue adaptando al contexto 
físico que lo sustenta, zonas 
más angostas como el barrio 
Puerto o más extendidas y con 
mayor evidencia de este or-
den como el barrio Almendral. 
Esta sección se presenta como 
una planicie encerrada entre 
el mar hacia el norte y los cer-
ros hacia el poniente, oriente y 
sur, siendo el lugar de desagüe 
natural de las quebradas que 
lo rodean dicha condición fue 
dando la estructura vial que 
fue ordenando el territorio, 
fondos de quebradas que pos-
teriormente dieron soporte a 
las calles que conectan estos 
estratos.

Contexto Territorial

Oriente-Poniente

Masa vegetal

_Anfiteatro natural

_Vialidades 
Estructurantes

_Masa vegetal y 
Drenajes

Norte-Sur

Bosque esclerófilo

Cerros

Qubradas 
principales

Av. Alemania

Drenaje
Cuenca 

hidrográfica
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La trama urbana que en un 
principio se puede caracterizar 
por su rectitud (trama ortogo-
nal) y que enfrenta al entorno, 
va tomando lugar y asentán-
dose a medida que sube por los 
cerros, esta estructura demar-
ca primeramente los procesos 
de consolidación de la ciudad. 
Una planicie que va densi-
ficándose en altura a medida 
que pasan los años y serpentea 
por las quebradas adosandose 
a los cerros a medida que pas-
an los años.

Esta consolidación se evi-
dencia por los encauzamien-
tos de las quebradas naturales, 
que pasan de ser el fondo de 
la quebrada a las avenidas que 
ordenan la ciudad. 

_Modulación 
mofrológica 
de la trama

Mar

Desarenador

_Hidrología 

Encauce
Drenaje natural

Cuenca 
hidrográfica

_Evaluación de la 
radiación y angulos 

de incidencia

La ciudad de Valparaíso 
presenta un clima templado 
cálido, con lluvias invernales 
y con estación seca prolonga-
da de gran nubosidad durante 
todo el año, con mayor inten-
sidad durante el invierno, lo 
que produce bajas oscilaciones 
términcas, la diferencia entre 
la temperatura media del mes 
más cálido y el más frío es de 
sólo 5º a 6º C y la diferencia 
diaria entre las temperaturas 
máximas y las mínimas varía 
entre 7º C en verano y sólo 5º C 
en invierno, la humedad de la 
zona es alta promediando un 
82%.

La orientación de la ciu-
dad hacia el norte permite un 
soleamiento predominante 
hacia el mar, también debido 
a esto se menciona una pre-
dominancia de un viento sur 
que baja desde los cerros por 
las quebradas hacia el plan.

Cerro
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_Vista Satelital 
Qubrada Jaime

La Quebrada Jaime se ubica 
en el encuentro de los cerros 
Monjas y La Cruz, esta eviden-
cia a cabalidad la estructura ur-
bana de la ciudad, en donde la 
canalización del cauce marca 
el traspaso de la ciudad plan-
ificada a una zona rururbana. 
La domesticación del caudal 
natural da origen a la Avenida 
Francia, siendo el punto de in-
tersección con la Avenida Ale-
mania el punto de traspaso. 

Esta nace desde el farellón 
costero que da lugar a una 
amplia cuenca, esta se carac-
teriza por una predominan-
cia del entorno natural, con 

Qubrada Jaime

(7)Araya, Marcelo. 
(2009) 

Las aguas ocultas de 
Valparaíso. 

ARQ, (73)
40-45.

<<Las calles que suben por el lomo o los ascensores y escaleras, que lu-
ego se transforman en calles largas por el centro del cerro, continúan as-
cendiendo siempre por el lomo. En cambio, la calle que sube por el fondo 
de quebrada normalmente se interrumpe en la cota 100 m, en la Avenida 
Alemania. En este punto la calle, que no es más que una cubierta sobre la 
quebrada, deja de serlo para dar paso a la quebrada natural.>> (7)

un suelo de un alto contenido 
rocoso y mineral en la parte 
alta que permite la presencia 
de especies arbustivas además 
de poseer una alta hume-
dad producto de la presencia 
de niebla, siendo este punto 
donde hay una mayor perme-
abilidad y absorción del agua 
en la quebrada, disminuyendo 
progresivamente se avanza a la 
ciudad (mayor permeabilidad 
en el sur-zona alta, menor ab-
sorción en el norte-zona baja).

Esta mayor presencia de 
un entorno natural que colin-
da con sectores rururbanos y 
urbanos ha propiciado la apa-

_Ubicación 
perimetro de 
intervención

_Ubicación 
perimetro de 
intervención

-Plan

-Proyecto

-Asentamientos 
semi 

consolidados

-Asentamientos 
consolidados

-Matorral 
endémico

-Matorral 
endémico con 

plantación 
exótica

rición de microbasurales que 
conjunto a asentamientos in-
formales generan problemas 
de salubridad y seguridad para 
la ciudad. Pese a ser un proceso 
intrínseco a la conformación 
de los cerros de la ciudad (la 
ocupación informal parte por 
una necesidad del acceso a la 
ciudad), la no planificación ha 
permitido que catástrofes hu-
manas y materiales.

El paisaje de la Quebrada 
puede separarse en 4 unidades 
interdependientes a nivel 
macro, pero independientes 
al nivel micro, estas se iden-
tifican como (1) Parte alta cer-
cana al camino La Pólvora, (2) 
Zona intermedia de matorral 
endémico (3) Zona de asen-
tamientos semi consolida-
da con cobertura vegetal que 
corresponde la zona sobre av. 
Alemania, y (4) Zona de asen-
tamientos consolidados con 
cobertura vegetal. Cabe men-
cionar que por efectos prác-
ticos no se considera la zona 
del plan que corresponde a las 
proximidades de av. Francia 
entre Errazuriz y Colón ya que 
este perímetro corresponde al 
barrio Almendral sin una in-
teracción con el entorno natu-
ral de la quebrada debido a su 
conformación desde la canali-
zación de esta.
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1_Parte alta cercana al 
camino La Pólvora: 

Este sector se caracteriza 
por una presencia de plant-
aciones forestales de pinos y 
eucaliptus en conjunto a un 
matorral de baja altura, en esta 
zona hay una mayor permea-
bilidad debido a la niebla que 
se concentra en la parte alta 
de la cuenca, permitido por 
la baja (casi nula) presencia de 
asentamientos formales o in-
formales además de una ur-
banización solo en el camino 
La Pólvora. Esta es la zona con 
una mayor presencia natural y 
menor intervención humana. 
En este sector la ciudad no se 
percibe, el entorno natural y 
la topografía hacen que, pese 
a una proximidad física, esta 
pasa a 2do plano a la distancia 
producto de la pendiente y el 
contoneo de la cadena mon-
tañosa.

2_Zona intermedia de ma-
torral endémico: 

En este sector disminuyen 
las plantaciones forestales dan-
do paso a una predominan-
cia de la flora nativa con una 
permeabilidad descendiente 
hacia el norte conjunto a una 
aparición de asentamientos 
ubicados en las crestas decan-
tando hacia las laderas de los 
cerros contiguos (Monjas-La 
Cruz). En este sector la ciudad 
va apareciendo en el horizon-
te y el entorno natural se va 
entrelazando con lo humano 
paulatinamente, manteniendo 
aun una distancia y diferenci-
ación clara de la zona urbana.

3_Zona de asentamientos 
semi consolidados con cobertu-
ra vegetal: 

Este sector que parte des-
de la av. Alemania, siendo esta 
un límite, un horizonte que 
demarca este traspaso de la 
ciudad planificada, consoli-
dada a una que se desarrolla 
progresivamente, que crece 
y cambia desde esa precarie-
dad gubernamental, pero que 
se hace ciudad. La masa vege-
tal disminuye para dar paso a 
las construcciones, y el caudal 
natural es encauzado para dar 
lugar a la av. Francia.

4_Zona de asentamientos 
consolidados con cobertura 
vegetal: 

En este sector el entor-
no natural es absorbido por 
la ciudad quedando a modo 
de paños verdes o intersticios 
urbanos naturales. Este se en-
cuentra dentro de la zona del 
anfiteatro bajo av. Alemania, en 
donde la trama urbana es mas 
orgánica y se estructura desde 
la topografía, tal es el caso de 
la av. Francia que al ser el en-
cauce de la cuenca serpentea y 
demarca una estructura desde 
lo natural domesticado para 
ser rectificado en el sector del 
plan para desembocar en el 
mar. Estos paños pese a no 
tener un destino claro son tan-
to espacio público como focos 
insalubres producto de ser una 
tierra de nadie, pero presentan 
un potencial paisajístico alto 
al ser un punto de inflexión 
urbano y el rol del camino de 
cintura.

_Se identifican 
plantaciones de 

eucaliptus y pino  
producto de 

licitaciones de 
forestación.

_Se observan activ-
idades de caracter 

rururbanas, enten-
diendose como sec-

tores de transisión 
urbano-rural

_Se identifican 
observan consen-

traciones de basura 
(material incendi-
able) y vestigios de 

construcciones

_El bosque y ma-
torrral endémico 

se identifica como 
esclerófilo y xelrófilo
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_Vialidad
Las calles constitu-
idas se concentran 

en el sector del plan 
y anfiteatro, cam-
biando a medida 

que se asciende por 
pasajes de tierra o 

pavimentación por 
tramos en los secotres 

desde av. alemania 
hacia arriba. Se desta-
ca el trazado proyect-

ado del "camino del 
agua", una paralela 
a av. Alemania  y el 
camino La Polvora, 
culla función es de 

servir de eje transver-
sal al cordon mon-

tañoso que permita 
la acción eficiente 

de Bomberos en 
los sectores altos, 

siendo este proyec-
to acompañado por 
la prolongación de 

longitudinales que lo 
alimentan y conectan 

la ciudad con su 
acceso sur

/Fuente: Plan de  
reconstrucción de 

Valparaíso

_Asentamientos
Estos se emplazan 

zona bajo la cota 200,  
concentrandose a la 
altura de la cota 100 

(av. Alemania), desta-
cando una tipología 
continua en la zona 

norte (plan) modulan-
do progresivamente 

a una aislada hacia el 
sur (cerros) 

_Hidrología local
Los escurriemien-
tos de la quebrada 
permanecen en su 

cauce natural hasta 
su intersección con 

la av. Alemania en 
donde son canaliza-
dos bajo la av.Fran-

cia. La captación 
principal proviene 
de la neblina con-

centrada en el 
sector alto (zona sur)

_Soleamiento
Producto de la 

topografia escarpada 
y una orientación 
norte del farellón 
costero predom-
inan las zonas de 

soleamiento directo.

_Infiltración
La principal capta-

ción del agua en los 
suelos se produce 

en la zona sur, con 
una concentración 
de neblina además 

de poseer planta-
ciones forestales las 

que captan la mayor 
parte del agua en 

suspensión. A medi-
da que se desciende 

la capilaridad del 
suelo baja hasta ser 

suprimida en el 
camino de cintura y 

el plan 

_Vientos
Las corrientes se 

desplazan hacia el 
mar, bajando por las 

quebradas de la cuen-
ca con una proce-

dencia del sur oeste, 
que serpentea entre 
la topografia, masa 

vegetal y las 
construcciones

/Fuentes: "Valparaí-
so. H30: Infiltración 

de las Aguas. 
Serie Territorio y 

Paisaje." (2016);
(Datos sistema SIG)

Desarenador

Vialidades principales Hidrología local

Soleamiento

Viviendas Infiltración

90% 40%

60% 0%

Vientos

Camino del agua Asentamientos
Drenaje

Niebla

DirecciónSolanaHumbria

Calle constituida Pasaje informal
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Flora

Litre Espino

Maitén Colliguay

Molle Flor de Gallo

Patagua Ortiga Caballuna

Peumo Salvia Macho

Molle Pimiento

Lingue Romerillo

Guayacán Quisco

Tevo Azulillo

Chagual Orquidea Salvaje

Boldo

Quillay

Estas especies caracterizan el bosque de matorral esclerófilo y 
xerófilo, con alturas variables entre los 20mts de altura con espe-
cies como el Lingue, Maitén, Peumo y Quillay, de 10mts como el 
Molle pimiento, Boldo, y Patagua, 5mts como Litre, Quisco, Espi-
no, especies menores de 5mt como el Chagual, Romerillo, Tevo y 
Guayacán, y finalmente una variedad de flores y arbustos de menos 
de 1,5mts como la Orquidea salvaje, Salvia macho, Origa caballuna, 
Azulillo, Flor de gallo y Tabaco del diablo.

/Fuentes: http://
www.chileflora.com
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Fauna

Estas especies corresponden a una fauna mediterranea costera, 
donde se aprecia una diversidad de especies de aves, acompaña-
das de reptiles pequeños, cabe mencionar que también es posible 
avistar mamiferos pequeños como conejos o ratones, a la vez que 

se encuentran perros y gatos salvajes o callejeros que suponen un 
peligro para el ecosistema, siendo estos ultimos los que mayor 
daño producen al cazar con facilidad las especies de pequeñas aves.

/Fuente imágenes: 
"Parque Cabrit-

ería"(2016), Camila 
Gutiérrez, memoria 

de título

Perdiz CometocinoTurca QueltehueTenca Jote

Tapaculo Lechuza BlancaDiuca ChurrinLoica Tijeral

Chirigue ChercánPicaflor Gigante Culebra de Cola LargaMirlo Iguana

Tordo Lagarto NitidoZorzal Lagartija LeminiscataJilguero Lagarto Chileno
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Zona de Intervención
/Lugar

_Perimetro de 
intervención

_Vista al mar desde 
escalera Moliere 

, Cº La Cruz
/Elaboración propia

Como se menciona con 
anterioridad en la sección 
"Criterios de localización", Se 
dispone como perimetro de 
intervención la zona interme-
dia entre el Ascensor Monjas 
y el nuevo Ascensor El Vergel 
comprendiendo también los 
pasajes Bianchi, Angamos y la 
continuación de Av. Francia 
al ser las vialidades que inter-
sectan la superficie compren-
dida entre las Avenidas Francia 
y Alemania.

Este perimetro se encuen-
tra en las zonas 3 y 4, en donde 
se evidencia la transición de la 
zona urbana consolidad y el 
progresivo cambio a uno con 
caracter rural, producto de 
esto es que se identifica como 
zona rururbana.

El perimetro se propone 
a modo de sutura urbana 
conectando y complementan-
do la movilidad en su caracter 
tanto intra como entre cerros 
(Monjas y La Cruz)

_Caracterización 
del sector

Av. Francia

Ascensor Monjas

Pasaje Bianchi

Sargento Zilleruelo

Colegio España

Sargento Aldea

Plaza Esmeralda

Angamos

Hostal Mirenat

Hostal en construcción

Av. Alemania

Hostal Sargento al Mar

Escuela Arturo Prat

Continuación 
av. Francia

Escala Moliere

El Vergel

Plaza Pajaritos

Sede Social

Colegio Patrocinio 
San José

Centro Cultural 
El Trafón
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_Vista conceptual 
del eje francia 

desde el pie 
de monte (plan) 

/Rojo-av.Franica
Azul-av.Alemania

_Esquema concep-
tual eje Francia en 

relación a la ciudad

El eje Francia que atraviesa 
la ciudad de norte a sur sobre 
el fondo de la quebrada Jaime 
es intersectado por el camino 
de cintura (av. Alemania) que 
marca un horizonte a la vez 
que un límite del anfieatro 
consolidado. Esta intersección 
se reconoce como punto de 
modulación a la vez de tener 
un potencial paisajistico en el  
territorio. 

110 msnm

165 msnm

110 msnm

85 msnm

150 msnm

70 msnm

125 msnm

130 msnm

25 msnm

100 msnm

_1

_2

_3

Av. Alemania

Perimetro Parque

Estación Inferior
Asc. Monjas

Estación Superior 
Asc. Monjas

Av. Francia

Estación Inferior
El Vergel (predio)

Estación Superior 
El Vergel (predio)

El Vergel, Cº La Cruz
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_Secuencias 
Espaciales

_El Vergel
La horizontal y la vertical 
se diluyen progresivamente 
entre las construcciones-
pasajes-escaleras-calles, el 
espacio y paisaje se fugan 
entre los recovecos, 
se percibe un ritmo 
irregular pero armónico

1/Constricción
2/Dilusión

3/Expansión
4/Progresión

_Av. Francia
La vegetación y la 
pendiente suprimen la 
continuidad, condensan-
dola e intencionando la 
verticalidad durante el 
ascenso 

_Av. Alemania
El corte en la ladera (la horizon-
tal) y el contoneo de la topografía 
permiten una expansión del espa-

cio y una apertura al paisaje 
heterogeneo de la ciudad

_1

_2

_3

_4

Av. Francia

Ascensor Monjas

Registros

Estación Superior

Intersección Alemania - Francia

Plan

Previo intersección

 Ascenso
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Bianchi Av. Alemania
/Polígono intervención
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Continuación 
Av. Francia

Cº La Cruz

Desarenador

Escala Moliere

Ladera Ascensor El Vergel

El Vergel
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_(Abajo) Panorámica av. Alemania en ladera poniente
/ Elaboración propia

_(Costados) Estratos del paisaje
/Elaboración propia

A

C

E

B

D
F

A D

B E

C F
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El siguiente capítulo 
se dispone como una 
conceptualización 
teórica de los prin-
cipios y determina-
ciones que pasarán 
a ser aterrizadas en 
el capítulo “Proyec-
to”, desde ahí la in-
tención de gener-
ar una discusión / 
reflexión previa a 
la materialización 
de los lineamien-
tos proyectuales.

Este se divide en 2 
secciones: Primero 
una discusión de los 
mecanismos con-
ceptuales que inter-
ceden en una pri-
mera aproximación 
teórico-formal a las 
variables espacia-
les y funcionales. 
Y segundo, una re-
flexión en torno a 
la relación “Paisa-
j e - C i u d a d - Q u e -
brada”, siendo esta 
una aproximación 
analítica al territo-
rio en su diversidad 
de interacciones y 
actos, con la cual 
se busca establecer 
las variables paisa-
jísticas y percep-
tuales del lugar.

DISCUSIONES / 
REFLEXIONES PREVIAS Mecanismos

Para empezar a hablar so-
bre los componentes teóricos 
del proyecto se debe consid-
erar el carácter de este, al ser 
un proyecto de infraestruc-
tura pública que busca com-
plementar el territorio en 
términos de generar lugares 
significativos para la ciudad, 
pero al ser Valparaíso un con-
texto particular con una mul-
tiplicidad de posibilidades de 
actuación es necesario definir 
parámetros que dan pie a las 
decisiones que posteriormente 
se materializarán en el capítu-
lo “Proyecto”.

Movimiento: Lo enten-
demos como “acción de mover 
o moverse” y el “cambio de lu-
gar o de posición de un cuerpo 
en el espacio”. Su antónimo es 
estático o detención.

El acto de mover lo podem-
os comprender también desde 
el territorio, esto en una arista 
humana al considerar los de-
splazamientos humanos por 
este, y por una física en cuanto 
al dinamismo del paisaje.

Por parte de la esfera hu-
mana, en un contexto en pen-
diente donde históricamente 
la relación entre el cerro y el 
plan ha determinado los flu-
jos de las personas, esto acom-
pañado de una particularidad 

de ser una “ciudad caminable”, 
es decir de baja escala y que se 
puede recorrer sin mayor difi-
cultad. 

En si este recorrido inten-
cionado por una proporción 
y el entorno natural es en sí 
parte del paisaje cultural que 
le da a Valparaíso parte de su 
carácter, es a esto parte de lo 
que nos referimos al hablar so-
bre un dinamismo del paisaje, 
una sumatoria de componen-
tes diversos que en su justa 
medida lo configuran. 

Podemos mencionar como 
componentes a factores físicos 
como el viento, la pendiente, 
el sol, pero en este apartado 
interesa desarrollarlos no en 
cuanto a la manera de confor-
mar el entrono y como deter-
minan el habitar. Por un lado, 
se abarcarán desde esta arista, 
pero en cuanto a cómo otor-
gan un ritmo a este paisaje.

Cuando se habla de ritmo 
en arquitectura se entiende 
por secuencias, patrones, pero 
parar este caso se contendrá 
en su dimensión temporal, al 
referirse a esto se enfatiza en 
que la ciudad como unidad 
cambia a lo largo del día, cam-
bia quien usa un lugar, cambia 
la velocidad de este, cambian 
los colores, olores y comodi-
dad. En la mañana prima el 
movimiento hacia abajo, hacia 
las zonas de trabajo, estudio 
y transporte, durante la tarde 
este flujo entre los estratos se 
disminuye al realizarse las ac-
tividades en un mismo sector 
o en puntos próximos, para 
después cuando cae el sol (de-
pendiendo de la estación) se 
vuelve a reactivar la interac-
ción cerros plan, pero ahora se 
revierte el flujo, la gente busca 
volver a sus hogares, pero ahí 
es donde suceden al mismo 
tiempo diversas situaciones, 
pese a primar movimientos en 
un sentido sobre otro durante 
el transcurso del día, suceden 
alteraciones que responden a 
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otras lógicas ya no necesaria-
mente productivas, el espacio 
del ocio y esparcimiento toma 
protagonismo y escalas, pas-
ajes, miradores y sitios eriazos 
pasan a tomar otro rol, a veces 
positivo y a veces nocivo, pero 
finalmente son estos actos los 
que dan la ocupación del en-
torno, y no son estáticos en 
cuanto a su desarrollo, por lo 
general cambia de lugar la ac-
tividad, que puede ser desde 
una muestra teatral ambulante 
nocturna en una plaza, un gru-
po de jóvenes tomando en una 
escala antes de ir a un mirador 
a seguir con el carrete,  una 
pareja paseando por los mi-
radores antes de ir a un local 
nocturno, o una familia com-
partiendo con los vecinos en el 
pasaje. 

Esta particularidad del rit-
mo que se basa en la temporal-
idad, que fluctúa dependiendo 
de la estación, fecha u hora del 
día, y que finalmente le da vida 
a la ciudad, le da su carácter 
exterior, donde el aprovechar 
tanto el juego entre volúmenes 
y vacíos para rescatar un seg-
mento del mar o de un cerro 
vecino, o una pequeña plaza 
escondida  que se ocupa solo 
después del horario del colegio 
y durante la noche y que en la 
mañana es solo un punto den-
tro del recorrido hacia el tra-
bajo. En fin, la ciudad cambia, 
posee un movimiento propio, 
que depende de las personas y 
el contexto físico, que se acel-
era, que disminuye su veloci-
dad o que se detiene, la diver-
sidad de posibilidades que se 
permiten es la fundación de 
un territorio que propicia el 
habitar.

_La interacción con 
el entorno desde la 

forma y la escala 

Ritmos entre construcciones

Los pasadizos que serpentean 
la pendiente toman posición 

entre los macizos 

(8)Definición Rae

_Incidencia solar

_Vientos (sur oeste)

Temperie: Esta se define 
como “Estado de la atmósfera, 
según los diversos grados de 
calor o frío, sequedad o hume-
dad” (8). Comprendida tam-
bién como uno de los temas 
intrínsecos de la arquitectura, 
en sí, es lo que determina la 
habitabilidad de los espacios 
proyectados.

Pero no solo se comprende 
como una cualidad física del 
entorno y los espacios, sino 
que al mismo tiempo es una 
parte relevante de lo que lla-
mamos “cultura” debido a que 
es la manera en que se con-
fecciona el hábitat y que debe 
considerar este (desde un pun-
to de vista del oficio de la ar-
quitectura en cuanto a la ma-
terialización de una forma de 
habitar el contexto), al mismo 
tiempo que no solo se consid-
era la forma de materializar 
el espacio, sino en las condi-
ciones de uso, el aire, su fluir, 
la luz, la sombra, olores, el rui-
do, en fin una serie de factores 
que inciden en la cualidad del 
espacio.

Parte de los paradigmas de 
la arquitectura es la confec-
ción de espacios que permi-
tan el optimo desarrollo de las 
actividades que se contengan, 
se busca generar un ambiente 
confortable. Esta concepción 
ha de ser fundamental y trans-
versal en el quehacer del ofi-
cio, y para un país como lo es 
Chile, con una diversidad de 
situaciones climáticas y con-
textos diversos se hace nece-
saria una regionalización de la 
forma en que se busca lograr 
esta comodidad.

Es debido a esta condición 
propia del territorio nacional 
que a la hora de proyectar es-
pacios en un contexto como la 
ciudad puerto se deben con-
siderar diversas variables pro-
pias no solo físicas sino que 
propias del habitar de la ciu-
dad. Para este caso al estar en 
una zona de clima mediterrá-

neo con un invierno frio y un 
verano cálido (por decirlo de 
una manera burda), la relación 
con el entorno y la búsqueda 
de la comodidad depende en 
gran medida de la actividad 
a desenvolverse, en cuanto al 
grado de luz necesaria, silen-
cio, privacidad, seguridad, etc.

Parte de las condiciones 
físicas que inciden en el caso 
de Valparaíso es la pendiente, 
siendo esta una determinante 
a la hora de emplazarse, esta 
produce un dialogo con el 
entorno natural, la búsque-
da de la horizontal transfor-
ma el medio y dialoga con 
este. Factores como el viento 
no afecta de la misma forma, 
se puede contener y permitir 
un lugar mas placentero para 
descansar sin estar preocu-
pado de una brisa que baja la 
temperatura, o al mismo ti-
empo se aumenta el espacio 
para aprovechar el sol, aunque 
principalmente en el caso de 
un territorio como lo esta ciu-
dad, en donde el paisaje toma 
un protagonismo ante todo, la 
oportunidad de aprovechar fi-
nalmente este espacio creado, 
que se contrapone a una ladera 
busca apreciarlo, hacerse par-
te de este a través del juego de 
volúmenes que se suspenden 
sobre estas, masas que se eri-
gen y marcan su presencia.

En sí, se considera la 
búsqueda de la temperie como 
una búsqueda de un dialogo 
con el entorno, al tener un 
contexto climático no extremo 
en donde la vida sucede en el 
exterior, exponiéndose a este, 
finalmente las condiciones de 
lo que se vaya a realizar de-
terminan como propiciar un 
confort, en donde el único 
acto que debe propiciarse in-
trínsecamente es la horizon-
tal, el crear una base, dar este 
sustento para “hacer algo”. 
Esto puede entenderse como 
parte básica del diseño, pero 
en el caso particular donde se 
trabaja el paisaje cultural es el 
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que determina con mayor rel-
evancia el cómo proyectar, ya 
que esta misma cultura ha de-
terminado la forma de relacio-
narse con el entorno y como 
ocupar el contexto.

Proyectar desde el 
paisaje: La producción es-

pacial, según Giulio Carlo Ar-
gán, se puede dividir en dos 
posiciones: arquitectura de 
composición y arquitectura 
de determinación formal. En 
el contexto actual se podría 
mantener aun esta premisa 
en cuanto a la diferenciación 
que se hace al proyectar des-
de el objeto o desde el espa-
cio. Pero debido a los procesos 
históricos y el paso del tiem-
po la forma de nutrir la masa 
teórica de un proyecto no se 
concreta meramente en una u 
otra, sino en una especie de di-
alogo o también una situación 
cooperativa, en donde el ejer-
cicio compositivo se nutre de 
una necesidad programática o 
viceversa.

Hoy en día no se puede 
concebir la arquitectura mera-
mente como “El sabio y bello 
juego de los volúmenes bajo 
el sol”, esta debe comprender 
también además de la luz una 
serie de situaciones y sistemas 
como la noche, los materiales, 
la humedad, el movimiento, 
el viento, etc. Esta debe re-
sponder a no solo las consid-
eraciones y los planteamien-
tos y búsquedas del diseñador, 
esta se emplaza sobre un lugar, 
con características, con actos 
propios, con dinámicas na-

turales o humanas, las que se 
deben considerar y hacer parte 
del proyecto.

El contexto determina que 
existe, que sucede y que se 
puede aprovechar, no necesar-
iamente en el sentido de una 
lógica formal, sino del espacio 
en si que es lo que finalmente 
queda, el planteamiento teóri-
co detrás de una construcción 
puede quedar ahí, el nivel de 
abstracción puede o no com-
prenderse, pero finalmente la 
intervención queda y permite 
habitarla, experimentarla, sen-
tirla y hacerla un lugar con sig-
nificancia. Para este proceso 
es necesario observar donde 
se esta trabajando, como se 
menciona con anterioridad “el 
que hay” y esto se puede apli-
car en términos formales (mas 
o menos altura, geometrías 
complejas o simples) que se 
nutren de esto preexistente en 
el territorio. 

El paisaje se despoja de su 
faceta pictórica (no excluyen-
do esta condición) determi-
nando una serie de parámetros 
perceptuales, físicos y tempo-
rales que nutren el contexto 
otorgando un carácter, que 
se puede aprovechar  en un 
proyecto para integrarlo y de 
este dialogo generar una nueva 
condición que debe potenciar 
este lugar, de nada sirve un 
proyecto que se siente ajeno 
a donde se emplaza, no solo 
desde un punto de vista com-
positivo formal, sino en su uso 
y como se habita.

_Una sutura que 
recorre la ladera 
de forma gentil, 

complementando 
el paisaje natural y 

patrimonial/
Escala la Granja, 

Toledo-
Martínez 

LaPeña-Torres 
arquitectos

_El terreno se re-
configura generando 

un nuevo paisaje 
post-minero usando 

la pendiente como 
parte del programa 

infantil
/Be-MINE, Beringen

- Carve , 
OMGEVING 

_Se reconfigura y 
racionaliza el paisaje 

como estrategia de 
restauración y 
resignificación

/Awaji Yumebutai - 
Tadao Ando
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El título de la sección se en-
tiende como una traducción 
simplista de las escalas de in-
teracción del territorio sien-
do para el caso de Valparaíso 
sinónimos de las unidades ur-
banas, cada una con la particu-
laridad de poder expresar una 
voluntad y un carácter propio.

Estas particularidades se 
agrupan en (1) Carácter, (2) 
La Horizontal, (3) Iconos, (4) 
Temperie y (5) Desplazamien-
tos. Se comprende que cada 
una de las unidades urbanas 
mencionadas poseen diferen-
ciaciones de las otras, pero a 
continuación se procede a in-
dagar en los lugares comunes 
producto de la interacción, de 
cómo se experimenta el terri-
torio.

1_Carácter: La progresión 
de la trama urbana que va to-
mando un orden cada vez 
más orgánico y espontaneo a 
medida que se asciende por 
los cerros, esta estratificación 
generada por los procesos de 
expansión ha diversificado y 
dinamizado el paisaje urbano, 
contraponiendo esquemas de 
ocupación y otorgando una 
pertenencia a cada estrato.

Un plano damero, raciona-
lizado, que busca una optimi-
zación del suelo al definir los 
ejes estructurantes de la ciudad 
se ve contenido por un cordón 
montañoso, concentrando este 
orden entre el mar (Errazuriz, 
la costanera) y el pie de mon-
te (Colón-Serrano hacia el sur 
/ Av. Argentina hacia el este), 
pero pese a buscar una ortogo-
nalidad genérica esta se adapta 
a la topografía y en mayor me-
dida a los escurrimientos de 
las cuencas que lo rodean. 

Este orden adaptado al con-
texto geográfico determina las 
lógicas de poblamiento a me-
dida que la ciudad se adosa a 
las laderas, generando un nue-
vo estrato a modo de anfite-
atro natural, que rodea al plan 
ampliando los horizontes en 
el territorio. Este último pasa 
a ser parte de un espectáculo 
natural, o más bien un foso 

Paisaje – Ciudad - 
Quebrada

_La calle toma un lenguaje orgánico que 
serpentea, el perfil de los cerros se pierden 
entre las laderas y el cielo denota una di-

lusión de la escala de la ciudad

_El perfil de los cerros se geometriza, las 
construcciones marcan el límite del cordon 

montañoso, el ascenso comienza

de la banda como en el teatro, 
siendo la antesala al escenar-
io donde el mar se desplanta 
como protagonista del contex-
to y el infinito del cielo el telón 
de fondo.

Al igual que las butacas de 
un teatro, el anfiteatro natu-
ral que crece adosándose al 
cordón montañoso, da lugar a 
un juego interno entre las vis-
tas, como la ciudad y el paisaje 
se aprecian y va tomando un 
ritmo propio, por ejes infinitos 
que se proyectan al mar, o se 
cortan bruscamente por el ser-
penteo de las construcciones y 
calles, al mismo tiempo que se 
enfrenta a las laderas opuestas 
o se vuelve a perder pero aho-
ra hacia un cielo en las alturas.

Este paisaje a medida que 
va mutando, de una consoli-
dación rígida, se mimetiza con 
el soporte físico topográfico y 
va diluyéndose a medida que 
se encarama en las crestas y fi-
nalmente se adentra en el en-
torno natural que va quedan-

do. Producto de esto es que 
paños naturales van quedan-
do, intersticios urbanos natu-
rales, vestigios de lo que era el 
territorio, siendo ahora límites 
internos, divisiones que no se 
integran a la ciudad propia-
mente tal.

Desde una necesidad de 
asentarse en la ciudad, acceder 
a ella, es que los poblamien-
tos de lugares no habilitados 
se generan, por un lado, mar-
cando un nuevo paisaje inte-
grando espacios rurales con 
los urbanos, tomando otro 
ritmo, progresando con los 
años, consolidándose desde 
la precariedad. Pero al mismo 
tiempo han producido lugares 
negativos para el territorio, lu-
gares que marcan diferencias, 
falencias y enfatizan una seg-
regación y desconexión con 
el resto del contexto al mismo 
tiempo que compone parte de 
un paisaje heterogéneo, diver-
so, desordenado, pero singu-
larmente hermoso y con una 
intención intrínseca de poten-
ciarse de este.

_(croquis inferiores) 
Ascenso concep-

tual desde el plan, 
subiendo por un 

fondo de quebrada 
para buscar en un 

cerro un lugar desde 
donde contemplar

_El anfiteatro se abre y presenta la exten-
sión del paisaje, el mar aparece como un 

escenario casi infinito, el horizonte lo traza 
y el cielo como su telón de fondo lo con-

tiene hasta donde alcance la vista

_Las construcciones que desde abajo 
perfilan el anfiteatro toman posición e 

intencionan el espectaculo permanente, 
un juego entre el paisaje y el observador 

comienza
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2_La Horizontal: Frente a 
una condición natural adver-
sa para el emplazamiento, la 
necesidad de lograr un espacio 
plano parar las actividades hu-
manas determina una dinámi-
ca de ocupación y de hacer 
lugar en la pendiente, propi-
ciando a la vez una forma de 
interactuar con el paisaje, con 
el entorno. 

Esta determina un ritmo, 
una progresión de los espacios 
que se generan desde este acto 
del interactuar con la grave-
dad, dándole una significancia 
al lugar al permitir pausas, des-
cansos del movimiento (físico 

_La horizontal ante 
la ladera permite 

comprender la 
extensión, la escala, 
y da espacio para la 

vida del cerro

_El gesto 
primigenio de 

anteponerse a la 
ladera permite 

desplazarse y 
conectar

_Según la escala se 
da lugar a actos en el 
entorno, teniendo el 

soporte o no

y visual), contraponiéndose a 
un paisaje estático y dinámico, 
omnipresente, que va dibu-
jando líneas que se expanden, 
contraen o entrelazan en la in-
mensidad y extensión.

3_Iconos: Una ciudad car-
acterizada por un desorden 
armónico, un caos que funcio-
na, que destaca por su condi-
ción macro y al mismo tiem-
po por las particularidades, las 
minucias que se asoman, que 
aparecen en un punto y luego 
se pierden, pero permiten or-
denar este contexto.

En este sentido la estruc-
tura urbana pese a diferir en 
su avance hacia los cerros no 
cambia en términos de la ori-
entación, al ser Valparaíso una 
ciudad “caminable” la escala 
humana próxima posee una 
relevancia y permite vagar por 

los recovecos manteniendo un 
destino claro (o sin tenerlo). 
Debido a esto tan cotidiano 
para los habitantes y muchas 
veces desapercibido por los 
mismos, es que hay una mane-
ra de movilizarse en la ciudad, 
iconos aparecen y se ocultan 
por el paisaje, marcando los 
ejes y líneas que el recorrido 
y sus pausas van presentando 
y entrelazando a un acto tan 
básico como el de andar, per-
tenecer y situarse en el contex-
to.

Ascensor Villaseca Escalera en Cº Las Cañas

Riel ascensor Monjas

Ascensor Polanco

Sitio estanque, Cº Carcel
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4_Temperie: Del acto de 
habitar, de hacer lugar un es-
pacio es cuando un factor 
como la temperie toma partic-
ular importancia en cuanto al 
carácter de este. En Valparaí-
so el entorno natural no solo 
por la pendiente ha definido la 
manera de ocupar el contexto, 
sino que condiciones climáti-
cas incidentes como el viento, 
el soleamiento y la sombra.

Un viento que cala profun-
do cuando sopla y baja por las 
laderas pero que apenas se si-
ente en el plan, un sol que se 
busca por calor e ilumina, y 
una sombra que protege de 
la radiación excesiva a la vez 
que da privacidad en una ciu-
dad que se caracteriza por dar 
cabida en sus calles, pasajes, 
escaleras y recovecos a activi-
dades de diversa índole (tanto 
positivas como negativas).

La búsqueda de la condi-
ción natural optima no nece-
sariamente es algo que se dé 
mucho en la ciudad, esto prin-
cipalmente porque todo espa-
cio puede ser un lugar para al-
guien, por lo que estas mismas 
varían dependiendo de que 
vaya a suceder y que se necesite 
del entorno. Acompañado de 
la premisa básica de que en un 
lugar abierto es donde más se 
va a apreciar el territorio, que 
pese a ser una premisa inocen-
te y burda, es una que ha dado 
el carácter del espacio público 
de la ciudad, en donde el exte-
rior es el soporte y que ha de 
ser para todos, ya que mientras 
se ocupe y haya gente este va 
a ser un lugar con un sentido 
dentro de la ciudad.

_Fuente 
isometricas / 

"Valparaíso público", 
Thomas Batzen-

schlager, Marie 
Combette and 

Clémence Pybaro

_Paseo Dimalow, detrás del ascensor Reina Victoria en Cº Alegre, 
una plaza que muta en su uso de un mirador turistico a un punto de 

reunion nocturno, protegido del entorno natural, además de distribuir 
los traslados (ascensor-peaton) plan-cerro

_Mirador Camogli, en un recoveco de av. Alemania entre los cerros San 
Juan de Dios y Yungay, un mirador de 2 estaciones, una en el camino de 

cintura que apunta al mar en su extensión, y otra que baja y se adentra en un 
jardín abstrayendo se del entorno protegiendose del viento y el clima

5_Desplazamientos: La 
premisa de que esta es una 
“ciudad caminable” proviene 
de la extensión de la misma y 
un acto histórico que procede 
desde el momento en que se 
empezaron a poblar los cerros 
“se vive en el cerro, se trabaja 
en el plan”, siendo esta la base 
de los desplazamientos propi-
ciada por una centralización 
de los servicios y actividades 
económicas, que pese a ser un 
factor negativo y ha propicia-
do la precarización urbana de 
los cerros, este flujo le da el di-
namismo, da una razón para 
la apreciación del paisaje y da 
una noción de la extensión del 
territorio.

No se debe romantizar esta 
precarización del acceso a 
la ciudad a través de un acto 
básico que es la movilización, 
esto ha traído muchos facto-
res negativos parar la ciudad 
y sobre todo a los sectores de 
menos recursos, pero se debe 
reconocer que este acto es el 
que le ha dado vida a la ciu-
dad, le da sentido y razón a los 
recovecos, a los pasajes, a las 
escaleras, los miradores, los 
sitios eriazos, en fin, a la infin-
idad de lugares que tal vez son 
solo de paso, pero finalmente 
son utilizados y determinan 
dinámicas urbanas y una po-
tencialidad en cuanto a per-
mitir una lógica de actuación 
sobre el territorio a proyectar.

_La trasendencia 
de la horizontal que 

se adapta ante la 
pendiente

_Los recorridos se 
pausan permitiendo 
contemplar el paisa-

je, un dinamismo 
ante lo estático del 

paisaje

_La multiplicidad 
de movimeintos, un 
trazado lineal que se 

ramifica
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En el siguiente 
capítulo se 

desarrollará la 
materialización 

de los lineamien-
tos anteriormente 

plasmados que 
buscan proponer 

una alternativa a la 
problemática de la 
movilidad urbana, 
la proyectación de 
espacios públicos 
en pendiente y la 

puesta en seguridad 
del territorio. 

PROYECTO Consideraciones

Previo al desarrollo de la 
propuesta se debe estipular los 
parámetros dentro los cuales 
esta se rige, tanto a nivel nor-
mativo como propositivo. 

En cuanto a los parámetros 
normativos se consideran tan-
to las definiciones de la LGUC 
y OGUC, y particularmente en 
el territorio a intervenir se rige 
por lo estipulado en el PREM-
VAL, el cual determina que el 
polígono se encuentra en la 
Zona CHLF y Zona E2, las que 
consideran:

Zona de conservación 
histórica de los loteos funda-
cionales de los cerros del anfi-
teatro (ZCHLF):

a. Condiciones de uso de 
suelo:

a.1. Usos permitidos: Vivi-
enda; Comercio; Hoteles 
de escala mediana y menor; 
Oficinas; Equipamiento; 
Áreas Verdes; Talleres Arte-
sanales Inofensivos; Indus-
trias Inofensivas; Bodegas 
Inofensivas y Vialidad. 

a.2. Usos prohibidos: 
Tipo equipamiento:
-Clase comercio: centros 
comerciales, grandes tien-
das, supermercados, merca-

dos, estaciones o centros de 
servicio automotor, clubes 
nocturnos, discotecas, y 
similares.
-Clase seguridad: cárceles y 
centros de detención.
Tipo actividades produc-
tivas: Todas las actividades 
calificadas como molestas 
o peligrosas, o que, siendo 
inofensiva, no sean asimila-
bles a equipamiento menor 
de clase comercio o servi-
cios.

b. Condiciones de Subdi-
visión y Edificación: 

b.1. Superficie Predial Míni-
ma: 250 m2.
b.2. Ocupación Máxima del 
Suelo: 70 %. 
b.3. Sistema de agrupamien-
to, altura máxima de edifi-
cación y distanciamientos:
b.3.1. Sistema de 
agrupamiento: Continuos o 
aislados conforme a la edi-
ficación predominante en 
la cuadra. En caso de pre-
dominio de ICH, conjuntos 
o agrupaciones urbanas en 
una cuadra, las obras nue-
vas deberán asimilarse a las 
tipologías definidas en las 
fichas de aquéllos incluyen-
do alturas máximas, siste-
mas de agrupamiento.

b.3.2. Alturas: La altura 
máxima de edificación en 
todos los casos no podrá 
superar en más de un piso 
la edificación con permiso 
municipal existente en el 
predio, debiendo respetar 
el procedimiento y condi-
ciones estipuladas en el 
artículo 32°, la que se con-
siderará como situación 
base a respetar como míni-
mo respecto al concepto de 
"copropiedad del ojo"(9). 

b.3.3. Distanciamientos: 
En casos de obras nuevas 
o ampliaciones en terrenos 
colindantes a ICH los dis-
tanciamientos que éste 
tiene respecto a los des-

(9)<<Bien  común  de  
la  ciudad  que 

debe ser preservado>>
/Fragmento memo-
ria explicativa PRC 

Valaparaíso
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(10)Las normas para 
la edificación continua 

serán para todas las 
zonas, las siguientes:

a/. Se exigirá con-
tinuidad a una nueva 

edificación cuando 
el 60 % de las

fachadas de una misma 
cuadra tenga ya esta 

continuidad, sin 
perjuicio de

lo establecido en el Art. 
2.6.1 de la OGUC

b/. La altura máxima 
exigida para

la continuidad será 
determinada por la 

altura mayor de 
continuidad

existente en las 
fachadas de la misma 

cuadra en que se 
emplace el edificio,

siempre que esta no su-
pere la altura máxima 
definida para la zona.

En aquellos casos 
de edificaciones que 
en razón a su altura 

presenten
hacia sus deslindes 

laterales un muro de 
cortafuego, superior a 

la altura de
la edificación colin-
dante existente, éste 

deberá ser tratado 
como fachada

terminada de esa 
edificación.

c/. La continuidad 
deberá ser volumétrica 

y habitable con un 
fondo mínimo de

4.00 metros, salvo 
donde se exija mayor 

ancho.
d/. Para todo efecto, 

sobre la altura de 
continuidad máxima 

permitida, se
exigirá retranqueo. 

Cuando las Zonas 
del PRC, no definan 

condiciones para
el retranqueo, se exi-
girá una distancia de 

2 mts. de la 
Linea Oficial.

e/. En los terrenos en 
pendiente, la Altura de 

Edificación se medirá 
desde el

nivel de terreno 
natural, en cada punto 

de éste.

lindes colindantes deberán 
repetirse, en el sentido 
opuesto, para la nueva edi-
ficación.

Zona E2:

a. Condiciones de uso de 
suelo:

a.1. Usos permitidos: Vivi-
enda; Comercio; Ofici-
nas; Equipamiento; Áreas 
Verdes; Talleres Artesanales 
Inofensivos; Industrias In-
ofensivas; Bodegas Inofen-
sivas y Vialidad. 

b. Condiciones de Subdi-
visión y Edificación: 

b.1. Superficie Predial Míni-
ma: 250 m2., con un frente 
mínimo de 12 m. 
b.2. Ocupación Máxima del 
Suelo: 60 %. 
b.3. Sistema de Agrupamien-
to: Aislado, Pareado y con-
tinuo. Este último sistema 
de agrupamiento se per-
mitirá con una altura de 7 
m, sin perjuicio de lo deter-
minado en el Art. 16º de esta 
Ordenanza. (10)

Por sobre la altura de la con-
tinuidad sólo se permitirá la 
edificación aislada 

También producto de em-
plazar esta específicamente en 
las quebradas se debe consid-
erar que de acuerdo al PREM-
VAL y la LGUC las laderas con 
una pendiente mayor al 40% y 
los fondos de quebradas pre-
sentan una restricción de con-
strucción de viviendas, siendo 
a su vez un Bien Nacional de 
Uso Público que hoy en día 
no presentan un uso definido. 
En específico se debe tener 
en cuenta el articulo n°22 que 
determina las fajas de terreno 
que deben permanecer libres 
de edificación de cualquier 
tipo, siendo solo permitidas 
obras asociadas a proyectos 
de infraestructura urbana (ca-

nalizaciones, veredas y paseos 
peatonales).

Estas fajas de restricción 
son:

-. 5 m mínimo a cada lado 
del eje de los acueductos 
y matrices principales de 
agua potable; colectores 
principales de alcantarilla-
do y todos los cauces fluvi-
ales. Los nuevos trazados de 
estas obras y el ancho defin-
itivo de la faja de restricción 
de ellos, serán establecidos 
por los organismos técnicos 
competentes. 
-. 1 m medidos desde el 
parámetro exterior de los 
muros de contención que 
forman parte de una vía. 
-. 5 m a cada lado del eje de 
las quebradas. 

Debido a este marco nor-
mativo vigente es que se traba-
ja teniendo en cuenta los már-
genes de seguridad y de uso 
de suelos presentados, pero es 
necesario mencionar que de-
bido al proceso de  expansión 
urbana en el sector a interve-
nir es que se considera como 
prioritario para la entidad 
municipal el determinar un 
nuevo uso de suelo y redefinir 
los límites actuales del Plano 
Regulador Comunal para evi-
tar una futura especulación in-
mobiliaria y controlar de igual 
forma la progresión de la ciu-
dad, esto con miras de respetar 
el patrimonio urbano actual y 
el grano urbano de los cerros 
y las quebradas de Valparaíso.

(11)La definición 
mas genérica en el 

ambito de la arqui-
tectura: <<El  efecto  

de  la  diferencia entre  
una  entidad  territo-
rial  anterior  (caduca  

u obsoleta)  y  otra  
nueva  que  se  le  su-
perpone, redundando   

en   la   hibridación   
material o fenome-

nológica original de un 
determinado 

espacio>>.
/ Fariña, F. (2008). 

"El Intersticio urba-
no. La construcción 
de una herramienta 

para su lectura e 
interpretación en el 
territorio. Estudios 

del hábitat, 10, 5-14.

(12)"The Space for 
Nothing"

/https://www.doaks.
org/newsletter/the-

space-for-nothing

En cuanto a los parámet-
ros propositivos, estos provi-
enen desde un interés y visión 
personal con el quehacer de 
la arquitectura en la ciudad, 
esto se traduce primero a que 
la arquitectura debe ser un 
soporte para las interacciones 
humanas, propiciarlas, por lo 
que debe reconocer el contex-
to en el que se desenvolverá y 
dialogar con el medio físico, 
biótico y humano.

Pero en un contexto como 
lo es la ciudad de Valparaíso 
y en particular la Quebrada 
Jaime, en su condición de in-
tersticio urbano natural (11) y 
límite entre lo consolidado 
y la ciudad no planificada, se 
reconoce un potencial paisa-
jístico enorme otorgado por 
la topografía (anfiteatro) y una 
trama urbana orgánica. Aun-
que no solo por una condición 
natural y física se destaca el 
territorio, sino que la forma en 
que se hace ciudad desde la es-
cala humana, en sí, el cómo la 
gente ocupa y se desenvuelve.

En contraposición a un fun-
cionalismo y afán del sentido 
“útil” del espacio, el paisaje ur-
bano destaca por no poseerlo. 
Frente a un propósito de la ci-
udad, a una búsqueda de dar-
le programa a los espacios, el 
ocio, el “despropósito” y la “no 
función” son comprendidos 
según Toru Minati como im-
portantes en la ciudad, ya que 
esta está llena de propósito, la 
ciudad se construye para ser-
vir (12).

Pese a que son importantes 
los espacios de “no utilidad”, 
para un proyecto es comple-
jo argumentar invertir en un 
“despropósito”, otorgarle solo 
el ser, por lo que es necesario 
interactuar y darle un sentido, 
pero priorizando el espacio y 
no el programa, por lo que la 
articulación y composición de 
este se confecciona desde el 
paisaje. 
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General:

Proponer una forma de 
resignificación del patrimo-
nio urbano a través de la inte-
gración del contexto natural 
y humano presentes en la ci-
udad de Valparaíso, reconoci-
endo el valor de los ascensores 
urbanos y las quebradas desde 
la conceptualización del habi-
tar en la pendiente y la movi-
lidad urbana por medio de la 
infraestructura urbana de pre-
vención de incendios.

Específicos:

-Poner en seguridad el ter-
ritorio

El peligro latente de los in-
cendios y las quebradas como 
factor adverso debido al mal 
manejo e integración con la 
ciudad las han convertido en 
un problema desde el punto 
de vista de la seguridad y salu-
bridad

-Generar una conectividad 
efectiva a través de la pendi-
ente.

La diferencia de altura en-
tre los diferentes estratos ur-

Idea:

La idea tras la proposición 
de definir un plan director de 
la Quebrada Jaime nace des-
de una reinterpretación de 
los proyectos derivados del 
“Plan de Reconstrucción de 
Valparaíso”, en donde se to-
man los postulados y defini-
ciones del proyecto Merval de 
3 nuevos ascensores. Se define 
como una reinterpretación del 
proyecto general consideran-
do la necesidad de responder 
de forma integral y no puntual 
a problemáticas territoriales 
que afectan la ciudad.

banos y la accesibilidad difusa 
entorpecen la movilidad pea-
tonal en una escala barrial y en 
sumatoria a escala sectorial, no 
permitiendo una accesibilidad 
integral para las comunidades.

-Consolidar la imagen ur-
bana de los ascensores como 
medio de transporte coherente 
al contexto geográfico.

Reconocer la movilidad 
urbana y aprovechar las po-
tencialidades paisajísticas y 
funcionales que los ascen-
sores otorgan a la ciudad, en 
una topografía compleja que 
marca la forma de habitar 
el territorio del anfiteatro y 
aprovecharlo en el 3er estrato 
urbano

-Consolidar y complemen-
tar las relaciones del espacio 
público y el territorio.

Ante una carencia y precar-
ización de la infraestructura 
pública en los sectores altos 
de la ciudad se reconocen los 
actos en el entorno construido 
y natural, complementándose 
para integrar las quebradas y 
comunidades, aprovechando 
las potencialidades del paisaje 
y entregando diseño a situa-
ciones propias del medio ur-
bano existente.

Objetivos

Escala 1/
Plan Director 
Quebrada Jaime

En base a esto se propone 
actuar por niveles, partiendo 
desde una escala macro de la 
quebrada desde estrategias 
territoriales que buscan re-
sponder adecuadamente a los 
requerimientos de cada estra-
to de la quebrada.

Se definen 3 estratos prin-
cipales en los que actuar: (1) 
Natural, (2) Amortiguación 
e (3) Integración. Esto busca 
generar una estructuración 
territorial en donde se po-
tencie los sectores con mayor 
riqueza ecológica y una con-
tención bidireccional en cuan-
to a un crecimiento urbano 
des planificado (característico 
de la ciudad) y uno de propa-
gación de peligros.

(1)

(2)

(3)

Delimitación
Se genera un borde pro-

gramático de amortiguación 
para evitar ocupación de 

zonas con mayor potencial 
biológico, a la vez que evita la 
propagación de siniestros en 

abos sentidos

Contención
Se protege un perimetro 

con mayor potencial biótico 
distanciandolo con cortafuegos 

para evitar proagación y 
ocupación

Prolongación
Se aprovechan las zonas con 

menos pendiente para proyec-
tar una horizontal y generar 

superficie programática o 
senderos
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1_Natural: Se busca generar 
un perímetro de protección del 
entorno natural, tanto desde 
un punto de vista del ecosiste-
ma local como desde la salu-
bridad, siendo este perímetro 
uno que busca lograr un traba-
jo con la comunidad desde la 
concientización y educación 
del paisaje natural. 

Se proponen 2 costuras lon-
gitudinales, una técnica (Pol-
iducto) y una humana (ascen-
sor y prolongación), una que 
prevé, y otra que propone y 
dispone.

Las costuras se guían des-
de el paisaje, siendo este un 
elemento pictórico de fondo, 
estático, que se busca, se con-
templa, se observa desde la 
distancia. Mediante una seria 
de recorridos, trazados, con-
exiones se propone un juego 
con este, diversificando la for-
ma de experimentarlo. 

Dicha interacción entre 
los recorridos, actividades y 
paisaje se basan en el recono-
cimiento (se reconoce el otro 
para complementarse y vicev-
ersa), siendo esto un hito en 
sí (quebrada + paisaje + actos) 
generando una oportunidad.

Los volúmenes o super-
ficies que albergan actos se 
disponen donde el paisaje 
lo permita, donde se pueda 
aprovechar de manera gentil y 
otorgando un valor de cambio 
a una intervención (lo constru-
ido se reconoce como hito que 
dialoga con el entorno, que 
utiliza solo lo necesario para 
potenciar el conjunto y genera 
un retorno tanto formal como 
practico).

2_Amortiguación: Se pro-
pone un perímetro que fun-
cione de zona de traspaso y 
limite definido entre el sector 
urbano y el natural, a modo de 
protección y puesta en valor 
del paisaje natural y territorio. 
Para esto se dispone de ser un 
sector multi programático de 
bajo impacto (parque rurur-
bano con senderos, pérgolas, 
miradores, etc.).

3_Integración: Se busca 
generar una complementación 
y diversificación de los despla-
zamientos intra cerros y entre 
los cerros, aprovechando el 
paisaje y entregando infrae-
structura para la población. 
Aquí se propone generar una 
sutura urbana que permita un 
dialogo entre las laderas hoy 
distanciadas, para esto se gen-
era una costura longitudinal 
(ascensor El Vergel, Poliduc-
to(13), prolongación del pasa-
je Bianchi) y pequeñas trans-
versales (conexiones entre av. 
Alemania y av. Francia), con 
puntadas que complementan 
y disponen soporte para ac-
tividades (programa disgre-
gado por la ladera y comple-
mentación del programa de 
las estaciones del nuevo ascen-
sor). 

(13) Poliducto: Se 
propone un sistema 

de prevención a 
través de un "shaft" 
que distribuye los 
sistemas de apoyo 
territorial dentro 

de los cuales se 
encuentran: Red 

seca, Red inherte, 
Ducto de residuos y 
Alumbrado público. 

Este sistema será 
desarrollado con 
mas detalle en la 

sección "Estrategias y 
Acciones/Poliducto". 

_Costura que se 
traza siguiendo la 

topografía, en-
trelazandose con las 
vialidades paralelas 
y albergando en su 
desarrollo bloques 
programáticos que 
se alinean paralelas 

a esta, generando un 
ritmo con el paisaje

_Se proponen un 
sistema de conec-

tividad enfocada en 
el movimiento, con 

una variación en 
su sección según lo 
permita la ladera y 

que a la vez permita 
tanto situaciones 

dinámicas a diversos 
ritmos y albergue 

a la vez situaciones 
estáticas al proyec-

tarse superficies 
o programas para 

esto.

(A)_Trazado de cor-
tafuegos y restau-
ración biológica a 
través de nodrizas 

que permitan asen-
tarse a otras especies 

a su alrededor
(B)_Circuitos del 
parque con esta-

ciones programáti-
cas  y puntos de 
tratamiento del 

entorno
(C)_Ascensor El Ver-

gel como conexión 
vertical

(D)_Prolongación de 
calles completando 

la trama urbana
(E)_Poliducto que 

distribuye sistemas 
de apoyo territorial

_A

_B

_C

_D

_E

Una proyección liberada que permita e invite a 
la detención y contemplación, manteniendose en 
el exterior, sintiendo el entorno a otra velocidad

Volumenes que ocultan momentaneamente el entor-
no, albergando programas privados permitiendo a 
la vez una proyección y abstracción del dinamismo 

contiguo
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Estrategias y Acciones:

La propuesta del plan direc-
tor se basa en una restauración 
biótica, puesta en seguridad 
e integración de la quebrada, 
esta se estratifica en los secto-
res mencionados con anteri-
oridad y cada estrato requiere 
actuar de manera particular.

1_Natural: Se delimita el 
perímetro de contención natu-
ral distanciándolo y protegién-
dolo a través de cortafuegos 
que eviten la propagación 
de siniestros y permitan a la 
vez un recorrido transversal 
de este sector. Se identifican 
las zonas prioritarias de in-
tervención con mayor pres-

encia de especies invasivas y 
se procede a su eliminación. 
Para lograr una rehabilitación 
de los suelos y masa vegetal se 
propone una estrategia de for-
estación con nodrizas que per-
mitan el crecimiento y propa-
gación de especies endémicas.

2_Amortiguación: Se gen-
era un perímetro de traspaso, 
funcionando como límite físi-
co y zona de dialogo entre los 
sectores poblados y el entorno 
natural. Para esto se generan 
cortafuegos en el perímet-
ro exterior a partir de una 
evaluación de los sectores con 
menor pendiente y que per-
mitan la generación de plan-
icies que permitan el despla-
zamiento y contenga una zona 
productiva que intermedie en-
tre los usuarios y el entorno.

3_Integración: Se busca 
lograr una interconexión y 
diversificación de los despla-
zamientos intra e inter cer-
ros. Para esto se identifican los 
vacíos de la trama, siendo el 
polígono inscrito en la inter-
sección de las avenidas Fran-
cia y Alemania en la ladera 
poniente de la quebrada. Este 
resulta de la proyección de un 
nuevo ascensor urbano (El Ver-
gel) ubicado en la intersección 
de ambas vialidades, lo que se 
presenta como una oportuni-
dad debido a la existencia del 
ascensor Monjas próximo a 
este polígono. Se propone la 
construcción de un parque ur-
bano que active el lugar y po-
tencie a nivel urbano y social, 
mejorando la infraestructura 
del sector.

-Relacionar: se propone 
una relación no solo funcio-
nal entre los ascensores, sino 
que, de generación de una red 
de desplazamiento, comple-
mentando los desplazamien-
tos posibles a la vez que se 
busca lograr un equilibrio ante 
un vacío no aprovechado del 
sector.

-Visualizar: Se reconoce 
el valor paisajístico del sec-
tor, por lo que se identifican 
los puntos de mayor aprove-
chamiento visual, definiendo 

zonas de observación.

-Articular: Se proponen 
interconexiones entre el eje 
estructurante y las vialidades 
perimetrales, definiendo pun-
tos de acceso manteniendo la 
jerarquía del recorrido princi-
pal.

-Caracterizar: En los espa-
cios resultantes de los trazados 
se disponen las superficies de 
actuación

-Decidir: Se utilizan los pre-
dios definidos para el empla-
zamiento de los programas y 
espacios públicos.

-Prolongación: Se propone 
la remodelación de los pasajes 
próximos al polígono, dando 
una unidad y continuidad al 
parque con su entorno.

Se busca pasar de un estado desequilibrado a uno integrado
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Poliducto: 

Se propone un eje de ser-
vicios del territorio, que se 
traza paralelo al eje estruc-
turante del parque a modo de 
espinapez de la red de despla-
zamiento. Este busca ser un eje 
de prevención y apoyo territo-
rial, que moviliza una red seca, 
red inerte, luminaria pública y 
shaft de residuos (según cada 
tramo).

Se proponen 3 tramos prin-
cipales:

-Tramo Monjas: Con-
templa una extensión desde 
la estación baja del ascensor 
Monjas con una bocatoma ac-
cesible desde la calle, este tra-
mo se adosa al riel del ascensor 
para pasar a estar bajo tierra en 
el pasaje Bianchi en la estación 
superior, por disponibilidad 
de espacio y campo de acción 
se dispone una bocatoma de 
doble flujo en el pasaje. Este 
continua bajo tierra hasta el 
acceso del Parque Alimapu 
donde asciende a la superficie. 
Este tramo solo dispone de 
una red seca y red inerte.

-Tramo Parque: Contempla 
una extensión desde el acceso 
norte del parque por Bianchi 
hasta la estación inferior del 
ascensor El Vergel. Este tramo 
se desarrolla por la superficie, 
a 3mt de altura, siendo un ele-

mento visual articulador y que 
busca caracterizar el sistema, a 
la vez que cumple una función 
practica de movilizar la lumi-
naria del parque. Este tramo 
posee 2 ramificaciones, una 
hacia la calle Angamos hacia 
el poniente y hacia av. Francia 
hacia el oriente, estando este 
ultimo en el acceso oriente del 
parque. Este tramo contempla 
una red seca, red inerte y lu-
minaria pública (estas ultimas 
aisladas de la red seca den-
tro de otra tubería exterior a 
modo de seguridad)

-Tramo El Vergel: Con-
templa una extensión desde la 
estación inferior del ascensor 
hasta la superior, con una ram-
ificación en la zona inferior 
hacia la continuación de la av. 
Francia. Este tramo se vuelve a 
adosar al riel del ascensor para 
culminar en una bocatoma en 
la parte exterior de la estación. 
Este tramo contempla una 
red seca, red inerte, luminar-
ia pública y un shaft de resid-
uos. Este ultimo se propone 
dentro del programa anexo 
de las estaciones en donde se 
propone un centro de reciclaje 
en 2 estaciones, en la estación 
superior se preparan capsulas 
con residuos reciclables 

Ascensor 
El Vergel

Ascensor 
Monjas

Relacionar Visualizar Articular

Caracterizar Decidir Prolongación



7776

Programa de 
intervención:

Posterior al establecimien-
to de las estrategias de inter-
vención dando de esta manera 
un cuerpo primario a la inter-
vención (sin desarrollo técni-
co planimétrico como tal), al 
que se le incorporan los pro-
gramas a intervenir, los que 
devienen de los planteamien-
tos del Plan director, siendo 
estos una restauración biológi-
ca del entorno, puesta en se-
guridad del territorio y una 
valorización del paisaje cultur-
al.  Estos se pueden derivar a 
nivel programático como una 
potenciación de áreas verde, 
mejoramiento de luminarias, 
establecer miradores, dispon-
er de áreas de descanso, áreas 
de servicios sanitarios, lugares 
de recreación, un énfasis en el 
reciclaje y una búsqueda de la 
seguridad.

1_Natural: Este estrato bus-
ca ser una zona de protección 
de bosques con alto potencial 
biológico, por lo que a nivel 
programático no se busca im-
plementar ninguno en partic-
ular, ya que se pretende pri-
orizar en la protección de este 
paisaje y de evitar la propa-
gación de incendios hacia las 
zonas urbanas.

2_Amortiguación: La zona 
de buffer se comprende como 
un límite programático, un 

Esquema de bocatomas y transiciones entre bajo la 
superficie o sobre esta

Espacios Públicos + Movilidad + Equipamiento

PARQUE ALIMAPU

Prevención

+

Trazado general Poliducto, hacia la derecha CºMonjas, 
hacia la izquierda CºLa Cruz

parque lineal que articula la 
protección del entorno natural 
desde la educación y restaura-
ción, es por esto que se pro-
pone un programa de parque 
con una serie de circuitos y 
senderos dispuestos por el sec-
tor, a la vez que se disponen 
estaciones territoriales, den-
tro las q se encuentran la dis-
posición de invernaderos al 
igual que zonas de cultivo por 
nodrizas para lograr proveer 
de especies endémicas a los 
procesos de reforestación del 
estrato Natural. Otra de las 
estaciones que se proponen 
son delimitación de zonas de 
camping y de cocina además 
de servicios sanitarios y puntos 
de reciclaje, estos últimos dis-
puestos cada cierta cantidad de 
distancia entre uno y otro para 
evitar la contaminación de la 
zona

3_Integración: Para el caso 
del estrato de integración se 
procede desde la propuesta de 
una interconexión entre la red 
actual de ascensores urbanos 
con una nueva, aprovechando 
esta oportunidad como una 
puesta en valor del territorio 
desde la activación de espacios 
residuales de la ciudad. Te-
niendo presente el perímetro 
y el contexto donde se desen-
vuelve, el programa que acom-
paña la propuesta de un parque 
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lineal que conecta la red de 
ascensores urbanos se centra 
en la generación de Espacios 
Públicos, un mejoramiento en 
la Movilidad, disponer de una 
nueva y mejor Infraestruc-
tura, y la Prevención de las 
amenazas del territorio.

Se dispone entonces de un 
programa constituido por: Mi-
radores, Servicios sanitarios, 
Salas multiuso, Comedores, 
Administración y servicios, un 
Centro comunitario y un cen-
tro de tratamiento primario de 
residuos reciclables.

Ascensor Monjas

Remodelación Bianchi

Administración Parque

Acceso Angamos Comedor

Baños

Acceso Francia 1

Acceso Francia 2

Remodelación con-
tinuación Francia 

Talleres

Talleres

Estación inferior asc. 
El Vergel

Estación superior asc. 
El Vergel

E_1:2000

Norte
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Fases:

El desarrollo del Plan di-
rector depende principal-
mente por una condicionante 
económica en términos de di-
sponibilidad de recursos para 
las operaciones, pero esto no 
se debe entender a modo que 
este es indivisible y requiere 
de un desarrollo integro y to-
tal. Este al estar dispuesto en 
estratos con focos de inter-
vención particulares permite 
un desarrollo en fases de ac-
ción y etapas de intervención.

Se definen 3 fases de acción 
las que son transversales a los 3 
estratos, siendo estas (1) Prepa-
ración, (2) Educación y (3) Dis-
posición.

1_Fase de preparación: Esta 
corresponde a todas las activi-
dades previas de limpieza y re-
moción de especies invasoras, 
limpieza de los microbasura-
les, esterilización de animales 
domésticos y realización de 
cortafuegos (en estratos 1 y 2)

2_Fase de educación: Esta 
corresponde a un proceso de 
concientización de los veci-
nos en cuanto al cuidado de 
las especies endémicas y del 
territorio, este debe contem-
plar instancias de trabajo en 
terreno con vecinos, colegios 
y universidades para generar 
un aprendizaje colectivo y que 
haga participe a las personas 
en su entorno.

3_Fase de disposición: 
Para el caso del estrato Natu-
ral se debe planificar los pro-
cesos de restauración natural 
de los sectores intervenidos 
durante la eliminación de es-
pecies invasoras, además. Para 
los estratos de Amortiguación 
e Integración se procede a es-
tablecer los programas según 
el sector a intervenir, además 
de la definición de puntos de 
reciclaje y tratamiento prima-
rio de residuos domiciliarios. 
Para el estrato de Interación 
se define la construcción del 
Ascensor El Vergel y el Parque 
Alimapu, conjunto a la remod-
elación de las avenidas Francia 
y Alemania, y la ampliación 
del pasaje Bianchi.

Fase de preparación Fase de educación Fase de disposición

Para las “Etapas de inter-
vención”, se desarrollarán las 
correspondientes al 3er estrato 
debido a ser el perímetro que 
contempla el Ascensor El Ver-
gel (motor del proyecto) y el 
Parque Alimapu.

• Etapa 0: Diagnostico y 
preparación de los terrenos

-Estudios mecánicos de 
predios a intervenir y su-
perficie del plano de ro-
dadura
-Demoliciones proyectadas
-Preparación de predios
-Preparación de calles

• Etapa 1: Construcción de 
Poliducto

-Instalación de Bocatomas
-Adosamiento a riel de As-
censor Monjas
-Montaje de soportes
-Instalación de secciones 
(avance paralelo a construc-
ción de estaciones y calles)

• Etapa 2: Obras peatonales 
-Obras de remodelación de 
pasajes Bianchi, Zillerue-
lo, Latorre y continuación 
de av. Francia, además del 
perímetro del parque que 
contempla av. Francia y 
Alemania
-Obras de ampliación de 
pasajes Bianchi y Angamos

• Etapa 3: Trazado y con-
strucción del plano de ro-
dadura

• Etapa 4: Estaciones ascen-
sor El Vergel

• Etapa 5: Construcción de 
programas del parque y  
equipamiento vecinal

• Etapa 6: Inauguración as-
censor El Vergel 

• Etapa 7: Proyecto de paisa-
jismo parque Alimapu 

• Etapa 8: Inauguración 
Parque Alimapu
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Gestión y Mantención:

El proyecto se contempla 
en base a un cofinanciamien-
to de entidades públicas y 
privadas, que según la fase y 
etapa de desarrollo se hacen 
cargo diferentes entidades 
públicas como los Ministerios 
de Obras Públicas, Vivienda y 
Urbanismo, Medio Ambiente, 
Educación y Desarrollo Social, 
además de la Municipalidad de 
Valparaíso y GORE, conjunto a 
entidades privadas que deseen 
participar en las distintas ini-
ciativas durante el desarrollo 
del proyecto.

Para las obras relacionadas 
a movilidad (ampliación, re-
modelación de calles y ascen-
sor) la entidad responsable (en 
este caso MOP) realizaría un 
trabajo en conjunto a la em-
presa Merval para el desarrollo 
del proyecto del ascensor.

En cuanto a la gestión y co-
ordinación de las diversas uni-
dades y programas que con-
templan el Plan, se propone la 
creación de una fundación sin 
fines de lucro que contemple 
reunir profesionales y actores 
del territorio tanto del mun-
do público como privado. Esto 
permitiría una interacción 
efectiva entre distintos actores 
en las determinaciones de las 
diferentes unidades con una 
visión de servicio del territorio 
y que integre personalidades 
locales y externas pero que se 
priorice la participación de or-
ganizaciones de la ciudad. Escala 2/

Determinaciones

Lugares:

El parque se identifica 
como el lugar de interacciones 
y movimientos, su concep-
ción como un parque lineal 
se debe a una conectividad 
efectiva entre la red de ascen-
sores urbanos, con bordes que 
dialogan con un eje central a 
través de pasarelas y escalas, 
diversificando y completando 
la trama propuesta. Ante esta 
concepción de una zona de 
“integración” es que se genera 
un relato espacial basado en 
el paisaje, donde se generan 
pausas, alteraciones, vacíos y 
volúmenes distribuidos por la 
ladera que componen singu-
laridades en cada lugar. 

Espacialmente estos puntos 
se traducen en 4 lugares.

(1) Contorno semipermeable: 
perímetro contemplativo que 
da acceso al parque a la vez 
que marca un horizonte en el 
paisaje

(2) Circuito quebrada: Co-
lumna articuladora del siste-
ma, distribuye a las personas, 
actos, lugares y Poliducto.

(3) Iconos del paisaje: 
Volúmenes que albergan pro-
gramas interiores, se dispersan 
por los circuitos y alteran el 
entorno con su presencia.

(4) Islas de mitigación: Paños 
de restauración biológica y 
puesta en valor de la flora 
endémica. Se proponen de 2 
tipos, (A) especies xerófilas en 
zonas de mayor pendiente, (B) 
especies esclerófilas en zonas 
de menor pendiente mas cerca 
del fondo de quebrada
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Acciones:

Se determinan 3 aristas 
matrices de la propuesta: la 
restauración biológica, la pre-
vención y el paisaje cultural. 
Es con este trasfondo que se 
generan los lugares del parque, 
los cuales apuntan a una reha-
bilitación del entorno natural, 
la prevención y correcta ac-
ción ante incendios futuros, y 
la valorización de la ciudad y 
su carácter.

Rehabilitación: Una que-
brada implica biodiversidad, 
un conjunto de factores que 
permiten y propician la vida, 
aunque este conjunto se par-
ticulariza en las laderas debi-
do a la exposición a elemen-
tos como el sol o el viento y 
la topografía que determinan 
que puede vivir en cierto lu-
gar específico. Se evidencia a 
lo largo de la cuenca y en una 
manera mas disminuida en la 
quebrada la acción de especies 
exóticas invasoras y cambios 
de origen antrópicos que afec-
tan de forma negativa este en-
torno y cadena trófica natural 
(animales callejeros, microba-
surales.

Para intervenir sobre estos 
efectos se da paso a un proce-
so de rehabilitación ambien-
tal que potencie la diversidad 
endémica y evite la propa-
gación de focos insalubre y de 

(1) Contorno 
Semi-permeable

(4) Islas de mitigación
Tipo-B

(4) Islas de mitigación
Tipo-A

(3) Iconos del paisaje

(2) Circuito Quebrada

peligro por erosión de los sue-
los. Esta se plante en 3 etapas: 
(1) Eliminación de las especies 
exóticas como eucaliptus y 
pino debido a su alta demanda 
de agua que requieren y propi-
ciar la acidificación de los sue-
los, (2) Limpieza y desmaleza-
do de la ladera de basuras y 
malezas típicas del sector, esto 
apunta a un despeje de las su-
perficie mas optimas para la 
reforestación y disminuir el 
material combustible presente 
en ellas, y (3) el uso de especies 
Nodrizas como propiciadores 
de la recuperación del suelo 
y permitir dar cabida a espe-
cies menos autovalentes ante 
suelos en proceso de recu-
peración.

Prevención: Como se seña-
la con anterioridad las quebra-
das se presentan como un foco 
de insalubridad cuando no hay 
una mantención debida lo que 
permite la propagación de in-
cendios al poseer una masa 
combustible considerable. 
Conjunto a esta modificación 
del ámbito natural, las ocupa-
ciones de las laderas y la for-
ma en que crece la ciudad ter-
minan generando barrios con 
mala accesibilidad lo que difi-
culta o inhabilita la acción de 
bomberos ante un incendio.

Para actuar sobre esta 
condición se plantea la imple-
mentación de un sistema de 
apoyo al territorio, menciona-
do anteriormente como Poli-
ducto. La función principal de 
este sistema es ser un back up 
en caso de siniestros al ser esta-
ciones de posta para los carros 
de bomberos, que al igual que 
en la respuesta ante un incen-
dio en un edificio, una parte 
del equipo opera la bomba 
parar trasladar agua a la zona 
afectada siendo de esta forma 
posible el no necesitar de ten-
er que volver a recargar el es-
tanque ante un poco disponib-
ilidad de hidrantes en sectores 
altos o ante un problema de la 
matriz principal. Aunque su 
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función nace desde un apoyo 
a la labor de bomberos se 
aprovecha el gesto para ser un 
trazado formal de la intercon-
exión de la red de ascensores, 
formando un sistema que per-
mite el apoyo desde el plan a 
sectores en altura.

Valorización: El paisaje de 
la ciudad puerto destaca por su 
diversidad no solo de colores 
sino de maneras de habitarlo, 
Valparaíso se identifica como 
una ciudad cambiante, lo que 
sucede durante el día no re-
sponde a lo que sucede du-
rante la tardo o en la noche en 
un mismo sitio. Es una ciudad 
que modula constantemente y 
da lugar a actos de todo tipo. 
Esto acompañado de un terri-
torio (escala física) particular, 
que funciona con un extraño 
caos organizacional.

El conjunto de todas estas 
situaciones da el carácter urba-
no y paisajístico de la ciudad, 
que, pese a ser solo interpreta-
do desde su arista pictórica este 
territorio se interrelaciona con 
lo singular, lo particular. No es 
lo mismo estar en un mirador 
abierto que en una escalera 
bajando un cerro, o el mismo 
acto de subirlo, ese dinamis-
mo que se da por el caótico y 
laberintico trazado urbano de 
los cerros entrega otra expe-
riencia distinta al plan. Mirar 
los cerros tiende a ser más es-
tático, con una visibilidad casi 
absoluta del perfil del cordón 
montañoso desde muchos 
puntos de este, con una estruc-
tura de damero que tensiona 
los ejes visuales, en cambio 
desde los cerros estos ejes se 
dispersan, no son constantes y 
se difuminan con bastante fac-
ilidad, es por esto que permitir 
una multiplicidad de despla-
zamientos y detenciones se 
hace necesario ante un lugar 
privilegiado como una lade-
ra libre, que pese a presentar 
una dificultad técnica evidente 
producto de la pendiente cam-
biante (puede ser muy pro-

nunciada como más suave en 
pocos metros de distancia). 

Ante esto se hace necesario 
establecer espacios dinámicos, 
que absorban tanto el movi-
miento como las pausas, per-
mitan sentir el contexto al ig-
ual que ignorarlo o que pase 
desapercibido. Los sentidos se 
intensifican al estar expuestos 
a estímulos, sentir el viento, 
apreciar los rayos de sol en 
la tarde, sentir la brisa mari-
na o los olores de plantas que 
cubren un sector. Esta inter-
acción global es lo que hace 
particular y con un potencial 
paisajístico enorme a la ciu-
dad de Valparaíso, y se busca 
ponerlo en valor a través del 
diseño.
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(A) Posicionamiento

(B) Imagen urbana

(C) Programas

(D) Circuitos (E) Mobiliario (K) Muro de contención 

( J) Puente peatonal

(I) Recorrido interior

(H) Intencionar por contraste

(G) Borde del parque(F) Poliducto

Referencias operacionales 

B

I

K

H
C

J
G

F

D E

A
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Remodelación:

Corresponde a la remodel-
ación del pasaje Bianchi y la 
continuación de av. Francia, 
además de la ampliación pea-
tonal de las avenidas Francia y 
Alemania, y la proyección de 
Angamos hacia el parque.

-Para el caso de las prolon-
gaciones del sistema (Bianchi 
y continuación de av. Francia) 
se propone un perfil de calle de 
uso mixto, tipo paseo peaton-
al, pero que permite el acceso 
a los vehículos de residentes. 
En este perfil el poliducto se 
oculta bajo la calle debido a es-
tar en una zona residencial lo 
que generaría molestias entre 
los vecinos y no poder caber 
en algunas secciones del pasaje 
que es de ancho variable (4mts 
en su parte mas angosta y +/-
8mts en su sector mas ancho) 
que se busca que albergue mo-

Escala 3/
Operaciones

En la siguiente sección se 
procede a presentar de manera 
gráfica y conceptual la mane-
ra de operar en los diferentes 
sectores, a modo de compren-
der la forma de materializar lo 
anteriormente descrito. Estas 
se presentan como una aprox-
imación al diseño final de los 
componentes del parque.

biliario (bancas, jardineras y 
basureros), luminaria pública 
y segregadores.

-Para el caso de la continu-
ación el eje Francia, se pro-
pone un perfil similar al de 
Bianchi con la diferencia que 
el Poliducto pasa a estar en la 
superficie, paralelo al fondo de 
quebrada.  Se proponen per-
files de un solo nivel debido a 
un uso mayoritariamente pea-
tonal que poseen estos pasajes, 
los cuales su función vehicular 
es solamente para residentes y 
estacionamiento.

-El caso de la proyección 
de Angamos es diferente, ya 
que esta calle que hoy en día 
termina en un “mirador-esta-
cionamiento”, debido a esto 
y la proposición de generar 
un acceso al parque directa-
mente desde esta calle es que 
se dispone el diseño de un 
acceso que comprende una 
escalera y una pasarela sobre 
av. Alemania (5mts mínimo 
de altura sobre esta), esta se 
propone con una estructura 
de acero apoyada en la prolon-
gación de Angamos a modo de 
apoyo simple, y por el acceso 
al parque se apoya en un pilar 
reticulado. Este gesto aparen-
temente osado no presenta un 
obstáculo para los conos vi-
suales y además albergaria el 
Poliducto en su ramal hacia el 
cerro Monjas.

-La ampliación peatonal 
de Av. Francia al ser un bor-
de semi permeable del parque 
contempla el emplazamiento 
de mobiliario urbano a modo 
de detenciones durante el as-
censo.

-La ampliación peatonal de 
la Av. Alemania posee 2 recor-
ridos: (A) Un recorrido a nivel 
de calle con miradores a modo 
de proyecciones del recorri-
do, esto con accesos hacia el 
(B) recorrido inferior, este se-
gundo se propone como un 
sendero protegido del viento 
y los vehículos, con estaciones 
programáticas.

Remodelación Bianchi

Ampliación av.Francia
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Ampliación av.Alemania

Circuito inferior protegido por una 
cubierta habitable

Acceso desde av. Alemania
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Domesticación:

Corresponde a los com-
ponentes programáticos del 
Parque Alimapu y los recorri-
dos internos de este (Circuito 
principal y transversales).

-Volúmenes programáti-
cos: El programa se disgrega 
en unidades individuales a lo 
largo del parque, proyectán-
dose sobre la pendiente como 
un gesto de desafío al entorno 
natural, contraponiéndose a 
este se esconde del recorri-
do solo con un vano de acce-
so, conteniendo en su interior 
actos determinados, los que 
se orientan hacia el paisaje, 
enmarcando lo que bloquean 
desde el pasaje, dando una 
sensación de abstracción del 
medio. Estas construcciones 
se proponen opacas o de un 
solo color mate (a definir) que 
se diferencie de los tonos na-
turales del contexto, con mar-
cos de ventanas que sobresalen 
y dan una expresión al prisma 
simple.

-Circuito principal: Se traza 
una prolongación del pasaje 
Bianchi a través de la ladera, 
generando un recorrido que 
sigue la cota y recorre hasta 
encontrarse con av. Francia 
antes de la intersección con 
av. Alemania. Este se propone 
como un terraplén de 5mts de 
ancho que articula el parque 

y parte de los programas. Se 
compone de 2 muros de con-
tención, el que genera el ter-
raplén se estructura en base a 
cribas prefabricadas con rel-
leno compactado, y un segun-
do de placas prefabricadas de 
menor dimensión.

-Transversales: Los recor-
ridos que hilan los ejes prin-
cipales y se disponen en la 
ladera en 2 tipos, escaleras y 
pasarelas. Las primeras mas 
amplias, con una intención 
de no solo movilizar en altu-
ra, sino que a la vez da lugar 
a detenciones transitorias a 
través de un doble lenguaje en 
los peldaños, peldaños sim-
ples y peldaños banca siendo 
estos últimos los que permit-
en transformar por secciones 
la escala en una gradería con 
lugares donde leer, dibujar, 
conversar, o solo estar. En el 
caso de las pasarelas, estas 
se proponen como trazados 
dinámicos, que permiten una 
observación e interacción en 
movimiento y con poca pen-
diente.

Volumenes programáticos

Circuito principal

Referencia Formal
Museo de la mina de zinc/ 

Peter Zumthor
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Equipamiento:

Corresponde a las esta-
ciones del ascensor El Vergel.

Estas pese a contener pro-
gramas distintos se rigen bajo 
principios formales similares 
para dar una unidad al con-
junto, desde el punto de vis-
ta espacial ambas hacen una 
segregación de programas, 
distanciando físicamente el 
programa de la estación del 
resto de los demás, esto se 
hace posicionando en difer-
entes niveles buscando una 
caracterización de las zonas., 
siendo principalmente una de 
tránsito, de traspaso del esta-
do de ascender por la ladera 
a habitar en altura, o, como es 
el caso de la estación inferior, 
la preparación del ascenso, la 
espera y traspaso de un lugar 
contenido por la topografía y 
las construcciones a un ascen-
so libre. En cuando a una uni-
dad formal se debe consider-
ar la situación física en la que 
se encuentran las estaciones, 
siendo el caso de la inferior 
una incrustación en el terre-
no debido a un requerimiento 
técnico del sistema del ascen-
sor. El caso de la estación su-
perior se contrapone a esta al 
estar en una superficie libre 
dentro de una zona residencial 
de baja escala y densidad con 
una tipología aislada, por lo 
que el respeto al contexto cer-

cano es necesario, lo que hace 
requerir un retranqueo en al-
tura dejando solo la estación 
a nivel de calle junto al acceso 
al sector inferior de la estación 
(superior), dejando el pro-
grama del centro comunitario 
y salas de maquinarias bajo el 
nivel de la calle.

-Estación inferior: La 
estación consta de se el pun-
to de almacenamiento y dis-
tribución de los residuos para 
reciclaje preparados en la 
estación superior. En términos 
programáticos y espaciales la 
estación se divide en 2 con un 
área intermedia de diálogo en-
tre estas.

-Estación superior: Esta 
contempla 3 programas 
principales, siendo estos la 
estación, el centro comunitar-
io y una plaza pública hacia la 
ladera. Se propone un centro 
comunitario como bloque re-
tranqueado hacia la calle (con 
el distanciamiento debido al 
deslinde), distribuyendo de 
forma lineal y por unidades los 
recintos con un acceso desde 
la ladera. Para el acceso al cen-
tro comunitario y la plaza se 
proyecta una escalera adosada 
a la estación a modo de separa-
dor entre estos. 

Estación SuperiorEstación Inferior

Implantación estación Implantación estación

Bloque programático inferior retran-
queado hacia la calle

Individualización de accesos

Adaptación a la red vial
Adosamiento de programa anexo

Diferenciación de usos y generación de 
espacio de dialogo
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Esta última sec-
ción se propone 

a modo de cierre 
del documento, un 
cierre del proceso 

de finalización de la 
carrera, pero a la vez 

como un capítulo 
inconcluso, que se 

pretende dejar 
abierto para dar 

paso a una reflexión 
del habitar, del 

hacer arquitectura y 
del quehacer de esta. 

EPÍLOGO Cierre

El proceso de titulación ha 
permitido generar un espacio 
de investigación y reflexión 
de como pensamos el habitar 
y las ciudades, este da la opor-
tunidad de pensar como dar 
solución a problemáticas que 
se observan en los territorios 
al mismo tiempo que permitir 
experimentar con el “como”. 

Las formas de proyectar 
no son absolutas al igual que 
las formas de interpretar el 
entorno y van a depender del 
contexto e intereses de cada 
diseñador. Para el proyecto de-
sarrollado se buscó actuar so-
bre la forma de hacer espacios 
públicos en condiciones físicas 
complejas, con una pendiente 
que determinó una forma de 

operar, de buscar la horizontal 
como solución primigenia y 
acto básico de domesticación. 
Al mismo tiempo se operó 
desde un reconocimiento del 
paisaje cultural que posee la ci-
udad, en donde la interacción 
perfecta entre lo planificado, lo 
espontaneo y lo natural otor-
gan una singularidad especial 
al puerto. Esto permite pensar 
el paisaje no solamente como 
un elemento estático “para la 
foto”, sino que comprender 
sus variaciones, sus ritmos, sus 
valores y amenazas, un “desor-
den armónico” que funciona, 
que se vive y crea.

A modo de cierre, debo 
mencionar que esta es mi 
segunda vez realizando el 
proyecto de título, en la pri-
mera erré en pensar que un 
arquitecto esta por sobre todo 
y puede hacer y deshacer el 
territorio, imponiendo sus in-
tereses por sobre el contexto 
en donde se proyecta y eso me 
pasó la cuenta a la hora de dar 
cierre al proyecto. Con esto 
presente, en esta ocasión tuve 
que repensar desde donde es-
taba trabajando, que pretendía 
con el estudio del lugar, y que 
pretendía proponer para po-
tenciar el lugar y no “esta-
cionar una nave espacial que 
nunca logra aterrizar”, que no 
corresponde, que impone y no 
propone. 

(14)Enrique 
Gebhard, 

Ver boletín de la 
universidad de Chile 
N°5, agosto de 1959, 

págs.: 4-11

<<La arquitectura: el juego y el equilibrio de los volúmenes, el encuentro 
exacto de los materiales. La permanencia del espacio y del paisaje como 
necesidad cultural. Búsqueda de la intimidad de su espacio interior, nece-
sarios al trabajo y al descanso …>> (14)
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Durante el desarrollo del 
proceso de titulación han sur-
gido muchas inquietudes en 
las que me he cuestionado el 
quehacer de la arquitectura en 
el contexto nacional, por un 
lado siempre me ha hecho ru-
ido el distanciamiento o la for-
ma de afrontar las problemáti-
cas sociales que se dan en la 
academia, no por una descon-
exión como tal sino que de ver 
la profesión como algo mas 
importante de lo que es real-
mente, es cierto que el diseño 
del habitar tiene una relevan-
cia en la calidad de vida de las 
personas ya que finalmente se 
proyecta y se piensa el soporte 
físico que debe dar lugar a 
las actividades humanas, mi 
crítica va en cuanto a que esa 
visión no ha de ser desde una 
posición omnisciente, esta 
debe ser integrada, nosotros 
como profesionales que da-
mos un servicio a la sociedad 
no somos más que un 1ro, 2do 
o 3ro beneficiado por el oficio. 

En un contexto actual de 
una alerta sanitaria (marzo 
2020) posterior a un estallido 
social (octubre 2019), las difer-
encias del país se han podido 
evidenciar de manera ya no 
superfluas, se pudo visibilizar 
un problema de base como 
lo es un modelo económico y 
político abusivo con la clase as-

alariada y el territorio, y otros 
problemas mas asociados con 
la profesión como el ser ejecu-
tores de estas diferencias, sea 
por tiempo dedicado, sea por 
recursos monetarios, sea por 
una ideología política, en fin 
cada uno puede definir como 
realizar su quehacer profe-
sional, pero personalmente 
creo que la manera de pensar 
la ciudad, los espacios o el ter-
ritorio han de ser coherentes 
a las realidades de estos, en 
donde para realizar un cambio 
debe partir desde la voluntad 
de que se haga, de querer algo 
mejor y justo, y no solo porque 
algo no afecta personalmente 
no deja de ser una realidad, 
la que si se cree justa se debe 
acompañar desde el lugar de 
cada uno. 

Es por esto que dejo abierto 
esta reflexión final, en donde 
en un contexto país donde 
se dijo en una instancia “para 
que nunca más” y un grupo 
acomodado no le importó 
volver a repetir su actuar im-
pune defendiendo conceptos 
superfluos como la patria o la 
propiedad privada, en donde 
las diferencias de hace muchos 
años siguen presentes y es 
parte también de nuestra pro-
fesión permitir un acceso mas 
digno a la ciudad tanto desde 
la unidad básica de vivienda 
como a los parques, las plazas 
o las escuelas. La memoria es 
corta como se pudo observar, 
y esto ha de ser un punto de 
inflexión en la forma en que 
pensamos el diseño, de nada 
sirve estudiar las desigual-
dades si se perpetúan en el 
actuar profesional, la arquitec-
tura es un acto político sobre 
el territorio y como tal ha de 
tener responsabilidades, es por 
esto que es deber de todos el 
generar un proyecto país que 
integre la diversidad, las dif-
erencias, buscando la justicia 
y dignidad, lograr ser algo mas 
que solo un paisaje que se ex-
plota, tal como dijo Nicanor 
Parra “Creemos ser país y la 

Reflexiones

(15)https://www.
nicanorparra.uchile.

cl/antologia/otros/
trespoemas.html / 

Tres poemas, 
Nicanor Parra.

(16)Parte de la ru-
tina de comedia de 
Felipe Avello entre 

2013-2019.

verdad es que somos apenas 
paisaje” (15) o como dijo Felipe 
Avello “Un país sin memoria 
no es un país, es un paisaje” (16).
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