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RESUMEN

El presente documento es un registro de los antecedentes, datos y procesos que lleva-
ron a la realización del presente proyecto de  tulo: Centro Universitario Nataniel: Un 
Hogar Universitario de la Universidad de Chile. Un proyecto iniciado a par  r de la iden-
 fi cación de oportunidades y problemá  cas dadas por la falta de residencias por parte 

de la universidad que sa  sfagan adecuadamente las necesidades de los estudiantes 
que provienen de región que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

Como respuesta a estas defi ciencias se propone la creación de soluciones habitacio-
nales que puedan alojar a estos estudiantes de región por la duración de su carrera, 
además   de permi  rles, por medio del diseño de un sistema de áreas comunes, que 
propicien la vinculación con actores externos, la creación de redes de apoyo y la forma-
ción de una comunidad interna 

Una de las fuentes principales de información que permi  eron llevar este proyecto a 
cabo, es la experiencia personal de realizar un intercambio en el extranjero. Esto com-
plementado con las experiencias personales de algunos de mis compañeros de carrera 
que provienen de región. 

Para entender de una manera metódica este proceso, el documento ha sido segmenta-
do en cuatro partes:
Formulación, donde se expone la problemá  ca de la cual surge el proyecto, todos sus 
antecedentes y se explica porque se seleccionó la Universidad de Chile como caso. 
Posteriormente, en el Marco Teórico se expone el origen de las residencias universita-
rias y como estas han evolucionado a través del  empo, esto en pos de entender los 
elementos importantes de la residencia, lo cual se explica bajo el concepto de “habitar 
temporal colec  vo”. En este capítulo también se analizan los referentes que me ayu-
daron a armar la propuesta, exponiendo los elementos que se rescatan de cada uno.
En el capítulo de Localización, se detalla el proceso de selección del terreno elegido, 
para posteriormente analizar el sector y  analizar crí  camente el proceso de densifi ca-
ción en altura que se ha producido en el sector. Finalmente se expone el estado actual 
de la manzana del emplazamiento y la norma  va asociada al terreno.
Finalmente está el capítulo de Proyecto encontramos el proceso de diseño en si, donde 
primero se caracteriza al usuario residente con sus necesidades y a los usuarios exter-
nos de la propuesta. Posteriormente se explica el programa y cómo se llegó a este. Para 
posteriormente pasar a desarrollar el proyecto con todos sus elementos y aspectos de 
importancia. 

Por úl  mo, mencionar la importancia de generar una residencia de la Universidad de 
Chile, que no sólo permita facilitar la estadía de los estudiantes de región, si no que 
también les permita crear nuevas redes de apoyo y que les entregue todas las herra-
mientas necesarias para desarrollarse tanto personal como académicamente.

Palabras clave: estudiantes de región, hogar universitario, redes de apoyo, comunidad.
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MOTIVACIONES

La mo  vación para la realización de este proyecto surge desde la experiencia personal 
de vivir en una residencia estudian  l durante mi intercambio universitario en la ciudad 
de Weimar en Alemania, donde durante poco más de 6 meses me fue posible vivir en 
una de las residencias universitarias que poseía la universidad. Si bien, está era solo un 
edifi cio de departamentos donde cohabitaban 2-4 estudiantes por cada unidad, en los 
alrededores existen una serie de lugares y espacios que permiten realizar ac  vidades 
como recrearse y sociabilizar, todo esto en espacios que han sido diseñados especial-
mente para la integración de todos los estudiantes, tanto locales como extranjeros.

Esta experiencia me sirvió de mo  vación para proponer una solución de vivienda para 
los estudiantes que provienen de región a la Universidad de Chile, diseñada con un 
enfoque en la creación de una comunidad y redes de apoyo, por ende, en los espacios 
anexos a la vivienda, los cuales son los que permi  rán el desarrollo de los estudiantes 
no solo en el ámbito académico , si no que también el personal. Todo esto, con el pro-
pósito es facilitar la llegada y adaptación de estos en este nuevo ambiente.

Figura 1. Residencia estudian  l en Weimar, Alemania Fuente: Elaboración propia

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Diseñar una residencia universitaria, que sirva de alojamiento para los estudiantes de 
región que deben migrar a la ciudad de San  ago para realizar sus estudios superiores 
en la Universidad de Chile.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Aumentar la oferta de domicilio que posee la Universidad de Chile, para alumnos que 
provengan desde fuera de la Región Metropolitana, especialmente aquellos en algún 
 po de vulnerabilidad socioeconómica.

• Innovar a través de una nueva  pología de residencia universitaria, que permita ase-
gurar el desarrollo de los estudiantes en los ámbitos académicos y personal.

• Diseñar espacios para la interacción entre residentes.

• Generar espacios de carácter público y semi-públicos, que es  mulen la interacción 
entre sus dis  ntos  pos de usuarios: residentes, estudiantes de la Universidad de Chile 
y los habitantes del sector.

• Es  mular el estudio remoto, que permita desconges  onar las facultades de la Uni-
versidad de Chile.



Capítulo

Formulación
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PROBLEMÁTICA

Chile es un país altamente centralizado, donde la planifi cación y toma de decisiones 
de carácter nacional, son en su mayoría realizadas en la capital, San  ago. Esta alberga 
la sede del poder Ejecu  vo y concentra la mayor parte de la riqueza nacional / poder 
fi nanciero. Esta ciudad concentra una serie de servicios esenciales cuyo acceso es res-
tringido o inexistente en otras zonas del país. La educación superior de calidad des una 
de ellas. Pese a que existen una serie de universidades, centros e ins  tutos en las dis-
 ntas regiones del país, es la Región Metropolitana concentra los establecimientos de 

educación superior de mayor calidad y pres  gio del país. Considerando esta situación, 
son muchos los estudiantes que dejan sus hogares para migrar a la capital y así con  -
nuar con sus estudios  superiores. Esto implica la búsqueda de un nuevo lugar donde 
vivir en la ciudad. 

Esta es una cifra que aumenta cada año, por ende cada año se necesitan más lugares 
de alojamiento. Es muy común que estos estudiantes se alojen a casas de familiares, 
vivan en alguna residencia universitaria o arrienden algún departamento en conjunto, 
pero en muchos casos no existen estas redes de apoyo o el presupuesto para arrendar 
un departamento. Esto lleva a muchos de los estudiantes a arrendar piezas o espacios 
improvisados para el habitar y que, en gran parte de estos no se ofrecen las condiciones 
adecuadas de habitar.

Las residencias universitarias son una solución en estos casos ya que el habitar colec  -
vo permite abaratar costos y además responder adecuadamente a las necesidades de 
un usuario específi co, que en este caso es el estudiante universitario proveniente de 
región. 

AUMENTO DE MATRÍCULAS 

En la fi gura a con  nuación se muestra el aumento de las matrículas por año de los di-
ferentes  pos de ins  tuciones, como se puede observar en casi todos los casos existe 
un incremento año a año. Con estas cifras podemos proyectar que estas cifra van a 
con  nuar en aumento. 

Además de esto, son las Universidades las que concentran un mayor porcentaje de 
matrículas totales, en el 2019 con un 51%.

Figura 2. Evolución de matrículas por  po de ins  tución. Fuente: Elaboración propia en base a Servicio de Información de Educación Superior (2019).
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CENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En San  ago se encuentran concentrados el mayor número de establecimientos de edu-
cación superior. De las 443 sedes que poseen estos1 al año 20192, 75 se encuentran 
ubicadas en la Región Metropolitana. En segundo lugar se encuentra la Región de Val-
paraíso con 53 sedes y, en tercer lugar, la Región del Ñuble con 52. Si nos centramos 
solo en las Universidades y sus sedes, del total de 176, 38 se encuentran en la Región 
Metropolitana.

Si lo vemos desde el lado de la ubicación y can  dad de sedes por región la situación no 
es tan dispareja, pero si revisamos la can  dad de matrículas es donde se observa con 
mayor claridad el problema de la centralización de la educación superior. 

Según lo que se ve en la gráfi ca a con  nuación (Fig. 3), de las 1.180.181 matrículas que 
se realizaron durante el año 2019, un 47.52% fueron en la Región Metropolitana. 

Figura 4. Regiones de origen matriculas Región Metropolitana. Fuente: Elaboración propia en base a Servicio de Infor-
mación de Educación Superior (2019).

Figura 3. Distribución de matriculas en el país año 2019. Fuente: Elaboración propia en base a Servicio de Información 
de Educación Superior (2019).

1.Establecimientos considerados: 
Universidades del CRUSH, Univer-
sidades Privadas, Centros de For-
mación Técnica e Ins  tutos profe-
sionales.
2.Fuente: Buscador Estadís  co de 
la Biblioteca del Congreso Nacional 
de Chile

De acuerdo a la Figura 4, de estas 532.470 matrículas que se realizaron en la Región 
Metropolitana, un 28% proviene de regiones, es decir, un poco más de 149.000 estu-
diantes al año 2019 necesitaron un lugar donde habitar para seguir con sus estudios 
superiores.
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SITUACIÓN ACTUAL RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Considerando esta data anterior, surge la pregunta sobre cuales son las opciones que 
 enen estos estudiantes de región para residir en la capital. Las opciones incluyen vivir 

con algún familiar, arrendar solo o en conjunto algún departamento o pieza y, fi nalmen-
te las residencias universitarias. Estas úl  mas corresponden a un  po de organismo 
donde los servicios y equipamientos son compar  dos, por ende  ene la ventaja de la 
convivencia con otras personas que se encuentran en la misma situación. Esto no solo 
permite la creación de lazos y de una comunidad, si no que además permite la dismi-
nución de costos de la vivienda, siendo así más universal ya que por esta condición 
permite el alojamiento a personas de dis  ntos estratos y condiciones socioeconómicas.

La tabla a con  nuación muestra las residencias de libre acceso que existen en San  ago,  
donde no es requisito ser parte de alguna ins  tución, ya sea religiosa o de cualquier 
 po. Estas se organizaron por comuna donde se encuentran ubicadas, espacios comu-

nes que se encuentran disponibles para los estudiantes, capacidad total de estudiantes 
que alberga la residencia y tarifa, de los datos que pudieron ser obtenidos en las dis  n-
tas webs de cada residencia.

Figura 5. Residencias Universitarias en San  ago. Fuente: Elaboración propia en base a datos de cada una de las páginas web
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A pesar de exis  r casi 30 residencias universitarias, la capacidad de estas es insufi ciente 
para la can  dad de demanda de alojamientos por parte de estudiantes que existe cada 
año. Se agruparon las residencias en tres categorías, que van a permi  r analizar sus 
aspectos posi  vos y nega  vos en términos de habitabilidad, costo, restricciones, etc.

1           Residencias Religiosas

POSITIVO: Poseen una can  dad variada de espacios comunes de recreación,  enen 
buena seguridad y sus espacios son de calidad. Ambiente familiar.
NEGATIVO: Altos precios, reglamentos que restringen horarios, géneros y visitas. No 
existe diversidad de estudiantes.

Fuente: Residencial Alborada Fuente: Residencial Alborada

2          Residencias pequeñas 

POSITIVO: Lugares económicos.
NEGATIVO: En su mayoría el único espacio común es la cocina. Al ser casas adaptadas, 
no están pensados los espacios para albergar a tantos estudiantes. Un baño para mu-
chos estudiantes o baños sin separación en las habitaciones.

Fuente: Residencia Ferchi Fuente: Kasa Tobalaba

3          Residencias grandes

POSITIVO: Espacios diseñados para los estudiante. Amplia variedad de espacios comu-
nes. Espacios de calidad.
NEGATIVO: Los valores pueden ser elevados.

Fuente: LIVINN San  ago Fuente: Fentas  c
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ESTUDIO DE CASO
UNIVERSIDAD DE CHILE 

Considerando que casi 150 mil estudiantes se trasladan a la Región Metropolitana cada 
año, la oferta es insufi ciente y no responde a las necesidades del usuario, donde los 
lugares más accesibles económicamente se encuentran en habitaciones o viviendas 
adaptadas como residencias que no cumplen con el equipamiento mínimo que necesi-
ta un estudiante universitario.  

Es debido a esto, la propuesta es acotada y se centra solo en la Universidad de Chile, 
ya que es la universidad estatal de la Región Metropolitana con una mayor can  dad 
de estudiantes prioritarios (Fig. 6), es decir estudiantes para quienes las condiciones 
socioeconómicas de sus hogares pueden difi cultar sus posibilidades de enfrentar el 
proceso educa  vo3. Esto va a permi  r encausar la propuesta a los estudiantes que se 
encuentran en una situación más desfavorable y, donde una residencia universitaria 
puede generar el mayor impacto.

Figura 6. Ranking universidades RM por can  dad de matrículas de estudiantes prioritarios 2018. Fuente: Elaboración 
propia en base a datos de portal Observable

3.Descripción otorgada por la Ley 
de Subvención escolar preferen-
cial.

ESTUDIANTES DE REGIÓN

Figura 7. Regiones de origen matriculas Universidad de Chile. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Admisión 
Universidad de  Chile.
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HOGARES UNIVERSITARIOS

La Universidad cuenta con 3 residencias en funcionamiento y, una cuarta en etapa de 
construcción, la más grande alcanza a albergar a 60 estudiantes. Considerando los cu-
pos de la residencia que aún no esta habilitada, son 174 los alumnos que  enen acceso 
a una residencia de la Universidad de Chile.

Figura 8. Indice de Vulnerabilidad  Escolar (IVE) año 2017. 
Fuente: Elaboración propia en base a  Dirección de Bienes-
tar Estudian  l (2017)

Si vemos la información otorgada en la Figura 7, de los 46.636 estudiantes que se ma-
tricularon en la Universidad de Chile el año 2018, un  24.7% proviene de una región 
dis  nta a la Metropolitana, es decir son casi 9.000 los estudiantes que necesitaron un 
lugar de residencia en la capital. Teniendo en consideración la situación explicada pre-
viamente del aumento de matrículas que existe en el país, esta es una cifra que debería 
ir también en aumento año a año.

ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La Dirección de Bienestar Estudian  l de la Universidad de Chile,  ene como obje  vo 
apoyar la inserción académica. Su Programa de Residencia está orientado a ofrecer be-
nefi cios a los estudiantes en una situación económica defi citaria y que no posean redes 
de apoyo en la ciudad, aquí es donde se encuentran insertas las actuales Residencias 
de la universidad.

Al no exis  r datos sobre la situación socioeconómica de los estudiantes de región, se 
toma como una muestra representa  va los datos sobre todos los estudiantes matri-
culados, para posteriormente extrapolarlos y obtener un dato aproximado de lo que 
podría ser el público obje  vo de estas residencias y, de esta manera revisar que porcen-
taje de este se encuentra cubierto por el  Programa de Residencia y que tan necesaria 
es la creación de una nueva residencia universitaria.

En la gráfi ca de la Figura 8 se pueden observar los porcentajes aplicados a los estudian-
tes matriculados al año 2017 del Índice de Vulnerabilidad Escolar. Este indicador, gene-

rado por JUNAEB, considera la prevalencia 
de estudiantes con necesidades “riesgo-
sas” (médicas, défi cit de peso, pobreza, 
entre otras), las cuales pueden afectar su 
proceso educa  vo, en los establecimien-
tos educacionales del país4. 

Al extrapolar estos datos al grupo de estu-
diantes que provienen de región, nos en-
contramos que un aproximado de 5.000 
pertenece a los grupos 1, 2 y 3, y por 
ende, posee algún  po de vulnerabilidad 
y, dentro de estos son aproximadamente 
500 aquellos categ orizados dentro de una 
situación de alta vulnerabilidad (Grupo 1). 

Figura 9. Hogares Universitarios Universidad de Chile. Fuente: Elaboración propia en base a datos Universidad de  Chile.
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Si retomamos el dato de los estudiantes de región en situación de vulnerabilidad, los 
hogares estudian  les no alcanzan a cubrir ni la mitad de lo que podría ser la demanda 
anual, es por esto que se hace evidente la necesidad de la creación de nuevas residen-
cias para con  nuar ayudando a estos estudiantes que dejan sus ciudades de origen 
para con  nuar con sus estudios.

A con  nuación se presentarán cada uno de estos Hogares, con algunas fotogra  as que 
se pudieron encontrar en la web. Debido a la crisis sanitaria que está viviendo el país 
actualmente no se pudieron visitar en terreno para constatar su estado actual y obte-
ner más información

Hogares Universitarios en funcionamiento

4.Información obtenida de Aylwin 
(2014)

1          Hogar femenino Mario Ojeda

La residencia cuenta con 53 cupos en habitaciones de 1,2 y 3 estudiantes. Los baños 
y duchas son compar  dos y posee salas de estudio, espacios de recreación, terraza y 
comedor4. 

Fuente: Web Universidad de Chile

Fuente: Aylwin (2014) Fuente: Aylwin (2014)

Fuente: Web Universidad de Chile

Fuente: Facebook Hogar Universitario Amanda Labarca Fuente: Web Universidad de Chile

2          Hogar masculino Juan Gomez Millas

Cuenta con 34 cupos. Los baños y duchas son compar  das.
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Fuente: Aylwin (2014) Fuente: Aylwin (2014)

5.Información obtenida de Aylwin 
(2014)

Fuente: Web Universidad de Chile Fuente: Web Universidad de Chile

3          Hogar masculino Paulina Starr

Cuenta con 27 cupos en habitaciones de 2 y 3 estudiantes. Los baños y duchas son 
compar  das, posee una pequeña sala con un televisor y algunas mesas que sirven de 
comedor5, además de una pequeña sala de estudios.

Hogar Universitario en construcción Hogares 

4          Residencia Universitaria Erasmo Escala

Esta residencia esta planeada para estudiantes de 3-4 año. Cuenta con 60 cupos.

Fuente: Web Eliash Arquitectos Fuente: Web Eliash Arquitectos

Fuente: Web Eliash ArquitectosFuente: Web Eliash Arquitectos
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Estado de las residencias

Las actuales residencias poseen una serie de problemas, tanto infraestructurales como 
de hacinamiento. Esta situación fue visibilizada por residentes de los hogares Juan Go-
mez Millas, Paulina Starr y Mario Ojeda en el año 2017, como se puede observar en los 
reportajes a con  nuación:

Fuente: Web Revista Bello Público

Fuente: Web El Desconcierto

Fuente: Web La Izquierda Diario

Los estudiantes mediante esta movilización exigen tres puntos. En primer lugar solucio-
nar las defi ciencias en infraestructura, acusan la existencia hongos, fi ltraciones e inclu-
so ratas, además del deterioro que poseen mucho de los espacios. También acusan la
falta de infraestructura, por ejemplo la situación de baños y duchas, lo que hace que 
tengan que hacer largas fi las en las mañanas para bañarse. En segundo lugar, piden 
un cambio en el reglamento, el cual no considera la residencia como el hogar de estos 
residentes, los estudiantes acusan restricciones en el uso de la cocina, el hecho de que 
no tengan llaves personales, entre otros aspectos . Finalmente la situación que más 
problemas les ha traído es el hacinamiento, los residentes piden un cambio en la can-
 dad de cupos que se ofrecen. Acusan que esta con  nua aumentando a pesar de no 

exis  r espacio disponible, lo que genera esta condición de hacinamiento reduciendo el 
espacio para la realización de sus tareas co  dianas y ocasionando serios problemas de  
privacidad y almacenamiento.

El hecho de que los estudiantes provengan de situaciones socioeconómicas desfavo-
rables y que paguen una mensualidad baja (entre 30-60mil) por el uso de estas resi-
dencias, no debería signifi car que estas se encuentren en estas condiciones. Por esto 
se hace necesario hacerse cargo de esta problemá  ca en las residencias existentes y la 
creación de otras residencias que aseguren el cumplimientos de una buena habitabili-
dad para estos residentes.



Capítulo

Marco Teórico
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RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
ORIGEN

La  pología de residencia universitaria surge con la necesidad de crear espacios para 
aquellos que abandonan el hogar para desarrollarse educa  vamente o para aquellos 
en busca de una nueva forma de vida, mediante maestros o infraestructura que se 
encuentra concentrada en ciertos puntos o ciudades, siendo necesaria la migración a 
estos lugares y, por ende un lugar donde residir mientras se cumplen estos obje  vos. 

El origen de estas residencias está en la  vida monacal,  tomando en cuenta su organiza-
ción espacial y de vida en comunidad que se da en los monasterios. La organización del 
lugar parte con la celda o habitación base, la cual se repite y a la cual se le incorporan 
programas y espacios comunes. Durante la Edad Media la iglesia fue la encargada de 
la enseñanza y es en sus bibliotecas donde se concentraba la información y el conoci-
miento. Esto generó el intercambio y traslado de estudiantes de diferentes orígenes en 
busca de maestros.

Las primeras universidades en Europa surgen entre los siglos XII y XIII. Muchas de es-
tas fueron emplazadas en estructuras monás  cas y religiosas, las cuales propiciaban 
la convivencia entre tutor-alumno. Otras universidades se construyeron alrededor de 
grandes bibliotecas. Las ins  tuciones en la época eran pocas y poco accesibles, por lo 
que se comenzó con la prác  ca del alojamiento colec  vo. La residencia complemen-
taba la enseñanza universitaria mediante la creación de un ambiente intelectual y de 
comunidad para los alumnos.

Figura 10. Cambridge University 1822 Fuente: Web San-
ders of Oxford

Figura 11. Hall & Chapel of University College, Oxford 
1837. Fuente: Web Alamy

Las universidades de Oxford y Cambrid-
ge, una de las primeras existentes, im-
plementaron un sistema de enseñanza 
llamado “Tutoring System”, este estaba 
basado en el traspaso de conocimientos 
mediante la convivencia co  diana. Este 
es el surgimiento de los College, lugares 
donde viven juntos profesores y alumnos, 
en una organización espacial similar o los 
monasterios, donde en torno a pa  os se 
disponen todos los programas necesarios: 
habitaciones, capilla, comedores, halls, 
instalaciones depor  vas, entre otros.

Posteriormente en Estados Unidos sur-
gieron los Campus, plan urbano próximo 
a la ciudad que dispone los programas 
necesarios en edifi cios independientes. 
Dentro del programa de estos se podían 
encontrar dormitorios, capilla, comedor, 
biblioteca, laboratorios, auditorios, salas 
de clases, etc.  

Los dormitorios de estos Campus eran solo para hombres y poseían plantas muy sen-
cillas, las cuales incorporaban habitaciones, una sala de estudios y baños compar  dos. 
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EVOLUCIÓN

Con la integración de las mujeres en las universidades, aparecen cambios y nuevos 
programas en los edifi cios de residencia. Se incorpora la idea de una kitchene  e6, un 
comedor común y una sala social. Esto transforma el concepto de dormitorio para es-
tudiantes, reemplazándolo por el de Residencia para Estudiantes. 

Durante el movimiento moderno, Le Cor-
busier crea el Pabellón en la ciudad Uni-
versitaria de París. Este edifi cio modifi ca 
radicalmente la imagen de los dormitorios 
y residencias tradicionales, e integra los 
nuevos concepto de modernidad, modi-
fi cando la distribución y la relación entre 
los programas. Además de esto es la pri-
mera vez que se considera el automóvil 
como un factor importante en el diseño, 
levantando el edifi cio mediante pilares y, 
liberando el primer nivel para este uso.

Luego de la guerra, los edifi cios de esta 
 pología se mul  plican y son varios los ar-

quitectos de renombre, como Louis Kahn, 
Alvar Aalto, Eero Sarinen y Le Corbusier, 
los que hacen variadas experimentacio-
nes formales de estas residencias. La ex-
perimentación y la realización de dis  ntos 
lenguajes formales se facilita por la fl exibi-
lidad del usuario, una población joven con 
una gran disposición a experimentar cosas 
nuevas con respecto al habitar. 

A fi nales de los años 70, se produce en 
Estados Unidos un importante abandono 
de esta  pología. Aproximadamente un 
20% de la capacidad de estas se encuen-
tra desocupada. Una de las razones y, la 
que parece tener más importancia en este abandono, son las restricciones de parte 
de las autoridades que rigen cada uno de los dormitorios. Esto hace que se produzcan 
cambios en la organización espacial de estos espacios. Se prefi ere una organización en 
grupos más pequeños en torno a los espacios comunes como lo es el comedor, además 
de esto se integra el baño a la habitación, considerándolo como un espacio privado. 

En la actualidad las residencia se encuentran más insertas en la ciudad, esto se da gra-
cias a que la universidades se encuentra en un plano más urbano que en la an  guedad, 
donde la residencia pierde sen  do fuera de la ciudad. Esto ha permi  do la exploración 
de programas y su organización, generando edifi cios que combinan usos y diferentes 
 pologías de vivienda.

En la actualidad nacional, y revisando los casos que se exponen en el capítulo anterior, 
las residencias se presentan en la ciudad, en su mayoría, como elementos independien-
tes de los centros educacionales. Estos son establecimientos en su mayoría privados o 
pertenecientes a algún grupo religioso. Además se observó que varías no responden a 
todas las ac  vidades o necesidades de los estudiantes, funcionando  en su mayoría solo 
como dormitorio para los estudiantes .

Figura 12.Pabellón Suizo, Le Corbusier 1930. Fuente: Web 
Plataforma Arquitectura.

Figura 13. Baker House, Alvar Aalto 1946. Fuente: Web 
The Guardian

Figura 14. Indian Ins  tute of Management dormitories, 
Louis Kahn 1962-1974. Fuente: Web The Guardian

6.Espacio pequeño reservado a la 
cocina que queda integrado en el 
mismo ambiente y que, ocasional-
mente, puede quedar oculto tras 
unas puertas como si fuera un ar-
mario. Fuente: Diccionario Oxford
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HABITAR TEMPORAL COLECTIVO 

Este  po de habitar, surge de las residencias universitarias. La principal caracterís  ca es 
que la permanencia no es defi ni  va y se puede extender entre 4-6 años aproximada-
mente. Esta situación genera una dualidad entre la permanencia y transitoriedad que 
ocurre en la residencia. Esto se refi ere que a pesar de que son habitantes temporales, 
el  empo si es sufi ciente para formar un arraigo con el lugar y las personas del lugar.

El concepto de hogar es un tema recurrente en el alojamiento estudian  l. El primer 
hogar se puede considerar como una transición a lo que es la adultez, propulsando el 
desarrollo de la iden  dad y la independencia.

Las residencias universitarias son una  pología de residencia temporal que reúne a un 
grupo de personas, provenientes de dis  ntas realidades, pero  enen obje  vos simila-
res. Considerando que sus habitantes han dejado el hogar familiar, es natural la nece-
sidad de generar nuevas redes de apoyo en este nuevo lugar, estas se van a comenzar 
a cons  tuir por sus amigos. Para esto, los espacios comunes son esenciales, ya que son 
los lugares que van a permi  r la relación con otros, compar  r y socializar y, lo más fun-
damental, crear una comunidad y nuevas redes de apoyo. 

ANÁLISIS DE REFERENTES

VIVIENDA DE ESTUDIANTES - C.F. MØLLER (2015)

Este proyecto basado en un espíritu de comunidad, posee 250 residencias, distribuidas  
en 3 edifi cios interconectados en cada uno de los niveles por medio de los espacios 
comunes. La forma dis  n  va del edifi cio lo hace fácilmente reconocible en su empla-
zamiento. Los dormitorios están situados en las caras exteriores de las torres, disfru-
tando, de esta manera, los estudiantes de las diferentes vistas que ofrece el terreno sin 
toparse con las habitaciones vecinas. 

Lo más interesante del proyecto es como este se ar  cula desde los espacios comunes, 
donde cada nivel posee una sala de estar que actúa como un centro de reunión social. 
Las residencias también responde a esta lógica, mientras más cercanas del centro, estas 
se vuelven más colec  vas.

Fuente: Plataforma Arquitectura Fuente: Plataforma Arquitectura

Las residencias son agru-
padas en tres unidades de 
menor escala.

Todas las residencias y es-
pacios comunes  enen bal-
cones y vistas.

Transparencia y vistas

Espacios comunes com-
par  dos en cada unidad y 
centro.
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LUCIEN CORNIL STUDENT RESIDENCE - A+ARCHITECTURE (2017)

En este proyecto se destaca la manera de insertarse y relacionarse con la ciudad donde 
se emplaza mediante una graduación de alturas, aspecto que le permite interactuar 
con los edifi cios colindantes, dejándoles espacio para respirar a pesar de lo densifi cada 
que se encuentra el área. Es un edifi cio luminoso, donde la mayor parte de las habita-
ciones se proyectan hacia un pequeño jardín interior. La materialidad es otro aspecto 
importante, la cual da una impresión de “una atmósfera relajada y acogedora”.

Fuente: Plataforma Arquitectura

Fuente: Plataforma Arquitectura Fuente: Plataforma Arquitectura

Fuente: Plataforma Arquitectura

Fuente: Plataforma Arquitectura

Fuente: Plataforma Arquitectura Fuente: Plataforma Arquitectura

ESCUELA DE ARQUITECTURA DE NANTES - LACATON & VASSAL (2009)

De este proyecto se destaca la manera de operar, mediante una estructura de pilar y 
viga se generan “vacíos” regulares que posteriormente se van llenando con programa.  
Esta estructura construye la altura de estos niveles y permite a los espacios adaptarse 
en extensión y evolución futura. También destacar la importancia que le dan los arqui-
tectos al vacío, haciéndolo también parte de la propuesta y del programa. 
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Fuente: Plataforma Arquitectura Fuente: Plataforma Arquitectura

PROPUESTA CONCURSO PUERTA LAS CONDES - GONZALO MARDONES 
+B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS (2017)

Se selecciona este referente por su expresión de fachada, la cual transmite lo que ocu-
rre al interior del edifi cio. Existe una trama regular de pequeñas unidades de vivienda, 
la cual se interrumpe con estos elementos de mayor escala. En estos elementos de 
mayor dimensión se generan plazas en altura, que permiten la reunión de los vecinos y 
el paso de la luz por el vacío hacia el interior de los programas.



Capítulo

Localización
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EMPLAZAMIENTO
SELECCIÓN DE LA COMUNA7

Para la elección del emplazamiento, se comenzó iden  fi cando las caracterís  cas que 
debía poseer tanto el terreno como el sector donde se emplazaría la propuesta, tales 
como: buena accesibilidad a la red de transporte, precio de suelo, acceso a servicios, 
áreas verdes, entre otros.  Estas caracterís  cas van a permi  r que los estudiantes que 
provienen de región y llegan a esta residencia, puedan desarrollarse tanto académica-
mente como personalmente de la mejor manera posible.

Como punto de par  da, se seleccionaron solo las comunas del centro y peri-centro de 
San  ago (Fig. 14), para así asegurar una buena conec  vidad de los estudiantes con las 
dis  ntas Facultades de la Universidad y con todos los servicios que ofrece la ciudad. 
Además de esto se busca reducir al máximo el  empo de transporte, para evitar la 
situación que acontece con muchos estudiantes que viven en las comunas más peri-
féricas de la región, pudiendo demorar hasta 2 horas en llegar a su lugar de estudios.

Como se puede observar en la Figura 15., se decidió descartar la comuna de Providen-
cia y la zona Norte de la comuna de San  ago. Esta decisión se tomo para asegurar la 
rentabilidad de la propuesta, ya que estas son actualmente las dos áreas Metropolita-
nas que presentan un mayor precio del valor del suelo.

Posteriormente se consideró como tercera variable el Índice  de Calidad de Vida Urbana 
(ICVU)8 . Este índice mide y compara todas comunas urbanas  de Chile en términos de 
calidad de vida, a par  r de las siguientes variables:
• Vivienda y entorno 
• Salud y medio ambiente
• Condiciones Socio-culturales
• Ambiente de negocios
• Condición Laboral
• Conec  vidad y movilidad 
Estas variables expresan el estado actual en cuanto a provisión de bienes y servicios 
tanto públicos como privados y, me van a ayudar a asegurar un buen ambiente barrial 
para los residentes de la propuesta. Es por esto que se descartaron todas las comunas 
que estuviesen bajo el promedio del estudio (Fig.17)

Figura 15. Comunas del centro y peri-centro de 
San  ago. Fuente: Elaboración propia

Figura 16. Sectores con alto valor de precio de 
suelo. Fuente: Elaboración propia en base a car-
togra  a de Juan Correa

Figura 17. Comunas bajo el promedio Indice de 
Calidad de Vida Urbana. Fuente: Elaboración pro-
pia en base a CChc (2019).

8.Cámara Chilena de la Construc-
ción. (2019). Indice de Calidad de 
Vida Urbana. San  ago.

7.Comuna: División administra  va 
menor y básica de Chile. Corres-
ponde a lo que en otros países se 
conoce como municipio. El país di-
vide actualmente en 346 comunas 
y la Región Metropolitana de San-
 ago en 52. Fuente: Subsecretaría 

de Desarrollo Regional y Adminis-
tra  vo.
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Además de las variables previamente explicadas, se consideró la ubicación de cada una 
de las Facultades de la Universidad para el emplazamiento de la propuesta. Para esto se 
analizaron los siguientes gráfi cos:

La distribución de gratuidad9 (Fig. 18) responde al usuario habitante de la propuesta, el 
cual como se mencionó previamente, se encuentra en una situación de vulnerabilidad 
y, al no contar con información más especifi ca, se infi ere que gran parte de estos puede 
poseer este benefi cio del Estado. La distribución de matrículas (Fig. 19) se enfoca en el 
usuario de los programas semi-públicos de la propuesta, es decir al nivel asociado a la  
Universidad de Chile.

Distribución de matrículas por facultad y unidad académica (%)

Figura 19. Distribución de matrículas por facultad y unidad académica. 
Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Ins  tucional UChile 2018

Distribución de gratuidad por facultad y unidad académica (%)

Figura 18. Distribución de gratuidad por facultad y unidad académica. Fuen-
te: Elaboración propia en base a Memoria 2015-2017 Dirección de Bienestar  
Estudian  l

Los mayores porcentajes se encuentran distribuidos en las facultades Juan Gomez Mi-
llas y Andrés Bello respec  vamente, es debido a esto que se toma la decisión de cen-
trarse en la comuna de Ñuñoa y en el área sur de la comuna de San  ago para la bús-
queda de terrenos. 

SELECCIÓN DEL TERRENO

En este punto, se busca encontrar un si  o eriazo, ya sea fi scal o municipal, para empla-
zar el proyecto y, de esta manera, hacer fac  ble la propuesta de la manera más apegada 
a la realidad de la profesión, considerando el poder adquisi  vo de la Universidad. 
Considerando esto, se revisó el catálogo 2019-2020 de terrenos para licitación de Mi-
nisterio de Bienes Nacionales10  y se solicitaron a las municipalidades correspondientes 
sus bases de datos de terrenos municipales.11

Con estas caracterís  cas se encontraron cuatro terrenos, todos en la zona sur de la co-
muna de San  ago. Para tomar la decisión fi nal sobre cual terreno trabajar, se tomaron 
en cuenta una serie elementos como: superfi cie máxima a construir sobre el terreno, 
des  no, ubicación con respecto a las facultades, la can  dad de fachadas que daban a la 
vía pública, cercanía con áreas verdes, entre otros factores. 

10.Ministerio de Bienes Nacio-
nales. (2019). Plan de licitaciones 
2019-2020. Retrieved from ht-
tps://www.biobiochile.cl/noti-
cias/nacional/chile/2019/10/17/
suman-36-644-hectareas-bie-
nes-nacionales-revela-terrenos-fi s-
cales-a-los-que-puedes-postular.
shtml.
11.Municipalidad de San  ago. 
(2020). Bienes Inmuebles de Pro-
piedad de la Municipalidad de San-
 ago.

Por parte de la municipalidad de 
Ñuñoa, a pesar de los múl  ples in-
tentos de contactarla, no se obtuvo 
respuesta. Esto se asocia a la situa-
ción de cuarentena y teletrabajo 
que estaba empezando en el país..

9.”La gratuidad es un benefi cio 
que  ene como obje  vo que las 
familias correspondientes al 50% 
de menores ingresos de la pobla-
ción, cuyos miembros estudien en 
las ins  tuciones adscritas al be-
nefi cio, no paguen el arancel ni la 
matrícula en su ins  tución durante 
la duración de la carrera.” Fuente: 
Rankia.cl
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Figura 20. Si  os eriazos comunas de San  ago y Ñuñoa. Fuente: Elaboración propia

1           Terreno Club Hípico

• Superfi cie terreno: 90 m²
• Superfi cie aprox. a construir: 495 m²
• Des  no: Habitacional - comercial

 Fuente: Mapcity Fuente: Google Streetview

2           Terreno Copiapó

• Superfi cie terreno: 97 m²
• Superfi cie aprox. a construir: 0 m²
• Des  no: U  lidad pública

 Fuente: Mapcity Fuente: Google Streetview
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3           Terreno Nataniel

• Superfi cie terreno: 1300 m²
• Superfi cie aprox. a construir: 4680 m²
• Des  no: Residencial, equipamiento, 
ac  vidades produc  vas, infraestructura, 
áreas verdes.

 Fuente: MapcityFuente: Google Streetview

Se seleccionó el “Terreno Nataniel” como el indicado para emplazar la propuesta. Esto 
se debe a una serie de caracterís  cas principalmente su ubicación y el equipamiento 
que este posee. Su cercanía con varías de las facultades de la universidad, además de 
las estaciones de metro Toesca en la línea 2 y Parque Almagro en la línea 3, las cuales 
permiten un fácil acceso con el resto de las facultades, van a permi  r dar alojamiento y 
acceso a sus servicios a alumnos de múl  ples carreras y facultades. 

3.Cálculo basado en la mul  plica-
ción simple entre la superfi cie del 
terreno y el coefi ciente de cons-
truc  bilidad de acuerdo a la zoni-
fi cación del PRC.

4

 Fuente: MapcityFuente: Google Streetview

           Terreno San Francisco

• Superfi cie terreno: 130 m²
• Superfi cie aprox. a construir: 260 m²
• Des  no: Residencial, equipamiento, 
ac  vidades produc  vas, infraestructura, 
áreas verdes.

Ubicación del terreno

Figura 21. Ubicación del terreno. Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS DEL BARRIO
CONTEXTO URBANO

Redes de transporte

Una de las razones principales de la elección de este terreno es la buena conec  vidad 
de este con las principales redes de transporte de la ciudad. Debido a que el proyecto 
está enfocado principalmente a estudiantes que provienen de región, lo más probable 
es que una can  dad mínima de estos posean automóvil. Esto hace de vital importancia 
que el terreno se encuentre cercano tanto a las dis  ntas redes de transporte público 
como a redes de ciclovías,  po de transporte que se está haciendo cada vez más impor-
tante dentro de la ciudad en especial donde el COVID-19 está tan presente en la vida 
co  diana y el transporte púbico está cada vez más colapsado.

Uso de Suelo

Figura 22. Entorno proyecto (Radio 1km). Fuente: Elaboración propia

Figura 23. Usos de suelo entorno (Radio 500m). Fuente: Elaboración propia en base a cartogra  a del Servicio de 
Impuestos Internos

El contexto urbano es de gran importancia, ya que el  po de programa que existe en 
los alrededores afecta directamente a la propuesta, nutriéndolo y atrayendo a un cierto 
 po de usuario a esta. 
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Como se puede observar en el plano de uso de suelo de la Figura 23., el sector posee 
una alta presencia de comercio, esto benefi cia a la propuesta, ya que los estudiantes 
residentes van a poder acceder a estos y abastecerse en las cercanías. A esto se suma la 
existencia del Barrio “San Diego” (homónimo de la arteria que lo cruza), este se carac-
teriza por ser un sector comercial que alberga comercios especializados en: luminarias, 
bicicletas, repuestos electrónicos, libros, etc. Otro des  no que está muy presente es el 
de Educación y Cultura, lo que favorecerá a los estudiantes al generar ac  vidades que 
realizar fuera de lo académico y, por el lado de la educación, se genera una población 
fl otante, la cual no es necesariamente del sector pero que se considero como un posi-
ble usuario de las áreas o niveles más públicos de la propuesta.

Plano Nolli - áreas verdes

Figura 24. Plano Nolli - áreas verdes. Fuente: Elaboración propia

Con respecto a las áreas verdes, estas existen en un nivel más bien intercomunal que 
barrial. Como se ve en la Figura 24. está el Parque Almagro y el Eje Bulnes como dos 
grandes ejes verdes públicos, el resto de áreas verdes se encuentran en espacios de 
uso privado o, que en algunos casos, a pesar de estar en el PRC de la comuna como tal, 
 enen otros usos como por ejemplo, estacionamiento de autos.

ANÁLISIS PARADIGMA INMOBILIARIO

A par  r de la década de los 90, la Región Metropolitana se ve inserta dentro de un pro-
ceso de densifi cación mediante la ver  calización de las viviendas, este proceso afecta a 
barrios residenciales ubicados al rededor de vías estructurantes en comunas como San 
Miguel, Ñuñoa y La Cisterna. En esta década también, a través de una polí  ca de repo-
blamiento, comienza un intenso proceso de densifi cación en el centro fundacional de la 
comuna de San  ago12.  En la Figura 25 podemos observar como este proceso se desa-
rrolla y evoluciona en los alrededores de la propuesta durante las tres úl  mas décadas.

Actualmente, solo 28 de las 52 comunas de la Región Metropolitana presentan vivien-
das en edifi caciones sobre los 9 pisos, y el 52,8 % de estas se encuentran repar  das 
entre las comunas de San  ago y Las Condes, comunas que concentran la mayor can  -

12.Herrmann, G., & Van Klaveren, 
F. (2013). ¿Cómo densifi car? Pro-
blemas y desa  os de las  pologías 
de densifi cación en la ciudad de 
San  ago. Revista 180 Núm. 31., 
38–43.
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Figura 25. Evolución volumetría sector propuesta. 
Fuente: Elaboración propia

13.Vergara, J. (2017). Ver  caliza-
ción. La edifi cación en altura en la 
Región Metropolitana de San  ago 
(1990-2014). Revista Invi Núm. 32, 
9–49. 

15. “Son casas aisladas entre edi-
fi cios, que no pueden densifi carse 
por las restricciones norma  vas de 
rasantes, distanciamientos o jardi-
nes. Además, los inmobiliarios to-
man superfi cies prediales mínimas 
de 1.500 m² y con una casa de 400 
m² eso no se cumple” Fuente: Web 
Plataforma Urbana

14.Vicuña, M. (2017). Impacto de 
la densifi cación residencial inten-
siva en la segmentación del tejido 
urbano de San  ago: Un enfoque 
cuan  ta  vo. Revista 180 Núm. 40, 
78–93.

dad de viviendas y la superfi cie edifi cada 
en este  po de construcción13. Ambas co-
munas poseen una cifra muy similar con 
respecto a la superfi cie que ocupan, pero 
la comuna de San  ago posee casi el doble 
de can  dad de viviendas. 

Este proceso de ver  calización  ene 
que ver con un mercado inmobiliario 
que responde a sectores con una serie 
de caracterís  cas como la accesibilidad 
y conec  vidad. En el centro de san  ago, 
en sectores como Santa Isabel, el Barrio 
República, y como es el caso del sector 
donde se emplaza la propuesta, el Barrio 
Bulnes se observa una hiperdensifi cación 
totalmente desregulada, con torres sobre 
los 30 pisos de altura y densidades que su-
peran los 3.000 viv/há14. 

Este proceso se produce debido a la per-
misividad y debilidad del ente regulador, 
que permite la construcción de altas to-
rres en barrios donde predominan la baja 
y mediana altura sin ar  cular el proceso 
de transición. Esto hace que los procesos 
de densifi cación se den de una manera 
abrupta y sin considerar el contexto o el 
patrimonio preexistente, lo cual en unos 
pocos años puede modifi car completa-
mente la imagen de la ciudad, llegando 
incluso a destruir algunos barrios de la 
ciudad al romper con su morfología y por 
ende, su iden  dad.

Si bien el proceso densifi catorio conlleva 
grandes benefi cios, la forma en que es 
llevado a cabo puede perjudicar y presen-
tar una serie de problemas. Estos proble-
mas  enen origen en que la densifi cación 
se produce sobre un trama urbana y vial 
existente, recurriendo a la fusión de pre-

Año 2000

Año 2010

Año 2020

dios existentes. Donde habitaban 3-4 personas por predio ahora hay una torre con 
cientos de habitantes.  Con respecto a esto, el espacio público y el trazado vial deben 
acoger, sin mayores cambios, a todos estos nuevos pobladores, los cuales se refl ejan 
en mayores fl ujos de vehículos, mayor demanda de estacionamientos, de servicios, de 
comercio entre otros

Además de estos problemas de equipamiento que traen estas construcciones hiper-
densifi cadas, existen problemas asociados tanto a la calidad de vida del resto de los 
habitantes del sector como a la calidad de los espacios públicos que rodean estas to-
rres. Ejemplo de esto es la sombra que proyectan estos edifi cios, o la reducción de la 
privacidad del resto de los habitantes de la manzana, especialmente de los residentes 
de las “viviendas isla”15 entre edifi cios. Además de esto, debido a la norma  va que 



32

Figura 26. Volumetría sector. Fuente: Elaboración 
propia

Volumetría actual del sector

desincen  va la mixtura de usos, los edifi cios suelen tener largas rejas y muros hacia la 
calle, las cuales no aportan ac  vidad ni vitalidad al espacio público. Este problema se 
acentúa en calles donde el  po de construcción que predomina es la vivienda en altura 
y no hay variedad de servicios y comercio.

Durante el año 2016, se promulga la Ley 20.95816 que establece un sistema de aportes 
al espacio público. Esta ley dice: “Todos los proyectos que conlleven crecimiento urba-
no por extensión o densifi cación, y ocasionen impactos relevantes sobre la movilidad 
local, deberán ser mi  gados...”.  Esta ley  ene como obje  vo que todos los proyectos 
inmobiliarios mi  guen los impactos urbanos que generan en su entorno directo.

Si bien esta ley  busca que los proyectos inmobiliarios se hagan cargo de todas las ex-
ternalidades que producen en la ciudad, estos aportes se ven refl ejados solo en estas 
dos áreas: vialidad (infraestructura, semaforización, etc) y espacio público. Estas me-
didas no son sufi cientes para todo el impacto que  enen estos edifi cios en altura con 
respecto a los servicios y la imagen de los barrios, aspectos que no están considerados 
dentro de la ley

SITUACIÓN ACTUAL

En la Figura 27. se muestran todos los elementos que componen el contexto directo 
del proyecto, con sus elementos par  culares y sus escalas. Como se pueden ver existen 
tanto torres en altura como viviendas, además de la existencia de una franja de u  lidad 
pública. Es importante mencionar que ningún elemento de la manzana posee ningún 
interés patrimonial.

Considerando la presencia de esta franja de u  lidad pública se propone la demolición 
de estas 3 construcciones que se ven en amarillo tanto en la axonométrica como en el 
plano. Se proponen incluir estos terrenos en la propuesta y, de esta manera, evitar que 
queden estos terrenos residuales al momento en que se realice el ensanche de Condor 
y Nataniel, situación que está postulada en el plan regulador.

Considerando la demolición de estas viviendas, a con  nuación se hace un levantamien-
to patológico de sus fachadas (Fig. 29) a modo de registro antes de que cambie la ima-
gen y el perfi l del sector. Este se realiza solo de sus fachadas, debido a las limitaciones 
de movilidad que se presentan debido a la situación de pandemia que existe en el país. 

16.Ley N° 20958. Diario Ofi cial de 
la República de Chile, San  ago, Chi-
le, 15 de octubre de 2016.
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Figura 27. Volumetría manzana. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 29. Elevación de daños. Fuente: Elaboración propia

Figura 28. Plano Manzana. Fuente: Elaboración pro-
pia en base a PRC San  ago
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NORMATIVA DEL TERRENO

El terreno se emplaza en la “Zona B“ del Plan Regulador de la comuna de San  ago. 
La norma  va que rige sobre este se puede ver de manera resumida en la Figura 30 a 
con  nuación.

Figura 30. Cuadro resumen norma  va. Fuente: Elaboración propia en base a PRC San  ago y OGUC*

Sobre esto cabe mencionar, que la superfi cie  del emplazamiento de la propuesta aplica 
una fusión predial de varios terrenos, incluyendo a los cuales se les realizó una demo-
lición como se menciona en la sección anterior (Fig. 31), aspecto que implica la posibi-
lidad de aumentar el coefi ciente de construc  bilidad en un 30% 17  llegando a 4.7 como 
se ve en la tabla.

17.“Ar  culo 63º OGUC: La fusión 
de dos o más terrenos en uno solo 
tendrá un benefi cio de mayor den-
sidad, a través de aumentar el co-
efi ciente de construc  bilidad del 
predio en un 30%” 

La “Zona B” permite un sistema de agrupamiento Con  nuo, sumado a esto el PRC indi-
ca: “En el sector al oriente de la Av. Presidente Jose Alessandri R. se admi  rán además, 
los sistemas de agrupamiento Aislado y Pareado”, lo cual aplica para la ubicación del 
terreno. No se permite la edifi cación aislada sobre la con  nua. 

Para fi nalizar, el terreno no se encuentra ubicado en un Sector Especial y Zona de Con-
servación Histórica, ni colinda con ningún edifi cio que cuente con alguna protección 
patrimonial como son las de Inmueble de Conservación Histórica y la de Monumentos 
Históricos.

ESTUDIO DE CABIDA

Aplicación de rasantes y distanciamientos
Con la idea de realizar un proyecto con un sistema de agrupación Aislado y con las cir-
culaciones en la parte exterior del edifi cio, para la realización del volumen teórico se 
aplicaron los distanciamientos máximos, es decir los asociados a fachadas con vanos y, 
de esta manera, asegurar el cumplimiento de la norma  va y resguardar la privacidad y 
comodidad de los vecinos en sus propias viviendas. Si bien la diferencia entre un vano y 
lo que es una circulación abierta es grande, es un tema que se retomará posteriormen-
te para asegurar lo antes mencionado.

Figura 31. Límites prediales. Fuente: Elaboración propia 
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18.Estos cálculos se realizaron 
con el área resultante después de 
descontar la zona afecta a u  lidad 
pública.

Figura 33. Aplicación de rasantes y distanciamientos. Fuente: Elaboración propia 

Figura 32. Volúmen teórico edifi cable. Fuente: Elaboración propia 

Vivienda
Ocupación de suelo :  112418 m² * 0.7 = 787 m²

Coefi ciente de construc  bilidad: 1124 m² * 4.7 = 5282.8 m²



Capítulo

Proyecto
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USUARIO
ESTUDIANTE DE REGIÓN

Para los estudiantes de región esta migración a la capital implica 3 grandes rupturas:

Figura 34. Rupturas estudiantes de región. Fuente: Elaboración propia en base a  Gallardo, G. et al(2012)

La primera ruptura  ene que ver con un cambio de la región de origen a San  ago, esto 
signifi ca adaptarse a nuevos ritmos y distancias, orientarse geográfi camente y adap-
tarse a los costos de la vida de la capital.

El segundo lugar es el cambio que implica el paso del colegio a la universidad. Si bien 
este cambio no  ene que ver solo con los estudiantes de región, estos se enfrentan a 
los desa  os psicológicos, económicos y sociales asociados a vivir lejos de sus familias, 
cuidar de sus nuevos hogares, estudiar, en múl  ples casos trabajar y adaptarse a un 
entorno radicalmente dis  nto. Además de esto se suma la situación de desventaja 
académica que ocurre por la diferencia entre la calidad de los colegios de región en 
comparación de los ubicados en la capital, como se mencionó previamente por lo cen-
tralizado que se encuentra el país.

El úl  mo quiebre se encuentra en el cambio de hogar, esto implica la pérdida de redes 
de apoyo familiar, por ende, el soporte emocional, la cercanía  sica y la disponibili-
dad de estos frente a emergencias o necesidades. Los estudiantes a su vez,  enen que 
aprender a tener una buena convivencia con sus pares, además aparecen nuevas tareas 
domés  cas y la autorregulación que viene con esta nueva independencia.

Tiempo de estadía
Los Hogares Universitarios de la Universidad de Chile, se encuentran disponibles solo 
por la duración formal de las dis  ntas carreras que ofrece la Universidad, estas van 
desde los 2 a los 7 años, por lo que la estadía de estos residentes puede ir desde los 6 
meses19 hasta los 7 años.

Estadía Residentes
6 meses  - 7 años

19. Se consideran 6 meses como el 
mínimo considerando la alta deser-
ción que  enen algunas carreras de 
la Universidad.
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NECESIDADES DEL USUARIO

Figura 35. Necesidades habitantes. Fuente: Elaboración propia

Un factor importante antes de diseñar es entender las necesidades del usuario, en este 
caso de los estudiantes. Por una parte existen las necesidades que son privadas para la 
totalidad de los estudiantes. Estas son las necesidades de descanso e higiene, las cuales 
se dan en las habitaciones y baños, siendo el primero el lugar más privado y personal 
de toda la propuesta.

Por otro lado están las necesidades que se pueden dan tanto de manera grupal como 
individual. La idea es que el estudio y la recreación se den en los espacios comunes, de 
manera de afi anzar estas redes de apoyo y la idea de comunidad. De igual manera se 
proponen espacios en las habitaciones para estas ac  vidades si se quieren realizar de 
una manera individual. 

Finalmente existen las necesidades que se da en espacios públicos. La alimentación 
y sociabilización son ac  vidades comunes que en la propuesta se dan en los espacios 
comunes.

USUARIOS EXTERNOS

Para hacer más sencillo el proceso de in-
tegración de los estudiantes de región con 
la ciudad se busca vincular a los tres acto-
res de la Figura 36.  Por esta razón se abre 
parcialmente el programa a estas comuni-
dades.

Con este propósito se crea un primer ni-
vel público que va directamente asociado 
al barrio y un segundo nivel semi-público, 
que posee el programa asociado a la Uni-
versidad de Chile y que va ayudar a que 

Figura 36. Actores del proyecto. Fuente: Elaboración 
propia
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estos tres actores interactúen y generen redes de apoyo.

Todas estas consideraciones se u  lizaron para defi nir el programa del proyecto, acorde 
a los usuarios internos y a la relación que se quiere lograr con estos usuarios externos.

Figura 37. Aproximación al programa arquitectónico desde el usuario. Fuente: Elaboración propia

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Figura 38. Programa arquitectónico. Fuente: Elaboración propia

El programa se divide en cuatro escalas, que de acuerdo a las relaciones que se van 
armando, le van dando un carácter dis  nto a la propuesta. En la primera escala se en-
cuentra el programa asociado a las ac  vidades personales y más privadas del estudian-
te. Esto le da el carácter de residencia universitaria a la propuesta.

Los espacios comunes se encuentran en la segunda escala, esto va a permi  r que los 
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estudiantes se relacionen entre sí y va a permi  r a los estudiantes provenientes de 
región poder realizar todas sus ac  vidades co  dianas. Esto le da el carácter de Hogar 
Universitario a la propuesta.

En la tercera escala, como un nivel de transición se encuentran el programa enfocado 
a todos los estudiantes de la Universidad de Chile, la propuesta permi  rá desconges-
 onar las facultades y hacer que las dinámicas de estudio se den en otras áreas de la 

ciudad también. Este es un aspecto importante considerando las medidas de seguridad 
e higiene originadas con la pandemia del COVID-19. Este programa le da a la propuesta 
caracterís  cas de Centro Universitario.

Finalmente, en la cuarta y úl  ma escala, se encuentra un programa público que va a 
permi  r a lo residentes y a la propuesta tener una relación directa con el barrio, los 
residentes y los estudiantes del sector.

Residentes 

Administración

Uso Universidad

Uso público 

Figura 39. Programa arquitectónico. Fuente: Elaboración propia
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Figura 40. Integración red áreas verdes existentes. Fuen-
te: Elaboración propia

ESTRATEGIAS DE PROYECTO 
ESCALA URBANA

Figura 41. Integración red de servicios. Fuente: Elabora-
ción propia

REVITALIZAR EL BARRIO:
• Fortalecer el repoblamiento de la comu-
na, mediante una densifi cación controla-
da, que otorgue elementos como servi-
cios, áreas verdes y espacio público.

• Mejorar el atrac  vo visual del sector in-
corporando una propuesta que genere un 
contraste con las fachadas repe   vas de 
los proyectos inmobiliarios existentes.

• Generar una conexión con la red de 
áreas verdes existentes, incorporando ele-
mentos de menor escala.

• Aumentar la oferta de la red de servi-
cios del sector, tanto para los estudiantes 
residentes como para los habitantes del 
barrio.

• Propiciar la vida de barrio mediante un 
primer nivel de uso público.

INCORPORARSE EN LA TRAMA URBANA:

• Crear un paseo peatonal que se meta 
al proyecto y mediante el espacio público 
rompa con las dinámicas de circulación 
actuales del barrio.

ESCALA PROYECTO

• Desarrollar una nueva  pología de resi-
dencia universitaria, que tenga en consi-
deración el lugar donde se emplaza y las 
necesidades de los estudiantes.

• Potenciar la creación de una comunidad 
y redes de apoyo mediante la interacción 
de los habitantes. 

• Propiciar la interacción de los habitantes 
y usuarios de la propuesta, mediante la 
creación de espacios que mo  ven el en-
cuentro de los residentes.

Figura 43. Redes de apoyo a través de la interacción en 
espacios comunes. Fuente: Elaboración propia

Figura 42. Paseo peatonal. Fuente: Elaboración propia
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PROPUESTA CONCEPTUAL

Entendiendo que los estudiantes provenientes de región buscan un lugar donde no sólo 
habitar, si no que también donde socializar, estudiar y sen  rse a gusto en este nuevo 
entorno, que muchos caso puede ser radicalmente diferente a sus entornos co  dianos 
de sus regiones de origen. En este sen  do el proyecto aspira a ser una comunidad y 
generar un soporte tanto afec  vo como social que fi nalmente haga sen  r a los estu-
diantes que  enen un hogar. 

Para cumplir estos obje  vos la propuesta 
se ar  cula en torno a los Espacios Comu-
nes, que permitan romper tanto con la 
idea de residencia dormitorio que pre-
domina en las actuales residencias de la 
Universidad, romper con la monotonía y 
homogeneidad del sector. Estos espacios 
comunes se distribuyen a través de los dis-
 ntos niveles de la propuesta para gene-

rar lugares de interacción y encuentro en 
todos sus pisos.

La propuesta evoluciona desde la idea de 
edifi cio tradicional, con las circulaciones 
en su interior y encerrado en sí mismo, a 
un edifi cio abierto y permeable con las cir-
culaciones en su exterior. Esto va a ayudar 
a revitalizar el barrio, compar  endo con el 
barrio las situaciones semi-públicas que 
ocurren en su interior.

Se propone un Bosque Ver  cal como un 
edifi cio anexo a la propuesta, el cual va 
a complementar a estos espacios comu-
nes, generando lugares de encuentro de 
menor escala. El uso de este bosque ver  -
cal también plantea un biombo frente las 
tres torres de vivienda que rodean el si  o 
del proyecto (Fig 27 pág. 33) dotando a 
sus habitantes de privacidad y, frente a la 
radiación solar, protegiendo las fachadas 
norte y poniente.

Considerando el aspecto de que gran par-
te de los estudiantes  de región provienen 
de ciudades más tranquilas y con más ve-
getación que la Capital, estos pa  os son 
pequeños oasis dentro de la ciudad.

Todos estas situaciones y espacios de 
dis  ntas escalas buscan que exista un 
constante paseo dentro del edifi cio, que 
es fi nalmente lo que le dará vida a la pro-
puesta y propiciará estas interacciones. 

Figura 44. Evolución concepto Espacios Comunes. Fuen-
te: Elaboración propia

Figura 45. Bosque ver  cal. Fuente: Elaboración propia

Figura 46. Paseo. Fuente: Elaboración propia



43

ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Las siguientes estrategias de diseño fueron u  lizadas para la toma de decisiones del 
proyecto:

El primer paso para la intervención fue el 
levantamiento de la arquitectura existen-
te y su contexto. Esto se logró mediante 
Google Maps Y Google Earth. Finalmente 
se tomó la decisión de demoler estas tres 
viviendas que se observan en la imágen, 
esta situación se explica en la sección de 
estado actual.

Figura 47.  Estrategias de diseño . Fuente: Elaboración 
propia

Tras analizar el terreno  y la norma  va que 
aplica sobre este,  se construyó el volu-
men teórico, esto implica la aplicación de 
rasantes, altura máxima, líneas ofi ciales y 
distanciamientos. En este momento tam-
bién se defi nieron las alturas que tendrá 
cada nivel de acuerdo al programa que 
acoge cada uno.

Se propuso una grilla con un largo y ancho 
de 6 metros en el edifi cio principal y , de la 
mitad de esta para el edifi cio anexo. Esta 
grilla va a permi  r entender las dis  ntas 
escalas como una unidad y ordenarlas de 
una manera coherente a lo largo de todo 
el proyecto.

Como siguiente paso se defi nió la ubica-
ción y dimensiones del núcleo de circu-
laciones. Este se propuso al centro del 
edifi cio,  para que quede de manera equi-
distante a todos los residentes.
Posteriormente se decidió la ubicación y 
dimensiones de los espacios comunes. 
Los programas que alberguen a una ma-
yor can  dad de usuarios de manera si-
multánea se les otorgó una doble altura, 
como es el caso del comedor, las salas de 
estudio y el salón mul  uso.
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Figura 47.  Estrategias de diseño . Fuente: Elaboración 
propia

Posteriormente se defi nieron las circula-
ciones horizontales. Estas se propusieron 
al exterior del edifi cio, las cuales se ven 
interrumpidas por los espacios comunes, 
esto busca que los úl  mos sean fácilmen-
te reconocibles desde cualquier lugar de 
la propuesta.
A esta altura también se defi nieron las 
circulaciones del primer nivel público, las 
cuales  enen como obje  vo otorgar un 
paseo peatonal al barrio.

Se defi ne la ubicación de las residencias, 
las cuales albergarán a 1-2-3 estudiantes 
cada una.
Su ubicación se defi ne teniendo en cuenta 
que estas van a permi  r posteriormente 
confi gurar tanto los espacios intermedios 
como los pa  os de edifi cio anexo o, bos-
que ver  cal. 

Los espacios intermedios se defi nieron 
como los lugaress que quedan entre las 
residencias. Se propone un hall frente a 
las circulaciones ver  cales.
En este momento también se defi nió la 
ubicación de los pa  os dentro del “bos-
que ver  cal”, decidiendo cuales de estos 
serán más públicos o privados y cuáles 
tendrán doble altura.
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PARTIDO GENERAL

Figura 48. Par  do general de proceso. Fuente: Elaboración propia



46

PROPUESTA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVA

El proyecto posee 11 pisos, tres niveles bajo la cota cero y 8 sobre esta.

• Para la construcción del proyecto se u  -
lizarán losas postensadas, esto va a permi-
 r usar pilares y vigas de menor sección y 

no perder altura ú  l.

• Como método estructural en los niveles 
superiores se u  lizará un sistema mixto de 
pilar y viga con muros de arriostramiento. 

• Estos pilares descargarán en los niveles 
inferiores mediante muros, los cuales tras-
pasarán las  cargas a fundaciones corridas. 

• En los muros perimetrales de los niveles 
subterráneos deberá construirse un socal-
zado, para de esta manera evitar asenta-
mientos o derrumbes.

• Los espacios comunes se cerrarán en 
base a muros de hormigón armado, los 
cuales arriostrarán la estructura dándole 
una mejor respuesta ante sismos. Estos 
muros deberán cumplir con los requisi-
tos estructurales y construc  vos, es decir, 
control de ruido, aislación y una respuesta 
ante el fuego.

• Las residencias se cerrarán por medio 
de tabiques, los cuales también deberán 
cumplir con los requerimientos estructu-
rales y construc  vos.

Figura 49. Ejemplo estructuración eje. Fuente: Elabora-
ción propia
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PROPUESTA SOSTENIBLE

Al ser este un hogar universitario de la Universidad de Chile, los recursos para la man-
tención y uso de servicios son escasos20.  Es bajo este contexto donde la propuesta 
de sostenibilidad del proyecto cobra tanta relevancia. Las acciones expuestas a con-
 nuación, tanto las medidas ac  vas como pasivas van a ayudar a reducir estos costos 

ahorrando energía y agua, además de otorgarle una habitabilidad adecuada de los es-
pacios.

MEDIDAS DE DISEÑO APLICADAS EN EL PROYECTO: 
Un buen diseño de proyecto, ayuda a reducir posteriormente los requisitos ac  vos.

Figura 51. Asoleamiento invierno. Fuente: Elaboración 
propia

Figura 50. Asoleamiento verano. Fuente: Elaboración 
propia

Verano Invierno

20. Al año 2017 el presupuesto 
cada estudiante residente de un 
hogar universitario rondea los 
250.000 pesos mensuales. Este es 
un monto bajo si se  ene en consi-
deración que incluye tanto desayu-
no como cena.

21. Dato obtenido de la memoria 
de Aylwin (2015)

• La vegetación encontrada en el edifi cio anexo, el cual funciona bajo el concepto de 
bosque ver  cal, ayudará durante el verano a evitar que las residencias sean calurosas, 
al evitar la exposición directa al sol de estas. Durante el invierno estos pa  os son luga-
res agradables para el asolamiento de los estudiantes. 

• En las fachadas este y oriente, las circulaciones exteriores funcionan como una galería 
vidriada, las cuales bajo el concepto de invernadero, van a ayudar a acumular el calor 
durante el invierno. 

MEDIDAS ACTIVAS:

• Se propone la reu  lización de las aguas grises, es decir las aguas provienen de las 
descargas de lavamanos, lavaplatos, duchas y lavadoras. Estas pasan por un proceso de 
fi ltrado, tratamiento y almacenamiento, si bien luego de este proceso no se considera 
potable, las aguas quedan totalmente higienizadas, lo que signifi ca que pueden ser re-
u  lizadas en artefactos como la lavadora y el inodoro, o bien para el riego de jardines. 
La implementación de este sistema sugiere un gasto no menor en sus inicios, ya que se 
deben plantear dos redes independientes de abastecimiento de agua, pero el ahorro a 
largo plazo es considerable. Del aproximado de 319 lts. que produce una persona21 al 
día, 274 lts. son reciclables, lo que reduce el consumo de agua al mínimo, lo que no solo 
es un benefi cio económico, si no que plantea un aporte frente a la situación de sequía 
que está viviendo el país durante la úl  ma década.

• Se considera la u  lización de un sistema de conversión térmica de baja temperatura, 
por medio de paneles solares térmicos ubicados en la cubierta del proyecto. Estos 
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22. Dato obtenido de Construmá-
 ca (-)

23. Programa de reciclaje de la 
Municipalidad de San  ago. Fuen-
te: h  p://www.munistgo.info/
aseo/servicio-de-recoleccion-san-
 ago-recicla-facil/

ayudarán a alimentar las redes de agua 
caliente sanitaria y calefacción de la pro-
puesta. 

Como se puede observar en la  Figura 52, 
este modelo de conversión térmica fun-
ciona mediante el acoplamiento de una 
serie de sistemas: en primer lugar tene-
mos un sistema colector, donde las placas 
se calientan por medio del sol, este calor 
es transferido a un líquido que circula en 
tuberías al interior de los paneles. Poste-
riormente este líquido se almacena para 

Figura 52. Sistema de conversión térmica de baja tempe-
ratura. Fuente: web Metalux.es

ser distribuido cuando se necesite. Además de esto se hace necesario un sistema de 
medida y control.
El costo de instalación es aproximadamente un 10% más alto que los sistemas tradicio-
nales de agua caliente, pero la implementación de este, a largo plazo, puede implicar 
hasta un 70% de ahorro durante la vida ú  l del sistema22, además de ser la energía re-
novable con menor impacto en el medio ambiente, lo que genera un gran aporte frente 
a la actual crisis climá  ca.

• La calefacción de los espacios en invierno se propone a través de radiadores ubicados 
en cada uno de los recintos, estos serán alimentados por la red de agua caliente prove-
niente del sistema de paneles que se mencionan en el punto anterior

• Finalmente, se propone el reciclaje de basura, la cual consiste en la separación de 
residuos generados en el edifi cio. Para esto se propone que la comunidad se adhiera al 
Servicio de Recolección San  ago Recicla Fácil de la comuna de San  ago23. Este progra-
ma recolecta papeles, botellas plás  cas, vidrio y latas, estos son transportados al Punto 
Limpio del Parque de los Reyes para luego ser derivados a las empresas especializadas 
en el reciclaje de cada una de estas categorías de residuos.
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PROPUESTA DE GESTIÓN Y MANTENCIÓN

Los actuales Hogares Universitarios se fi nancian mediante un sistema mixto. Por un 
lado los estudiantes pagan de acuerdo a sus ingresos entre 30-60 mil pesos mensuales. 
A esto se suma un aporte de la Universidad de un aproximado de 170 mil pesos men-
suales por estudiante, monto que se otorga por medio del programa de Residencias 
Universitarias de la Dirección de Bienestar Estudian  l (DBE).

Es indispensable que la Universidad cuente con alojamientos adecuados para sus estu-
diantes. Es por esto que se propone que la Universidad se haga cargo la construcción 
de la propuesta. El nivel con programa asociado a la Universidad incen  va el aporte de 
recursos, ya que al funcionar como centro de extensión, no solo benefi cia a los residen-
tes de la propuesta si no que a todos los estudiantes de la comunidad académica.

Para la ges  ón y mantención del edifi cio se propone en primer lugar se buscan reducir 
todos los costos al mínimo, como se desarrolla en la sección anterior, implementando 
una serie de medidas tanto pasivas como ac  vas que reduzcan los gastos de servicios.

Figura 53. Aristas de fi nanciamiento Centro Universitario. Fuente: Elaboración propia

El resto se busca fi nanciar mediante un sistema mixto de tres aristas (Fig 53.):  Las dos 
primeras buscan con  nuar con los aportes que se realizan actualmente, tanto el aporte 
de los estudiantes por medio de una mensualidad como el aporte por parte de la DBE 
con su programa de Residencias.

La tercera fuente de recursos proviene de la concesión del equipamiento comercial de 
la propuesta: la cafetería y librería en el primer nivel y el casino UChile en el segundo. 
Este comercio va a generar además oportunidades de trabajo para estos residentes.
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EXTRACTO PLAN REGULADOR 
PLANO PRCS 03 DE LÍNEAS OFICIALES Y ÁREAS VERDES
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ORDENANZA LOCAL - ZONA B

73

ZONA B:

a) Usos de Suelo

a.1) Usos Permitidos:

a.1.1) Residencial: Vivienda

Edificaciones y locales destinados al hospedaje

a.1.2) Equipamiento: con las excepciones indicadas en a.2.1)

Científico

Comercio

Culto y Cultura

Deporte

Educación

Esparcimiento

Salud

Seguridad

Servicios

Social

a.1.3) Actividades Productivas:

Taller Artesanal de acuerdo a la definición establecida en el artículo 9 y de acuerdo a la TAP N°2, 

incluida al final del presente capítulo IV.

J. Alessandri R., sólo se permitirán los Talleres Artesanales, cuando los usos a la TAP N° 3.1 señalada

al final del Capítulo IV, de la presente Ordenanza.

En los Sectores Especiales B2a1 y B16 se permiten los Talleres de la TAP N°2, incluida al final del 

presente capítulo IV, talleres mecánicos código 502080 (mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores); las distribuidoras y las bodegas del rubro automotor o bicicletas, códigos 503000 (venta 

de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores) y 504020 (venta de piezas y accesorios de 

motocicletas).

a.1.4) Infraestructura:

Infraestructura de Transporte: Helipuertos, con las excepciones indicadas en a.2.3)
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Infraestructura Sanitaria: con las excepciones indicadas en a.2.3)

a.1.5) Espacio Público: con las excepciones indicadas en a.2.4)

a.1.6) Areas Verdes

a.2) Usos Prohibidos:

a.2.1) Equipamiento: Comercio: Venta de vehículos motorizados y/o venta de partes, repuestos, piezas y 

accesorios de vehículos motorizados y/o similares, compra y/o venta de reciclaje de 

partes, piezas y accesorios de vehículos automotores (desarmaduría), excepto en los 

Sectores Especiales B2a1 y B16, donde estos usos estarán permitidos. Ferias libres.

Deportes: Medialunas.

Esparcimiento: Hipódromos y zoológicos.

Salud: Cementerios. Morgue, exceptuándose las complementarias a los hospitales.

Seguridad: Bases militares, cuarteles y/o cárceles.

Servicios: Estacionamiento comercial no edificado.

a.2.2) Actividades Productivas: Imprentas, taller mecánico, vulcanización, pintura y desabolladura de motos 

o automóviles y todas las actividades productivas, a excepción de las indicadas como permitidas en 

el punto a.1.3.) y los talleres que cumplan con la definición y las condiciones establecidas en el artículo 

9, de la presente Ordenanza, de acuerdo a la TAP N° 2, señalada al final del presente Capítulo IV, 

siempre y cuando se localicen en el sector al sur de Alameda Libertador Bernardo O´Higgins y al 

oriente de Av. Pdte. J. Alessandri R.

a.2.3) Infraestructura:

Infraestructura de Transporte: Terminales rodoviarios de nivel interprovincial, terminales ferroviarios, 

terminales de servicio de locomoción colectiva urbana, de tipo terminal de vehículos y depósito de 

vehículos de las categorías A3 a la A6; B2 a la B7 (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 

Art. 4.13.6), estaciones de intercambio modal y terminales externos.

Infraestructura Sanitaria: Plantas y/o botaderos de basura.

a.2.4) Espacio Público: Terminales externos, (Art. 4.13.9. Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones).

b) Superficie subdivisión predial mínima: 150 m2.
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c) Coeficiente máximo de ocupación de suelo:

0.7 para uso vivienda y/o establecimientos de educación superior.

1.0 para otros usos.

Coeficiente máximo de ocupación de los pisos superiores:

0.7 para uso vivienda y/o establecimientos de educación superior.

1.0 para otros usos para el 2º piso y 0.7 para los otros niveles hasta alcanzar la altura máxima.

d) Coeficiente máximo de constructibilidad para uso vivienda: 3,6.

Coeficiente máximo de constructibilidad para otros usos distintos a vivienda: 5,5.

e) Sistema de Agrupamiento: Continuo

En el sector al oriente de la Av. Presidente Jorge Alessandri R. se admitirán además, los sistemas de 

agrupamiento Aislado y Pareado.

f) Alturas y Distanciamientos:

Para todos los sistemas de agrupamiento la altura máxima de edificación será de 22,5m.

No se permitirá edificación aislada sobre la continua. Para todos los sistemas de agrupamiento no se 

permitirá exceder la altura máxima de edificación.

g) Los proyectos de obra nueva, podrán optar a un incremento de constructibilidad y altura, siempre y 

cuando se localicen en los siguientes sectores y cumplan copulativamente con las condiciones 

indicadas en los puntos g.1), g.2) y g.3) para uso de vivienda y para usos distintos de vivienda, deberán 

cumplir con la condición indicada en el punto g.3). Sólo podrán optar a este beneficio aquellos proyectos 

que no hayan optado a los establecidos en los Artículos 2.6.4 al 2.6.9 de la OGUC y al del Artículo 63 

de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Sector Subsector
Incremento 

constructibilidad

Metros adicionales 
sobre la altura máxima 

de la zona o sector

Zona B al oriente de Av. 
Presidente J. Alessandri R.

0,7 5 mSE B16-Diez de 
Julio

Sector Especial B2

SE B2a - Santa 
Isabel

1,4 10 m
SE B2a1-Santa 

Isabel-Diez de Julio
SE B2a - Av. 

Vicuña Mackenna
SE B2b - Santa 

Rosa
0,7 5 m
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El volumen resultante de la aplicación del incentivo, deberá estar distanciado de la línea oficial y/o edificación 

en 3m como mínimo.

g.1) Construir un mínimo de 65% de departamentos con superficies útiles superiores o iguales a 50m2.

g.2) Destinar el 40% de la superficie restante de la aplicación de la de ocupación de suelo para jardines.

g.3) Se deberá contemplar un mínimo de vanos, equivalente al 30% de la superficie de la fachada que 

enfrenta la calle, en primer piso.

h) Cambio de destino de los edificios

Los cambios de destino de los edificios, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Sólo se autorizará el cambio de destino para usos de Equipamiento de Servicios, Educación, Comercio y/o 

Esparcimiento.

Sólo se permitirá la instalación de actividades correspondientes a los usos de suelo expresamente 

autorizados por la respectiva Resolución Municipal y por el presente Plan Regulador Comunal.

i) Condiciones de Excepción para los Sectores Especiales y Zonas de Conservación Histórica de la Zona 

B:

Dentro de la Zona B se emplazan las siguientes Zonas Típicas:

-

Zona Típic

- Eje Bulnes Parque Almag

En la Subzona emplazada en la Zona B y graficada en el Plano PRS 02H, regirá la altura de edificación 

especificada y para los aspectos no indicados regirá lo señalado en dicha zona.

En los Sectores Especiales (SE), graficados en el Plano PRS 02H y que se encuentran en Zona B, 

regirán las normas especificadas en cada caso y para los aspectos no indicados regirá lo señalado en 

dicha zona. Para las Subzonas, emplazadas en SE y graficadas en el Plano PRS 02H, regirán las 

condiciones señaladas para el dichos SE, a excepción de la altura de edificación que será la 
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