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RESUMEN

Esta memoria tiene como propósito presentar el desarrollo teórico conceptual 
y principios proyectuales para generar una Bisagra entre lo formal y lo 
informal, realizado en la ladera poniente de la Parte Alta de Coquimbo, sector 
caracterizado históricamente por la ocupación informal, y la construcción 
autogestionada de toda una ladera a las espaldas de la península de Coquimbo.
Para ello se realizó un análisis teórico respecto a lo que se entiende por 
campamento y los aspectos valorables de este tipo de asentamientos, seguido 
de una revisión respecto a referentes latinoamericanos en cuanto a formas de 
intervenir en la ciudad informal. Paralelamente se analizó la información facil-
itada por el MINVU Coquimbo respecto a un plan de gestión integrada para 
la zona en cuestión y se complementó con las percepciones obtenidas a través 
de visitas a terreno. 
De esta manera se plantea un proyecto que considera la selección de un área 
piloto de la ladera poniente de la península, en esta, se proponen tres programas 
distintos, los cuales se conectan a través del territorio y la vocación de este. En 
primer lugar, se plantea la proyección de viviendas sociales, unifamiliares y en 
tipología de departamentos de pequeña altura, seguido de un centro cultural 
comunitario, y por ultimo un núcleo de servicios e instalaciones menores para 
el parque natural Las Vegas.
Esta triada programática tiene como objetivo principal dar una solución al 
déficit de vivienda que existe en la zona, lo cual se entrelaza con los valores 
de arraigo e identidad propia de la Parte Alta de Coquimbo, de esta manera 
se busca poner en valor la riqueza natural y de paisaje que caracterizan a una 
ladera que tiene un gran potencial de desarrollo.
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01
 INTRODUCCIÓN 

“Asumir que la ciudad (o sea, aquello que todavía continuamos englobando bajo este 
nombre) es un problema social y económico, pero, desde nuestra perspectiva, sobre todo 
un problema de definición formal, mantiene válida la cuestión de que la forma de una 
ciudad  es la forma de una colectividad, lo que exige antes de más nada comprender la 
sociedad en que vivimos, hacer su análisis y de él deducir las premisas válidas para la 
actuación en cada situación precisa”.

Jáuregui, 2002.
Imangen n° 1 vista a la toma Anita Lizana

El 2021 ha sido un año especial para nuestro país, 
considerando que se produjeron cambios debido a 
dos grandes eventos, por un lado, las movilizaciones 
que se vivieron desde Octubre de 2019 en adelante, 
dejando en evidencia la inestabilidad política, social 
y por sobre todo económica de un país que se con-
ocía por ser un “oasis latinoamericano” y más ad-
elante, la entrada del virus SARS-COV-2 al territorio 
nacional en marzo del 2020, donde la adaptabilidad 
se transformó en un requisito esencial para  llevar 
a cabo las actividades cotidianas, y la incertidum-
bre una sensación constante respecto a la situación 
sanitaria, entre otras. Ambos eventos hicieron que 
cambiaran las prioridades y preocupaciones de las 
personas, generando modificaciones profundas en 
nuestra sociedad. 

Estos dos hechos han contribuido a evidenciar aún 
más la desigualdad social, provocando un aumenta-
do de manera sustantiva la pobreza, donde los siste-
mas de protección social mostraron su fragilidad en 

un momento de crisis social, sanitaria y económica.
En la dimensión habitacional es posible visualizar de 
manera explícita la crisis que se está viviendo en este 
momento, ya que durante el 2020 la población de 
campamentos se triplico en comparación al número 
de personas viviendo en estas condiciones hace diez 
años atrás. (Techo-Chile, 2021).

La investigación de esta temática social surge por 
el interés de analizar la respuesta que han tenido 
las familias para sobrellevar la situación de pobreza 
pero al mismo tiempo no estar excluidos de la ciu-
dad, analizando los conceptos de ciudad informal 
y campamento, termino con el cual se denomina a 
este tipo de asentamientos en el territorio nacional. 
La teoría respecto a la temática menciona que una de 
las causas de la existencia y el aumento progresivo 
de los asentamientos informales, tiene que ver con el 
fracaso de los programas referidos a vivienda social, 
ya que estos no han dado abasto para solucionar un 
déficit que se ha visto acrecentado por el contexto de 

crisis sanitaria y social mencionados anteriormente, 
situación que se ve complementada por la con-
notación negativa que se tiene de los conjuntos de 
vivienda social, de los cuales se destacan como car-
acterísticas negativas su emplazamiento en sectores 
periféricos de las ciudad, favoreciendo la situación 
de segregación de las familias más vulnerables. 

Tomando estos antecedentes en consideración, se 
elige como caso de estudio la ladera poniente de La 
Parte Alta de Coquimbo, sector que históricamente 
se ha caracterizado por su conformación mediante 
asentamiento informal. Para analizar este segmento 
de la ciudad se revisa el material teórico acerca de la 
ciudad informal tanto en el territorio nacional como 
en Latinoamérica, destacándose referentes de inter-
vención urbana mediante la participación activa de 
las comunidades. 

Luego, mediante la información facilitada por el 
MINVU de Coquimbo, se genera un análisis urbano 
de la situación particular de la zona de estudio, esto 
es complementado mediante visitas a terreno.
A través de la presente memoria se pretende gene  
rar una propuesta de proyecto de arquitectura el cual 
tiene como objetivo proyectar un segmento piloto en 
la Parte Alta de Coquimbo, el cual contendrá los pro-
gramas de vivienda, parque natural y centro comuni-
tario, con el fin de potenciar las características pos-
itivas asociadas al concepto de comunidad y el gran 
potencial que tiene la zona debido a su geografía y 
biodiversidad que componen un paisaje único que 
debe ser valorado.
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PROBLEMA

En la península de Coquimbo es fácil distinguir prin-
cipalmente dos órdenes urbanos: el plano, que coin-
cide con el casco histórico, centro cívico y puerto; y 
la Parte Alta, la cual tiene un carácter residencial y 
coincide con la geografía más escarpada de la zona, 
con fuertes pendientes y presencia de rocas. 
Este es un sector que se ha caracterizado histórica-
mente por la ocupación informal, principalmente 
por sectores de estrato socioeconómico bajo. Esto 
se ha visto incrementado según los catastros de TE-
CHO, aumentando de 1.019 a 1.920 las familias vivi-
endo en campamentos en la región. (TECHO, 2020).
Los principales motivos para el aumento de esta ci-
fra se deben al allegamiento, el hacinamiento, el alto 
valor de los arriendos y el valor de suelo inalcanz-
able para las familias más vulnerables, las cuales ven 
como única opción vivir en un campamento. 
A lo largo del tiempo, este sector ha quedado a la 
deriva de las intervenciones públicas, las cuales no 
han dado abasto a la problemática de informalidad, 

ya que la situación que comprenden los distintos 
asentamientos, caracterizados como campamentos y 
tomas “históricos”, se ha tornado una situación com-
pleja para las autoridades.
Es de primordial importancia abordar las prob-
lemáticas naturales de este tipo de asentamientos y a 
la vez surge la necesidad de poner en valor un lugar 
que ha sido históricamente autogestionado por sus 
habitantes.
A través del documento, se pretende analizar y des-
glosar las problemáticas que afectan a este sector de 
la población, para luego generar una propuesta de 
proyecto de arquitectura el cual tiene como objeti-
vo proyectar un segmento piloto en la Parte Alta de 
Coquimbo, el cual contendrá los programas de vivi-
enda, parque natural y centro comunitario, con el fin 
de potenciar las características positivas asociadas al 
concepto de comunidad y el gran potencial que tiene 
la zona debido a su geografía y biodiversidad que 
componen un paisaje único que debe ser valorado.

La ciudad informal
Fuente: Elaboración propia 
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En los últimos años se ha evidenciado un crec-
imiento del problema de segmentación social, es-
pecíficamente en Latinoamérica, donde los asenta-
mientos informales toman distintos nombres como                 
favelas, ranchos, barriadas, campamentos en el caso 
de Chile, entre otros. 
La fragmentación y exclusión que sufren estos con-
juntos, esta derechamente ligada a una condición de 
precariedad, no solo en las viviendas y el entorno, 
también respecto al mercado de trabajo. Por otro 
lado, la pobreza urbana y este tipo de asentamientos 
en específico dan cuenta del modelo económico del 
momento, el cual se enmarca en un modelo neolib-
eral instalado en dictadura en la década de 1980,  el 
cual se profundizo en democracia en la década de 
los noventa, esto género que el mercado funcionara 
como principio de articulación social, traspasando 
los costos de la vida al individuo y su capacidad gen-
eradora de ingresos. (Rivas, 2013). 

En este sentido podemos decir que la pobreza urba-
na de la actualidad es el costo social del desarrollo 
implantado bajo un esquema neoliberal, de la misma 
forma en que se vincula la situación de desempleo, y 
la aparición del endeudamiento como única alterna-
tiva para la integración social. 

Para entender mejor el concepto de campamento, 
se agrupan un conjunto de características que según 
Fernandes (2011) son importantes para definir lo 
que son los asentamientos precarios 
informales:

Asentamientos humanos donde hay una 
concentración espacial de condiciones de 
vida asociadas a la pobreza, precariedad 
habitacional, sus habitantes son familias 
socialmente vulnerables, sufren de insegu-
ridad en la tenencia del suelo, producto de 
ocupaciones irregulares y hay autogestión 
comunitaria en la producción del hábitat 
residencial. (p.30).

02

 LOS CAMPAMENTOS COMO TRANSICIÓN AL DESARROLLO

Diagrama   Concepto de Asentamiento informal. 
Fuente: Elaboración propia en base a Rivas, 2013.  
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Existen diversas cualidades de este tipo de asenta-
mientos que se consideran positivas, por un lado se 
puede considerar que el campamento funciona como 
recurso, tomando en consideración la condición de 
precariedad de los campamentos, cabe mencionar 
que esta vulnerabilidad urbana está asociada a em-
pleos de menor calidad y estabilidad, a la inexisten-
cia de formas tradicionales de integración a través 
del trabajo y la seguridad social que va de la mano, 
por otro lado, está la territorialización de la pobreza, 
esto asociado a los conjuntos de viviendas sociales 
subsidiadas por el estado. 
De esta forma los campamentos se pueden constitu-
ir como recursos desde dos puntos de vista, por un 
lado, tomando en cuenta las características territori-
ales, ya que debido a su localización en algunos casos 
privilegiada dentro de la ciudad (como es el caso de 
estudio), se disminuye el riesgo de caer o perman-
ecer en la pobreza, cediendo por un lado lo que es 
calidad de la vivienda, por una mejor ubicación, te-
niendo lo que se denomina una mejor “geografía de 
oportunidades”. (Rivas, 2013). Por otro lado, se con-
sidera como recurso debido a la posibilidad de los 
habitantes de tener el espacio necesario para llevar a 
cabo pequeñas actividades productivas, por ejemp-
lo la tenencia de ganado, o el cultivo de un pequeño 
huerto, son actividades que dan la capacidad de so-
brevivencia a las familias.
Otra de las características principales de los cam-
pamentos es la autoconstrucción y los fuertes lazos 
que existen dentro de la comunidad, esto genera 
que las personas se sientan arraigadas a sus hogares 
y además proporciona ciertas facilidades ya que al 
formar comunidades donde las familias se conocen 
entre ellas, existe una actividad solidaria constante, 

en cuanto a tareas tanto de abastecimiento como de 
cuidado. Esta sensación de comunidad genera que 
las personas se sientan más seguras dentro de su es-
tado de vulnerabilidad y por otro lado, que se tenga 
una visión negativa de lo que son los conjuntos so-
ciales, donde no se generan ese tipo de lazos. (ibíd.)

Es así como las operaciones de desalojo y erradi-
cación de los campamentos en general conducen a 
una percepción negativa de estos, donde se entiende 
que los asentamientos informales son anomalías que 
deben ser erradicadas. También contribuyen a esta 
visión, una negatividad discursiva asociada a los ter-
ritorios informales, los relatos sobre delincuencia, 
peligrosidad, narcotráfico, insalubridad, violencia, 
entre otros. Ante estas dificultades es fundamental 
incorporación de los habitantes para reformular y 
resignificar los territorios irregulares. 

En este sentido la informalidad debe ser pensa-
da desde un reconocimiento, como una realidad 
única, la cual necesita de unos procedimientos 
propios para ser explorada y comprendida ade-
cuadamente, de esta manera se deja de pensar 
que lo formal se debe imponer como solución 
dominante para la informalidad. (Aubán, 2017, 
p. 82)

Son los propios habitantes los únicos que, 
mediante el relato de su propia experiencia, 
pueden empezar a transformar la imagen nega-
tiva que sobre sus territorios se ha consolidado, 
reduciendo así la distancia física y psicológica 
que los separa de los centros de las ciudades. 
(Aubán, 2017, p. 82)

ASPECTOS A CONSIDERAR     

Imangen n° 2 Parque autogestionado, Campamento Eben Ezer   
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Hoy en día existe una mirada distinta respecto a lo 
que se consideraba antiguamente la producción del 
hábitat, donde los profesionales se focalizaban may-
oritariamente en los aspectos más físicos donde los 
productos de diseño, como los aspectos constructi-
vos, organización de barrios y aspectos urbanos, eran 
los de mayor relevancia. 
El concepto de diseño participativo comprende que  
para lograr resultados óptimos, se debe interactuar 
con los habitantes para contribuir al desarrollo local, 
de esta forma comprendemos que las intervenciones  
a cualquier escala en la producción del hábitat for-
man parte de un sistema mayor de complejidades, 
donde interactúan los aspectos sociales, económicos, 
culturales, entre otros. (Romero et al., 2004) 
De esta forma la vivienda considerada como un dere-
cho humano:

De esta forma se plantea que el objetivo de los pro-
fesionales debe ser jugar un papel más bien de intér-
prete, donde se traducen los consensos y experien-
cias de la comunidad de soluciones integrales. (ibíd.) 
Para Sanoff la idea de procesos participativos suele 
asociarse a involucrar a la población local en el de-
sarrollo social de la comunidad, de esta manera se 
reduce la sensación de anonimato característica de 
los sectores más vulnerables de la población, además 
comunica una preocupación mayor por parte de las 
agrupaciones que estén ayudando a las comunidades, 
de esta manera los residentes participan activamente 
de los procesos de desarrollo. (Sanoff, 2000)

Existen diversos métodos por medio de los cuales 
se puede llegar a un diseño participativo de manera 
asertiva, por un lado está la Teoría de los Soportes de 
Habraken, arquitecto holandés que propone que para 
horrar en tiempo y en recursos, se debe aprovechar 
la industria de la construcción para generar soportes 
para las viviendas, los cuales están definidos como 
“una estructura con espacios que presenta oportuni-
dades de decisión” a los cuales se le integrarían las 
unidades separables por medio de diseño participati-
vo. (Romero et al., 2004).

Otro método es el llamado Lenguaje de patrones, 
creado por Christopher Alexander arquitecto austri-
aco que propone que el diseño de los espacios está 
motivado por la búsqueda central de toda persona, 
es decir, la búsqueda de aquellos momentos y situa-
ciones en los que estamos más vivos, a este concepto 
se le denomina la búsqueda de la “cualidad sin nom-
bre”. Este sistema toma en cuenta la experiencia, a 
partir de las preferencias psicológicas y perceptivas 
de las personas, en este sentido se basa en el sentido 
común, los espacios vernáculos, y los aspectos pos-
itivos de ciertos fenómenos espaciales, se toma en 
consideración el modo intemporal de construir, lo 
cual se refiere a un proceso que surge de manera nat-
ural por parte de las comunidades, donde se basan 
en la tradición más que en la presencia de especial-
istas. Este modo de diseñar y construir se manifiesta 
a través de patrones, que se repiten en los edificios y 
ciudades, estos patrones de acontecimientos tienen 
que ver con la naturaleza del contexto, y la influencia 
que pueda tener esta sobre los habitantes. (ibíd.) En 
el caso particular de estudio se considera como un 
factor determinante los aspectos y características es-
pecíficas referidas al paisaje local.

PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA PRODUCCIÓN 

SOCIAL DEL HÁBITAT

En un contexto de creciente desigualdad social, de degradación 
ambiental y de exclusión, las ciudades latinoamericanas se 
siguen construyendo día con día; en ellas, los asentamientos y 
barrios populares crecen frente a nuestros ojos, con sus aciertos 
y errores, generalmente gracias a los esfuerzos de cada una de 
las familias (Romero et al, 2004 p. 123)

No se limita exclusivamente a la casa; se trata de 
una dimensión más amplia e integradora que com-
prende a la vivienda- alojamiento y el hábitat- am-
biente, como un conjunto que incluye dimensiones 
culturales, históricas, sociales, económicas, políti-
cas, legales, ambientales, físicas y territoriales. 
(Romero et al., 2004, p 29)
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Históricamente la conformación territorial de la 
zona Nororiental de Medellín ha estado ligada a la 
informalidad de la vivienda, la ilegalidad en la tenen-
cia de la tierra, la ocupación no planificada, el ur-
banismo irregular, deterioro del medio ambiente, 
marginalidad de la población, informalidad laboral, 
problemática de la violencia a la presencia de grupos 
alzados en armas, condiciones más bajos de calidad 
de vida y desarrollo humano. 

Es por esta situación por la cual se decide realizar una 
intervención en  Medellín, por medio de un análi-
sis del territorio, lo cual se definiría como estrategia 
para una posible intervención social y urbana por 
medio de la cual se busca elevar los niveles de calidad 
de vida de los habitantes de la zona, se acuerda que 
este análisis debe incluir las características políticas, 
institucionales, culturales, espaciales, económicas, 
ambientales y tecnológicas. 
De esta forma nace lo que se conoce como PUI 
(Proyecto Urbano Integral), es un instrumento de 
intervención urbano que la dimensión física, social 
y lo institucional, para resolver problemáticas espe-
cíficas del territorio. Se destacan entre los proyectos 
que forman parte de esta renovación, la red de bib-
liotecas, entre ellas el famoso Parque Biblioteca Es-
paña y el Parque Biblioteca León de Greiff la red de 
unidades deportivas, proyectos urbanos integrales 
que incluyen áreas de transporte, cultura y deporte. 
(Echeverri & Orsini, 2011).

.

Por otro lado, está el llamado proyecto de consoli-
dación habitacional, siendo la quebrada de Juan 
Bobo un ejemplo piloto de intervención en lo que se 
denomina un “ecosistema urbano invadido”, es decir, 
sistemas naturales, como cerros y quebradas, que han 
sido ocupados por asentamientos informales, y que 
debido a su ubicación, generan condiciones de alto 
riesgo para sus habitantes. Debido a la escases de los 
suelos y su elevado valor de mercado para constru-
ir vivienda social en una nueva ubicación, se optó 
por trabajar con asentamientos existentes donde las 
condiciones de riesgo no fueran tan elevadas y de 
esta manera implementar estrategias para mitigar los 
riesgos naturales de la quebrada como son los desli-
zamientos. Se construyen viviendas básicas y se doto 
de senderos, puentes y espacios públicos para dignifi-
car el entorno. (Ibíd.)

.

Los proyectos desarrollados muestran como tenden-
cia y estrategia el enriquecer las áreas más desfavore-
cidas agregando programas de calidad a la ciudad 
informal, estrategias que han tenido éxito y han dis-
minuido las complejidades sociales de este tipo de 
asentamientos. 

PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN MEDELLÍN, COLOMBIA

Informalidad y Urbanismo Social en Medellín

20

Se construyeron más de diez pequeños edificios receptores de las familias 
reubicadas, se mejoraron las viviendas bien localizadas y con un aceptable nivel 
de consolidación, y se repusieron en sitio algunas viviendas que permitieron 
conformar una trama más regular. Paralelamente se implementaron obras de 
contención para mitigar el riesgo de deslizamientos y se dotó el territorio con redes 
de servicios públicos, lo cual implicó el saneamiento de la quebrada. También se 
construyeron senderos, puentes y espacios públicos para dignificar el entorno y 
mejorar su precaria accesibilidad, y se adecuaron zonas de protección para la 
preservación del manto vegetal existente. 

Al tratarse de una intervención con un fuerte componente habitacional, con más 
de 300 hogares afectados, fue determinante el acercamiento a la comunidad. 
Para esto, entre otras iniciativas, se conformaron comités de área para facilitar los 
canales de comunicación y fortalecer el liderazgo de sus miembros, se estipularon 
pactos y acuerdos entre el estado y la comunidad para construir confianza y 
credibilidad recíproca, y se involucraron las familias en la fase de ejecución del 
proyecto, a través de prácticas de autoconstrucción. 

El resultado final fue la recuperación integral de la quebrada y la dignificación de un 
sector muy deteriorado localizado en el área de intervención del PUI nororiental. 
El proyecto tuvo un costo aproximado de 8000 millones de pesos,  y a pesar de lo 
acotado de la intervención,  permitió definir un modelo para recuperar ecosistemas 
urbanos invadidos, donde el reconocimiento del derecho a la permanencia como 
alternativa a la erradicación se volvió el determinante de la intervención. 

Foto 3. Medellín, Colombia Alejando Echeverri © Imangen n° 5 Parque Explora, Alejandro Echeverri

Imangen n° 3 Biblioteca España, Giancarlo Mazzanti

Imangen n° 4 Renovación urbana Juan Pablo Bobo, Alejandro Echeverri
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PROGRAMA FAVELA Y BARRIO (PAC) RÍO DE JANEIRO, BRASIL

Para Jorge Jáuregui el espacio público tiene el val-
or de ser un agente dinamizador de las ciudades, 
es así como las favelas son consideradas como un 
fenómeno paradigmático, donde se concentran los 
fenómenos más críticos de las ciudades latinoameri-
canas, ya que en ellas se reproducen ciertos procesos 
dinámicos relativos al impacto de las disputas socio-
económicas y simbólicas de los modelos políticos- 
culturales locales y transnacionales que dificultan el 
desarrollo equitativo del hábitat. . La arquitectura se 
constituye de una urbanidad catalizadora de lo co-
munitario, de la vida social y colectiva, re articula-
dora del territorio y potenciadora de las identidades 
locales. De esta manera Jáuregui define el problema 
como la “articulación de lo formal y lo informal en 
Latinoamérica”. (Jáuregui, 2004)

Para la realización de este tipo de intervenciones las 
políticas públicas deben estar orientadas a la lucha 
en contra de la exclusión, tomando todas las partes 
y componentes de lo urbano, es decir las conectivi-
dades entre sus partes formales e informales, de esta 
forma, es la arquitectura proyectada la que genera 
una marca visible de una nueva aura del lugar, las 
que constituyen marcas relevantes de la presencia de 
las instituciones del poder público.

.

De esta forma se distinguen 3 tipos de espacios 
diferenciados:

1- Sectores urbanos, centro o barrios, presen-
tan características que los definen como la imagen 
visualizable, registrable, y que puede ser retenida.

2- Espacios que escapan al control del poder 
público. Ocupan grandes extensiones de la superfi-
cie de los municipios, y constituyen áreas fuera de 
control, con sus propias leyes y códigos. Estos sec-
tores muchas veces no tienen registro en los mapas 
catastrales oficiales, aquello de lo que no se quiere 
saber, no lugares. 

3- Espacios relacionados con proyectos de au-
tor, generalmente derivados de programas temáticos, 
tales como parques de entretenimiento, exposiciones 
internacionales, reciclaje de áreas portuarias, centros 
históricos, barrios típicos, entre otros. Estos ocupan 
áreas estratégicas del territorio y están desconectados 
de la estructura urbana, constituyendo en general is-
las de fantasía, en el archipiélago de la ciudad. (Ibíd.)

.

Imangen n° 6 La Rosinha, Jorge Jauregui

Imangen n° 8 Teleférico Complexo do Alemao, Jorge JaureguiImangen n° 7  Biblioteca de Manguinhos, Jorge Jauregui

La importancia de este referente recae en el análisis 
respecto a las diversas formas que pueden tomas los 
asentamientos informales, y como estos deben ser 
considerados dentro  la planificación y planes ur-
banos, se plante que se den resignificar los espacios 
para lo nuevo, ver a los sectores más desfavorecidos 
como nuevas posibilidades de hacer ciudad.
.
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Imangen n° 9 vista desde quebrada Benavente , Parte alta

Imangen n° 10, niños  en la Parte Alta , 1960.  

Según datos históricos, la ciudad estuvo prácti-
camente deshabitada hasta el siglo XIX, ya que no 
había acceso directo a agua dulce, de esta manera 
solo existían algunas viviendas correspondientes a 
los trabajadores de la aduana portuaria.  Más adelan-
te, con la instalación del ferrocarril de la fundición 
Lambert en 1831 en conjunto con las nuevas redes 
de agua potable y el próspero desarrollo económi-
co, permitieron que se produjera un crecimiento del 
poblado, con importantes flujos de inmigrantes at-
raídos por la creciente actividad cuprífera. En el año 
1850 se aprueban los planos que definirían Coquim-
bo como lo conocemos hoy en día, más adelante se 
crea la municipalidad y posteriormente se le otorga 
el título de ciudad en 1879. (Junto al Barrio, 2015).

Por el año 1920 la ciudad disminuyo su población 
debido al auge de las salitreras y el movimiento de 
trabajadores hacia el norte grande, lo cual signif-
ico una fase de decadencia para la región. Cuando 
el salitre perdió su carácter monopólico en 1945 
aproximadamente, emerge en la ciudad una figura 
relevante, Don Gabriel Gonzales Videla, el cual pro-
movió un nuevo modelo de desarrollo regional e in-
tegral del país. Este plan se materializo con el Plan 
Serena el cual finalmente buscaba descentralizar el 
país mediante la urbanización y transformación de 
las regiones, este plan traería consigo el desarrollo 
económico mediante la industrialización de sectores 
de la conurbación La Serena- Coquimbo, estando 
ligados la mayoría a la extracción del cobre y hierro. 
(Cortés et al., 2010)

Estas nuevas industrias la mayoría de origen extran-
jero, atraerían a nuevos pobladores de norte a sur, 
los cuales eran ubicados en poblaciones exclusiva-
mente para ellos por las mismas compañías. Existe 
un traslado de los segmentos más marginales de la 
sociedad hacia las partes altas, donde se formarían 
poblaciones en los hoy consolidados poblados como 
La Antena, Juan XXIII entre otros. Hacia la década 
de los ´60 los allegados y sin casa iniciarían un len-
to proceso de ocupación en dos sectores principal-
mente: Las Compañías en La Serena y Tierras Blan-
cas en Coquimbo. (ibíd.) 

La Parte Alta corresponde a una extensa área resi-
dencial, donde se habita el cerro con viviendas que 
responden en su construcción, a la realidad geográ-
fica. Solamente se tiene registro de algunas familias 
que se asentaron en el lugar como colonos, los cuales 
se instalaron de manera progresiva en un territorio 
caracterizado por un geografía irregular con muchas 
rocas y pronunciadas quebradas, solo a partir de la 
década de los 80 y principios de los 90 ya se tienen 
registros de que muchas familias habían poblado el 
sector mediante tomas de terreno mayoritariamente. 

Los pobladores fueron en primera instancia famili-
as que vivían en condición de allegados dentro del 
mismo sector, y posteriormente, llegarían familias 
de otras ciudades, atraídas por el lugar, del cual se 
habrían enterado por “dato”.  (Junto al barrio, 2015) 

Podemos decir que este sector se ha caracterizado 
históricamente por ser un territorio ocupado de la 
ciudad, tanto por asentamientos informales y vivien-
das precarias, las cuales han persistido en el tiempo 
debido a la geografía particular del lugar, la cual deja 
oculta el sector poniente de la ciudad, formando un 
especie de “patio trasero” de lo que es La península 
de Coquimbo. 

Los campamentos han sido atendidos vía mejora-
miento de barrios, y se ha logrado llegar con servicios 
básicos a la mayoría de las familias, pavimentación 
de algunas calles estructurales y regularización del 
suelo y en el caso de las tomas, están desarrolladas 
sobre BNPU (bien nacional de uso público) mayor-
itariamente, sin servicios básicos ni infraestructura 
mínima adecuada.

De esta manera se considera que las tomas sucesivas 
de terreno desplazaron los límites urbanos hacia el 
este y hacia el borde costero que une el sector del faro 
punta de tortuga con la pampilla. En este sentido el 
sector llamado Parte Alta se caracteriza por ser un 
espacio no resuelto en cuanto a lineamientos y ac-
ciones que aseguren el uso adecuado y sostenible del 
territorio. 

03
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ÁREAS DE RIESGO NATURAL Y ZONA DEGRADADA

Como se puede apreciar, debido al relieve de la 
península el sector inundable y expuesto a mayor 
riesgo en caso de tsunami corresponde el sector pla-
no de la ciudad, donde al mismo tiempo se concen-
tran la mayor cantidad de servicios. 
Por otro lado, se destaca una gran zona degradada, la 
cual se caracteriza por tener basurales ilegales, y las 
instalaciones de la pesquera San José, la cual también 
colabora con el deterioro del lugar.
El sector supramareal o splash zone, constituye una 
zona de transición entre los ambientes terrestres y 
marinos, caracterizado por estar constantemente ex-
puesto al agua dependiendo del nivel de las mareas 
y oleaje.
Los roqueríos corresponden a una morfología que 
caracteriza y define el paisaje de la península.Las zo-
nas degradadas consideran el sector de la pesquera 
San José y los microbasurales que se acumulan en ese 
sector.

.

Imangen n° 13 Microbasural

Imangen n° 12 Roquerío

Imangen n° 11 Post terremoto Septiembre, 2015

Áreas de riesgo natural y zona degradada 
Fuente: Elaboración propia en base a  MINVU



Bisagra entre lo formal y lo informal Parte Alta de Coquimbo

26 27

BIODIVERSIDAD COSTA PONIENTE 

La flora del sector oriente de la península de Coquimbo es de gran riqueza, se car-
acterizan por ser especies típicas de las costas nortinas y del desierto florido. Estas 
están divididas en 4 unidades eco geográficas, las cuales unen características espe-
cíficas que permiten el desarrollo de ciertas especies, el n°1 corresponde al sector 
intermareal el cual se caracteriza por estar cubierto por agua alternando con ex-
posición al aire, las especies que habitan aquí deben adaptarse a ambos ambientes, 
n°2 a al sector supramareal o splashzone es donde salpica el agua del mar constan-
temente, las especies deben estar adaptadas a estas condiciones específicas, el n°3 
corresponde al ambiente rocoso muy característico de la zona el cual proporciona 
el ambiente ideal para el crecimiento de ciertas suculentas y especies que necesitan 
mayor protección del viento, y en el n°4 está el ambiente abierto que corresponde 
a las área  se caracterizan por no estar en la zona de protección de las rocas, y por 
ende las especies que crecen aquí son más resistentes a las condiciones del viento, 
exposición al sol entre otras. (CENPAT-CONICET, 2004).

Imangen n° 25 Heliotropium stenophyllum

Imangen n° 14 Lessonia berteorana

Imangen n° 17 Nolana divaricata

Imangen n° 20 Myrcianthes coquimbensis

Imangen n° 24 Oxalismgigantea

Imangen n° 15 Ulva lactuca

Imangen n° 18 Cristaria glaucophylia

Imangen n° 21 Nicotiana solanifolia

Imangen n° 23 Eriophyllum ambrosiodes

Imangen n° 16 Pyropia sp

Imangen n° 19 Oxalismgigantea

Imangen n° 22  Eriosyce subgibosa

1

2

3

4

Intermareal

Supramareal

Roqueríos

Ambiente 
Abierto

Medio ambiente, unidades ecogeográficas
Fuente: Elaboración propia en base a  MINVU
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Como se puede apreciar en el plano, los servicios se concen-
tran en la parte más llana de la ciudad, la cual a su vez se 
encuentra bien conectada con la carretera y con la ciudad de 
La Serena, dejando privada de servicios al resto de la penín-
sula ubicada en la parte más alta la cual se ve geográficamente 
separada por la geografía. 

Las escaleras son parte importante y característica de la 
península, es una manera de sortear la pendiente del terreno 
y se logra comunicar de cierta forma el centro de la ciudad 
con los sectores residenciales que aparecen a medida que la 
pendiente aumenta, cabe destacar las dimensiones del área 
que está conectada a través de escaleras, si bien estas son una 
medida de comunicación entre dos áreas, al mismo tiempo 
no son inclusivas, por lo tanto se considera la primera barrera 
física de acceso al plano donde se encuentran los servicios. 

Las vías no pavimentadas son características de la situación 
de informalidad del sector, al mismo tiempo según el informe 
del SEREMI MINVU, estas presentan una dificultad para ser 
regularizadas y pavimentadas debido a las características de 
la geografía y el alto costo que esto implica. (SEREMI MIN-
VU, 2020). Al mismo tiempo los lugares donde predominan 
las vías en forma de huella son los lugares más degradados, 
al coincidir en su mayoría con la presencia de basurales y 
microbasurales. Cabe destacar que los servicios públicos ubi-
cados en la parte alta son en su mayoría centros educativos 
como colegios de educación primaria y jardines.

TRAMA URBANA, ACCESOS Y SEVICIOS

Trama urbana, accesos y servicios, 
Fuente: Elaboración propia en base a  MINVU
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LA CIUDAD INFORMAL, PARTE ALTA

Parte Alta informal
Fuente: Elaboración propia en base a  MINVU

El sector poniente de la península se caracteriza por 
la ocupación irregular de los terrenos y la autocon-
strucción de viviendas, es importante destacar que 
gran parte de las viviendas existentes en la península 
tuvieron este mismo origen, donde se ha dado un tra-
bajo importante por parte del MINVU al regularizar 
la situación de los vecinos del sector de manera pro-
gresiva, es decir, proveyendo a las viviendas de los 
servicios básicos, como luz, agua y alcantarillado, y 
regularizando la tenencia legal de los terrenos, espe-
cíficamente en los campamentos Camino del mar y 
Vista al mar. De esta forma, los campamento y tomas 
señalados corresponden a ocupaciones históricas, 
donde algunas de las tomas tienen más de 10 años. 
La avenida Los Changos es un proyecto que uniría 
eventualmente toda esta franja posterior de la penín-
sula ya que actualmente está en forma de huella des-
continua. Al mismo tiempo existe un proyecto para 
realizar un parque en el sector costero.

De acuerdo con los datos recabados a través de 
MINVU Coquimbo, se estima una demanda de vivi-
enda para el año 2019 de 230 familias, las cuales ac-
tualmente se distribuyen de la siguiente manera:

- Campamento Eben – Ezer:11 Hogares (em-
plazado sobre suelo administrado por Armada)

- Toma Anita Lizana: 16 Hogares

- Toma Los Changos: 93 Hogares

- Toma Newen Kallfu: 75 Hogares

- Campamento Sol del Pacífico:35 Hogares 
(No todas las familias están regularizando su situ-
ación de dominio). (MINVU, 2020). 
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Una de las características principales de los campamen-
tos a lo largo de Chile y Latinoamérica, es la autogestión, 
desde la adquisición de servicios básicos, como lo son la 
luz, el agua, en todos los procesos de cuidado, donde la 
solidaridad se transforma en un valor fundamental para 
la vida en campamentos. Otro ejemplo serían las ollas co-
munes, donde en un contexto de vulnerabilidad, siempre 
hay espacio para ayudar a los que tienen aún menos. 
El aspecto más visible del concepto de autogestión es lo 
que salta a la vista cuando nos internamos en La Parte 
Alta de Coquimbo, en primer lugar la construcción de 
las calles y vías de acceso. Se puede deducir por su mor-
fología que estas fueron concebidas de manera antojadiza, 
esto también afectado por una geografía muy accidentada 
y la presencia importante de rocas, lo que genera que las 
vías sean de corta distancia que se quiebran en todas las 
direcciones, no siguiendo un patrón deducible como es el 
caso del plano de Coquimbo. 
La ausencia de señaléticas en la mayoría de los cruces, es 
otra evidencia de este aspecto.
Otro aspecto característico de la ciudad informal, son los 
carteles y señaléticas hechos por los mismos habitantes, la 
mayoría de los identificados en las visitas a terreno, tienen 
que ver con la mantención de la limpieza de las calles, la 
mantención del medio ambiente y la niñez.

La autoconstrucción de las viviendas es sin duda el punto 
más característico del lugar y lo que ayuda a evidenciar de 
mejor manera la informalidad de la ciudad.
 Se identificaroon tres niveles en cuanto a complejidad de 
la construcción

AUTOCONSTRUCCIÓN Y AUTOGESTIÓN  

Imangen n° 26  vivienda toma Anita Lizana
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2) El segundo nivel es el de las viviendas en situación de toma 
histórica, donde algunos accesos están pavimentados y otros 
son huellas de tierra. Las viviendas se caracterizan por su com-
posición mayoritariamente de material ligero, destacándose el 
uso de paneles de madera aglomerada, planchas de yeso cartón, 
y planchas de zinc. La convivencia con la presencia de rocas en 
estos terrenos es menos amigable, ya que en muchas ocasiones 
se pueden ver viviendas directamente construidas sobre las ro-
cas (la roca como soporte), también se denotan irregularidades 
en el terreno que quedan evidenciados por el uso de la roca 
como material de relleno (ver XX).

3) El tercer nivel corresponde a las viviendas más precarias, 
estas pertenecen al grupo de tomas de terreno más recientes, 
las cuales han debido moverse de un lugar a otro de manera 
constante en el tiempo. La constitución de estas viviendas es 
completamente de material ligero, donde se destaca el uso de 
planchas de zinc y malla raschel. La convivencia con el terre-
no, es compleja y las piedras se consideran un estorbo, ya que 
se mezclan dos cosas importantes, una es la precariedad de las 
viviendas y otra es la característica del terreno que se vuelve más 
rocoso a medida que se acerca a la costa por el lado poniente. 

Imangen n° 27  sector consolidado

Imangen n° 28  Tomas históricas

1) En primer lugar están las viviendas de los llamados cam-
pamentos, estos se identifican por ser las tomas más antiguas, 
donde se ha regularizado la adquisición de los terrenos y se han 
cubierto los servicios básicos, además las vías de acceso se en-
cuentran pavimentadas. Las viviendas se caracterizan por estar 
constituida de materiales sólidos, se destaca el uso de bloques 
de hormigón y ladrillo fiscal. En cuanto a la convivencia con el 
terreno y la presencia de rocas, estas constituyen una parte del 
paisaje, separando las viviendas entre ellas. 

Imangen n° 29  Tomas hacia la costa

LA CIUDAD INFORMAL, NIVELES
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Como se ha mencionado anteriormente, el territorio y la geografía son muy 
importantes al analizar la composición urbana y las formas de habitar que 
se han adquirido en la ciudad informal. La presencia de rocas se distribuye 
de manera irregular en la península, siendo mayoritaria su presencia en la 
costa poniente, que es justamente donde se emplazan los campamentos y to-
mas. Es por esta razón por la cual los pobladores han tenido que adaptarse al 
territorio para poder construir sus viviendas. Se identificaron cuatro formas 
de convivir con la roca:

1. La primera forma es la convivencia y la roca 
como paisaje, donde grandes formaciones rocosas 
se interponen entre las viviendas más consolidadas, 
generando una composición armónica entre vivien-
das y territorio. Esta categoría se da principalmente 
en los sectores más altos donde los campamentos se 
encuentran consolidados

2. La siguiente forma corresponde al uso de la 
roca como soporte, donde la agrupación de grandes 
piedras y algunas medianas son agrupadas para con-
struir una base más o menos plana para la vivienda. 
Esta solución se genera tanto en los campamentos 
consolidados como en las tomas históricas

ADAPTACIONES Y USOS DE LA ROCA

3. La roca como material de relleno, esta se usa 
para nivelar los terrenos con pendiente, se agrupan 
piedras de tamaño pequeño formando plataformas. 
Esta solución se da mayoritariamente en el sector de 
tomas históricas

4. La roca como estorbo, en este caso la presen-
cia de rocas es superior al acceso a terrenos más pla-
nos y sin roca, por lo tanto los pobladores han tenido 
que generar soluciones más precarias para sus vivi-
endas. Este caso se genera en el sector más cercano a 
la costa del lado poniente que coincide con las tomas 
de terreno más recientes. 

Imangen n° 30  Autoconstrucción y la roca

1

3

2

4
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1. Existe una preocupación por el entorno nat-
ural y la creación y mantención de espacios comuni-
tarios, en terreno se encontraron dos sectores donde 
se evidenciaba esta situación, un sector de juegos 
para niños en la toma Anita Lizana y un parque au-
togestionado por los vecinos en el sector norte de la 
península.
2. La autoconstrucción toma diversas formas y 
tipologías a medida que se recorre el territorio, de-
stacando el uso de la piedra como material natural 
existente en la zona.
3. Vistas privilegiadas tanto hacia el lado ori-
ente, donde se obtiene una panorámica de la ciudad 
de La Serena y el puerto de Coquimbo, hacia la her-
radura por el lado sur y las vistas a mar abierto hacia 
el lado poniente, que impregnan todo el lugar en un 
ambiente marino natural muy llamativo

4. Existe una transición sinuosa desde lo que se 
reconoce como ciudad formal a la informal, se puede 
apreciar en primera instancia la desaparición de ser-
vicios, luego en el sector residencial la aparición de 
viviendas autoconstruidas y posteriormente la apa-
rición de caminos y huellas de tierra. En los sectores 
de las tomas se generan pasadizos y pasillos estrechos 
que comunicarían hacia el resto de las edificaciones y 
al mar poniente.
5. Debido a la informalidad de las viviendas, 
la aparición y desaparición de estas es un proceso 
común dentro de los que se denominan tomas de 
terreno. 
6. Por último cabe mencionar que durante las 
visitas, existía una sensación constante de no pert-
enecer al lugar, y esto es producto de que el sector al 
no contar con servicios, no recibe “visitas” más allá 
de los residentes del lugar. 

04

PERCEPCIONES Y LECTURA DEL LUGAR

Imangen n° 31 Parque autogestionado Imangen n° 32 la piedra como relleno 

Imangen n° 33  Vista a Puerto  Imangen n° 34 Pasadizo desde acceso formal a toma

A partir de la información recabada gracias al material aportado por 
MINVU, y las visitas a terreno, se generan 5 puntos que comprenden los 
aspectos de mayor relevancia a la hora de evaluar el sector y tener una 
perspectiva del lugar y su identidad
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 IDEA DE PROYECTO

Accesibilidad y conexión con el centro de la ciudad:
La Avenida Los Changos es una calle proyectada 
dentro del ultimo PRC de Coquimbo, esta vía comu-
nicaría en una sola línea a todos los campamentos 
existentes que están hoy en día separados debido a 
la geografía y a su vez conectaría con el centro de la 
ciudad, teniendo el potencial de transformarse en un 
corredor turístico debido al entorno natural

Conservación del medio ambiente natural:
Existe consciencia colectiva acerca de la importancia 
de conservar de manera óptima las especies endémi-
cas y el paisaje de la zona, una muestra de ello son los 
pequeños parques que los propios vecinos de la parte 
alta han ido configurando de la misma manera en 
la que han construido sus viviendas, generando co-
munidad y teniendo un arraigo especial con el lugar. 
De esta forma, se considera importante conservar la 
identidad de autoconstrucción y auto conservación 
que se viene llevando a cabo por varias décadas. En 
este sentido un proyecto de parque natural, debiera 
considerar la participación y administración por 
parte de los vecinos.

Como se evidencio en el documento, las dimensiones 
de las problemáticas en la Parte Alta de Coquimbo 
son diversas y complejas, abarcando distintos ámbi-
tos que se pueden mejorar a través de la arquitectura 
y el urbanismo, de esta manera se identifica y acotan 
los principales problemas abordados a lo largo del 
documento, los cuales se traducen en oportunidades 
de proyecto.  

Invisibilidad/ exclusión:
El equipamiento de calidad es fundamental para este 
tipo de problemáticas ya que atraería a habitantes al 
sector y generaría un intercambio tanto económico 
como cultural, diversificando la geografía de opor-
tunidades

Ocupación ilegal de terrenos y autoconstrucción
Este es el punto más crítico respecto al rango de 
necesidades y problemas que existen en el lugar. Se 
considera que el crecimiento informal de este sector 
de la ciudad, es el eje articulador de todos los demás 
problemas que existen, ya que genera inseguridad en 
los vecinos, abandono por parte de las autoridades, 
despreocupación respecto a la necesidad de servicios 
como colegios, y abastecimiento en general, todo 
provocado por el carácter de no ciudad que suelen 
tener los bordes informales. En este sentido surge 
como oportunidad de diseño un proyecto de vivien-
da con participación social.
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BISAGRA ENTRE LO FORMAL Y LO INFORMAL

VIVIENDA SOCIAL

Se plantea como oportunidad de mejoramiento de 
calidad de vida de los habitantes del sector, mediante 
la proyección de viviendas ampliables y modificables 
a partir de las necesidades de cada familia
El proyecto considera la construcción de vivienda 
progresiva con la participación activa de los habi-
tantes, configurando soluciones en conjunto. La 
vivienda se asume no como un producto, sino como 
un proceso de interacción con la comunidad, en la 
cual ya existe el concepto de auto construcción, una 
fuerte comunidad y un fuerte arraigo con lugar.
A esto se suma la mirada de sustentabilidad que im-
plica disminuir al mínimo los costos de producción, 
entendiendo la condición de vulnerabilidad de las 
familias del sector.

Por otro lado, se ve este proyecto como oportunidad 
importante para generar viviendas en conjunto con 
la comunidad, como parte de una larga tarea de qui-
tar el estigma que existe entre los pobladores sobre el 
concepto negativo de vivienda social.
Se pretende incluir las temáticas de sustentabilidad, 
tanto en el uso de materiales de bajo costo como en 
la formulación de estrategias pasivas que puedan 
controlar y proveer de confort y por ende una buena 
habitabilidad al interior de las viviendas. La sostenib-
ilidad social también es un punto a considerar ya que 
como se mencionaba en el apartado sobre el concep-
to de campamento, tanto el arraigo al lugar como la 
sensación de comunidad son valores que se deben 
conservar para que exista un buen recibimiento de 
las intervenciones a realizar, de este modo se plantea  
el empleo de mano de obra propia y calificada como 
opción para llevar a cabo la construcción de las vivi-
endas.

PARQUE NATURAL LAS PEÑAS

El sector reconocido tanto por los habitantes del lu-
gar y por el Plan Regulador Comunal de Coquimbo, 
plantea una franja costera que se extiende por toda 
la costa poniente, desde el Fuerte Lambert hasta el 
sector de La Pampilla. Esta franja verde busca recon-
ocer y proteger la riqueza y biodiversidad natural de 
la zona, ya que forma parte del patrimonio ambien-
tal de Coquimbo debido a su riqueza, biodiversidad 
y condición de bordemar, condiciones  que forman 
parte de la identidad de los habitantes del sector. 
La zona cuenta con elementos naturales de alto valor 
paisajístico, como son los sistemas de roqueríos es-
parcidos por la costa y la península, dándole carácter 
a este territorio de geografía tan característica, la cual 
forma una especie de anfiteatro hacia el mar. 
Visto como oportunidad de diseño, se propone gen-
erar un sistema de parque natural, el cual tenga la 
capacidad de ser gestionado por parte de la comu-
nidad, manteniendo el carácter de respeto y cuidado 
hacia la naturaleza existente. Se proponen programas 
referidos a esparcimiento y al uso público, tanto para 
los habitantes del sector como para futuros visitantes 
de un área con gran potencial turístico. 

CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

Parte de la valor inmaterial del sector corresponde al 
sentido de comunidad y pertenencia que tienen los 
pobladores de La Parte Alta, es por esta razón que se 
plantea un centro cultural comunitario que promue-
va la generación de vínculos entre habitantes y otras 
personas que puedan ser parte de capacitaciones y 
procesos educativos que favorezcan a los ciudadanos 
de la parte alta, de esta forma se plantea de mane-
ra tentativa que el programa cuente con actividades 
tipo taller, es decir salas que puedan ser multiuso, es-
pacios donde las personas puedan comercializar sus 
productos y espacios enfocados a la educación, como 
es un jardín infantil, y un centro de investigación y 
educación con respecto al medio ambiente natural 
que rodea el sector

Teniendo en cuenta las problemáticas y oportunidades que ofrece 
el lugar, se propone como proyecto, el diseño de un área piloto, 
la cual  comprende desde los terrenos donde se encuentran las 
tomas, la futura Avenida Los Changos y el área verde natural que 
llega hasta la costa. Este tramo funcionaria como piloto de inter-
vención, constando de programas que son atingentes a las prob-
lemáticas más urgentes identificadas durante el semestre.
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PROGRAMA ELECCIÓN DE TERRENO

OBJETIVOS PROPUESTA PROGRAMA USUARIO

Entregar una propuesta de 
vivienda definitiva a los 
habitantes de las tomas

VIVIENDA SOCIAL Unidades habitacionales 
unifamiliares
multifamiliares

Núcleo de baño/cocina/ 
habitacio (es)/ espacio 
flexible
Estacionamiento

Familias de tomas Anita 
lizana/ Newen Kallfü

Dar soporte para un turis-
mo sustentable en la zona

PARQUE NATURAL 

LAS VEGAS

Núcleo de servicios
Recorridos/ instalaciones en 
el parque 

Baños/ Estacionamientos
Senderos/ Miradores

Pobladores Parte Alta/ 
Turístas 

Potenciar las virtudes de 
autogestión y comunidad

CENTRO CULTURAL

 COMUNITARIO

Espacios multiuso
Espacios educativos

Sala de ventas productos 
locales/ eventos
Guardería /jardín infantil/ 
taller

Pobladores Parte Alta/ 
profesionales de la 
educación

El programa del proyecto considera la importancia 
de mantener las características favorables del sector, 
como son el sentido de comunidad, autogestión en 
todos los niveles, identidad y arraigo con el territo-
rio, y al mismo tiempo acercar el sector a posibles 
visitantes, promoviendo la mixtura social, mejoran-
do la geografía de oportunidades. 
De esta manera se definen tres objetivos para los 
cuales se proyectan programas y para usuarios 
específicos:

Programa
Fuente: Elaboración propia
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ELECCIÓN DEL TERRENO

Para la elección de terrenos se analizan los sitios disponibles a 
través del Plan Regulador Comunal de Coquimbo, año 2019 
(ver anexo 1). Como parte del plan de mejoramiento del sec-
tor de la Parte Alta, está proyectada la Avenida Los Changos, 
camino que conectaría todo el sector poniente de la penínsu-
la, generando un recorrido  justo al lado del corredor verde 
(Zona de áreas verdes)  que pondría en valor el borde costero 
mejorando la accesibilidad al sector y entregando visibilidad 
a este sector escondido de Coquimbo. 

Junto con la proyección de esta avenida, se proyectan las zonas 
ZU9-1 y ZU9-2, ambas subzonas de ZU9, la cual tiene rol de 
mixta residencial.
De esta forma se presta especial atención a los 
terrenos ubicados en estas áreas ya que son parte de un plan de 
reubicación de las viviendas de algunas tomas que se encuen-
tran en la zona ZAV (áreas verdes) la cual no tiene carácter 
residencial debido a su carácter de área protegida
De esta forma se delimita un área de intervención compren-
dida entre las calles Anita Lizana por el sur y la calle Antonio 
Machado por el norte. La elección de este terreno considera 
el área libre de construcciones informales del territorio dis-
ponible en la zona U9, la cual como se mencionaba anterior-
mente, fue definida como zona residencial mixta. La zona AR3 
es una zona de riesgo propensa a avalanchas y deslizamientos, 
de todas maneras se considera un área mixta residencial y la 
zona AV, indica áreas verdes, donde no está permitido el 
desarrollo de vivienda.

- Zona: ZU9
- Altura máx: 14 m
- Densidad máx: 240
- C. de ocupación: 0,6
- Constructibilidad: 2,5

Elección de terreno
Fuente: Elaboración propia
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ZONIFICACIÓN

Programa y zonificacion, Fuente: Elaboración propia
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REFLEXIONES FINALES

El desarrollo de vivienda y ciudad informal es parte 
de la identidad de Latinoamérica, en todos los países 
se caracterizan por tomar formas distintas con prob-
lemáticas asociadas a cada caso en particular. Lo que 
podemos tomar como aprendizaje de este tipo de 
asentamientos, es que pese a todas las dificultades y 
vulnerabilidades, las familias siempre son capaces, 
de alguna forma, de salir adelante, motivados por la 
urgencia y la necesidad de un lugar donde habitar. 
Es en estas situaciones cuando surgen las soluciones 
propias, donde sin un conocimiento previo en ma-
terias de construcción, surgen ciertos “criterios de 
intervención” los cuales se adaptan a la geografía, las 
circunstancias políticas, sociales y económicas de las 
familias. De esta forma surge la necesidad de mani-
festar 4 criterios de intervención para llevar a cabo el 
proyecto de bisagra entre lo formal y lo informal en 
la Parte Alta de Coquimbo:

1. La roca como material base: La presencia 
de este material es característica de toda la penínsu-
la especialmente en la ladera poniente. Es por esta 
razón que el diseño de las viviendas debe considerar 
la utilización de este material, al igual que los con-
structores locales y como una forma de mantener la 
identidad del lugar.
2. Los espacios flexibles son importantes a con-
siderar teniendo presente que cada familia es difer-
ente, y la trayectoria de autoconstrucción de la zona 
es también parte de la identidad del lugar.
3. La imagen del proyecto a desarrollar debe 
seguir un lenguaje armonioso con el paisaje, se res-
cata la consciencia y la percepción que tienen los ha-
bitantes sobre el lugar en el que habitan.
4. La funcionalidad de las instalaciones debe 
tener como factor imprescindible la sustentabili-
dad, debido a la cercanía que se tiene con la costa y 
la riqueza del medio ambiente natural, además de la 
consciencia colectiva que existe entre los habitantes 
de la Parte Alta de Coquimbo.  

No existe ninguna persona que no habite y no hay momento alguno 
en el que no se haga, habitamos todos y habitamos siempre.

Doberti, 2010
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ANEXO 1
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ZCH2 - Zona de Conservación 
            Histórica 2
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