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El presente documento constituye los antece-
dentes para el proyecto de título denominado: 
Parque de la memoria. Una propuesta para la 
difusión de artes plásticas y escénicas como 
medio para la recuperación de memoria e 
identidad, el cual busca realzar la memoria e 
identidad de la comuna de La Reina a partir 
del antecedente de La Universidad Popular del 
Folclor proyectado por la cantautora nacional 
Violeta Parra, identificándose su valor histórico 
y cultural para la comunidad.

A más de medio siglo de este antecedente, el 
proyecto toma como tema la pérdida de me-
moria e identidad del sector y de la comuna 
dado el poco interés en rescatar estos hitos. 
Oculto y olvidado entre residencias, hoy en día, 

el terreno donde se ubicó este antecedente 
revela el casi nulo registro que dé cuenta del 
paso de este proyecto en el lugar.

El planteamiento del problema busca eviden-
ciar la condición de omisión y desconocimien-
to de este sitio de memoria y establecer una 
aproximación desde el trabajo arquitectónico 
y el arte como resistencia al olvido.

El proyecto tiene como objetivo la transmisión 
y difusión de las artes populares, rescatando 
la intención inicial del antecedente de la Uni-
versidad de Violeta Parra, vinculando a la co-
munidad con el quehacer de líneas artísticas 
plásticas/escénicas desde una propuesta ar-
quitectónica.

RESUMEN
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El álbum colectivo Carpa de la Reina (EMI Odeón Chilena) fue lanzado en 1966 a partir de grabaciones 
realizadas en la carpa de la Violeta.

Fuente Pag Web: https://www.flickr.com/photos/stgonostalgico/30057905071/in/photostream/ 



9

La búsqueda y activación de las memorias 
omitidas ha sido un tema recurrente en la ac-
tualidad, donde en la disciplina de la arquitec-
tura se revela no sólo como el estudio crítico de 
los sucesos históricos, sino que como el desafío 
de materializar lo intangible 

La Propuesta se enfoca en el antecedente “La 
Universidad Popular del Folclor: La Carpa de La 
Reina”, el proyecto llevado a cabo por Violeta 
Parra con el objetivo de construir un espacio 
para la difusión de las artes populares, acon-
tecimiento de valor patrimonial para la comu-
nidad de la comuna de La Reina a la que se 
busca poner en valor.

El proyecto propone, a través de la arquitec-
tura, la integración de líneas de artes plásticas 
y escénicas en su programa como método de 
resistencia al olvido, tomando el antecedente 
de Violeta Parra y su legado para el realce de 
la memoria, generando espacios propios de/
para la comunidad.

CAPÍTULO I:
PRESENTACIÓN
Introducción
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El tema nace a partir de mis intereses –no exen-
tos de la disciplina arquitectónica– en áreas 
tales como la antropología y la arqueología. Al 
entrar en conocimiento del antecedente de La 
Universidad Popular del Folclor: La Carpa de La 
Reina, que luego se convertiría en la base de 
todo el proyecto, se percibe inicialmente tal y 
como el descubrimiento de una nueva civiliza-
ción o ruinas ocultas, al yacer bajo tierra la his-
toria y memoria que no ha sido revelada a sus 
habitantes; puede equipararse a la experien-
cia de caminar por sobre un yacimiento invisi-
ble de gran valor histórico y cultural, un tesoro 
intangible escondido y de poco conocimiento 
común, considerándose el valor intrínseco de 
tal descubrimiento incluso antes de convertirse 
en material proyectual, ya que se emplaza en 
la comuna donde he crecido y en sectores que 
he recorrido toda la vida.
Es curioso cómo se transgrede la memoria con 
el olvido siendo que es tan importante para 
constituirnos como personas, pero, así como 
el descubrimiento de este hito histórico y cultu-
ral se reveló en un ámbito personal, se puede 
revelar a la comunidad de La Reina lo que se 
constituiría como su memoria e identidad a tra-
vés de la arquitectura.

Motivaciones

CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN
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Regalo de Ginebra
Óleo sobre tela 1964 – 1965 Violeta Parra 

Fuente Pag Web: https://www.museovioletaparra.cl/violeta-parra/obras/oleos/
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Violeta Parra en la peña El Alero, enero de 1962
Fuente Pag Web: http://www.xn--regiondeuble-hhb.cl/?p=288
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La identidad y memoria de un territorio están 
siempre en tensión con el olvido, y no es que 
la ignorancia no responda a ningún tiempo. Es 
en esta urgencia de archivar acontecimientos 
culturales e históricos versus el deterioro de la 
memoria, insertos en un consumo más rápido 
de información, donde la inmediatez y expe-
riencias fugaces acrecientan el olvido. 

La arquitectura y la ciudad relatan y constru-
yen la memoria de una sociedad (Muñoz, 2019) 
donde también coexiste la disputa entre la ma-
terialización y lo intangible que relata esta di-
mensión. A partir de esto, la concepción de «lu-
gares de la memoria» basados en la necesidad 
de archivar y reunir socialmente con intención 
de celebrar y congregar, se puede percibir en 
edificios, sitios, fechas, objetos, personas, libros, 
consignas, etc. Estos conservan un gran valor 
histórico y simbólico para una comunidad, son 
“lugares” destacados donde se produce “la 
memoria en acto” (Pierre, 1992).

“De vez en cuando camino al revés, es mi modo 
de recordar…si caminara hacia adelante, te 
podría contar cómo es el olvido”  (Ak’abal, 
Humberto)

El arte como manifestación de resistencia del 
olvido y como practica social va a adquirir sen-
tido en este contexto de “lugares de memoria”. 
Para el caso específico de esta investigación, 
la artista y cantautora nacional Violeta Parra 
constituye un ‘lugar de memoria’ en sí, puesto 
que dedicó su vida y obra al rescate del folclor 

popular y artes nacionales.

En el marco del presente proyecto del título y a 
partir del legado  de Violeta Parra respecto a 
la difusión integral de las artes y el arte mismo 
como resistencia al olvido, se presenta la opor-
tunidad de realzar el valor histórico-cultural de 
un sector a través de la arquitectura: especí-
ficamente a partir de infraestructura para la 
integración y el desarrollo de artes plasticas y 
escenicas/un centro integral de artes y cultura, 
un espacio que logre reconocer, visibilizar y res-
tituir esta memoria que se presenta como an-
tecedente/precedente de las últimas proyec-
ciones artísticas y objetivos de Violeta Parra: La 
universidad del folclor, La carpa de La Reina. 

“… Se produce así una semantización de los 
espacios materiales. La ciudad y sus marcas 
territoriales aparecen como un palimpsesto: 
el paso del tiempo y las luchas por el sentido 
del pasado se van acumulando, contradicien-
do, produciendo quiebres y nuevos sentidos” 
(Cambra & Down, 2012, pág. 52) 

CAPÍTULO II:
PROBLEMÁTICA
Diagnóstico
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CAPÍTULO II: PROBLEMÁTICA

Desde el inicio, la arquitectura ha tomado un 
rol como símbolo de poder religioso, político y 
económico, operando en función de la tras-
cendencia. Dentro de su función de relatar y 
materializar la ciudad, su historia y sus habitan-
tes, trabaja como una pieza de memoria gra-
cias a la permanencia y al vínculo que conce-
de entre el pasado y el presente.
Ante este rol, la disciplina suele trabajar en 
tendencias distintas: la arquitectura para la 
memoria y la arquitectura desde la memoria 
(Maturana Gajardo & Dominguez Zapata, 2011, 
pág. 25). La primera se define como aquellas 
obras nuevas construidas con el propósito de 
recordar, albergar y dedicar a la memoria, en-
tendida desde memoriales a museos (REF 1)*. 
La segunda se refiere a la recuperación de es-
pacios, en el acontecer del lugar y su existen-
cia física (REF 2)*.
Ambas señalan cómo la arquitectura puede 
crear una memoria artificial, otorgando el re-
cuerdo y la identificación, dejando impresa en 
la ciudad su historia, pero el culto a la memoria 
no siempre favorece a la propia memoria (To-
dorov, 2000), por lo que resulta imperante que 
la obra arquitectónica en sí deba ser coheren-
te con aquello que quiere presentar (Maturana 
Gajardo & Dominguez Zapata, 2011, pág. 27),  
lo que para esta investigación exige poder vin-
cular la recuperación del pasado (memoria) 
y trabajar los objetivos/intenciones/propósitos 
del acontecimiento y el proyecto. 

En palabras de Tzevetan Todorov (2000) se pue-
de fundar la crítica de los usos de la memoria 
en una distinción entre diversas formas de re-
miniscencia. 

El acontecimiento recuperado se puede leer 
de manera ‘literal’ o de manera ‘ejemplar’, 
donde de este último se rescata que el pasado 
se convierte en el principio de acción para el 
presente. “El uso literal, que convierte en insu-
perable el viejo acontecimiento, desemboca a 
fin de cuentas en el sometimiento del presente 
al pasado. El uso ejemplar, por el contrario, per-
mite utilizar el pasado con vistas al presente” 
(Todorov, 2000, pág. 12).
Así, al reinterpretar los valores históricos y de 
patrimonio de un sitio en función de su memo-
ria, contexto, e identidad, es posible realizarlo 
desde la disciplina, trascendiendo de un uso 
conmemorativo, simbólico o de exhibición, e 
incorporando la voluntad del pasado.

La disciplina al materializar la ciudad va cons-
truyendo memoria de la misma, expresando en 
las edificaciones y morfología urbana la cultu-
ra e identidad en que se materializa. De esta 
manera se consolida esta tensión entre me-
moria y olvido reflejada en la ciudad, donde 
compite esta trascendencia del pasado con la 
evolución o destrucción de cada barrio. 
La conservación de espacios o lugares signi-
ficativos para la historia, la ciudad y sus habi-
tantes, espacios que relatan hechos y acon-
tecimientos que arman la memoria colectiva, 
comienza a ser una labor sustancial dada la 
masiva pérdida o abandono de estos que en-
frentan las ciudades. Varios de estos espacios 
que acaban en una homogeneización con el 
tejido urbano borrando su registro, invisibilizan-
do su impresión e incluso destruyéndose varios 
espacios que sostienen una carga cultural e

“La cosa más sorprendente de los monumentos 
es que nunca los vemos. Nada en el mundo es 
tan invisible” (Musil, 1957).

“La representación del pasado es constitutiva 
no sólo de la identidad individual, sino también 
de la identidad colectiva” (Todorov, 2000)

Arquitectura y Memoria
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*REF 1 Arquitectura para la memoria: Ex-Museo Violeta Parra. Se concilió como un espacio de con-
memoración y exhibición de las obras de Violeta Parra, constituyendose como un referente de arquitectura 

para la memoria.
Fuente Pag. Web: https://www.disenoarquitectura.cl/

*REF 2 Arquitectura desde la memoria (ejemplo referencia): Londres 38. Su transformación de 
centro de prisión y tortura a espacio memorial constituye un símbolo de la reconciliación, lo que lo con-

vierte en un referente de arquitectura desde la memoria.
Fuente Pag. Web: https://villagrimaldi.cl/

REF 1 

REF 2 
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histórica de gran significancia para el país y 
para cada barrio. Por ello: 

La arquitectura revela en las ciudades y sus 
manifestaciones fenómenos y procesos que no 
son visibles a simple vista. Se aprecia, a modo 
de revisionismo histórico en la disciplina, que la 
ciudad no se conforma únicamente por infraes-
tructura y paisaje, sino por “hechos, acuerdos y 
conflictos que, en suma, conforman la memo-
ria de una ciudad” (García Ramirez, 2020, pág. 
25) y por ende construyen la identidad de una 
comunidad.
 
Esta memoria no se constituye solo en archi-
vos, edificaciones y documentación, sino en 
las personas y por ello la memoria en cuanto 
al “hacer” deriva en el acto de agendar: en 
“la capacidad del sujeto para generar espa-
cios críticos no hegemónicos de anunciación 
del yo, en y desde lo colectivo, que retan visio-
nes normativas y/o hegemónicas de la historia” 
(García Ramirez, 2020, pág. 9).

A partir de ello, se entiende que la arquitectura 
halla su quehacer desde los “acontecimientos” 
de orden social, político o cultural que que-
dan ocultos, otorgando oportunidad para el 
realce de su valor, reivindicando y rescatando 
estas pérdidas (García Ramirez, 2020, pág. 9) 
y legitimando una identidad y memoria colec-
tiva, constituyendo un “escenario formal para 
nuevos relatos colectivos” (Fernández Galiano, 
2009, pág. 3).

Esta memoria e identidad conforman herra-
mientas para concebir el arraigo o sentido de 
pertenencia más allá de lo individual, como 
algo comunitario, donde la arquitectura se 
convoca como un instrumento para ello, rei-
vindicando y/o rescatando, dando lugar a la 
generación y permanente construcción de 
memoria e identidad colectiva.

“La reaparición de lugares desaparecidos re-
quiere del trabajo de memoria (…), este tra-
bajo implica, en el ámbito arquitectónico y 
urbano, la recuperación, aparición e inserción 
en el tejido urbano de los vacíos de memoria” 
(Todorov, 2000)

“La memoria es la base de la personalidad in-
dividual, así como la base de la personalidad 
colectiva de un pueblo. Vivimos en y por el 
recuerdo, y nuestra vida espiritual no es en el 
fondo sino el esfuerzo que hacemos para que 
nuestros recuerdos se perpetúen y se vuelvan 
esperanzas, para que nuestro pasado se vuel-
va futuro.” (Unamuno, 1912) 



17

CAPÍTULO II: PROBLEMÁTICA

La primera impresión que surge al vincular el 
arte y la memoria es la idea o misión de ‘trans-
misión’, lo que mantiene una relación intrínseca 
con la idea de “una imagen que despierta la 
memoria, una memoria que despierta la ima-
gen” (Arfuch, 2012, pág. 401). Arfuch señala en 
palabras del filósofo Aristóteles respecto a esta 
relación afirma la idea de que un recuerdo es 
imagen y por ello el recuerdo es una impronta 
o una marca/huella (Arfuch, 2012). En este sen-
tido se puede teorizar que la pintura, en cuanto 
expresión artística, es la imagen que retorna a 
la memoria con toda la experiencia que ello 
implique.

Esta relación arte-memoria supone una car-
ga afectiva y una impresión corporal definible 
como un acontecimiento, la que se vincularía a 
una temporalidad definida. Se arraiga a espa-
cios y tiempos determinados, donde la tensión 
presencia-ausencia cobra especial relevancia 
y las experiencias individuales se convierten en 
un colectivo por una memoria común. 

Leonor Arfuch, toma la teoría del filosofo Ri-
coeur respecto a esta afirmación de la tem-
poralidad y que es solo aprehensible en la na-
rrativa, a lo que Arfuch agrega que: la imagen 
da cuenta también de una temporalidad, así 
como de narrativa. Desde este nuevo plan-
teaminto se reconocen variadas áreas con la 
misma intención de relatar tales como la pintu-
ra, el cine, la fotografía y otras expresiones del 
arte, así como la música. De este modo el arte 
y la narración se unen de forma indisociable en 
la transmisión de la memoria (Arfuch, 2012).
(REF 3)*

La idea de transmisión evoca una intención ha-
cia el otro, a un destinatario, convirtiéndose en 
un deber y una misión en función de distintos 
motivos, un ejemplo concerniente a la investi-
gación es la misma cantautora Violeta Parra, lo 
que se desarrollará con mayor atención en ca-
pítulos posteriores, pero toma sentido al volcar 
en un objetivo personal la difusión de las artes 
con la idea del rescate, valorización y transmi-
sión de la cultura, historia e identidad popu-
lar de país, pero además, correspondiendo y 
alegando por a la justicia social, transmitiendo 
por/para los predecesores y/o las víctimas en 
general.

La clave de esta transmisión está en que “uno 
no recuerda solo, sino en el contexto de su me-
dio social” (Arfuch, 2012, pág. 404), evocando 
el principio de pertenencia y reconocimiento 
en lo colectivo. Aquí se perciben distintos espa-
cios para el despliegue de la memoria, desde 
lo público a lo privado, y se evidencia nueva-
mente que “no basta el monumento por sí mis-
mo, como un hito en el camino que al poco 
tiempo se pierde en el paisaje, es necesario 
pensar otros modos de la relación, activos y 
perceptivos” (Arfuch, 2012, pág. 404). Dentro 
de estos espacios de tránsito y transmisión de 
memoria se encuentra el arte, en todas sus ma-
nifestaciones.

El arte también se enfrenta al desafío de lo in-
tangible de la memoria y su materialización, 
la esfera de lo irrepresentable tentándose a la 
literalidad o perdiéndose en la metáfora. En 
cualquier caso resulta incuestionable la trama 
que se va tejiendo entre el arte, la narración y 
memoria.

Arte como resistencia al olvido
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*REF 3:  Combate Naval II, Tela bordada por Violeta Parra, 1962
Fuente Pag Web: https://www.museovioletaparra.cl/violeta-parra/obras/arpilleras/
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Se presentan dos argumentos proyectuales 
que le dan justificación al proyecto:

1.  Desde un carácter histórico/cultural, enmar-
cado en una perspectiva arquitectónica en 
cuanto al rol de la disciplina y a la reaparición 
de vacíos de memoria y su incorporación al te-
jido urbano.

2. Desde una perspectiva patrimonial, dada 
la importancia del proyecto de Violeta Parra 
para la comuna.

El proyecto haya justificación desde la arqui-
tectura y su rol histórico cultural, en la medida 
en que la ciudad relata y construye la memoria 
de una sociedad, en función del contexto his-
tórico que se ve plasmado y se materializa. 

En la actualidad, se evidencia la escasa inicia-
tiva en el rescate del valor histórico de la zona 
en qué se llevó a cabo este proyecto, dentro de 
la comuna de La Reina. Sin embargo, la condi-
ción patrimonial de la comuna dado el ante-
cedente: Esta universidad del folclor, La carpa 
de la Reina, proyectado y llevado a cabo por 
artista y cantautora nacional Violeta Parra, se 
constituye como un precedente base y oportu-
nidad arquitectónica. 

Argumentos Proyectuales

“Articular históricamente el pasado no signifi-
ca conocerlo ćomo verdaderamente ha sido ,́ 
sino adueñarse de un recuerdo tal como éste 
relampaguea en un instante de peligro”. 
(Walter Benjamin)
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Violeta Parra con su hermano Nicanor Parra en La Carpa de La Reina 1966
Fotografía del Archivo familiar de Nicanor Parra



21

El caso de estudio se ubica en la comuna de La 
Reina, en el sector oriente de la Región Metro-
politana, delimitando hacia el norte y hacia el 
este con la comuna de Las Condes, al sur con 
Peñalolén y al oeste con Ñuñoa y Providencia.  

Según el censo nacional del año 2017, La Rei-
na cuenta con una población de 92.787 ha-
bitantes y una densidad de la población de 
3958,81hab/km2, contando con un índice de 
calidad urbana alta figurando entre las comu-
nas con mejor índice de movilidad y conectivi-
dad, así como de vivienda y entorno (Indice de 
Calidad Urbana, 2020). 

Se caracterizaría su baja densidad y su origen 
semi-rural que le dan un carácter urbano pro-
pio de la comuna con una imagen alejada de 
la ciudad, de relación directa con la naturale-
za y con la particularidad apartada hasta fun-
dirse y desvanecerse en la precordillera (Institu-
to Nacional de Estadísticas, 2017). (REF 3 y 4)

Se identifica por ser principalmente residen-
cial, presentando una población heterogénea 
asociado a los grupos socioeconómicos, pre-
dominando la población de rango etario entre 
45-64 años seguido por el rango de 15-29 años. 
(Instituto Nacional de Estadísticas, 2017).

La Comuna de La Reina relata una riqueza 
histórica y cultural en sus tierras desde incluso 
antes de formalizarse como comuna, inician-
do desde mediados de 1600 donde la familia 
Lisperguer tendría propiedades donde se re-
conoce a Catalina de los Rios y Lisperguer -La 
Quintrala- como una de sus célebres residentes 
y patrona del sector. Pasados los años se pue-
de relatar entre los residentes que han vivido en 
el sector a variados personajes renombrados 
en el mundo del arte, del mundo de la literatu-
ra, poesía, música, etc. Entre ellos se destacan 
Pablo de Rokha, considerado uno de los cuatro 
grandes de la poesía chilena, ganador del 

CAPÍTULO III:
LOCALIZACIÓN
CONTEXTO Y ANTECEDENTES

Emplazamiento del antecedente 
en la comuna de La Reina

Elaboración propia
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Premio Nacional de Literatura en 1965, residió 
en una casa en la comuna, la cual en la ac-
tualidad sigue siendo residencia de su familia. 
Delia del Carril, grabadora, pintora y dibujante 
quien junto a su pareja Pablo Neruda, poeta 
nacional, ganador del premio nacional de lite-
ratura de 1945 y el premio nobel de literatura en 
1971, residieron en La casa Michoacán, la que 
sería un lugar de reunión de los grandes intelec-
tuales, artistas y literatos de aquel entonces, y 
que  ahora corresponde a una sede de talleres 
y reunión del partido Comunista. Vicente Bian-
chi, un reconocido compositor y director de 
orquesta quien trabajó con Pablo Neruda y re-
sidió en la misma comuna, además de realizar 
otras iniciativas culturales en el centro cultural 
La Reina que actualmente lleva su nombre en 
su honor. Nemesio Antúnez, arquitecto, pintor, 
grabador nacional que lleva reconocimiento 
por sus obras y su trabajo como muralista, tam-
bién sería residente de la comuna de La Reina, 
donde una segunda casa de la cultura tendría 
su nombre en su honor. Roberto Pohlhammer, 
escultor nacional, también cuenta con su esta_ 
día por el sector, donde tendría su taller colecti-
vo en un cabildo de la comuna. Margot Loyola, 
reconocida cantautora y folclorista nacional, 
ganadora del Premio Nacional de Artes Musi-
cales en 1994 también relata su vínculo con la 
comuna, así como Roberto Bravo, reconocido 
pianista nacional de música académica y po_

pular con reconocimientos internacionales, 
quien viviría su infancia en el sector. También el 
clan Parra-Sandoval, quienes a lo largo de sus 
años relatan su trayectoria por el sector incluso 
antes de convertirse en la comuna de La Reina, 
como familia y también como miembros sepa-
rados, donde Nicanor Parra, poeta, profesor,  
físico e intelectual chileno cuya obra ha sido 
influyente en la literatura hispanoamericana y 
ganador del  Premio Nacional de Literatura en 
1969 y el Premio Miguel de Cervantes en 2011, 
entre otras distinciones, residió en la comuna 
al igual que su hermana Violeta Parra, quien 
tendría al menos tres residencias distintas por la 
comuna a lo largo de su vida, siendo la ultima  
en el Parque de la Quintrala donde instalaría 
la Universidad Popular del Folclor: La Carpa de 
La Reina. 

Se interpreta que la elección de estos persona-
jes por residir en la comuna tiene relación di-
recta con las cualidades que la caracterizan, 
en especial la relación con la naturaleza. Esta 
trayectoria forma parte del acervo cultural del 
territorio, constituyéndose en memoria e iden-
tidad colectiva, estableciéndose como ante-
cedentes históricos y territoriales de la comuna 
desde los cuales se trabajará más adelante el 
predio escogido que representaría la misma 
esencia.

CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN
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REF 3

REF 4 

*REF 1 Vista desde el aeródromo de Tobalaba, Comuna de La Reina, 1958.
Fuente Pag. Web: https://www.disenoarquitectura.cl/

*REF 2 Vista desde el aeródromo de Tobalaba, Comuna de La Reina, 2017.
Fuente Pag. Web: Fotos históricas de Chile.
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Entre los residentes ilustres de la comuna, se 
destaca Violeta Parra como un personaje ex-
ponente de la música popular, en constante 
preocupación por el rescate de la historia fol-
clórica y en resistencia del olvido, siempre de-
batiendo con sus cercanos cómo desenterrar 
la ‘verdadera’ cultura del país y cómo construir 
una cultura ‘auténtica’ enraizada en el pueblo.

Se reconoce al personaje por su intensa labor 
desplegada con el fin de llevar a cabo lo que 
se convirtió en una misión personal a lo largo 
de toda su vida, con ambiciones que respon-
dería a su urgencia de rescatar el canto tradi-
cional del país. “Fiel a la creencia de que su 
labor era un asunto cultural de primera impor-
tancia, ante lo cual todo lo demás era secun-
dario” (Herrero, 2017, pág. 148) donde la misma 
cantautora lo explica como “la batalla por la 
defensa de lo autentico…” (Herrero, 2017, pág. 
149) dejando entrever el peso que significaba 
ante la tarea autoimpuesta. 

La artista no solo es conocida por su objetivo 
de difusión del arte folclórico, sino también por 
su postura ante las injusticias sociales. “Siempre 
fue sensible a las inequidades sociales y perso-
nales, pero a medida que avanzaba en su ca-
rrera estaba menos dispuesta a tolerarlas, de 
modo que comenzó a denunciarlas con más 
fuerza en sus letras y a reivindicar un trato más 
justo para su propio quehacer” (Herrero, 2017, 
pág. 299). Si bien la cantautora comenzó su ca-
rrera con el rescate del canto campesino, re-
copilando, investigando material e historias de 
distintos personajes de rincones del país para 
después interpretarlas, a lo largo de su trayec-
toria comenzó a componer canciones propias 
donde derechamente se hacía cargo de de-
nunciar las miserias del pueblo.

En cuanto a la artista en sí, no es posible descri-
birla, no es simplificable en palabras, a quién 
Gastón Soublette, el reconocido filósofo, musi-
cólogo y esteta nacional recordaría:

Violeta Parra en sí constituye un “lugar de la 
memoria” dada la intención y urgencia que 
manifestó por el rescate y realce de la cultu-
ra folclórica del país, la difusión de distintas 
artes y también su constante cambio y adap-
tación, entendiendo que una cultura de resis-
tencia está destinada a la muerte, la cultura 
que desafíe al cambio no tiene posibilidades 
de emerger y adaptarse, siguiendo el ritmo de 
cada generación, por lo que su posibilidad de 
integración y de generar un sentido de perte-
nencia y vínculo con la comunidad es depen-
diente de la capacidad de transformarse, in-
terpretarse e integrar ante nuevas condiciones.

CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN

La Universidad Popular del Folclor: La carpa de La Reina

“Su creatividad, su coraje y la fuerza de su per-
sonalidad conllevaba una cara oculta de su ser 
donde se aposaba periódicamente una sus-
tancia amarga e iracunda […] Era el precio que 
ella debía pagar por ser una persona excep-
cional, una mujer superdotada […] Su humor 
era cambiante y todos los que la frecuentamos 
conocimos las buenas y las malas experien-
cias de enfrentarse a ella y compartir un tanto 
sus alegrías como sus rabias y quebrantos […] 
Su parte luminosa, era en verdad, deslumbran-
te. Pocos seres he conocido tan dotados para 
la alegría, como también para la generosidad 
y el reconocimiento del otro. Pero los roces vio-
lentos que se producían cuando ella estaba de 
mal humor, provocaba a quienes la frecuenta-
ban actitudes de retraimiento y alerta que, con 
el tiempo, daban buen resultado, hasta cons-
tituirse en toda una estrategia de trato. Porque 
con Violeta había que ser atinado si uno quería 
conservar con ella una buena relación.” 
(Herrero, 2017, pág. 269).
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Fotografias
1. Violeta Parra bordando: https://www.eldesconcierto.cl/tendencias/2019/10/04/a-102-anos-de-su-nacimiento-asi-fue-el-

adios-de-chile-a-violeta-parra.html 
2. Violeta Parra en Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal. C. 1960. Subcolección Antonio Quintana Contreras, 

Colección Archivo Fotográfico, Archivo Central Andrés Bello.
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Uno de los proyectos más ambiciosos de la can-
tautora fue La Universidad Popular del Folclor: 
La carpa de La Reina, iniciativa dirigida por 
Violeta Parra para crear lo que algún día sería, 
a modo de aspiración, la “Casa de la Cultura 
de La Reina” (Herrero, 2017, pág. 461).
Esta suerte de peña folclórica se ubicaría en 
La Comuna de La Reina, utilizando la conce-
sión gratuita y por varios años en una parcela 
desocupada en el Parque de la Quintrala, un 
terreno que el alcalde de La Reina, el arquitec-
to Fernando Catillo Velazco, le otorgó. A este 
apoyo se sumó la Junta de vecinos del sector y 
el de la empresa de energía Gasco y Sanitarios 
Escobar, lo que resultó una asociación inédita 
para la época entre el sector público y el pri-
vado. 

Era un espacio concebido no solo para la exhi-
bición musical, más bien se vislumbraba como 
una escuela de artes populares, un espacio 
para producción y difusión de las artes. La in-
tención excedía el formato tanto de centro 
cultural como de peña comprendido en esos 
años: por el día se impartirían clases de música, 
talleres de guitarra, danza, cueca, cerámica, 
pintura y escultura, y por la noche se desplega-
ba como una peña.

La carpa se inaugura un 17 de Diciembre de 
1965, con una presentación aplaudida y eufóri-
ca que luego terminó diluyéndose con el tiem-
po, variando la afluencia del público, hasta un 
punto en que la concurrencia mínima era lo 
frecuente. 

A pesar de los buenos pronósticos, la experien-
cia de La Universidad del Folclor resultó fallida. 
“La ubicación geográfica resultó determinante 
para el fracaso de esta peña, ya que al estar 
muy alejada del centro de la ciudad eran po-
cos los que se aventuraban hasta la comuna. 
El sistema de transporte por aquél entonces no 
ofrecía demasiadas alternativas hacia La Rei-
na, y para aquellos que no poseían movilidad 
propia el retorno al hogar en altas horas de la 
noche era poco menos que imposible. Esta di-
ficultad que entrañaba el traslado a La Carpa 
parece haber sido uno de los elementos deter-
minantes para que la experiencia fracasara”. 
(Mamani, 2019, pág. 8).

Lo cierto es que la poca repercusión de la 
Universidad del Folclor, sumado a la escasa 
afluencia de público fueron mellando el ánimo 
de Violeta. Varias dificultades presentes en la 
trayectoria de la artista relatan una constante 
lucha para sobreponerse ante cada una de 
estas situaciones; el fracaso del proyecto de la 
carpa, sumado a múltiples problemas amoro-
sos y emocionales, terminan con la cantautora 
quitándose la vida el 5 de febrero de 1967 en la 
misma carpa.

“Aquí voy a mostrar mis pinturas -se entusias-
maba Violeta- mi arpillería, mis cerámicas, mis 
canciones” (Mamani, 2019, pág. 6).

CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN
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Violeta Parra en Carme 340 en 1965
Fotografía Archivo fundacion Violeta Parra
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“(…) El fracaso de la carpa –sostiene Patricia 
Vilches– equivale a un naufragio artístico, que, 
a la vez, en el más puro estilo idealista de Viole-
ta, adquiere garra y se convierte aquel fatídico 
5 de febrero, 1967 –y para la posteridad– en un 
punto neurálgico de la sociedad chilena, en un 
barómetro social que descifra el lugar de Viole-
ta en la memoria colectiva Chilena” (Mamani, 
2019, pág. 12).

La carpa de La Reina fue en definitiva:
“(…) El terreno en que Violeta puso en práctica 
por última vez esa forma integral de difusión de 
sus artes que –en contraste involuntario ante la 
sofisticación creciente de los medios masivos 
de comunicación– adquiría un carácter muy 
cercano a lo primitivo, con ese encanto de lo 
ingenuo y lo vital, y en el que la producción y la 
difusión artística perdían mucho de la enajena-
ción que la sociedad mercantil les ha impuesto 
históricamente (…)” (Mamani, 2019, pág. 14).

CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN
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Funeral de Violeta Parra en 1967
Fuente Pag Web: 

https://www.latercera.com/culto/2020/06/18/como-se-conto-la-muerte-de-violeta-parra-en-la-prensa-de-1967/
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El caso de estudio se ubica específicamente en 
el cuadrante Norponiente de La Reina (entre 
las Avenidas Francisco Bilbao, Simón Bolívar, Vi-
cente Pérez Rosales – Florencio Barrios y Monte 
Grande), en uno de los centros de la comuna: 
los cuales se describen como nodos con alta 
conectividad, accesibilidad y afluencia por es-
tar en intersecciones de vías importantes y rela-
cionadas al transporte público (rutas de buses 
o estaciones de metro), convirtiéndose en cen-
tros neurálgicos de la comuna que cuentan 
con equipamientos y en su mayoría se relacio-
nan a áreas verdes importantes. 

Análisis de emplazamiento

Áreas Verdes
Centros de la comuna
Vías Relevantes de la comuna
Canales abiertos
Ubicación original de La Carpa

Simón Bolivar

Simón Bolivar

Av. Francisco Bilbao

Av. Francisco Bilbao
V

ic
en

te
 P

ér
ez

 R
os

a
le

s

Av. Tobalaba

A
v.

 O
ss

a

Cuadrante 103 de La Comuna de La Reina
Elaboración propia

Principe de Gales 

Cuadrante 103, comuna de La Reina
Elaboración propia
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Por el contrario, se identifica junto al PLADECO 
de La Reina la poca inversión en el ámbito cul-
tural y el difícil acceso a actividades culturales, 
con escasos, alejados y deteriorados centros 
además de la poca vida cultural de la co-
muna, reconociéndose oficialmente solo dos 
centros culturales: el Centro Vicente Bianchi y 
La Casona Nemesio Antúnez, como espacios 
dedicados a la cultura a cargo de la Munici-
palidad.

El parque La Quintrala, donde se ubicó el pro-
yecto de Violeta Parra, consistió en un triángulo 
de aproximadamente cuatro hectáreas de la 
comuna, delimitado por la calle Aguas Claras 
al norte, La Cañada al sur; mientras que por 
el oeste limitaba con Santa Rita y al este con 
Mateo de Toro y Zambrano. En la actualidad el 
parque se encuentra urbanizado, predominan-
do el carácter residencial al igual que el sec-
tor en general, con mejor accesibilidad, pero 
poco registro de este tipo de antecedentes.

Vista Aérea del predio correspondiente al Parque de la Quintrala, actualmente urbanizado
Extraída de Google Earth Pro
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1

2

1. Ex-Parque de La Quintrala, 
ubicación original de La Carpa
2. Predio escogido

Cuadrante 103 de La Comuna de La Reina
Elaboración propia

sección de la Avenida Príncipe de Gales #7362 
en esquina con la calle Salvador Izquierdo, pa-
ralelo a la Plaza Chile-Perú, formando parte de 
un consolidado barrio residencial pero inserto 
en uno de los centros de la comuna. La morfo-
logía del barrio circundante es principalmente 
viviendas unifamiliares de uno a dos pisos y edi-
ficios residenciales de baja escala, con calles 
concurridas y gran cantidad de vegetación ar-
bórea donde los usos de suelo se caracterizan 
por ser prioritariamente residenciales con equi-
pamiento restringido. El terreno tiene un área 
de 54.299,5776 m2, delimitando hacia el po-
niente por el Canal San Ramón y un medianero 
colindante a residencias, y hacia el poniente 
por una reja que limita con calles de servicio 
exclusivas de residentes. En los extremos norte 
y sur se identifican los accesos del predio, el 
segundo figurando como el principal, con una 
distancia aproximada de 600m entre cada ex-
tremo y con una pendiente del 1,6%.

Dada esta condición, sumado al propósito del 
proyecto en cuanto al valor histórico-cultural 
del sector y su memoria, se considera impor-
tante el vínculo territorial respecto al sector cir-
cundante, donde se decide ampliar un análisis 
desde la ubicación original. A partir de ello, se 
escoge un predio en base a distintos criterios, 
primero: que significase un área verde o un pre-
dio con potencial a transformarse en un área 
verde (siguiendo la línea del antecedente del 
Parque de La Quintrala); segundo: que estuvie-
se en un sector residencial con el fin de integrar 
y relacionarse con la comunidad, entendien-
do el déficit en el ámbito cultural que presenta 
la comuna y por último, que se considere con 
buena accesibilidad.
El terreno escogido resalta desde primera ins-
tancia por ser un gran área verde en condición 
de abandono y obsoleto en una zona densifi-
cada. Se encuentra emplazado en la esquina 
opuesta al ex–parque La Quintrala, en la inter_
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El terreno pertenece a la Zona M4 del Plan Re-
gulador de La Reina (Áreas verdes de nivel co-
munal) el cual señala que no corresponde a 
un Bien Nacional de uso público. El terreno, re-
conocido como “Reina baja” es propiedad de 
la empresa privada Aguas Andinas con el rol 
1920-1 que consta ante la Municipalidad como 
un sector en desuso y abandono, a lo que el 
instrumento de planificación indica:
- Zona M4-EMOS: Se permite desafectar 
el 20% como área verde, para destinarla a otro 
uso. (Municipalida de La Reina, 2001, pág. 53)
- Art 2.1.31 En las áreas verdes señaladas 
en el inciso anterior, que no se hubieren mate-
rializado como tales, se podrá autorizar la cons-
trucción de edificios de uso público o con des-
tinos complementarios al área verde, siempre 
que el área destinada a estos usos no ocupe 
más del 20% de la superficie total del predio 
destinada a uso área verde en el Instrumento 
de Planificación Territorial.

“(…) En las áreas verdes a que se refiere este ar-
tículo, se entenderán siempre admitidos como 
destinos complementarios y compatibles los 
equipamientos Científico, Culto y Cultura, De-
porte y Esparcimiento.” (Ministerio de vivienda 
y Urbanismo, 2018)

Ante esto se especifica en el Articulo 2.1.33: 
“Las clases de equipamiento se refieren a los 
conjuntos de actividades que genéricamente 

se señalan en este artículo, pudiendo una cons-
trucción tener aspectos de dos o más de ellas.” 
(Ministerio de vivienda y Urbanismo, 2018). 

Donde la especificación al equipamiento de 
Culto y Cultura se describe como:
“Establecimientos destinados principalmente a 
actividades de desarrollo espiritual, religioso o 
cultural, tales como: catedrales, templos, san-
tuarios, sinagogas, mezquitas; centros cultura-
les, museos, bibliotecas, salas de concierto o 
espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, 
auditorios, centros de convenciones, exposicio-
nes o difusión de toda especie; y medios de co-
municación, entre otros, canales de televisión, 
radio y prensa escrita.” (Ministerio de vivienda y 
Urbanismo, 2018)

El 20% permitido para otro uso complementa-
rio al área verde indicada, es detallada en la 
Circular de División de Desarrollo Urbano (DDU) 
423, relatando que “el 20% de la superficie to-
tal del predio de que se trate, calculada sobre 
la superficie destinada a uso Área Verde en el 
respectivo IPT, corresponderá a la ocupación 
en primer piso, incluyendo en ese porcentaje, 
las superficies destinadas a estacionamientos 
sobre el terreno y a la vialidad interna necesa-
ria para los edificios de uso público o aquellos 
destinos complementarios al área verde con-
templados en el proyecto respectivo.” (Ministe-
rio de vivienda y Urbanismo, 2018).
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Al interior del predio se reconocen distintos 
elementos, el primero consta del cause artifi-
cial del Canal San Ramón, que pasa a lo largo 
de todo el terreno por su costado poniente, el 
cual se indica como Sub-Zona R3: Causes artifi-
ciales. Según los instrumentos de planificación 
que detallan esta condición se especifica que 
“los proyectos de canalización de aguas a Tajo 
abierto o entubados deberán consultar fajas

de protección a ambos costados del borde del 
cauce. La faja de protección no será construi-
ble y tendrá un mínimo de 3 m desde el borde 
del cauce hasta el eje medianero, o la distan-
cia equivalente a un medio del ancho del cau-
ce cuando éste excederá de 6 m” (Municipa-
lida de La Reina, 2001, pág. 64). Por ende, la 
propuesta deberá respetar una faja de mínimo 
3 m de ancho desde el borde del canal hacia 
su exterior sin construir.

Predio escogido. Elaboración propia:
Ex-Club de campo de la empresa EMOS (Aguas Andinas)
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Otros elementos del interior de este terreno se 
identifican como infraestructuras menores de 
su último destino como un club de campo para 
los trabajadores de la EMOS, de los que resal-
tan dos estanques reguladores de agua, uno 
circular de volumen 11.500 m3 y uno rectangu-
lar de 12.000m3, ambos de aproximadamente 

3m de profundidad que actualmente están en 
desuso y reemplazados por instalaciones sub-
terráneas. El terreno en la actualidad está en 
abandono de sus funciones, resultando en el 
actual deterioro del predio y el desuso de los 
estanques.

Predio escogido. Elaboración propia: 
Actualidad, remplazo de estanques po instalaciones Subterráneas

V
ic

en
te

 P
ér

ez
 R

os
al

es

Sa
lv

a
d

o
r I

zq
ui

er
d

o

Alc
. M

anu
el

 d
e 

la
 La

str
a

Po
ét

a 
A

ng
el

 C
ru

ch
ag

a

Poéta
 A

ngel C
ruchaga

Principe de Gales 

Valenzuela Puelma

Axel M
unthe



36

La importancia de este predio recae en que, si
bien cumple en el pasado como un espacio re-
servado para funciones privadas, actualmente 
es considerado un remanente, en un contexto 
donde las personas no cuentan con arquitec-
tura ni espacios que se reconozcan como 

propios residentes, revelando la oportunidad 
de convertir el vacío urbano en un sitio que 
aboga a la comunidad, tomando anteceden-
tes que construyan memoria e identidad, ga-
rantizando la representatividad y defensa de 
los espacios por parte de la misma ciudadanía.

CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN

Predio escogido. Elaboración propia:
Condición actual
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- Avenidas 
y calles

- Vegetación

- Terreno

Isométrica general:
Elaboración propia

Corte transversal perspectivado: 
Elaboración propia

Isométrica explotada: Elementos actuales
Elaboración propia

- Límites y 
Estanques

Estanque circularCanal 
San Ramón
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Vista aérea en 45° del predio actual
Extraída de https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/aerial-simple?hl=es                      
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Interior del predio
1. Infraestructura abandonada del casino (Sup. Izquierda)

2. Estanque rectangular (Sup. Derecha)
3. Vegetación y circulacion interna del predio (Inf. Izquierda)

4. Tramo del Canal San Carlos al interior del predio (Inf. Derecha)
Fotografías: Luna Zderich 
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Leyendo El Peneca 
Violeta Parra, Óleo sobre madera prensada 1964-1965 

Fuente Pag Web:https://www.museovioletaparra.cl/violeta-parra/obras/oleos/
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Dado el análisis territorial de la Comuna junto 
a los antecedentes recabados de La Universi-
dad Popular del Folclor de Violeta Parra y del 
predio escogido, la propuesta del Parque de la 
memoria, se constituye como un espacio que 
integre líneas de las artes plásticas y las artes 
escénicas vinculadas al antecedente proyec-
tual de Violeta Parra, respondiendo progra-
máticamente ante su intención de difusión de 
las artes populares y a la resistencia al olvido, 
visualizándose como una oportunidad para la 
arquitectura de tomar un rol decisivo en cuan-
to al rescate de la memoria del lugar.

A partir de esto se define como postura, para 
el desarrollo del proyecto de título, situarse en 
el paisaje reconociendo las preexistencias y 
condiciones que presenta el terreno: la infraes-
tructura de dos estanques abandonados y el 
canal San Ramón, tomándose como parte del 
proyecto e interviniendo de forma que se res-
pete e integren estas condiciones.

La propuesta no busca abordar la idea de con-
templación y exhibición que trabajan los me-
moriales o los museos, por el contrario, a dife-
rencia de contemplar un arte que ya existe se 
decide trabajar desde la creación a partir de 
la memoria. 

La intención es, a través de tres situaciones que 
se establecen como el centro del proyecto, ser 
un espacio que las personas reconozcan pro-
pios y dentro de su acervo cultural: Archivo, 
Creación, Difusión, siguiendo la línea propues-
ta en la Universidad Popular del folclor, con el 
objetivo final de transmitir y difundir hacia la 
comunidad.
En primer lugar, se identifica la línea directa 
con la memoria: el Archivo, donde se propone 
una biblioteca/mediateca de documentación 
de archivos multimedial, abierto a la consulta 
ciudadana para otorgar información, conoci-
miento e historia de las distintas artes aborda-
das en el proyecto, desde archivos de tradición 
oral, música, imágenes, videos, etc.
En segundo lugar, se encuentra la Creación, 
donde las disciplinas artísticas divididas entre 
artes plásticas, en áreas tales como cerámica, 
textil y orfebrería, y artes escénicas tales como 
danza y música se enseñan, se interpretan a la 
manera de cada individuo y se crean, gene-
rando transformación y adaptación desde lo 
tradicional a lo contemporáneo, revinculando 
al individuo con la memoria a través de las ar-
tes.
Y en tercer lugar un espacio de Difusión, para 
la transmisión y exhibición de las artes aborda-
das, creadas e interpretadas. 

CAPÍTULO IV:
PROPUESTA
Postura
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA

1. Archivo
- Biblioteca/mediateca de archivos 
            multimedial 
            (archivos de tradición oral, música, 
             imágenes, videos)

2. Creación
             Artes plásticas:
- Cerámica y escultura (Taller y hornos)
- Textiles (arpillera, bordado y telar)                           
- Orfebrería

             Artes escénicas:
- Música (Estudios de grabación y 
             practica)                
- Danza    

3. Difusión                                                          
- Espacios de Conciertos
- Espacios de Exhibiciones

4. Administración y Servicios
- Café
- Sala de administración-reuniones
- Estacionamiento bicicletas
- Estacionamiento vehículos
- Baños

La propuesta de estos paquetes programáticos 
con actividades asociadas a cada uno parte 
desde la tradición del arte popular, recuperan-
do no desde la nostalgia sino de la apropia-
ción de este arte por parte de cada individuo, 
que pueda ser transformado y convertido en 
memoria viva, discrepando de la cultura de la 
resistencia ya mencionada con anterioridad, 
la que no pretende evolucionar con las nuevas 
generaciones, resistiéndose a los cambios.

La relación entre cada programa es el recorri-
do asociado a una sucesión de actividades, 
iniciando por la indagación e investigación de 
información o documentos (Archivo), luego la 
producción y exploración de la comunidad en 
las líneas artísticas en base a la información re-
cabada (Creación) y por último la transmisión 
de estas creaciones con el fin de difundir las 
artes y hacerlas propias de la comunidad (Di-
fusión). 
Documento complementario con el detalle de 
los programas anexado al final del documento 
(Cuadro normativo de superficies).

Programa
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Estrategias

1. Franja de protección 

Se propone un area de arborizacion 
en los dos límites longitudinales del 
predio, donde para el caso del borde 
poniente se define como una franajs 
de protección exigida por normativa 
debido a la existencia del canal San 
Ramón, y en el lado oriente se mani-
fiesta como un filtro entre el parque y 
las viviendas.

Canal San Ramón

Vegetación

Franja de protección
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2. Corredores Peatonales

Se define que la circulación al inte-
rior del proyecto será peatonal. El 
que se manifiesta como un aspecto 
fundamental para el proyecto como 
un elemento unificador y conector al 
interior del parque. 

Se establece inicialmente un ele-
mento lineal que conecta el acceso 
principal (Sur) y el secundario (Nor-
te) identificados en cada extremo 
del predio. Así nace la oportunidad 
de generar un corredor principal a 
lo largo del parque que conecte y 
articule los elementos prexistentes 
del predio (estanques) y abarque 
óptimamente las dimensiones del te-
rreno. La posibilidad de conexiones 
secundarias se dispondrán en la si-
guiente etapa, de acuerdo al desa-
rrollo del proyecto.

El recorrido se materializa como un 
paseo y se constituye como un pro-
grama en sí mismo al ser el elemento 
conector/ordenador.

1

3

Accesos

PRINCIPAL

Prexistencias

Corredor peatonal

CAPÍTULO VI: PROPUESTA

2
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3. Núcleos Temáticos

A partir del gesto unificador del co-
rredor peatonal, se disponen los 
núcleos temáticos como piezas en 
el parque donde se localizarán los 
programas Archivo-Creación-Difu-
sión distribuidas en el predio, de for-
ma que los núcleos programáticos 
abarquen de forma consecuente la 
dimensión del parque, considerando 
los estanques prexistentes y estable-
ciendo nuevos espacios.

1. Estanque rectangular-Archivo: Se 
sitúan los programas asociados al 
Archivo y otros programas comple-
mentarios que trabajen en función 
del acceso principal y se hacen car-
go del estanque como un elemento 
prexistente.

2. Pabellón-Creación: Siguiendo el 
elemento ordenador (corredor), se 
establece cercano al buffer verde un 
espacio para los programas de crea-
ción buscando relacionarse con el 
área poniente del parque.

3. Estanque circular-Difusión: Se ubi-
can los programas de Difusión y es-
pacios de transmisión en el sector 
cercano al límite oriente integrando 
el segundo elemento prexistente del 
terreno.

1

2

3
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4. Cubiertas Programáticas

La materialización de los núcleos te-
máticos se define en cubiertas ele-
vadas habitables que convergen de 
forma transversal a los núcleos y co-
nectan con el corredor peatonal.

Las cubiertas se relacionan con los 
estanques programáticamente, 
como un pabellón para actividades/
programas acordes al núcleo en que 
se posicione, conservando los estan-
ques para el uso de otras actividades 
complementarias o como parte del 
mismo programa por debajo de las 
cubiertas, resultando en dos situacio-
nes conectadas que trabajen para-
lelamente en función del mismo nú-
cleo temático. 

1

2

Convergencia transversal

Cubiertas

CAPÍTULO VI: PROPUESTA
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Isométrica general

Aproximación gráfica
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Creación Estacionamientos vehículos Franja de protección Corredor peatonal
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AArreeaa  RReecciinnttooss  ÍÍnnddiiccee  ddee  
ccaarrggaa  
ooccuuppaacciioonnaall  
((mm22  xxppeerrssoonnaa))  

CCaarrggaa  ddee  
ooccuuppaacciióónn  
((nnúúmmeerroo  ddee  
ppeerrssoonnaass))  

SSuuppeerrffiicciiee  
RReeqquueerriiddaa  
((mm22))  

AArrcchhiivvoo  Acceso 0.8 20 16 

 Oficina biblioteca   20 
 Mesón de Préstamo y atención   14 
 Salas de investigación 5 8 40 
 Mediateca zona de lectura 5 40 200 
 Mediateca zona digital 5 40 200 
 Archivo fotográfico 4 2 8 
 Procesos digitales 7 3 21 
 Conservación y restauración 5 6 30 
 Bodega de artículos 40 2 80 
 Depósitos   30 
 baños   12 
Total    699 
     
CCrreeaacciióónn  AArrtteess  pplláássttiiccaass  Taller 1 5 15 75 
 Taller 2 5 15 75 
 Taller 3 5 15 75 
 Pañol de herramientas   12 
 Bodega   12 
 Sala de hornos   12 
 Baños 2  120 
Subtotal    381 
CCrreeaacciióónn  AArrtteess  eessccéénniiccaass  Sala de danza 3 30 90 
 Camarines 4  90 
 Sala de ensayo 3 15 45 
 Sala de grabación 3 5 15 
 Baños 2  60 
Subtotal    300 
Total    681 
     
DDiiffuussiióónn  EEssppaacciioo  ddee  ccoonncciieerrttooss    1 250 250 
 Espacio de exhibiciones/eventos 3 200 600 
 Baños 2  45 
 Baños 2  45 
Total primer nivel    295 
Total segundo nivel    645 
     
OOttrrooss  CCaafféé  1 30 30 
 BBaaññooss  2  60 
 EEssttaacciioonnaammiieennttoo  bbiicciicclleettaass    

11  ppoorr  ccaaddaa  5500  ppeerrssoonnaass  
14,6 estacionamientos  153.3 

 EEssttaacciioonnaammiieennttoo  vveehhííccuullooss  LLaa  mmiittaadd  
ddeell  ttoottaall  ddee  eessttaacciioonnaammiieennttooss  ddee  
vveehhííccuullooss  

7.3 estacionamientos  7.3 

 EEnnffeerrmmeerrííaa  6 1 6 
 CCaassiinnoo  ffuunncciioonnaarriiooss  1.5 30 40 
Total    296.6 

 

 
 

CCaarrggaa  ddee  OOccuuppaacciióónn  ppeerrmmiittiiddaa  
eenn  pprriimmeerr  ppiissoo  sseeggúúnn  
nnoorrmmaattiivvaa  

20% del predio 10.000  10.000 

CCaarrggaa  ddee  ooccuuppaacciióónn  pprriimmeerr  
ppiissoo  

   11779911..66  

Carga de ocupación pisos 
superiores 

   2025 

Carga de ocupación total    3816.6 

Superficies Utiles     
 Archivo Segundo Nivel  699 
 Creación Segundo Nivel  681 
 Difusión PPrriimmeerr  nniivveell   229955  
  Segundo nivel  645 
 Otros PPrriimmeerr  nniivveell   229966..66  
 Circulaciones PPrriimmeerr  nniivveell   11220000  
Total Primer nivel    11779911..66  
Total Segundo nivel    2025 

Cuadro normativo de superficie
(aproximación estimada)
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