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1. MOTIVACIÓN

La presente memoria tiene como objetivo explicar el 
proceso de creación de proyecto  junto con el proce-
dimiento de comprensión del problema, y la aplicación 
de criterios de  diseño que dieron forma final al pro-
yecto.
El proyecto a desarrollar consiste en la reutilización de 
un predio dañado por catástrofes 
en el Barrio Yungay, en donde existe la tipología de 
conventillo (casa tipo alto). El proyecto se emplaza en 
Agustinas #2323, lugar en donde hubo una casona 
de tipo alto bajo la modalidad, y que desapareció pro-
ducto de un incendio. 
El proyecto resulta de particular interés para mi como 
estudiante dado que en esta vivienda habitábamos 
junto a mi grupo familiar. Hasta Octubre de 2020.

1.1. EL FIN DE UNA HABITACIÓN

El Ex Conventillo #2323 correspondía a una casona 
de tipo alto que se regía bajo la dinámica del suba-
rriendo. Por años, hubo un administrador, luego éste 
renunció y mi madre (abuela) quedó a cargo. Siempre 
intentamos vivir en comunidad, solventando gastos 
juntos y cuidándonos mutuamente. 
Las casas de tipo alto se caracterizan por poseer dos 
pisos con accesos independientes. 
Esta casona poseía las mismas características, por lo 
que el acceso al segundo piso era por la puerta veci-
na. En el primer nivel, en donde habitábamos junto a 
mi familia, podíamos administrar los arriendos por lo 
que no admitíamos el hacinamiento, sin embargo, no 
teniamos control del nivel superior.

Esta situación es regular en las casonas subarrenda-
das del barrio, los pisos desconectados no admiten 
regulaciones directas si no hay buena organización.
En el segundo nivel del conventillo se produce enton-
ces, el hacinamiento en donde diariamente ingresa-
ban más personas a las habitaciones llegando a reu-
nir hasta 7 personas por pieza.
Eventualmente, el exceso de habitantes en el nivel su-
perior generó un incendio por mala cocción de alimen-
tos en el sector de la cocina, que estaba en el mismo 
dormitorio.
El adobe al ser un material altamente inflamable, dejó 
la casa en cenizas en poco tiempo.

Las familias del inmueble sufrieron pérdida total, te-
niendo que re ubicarse fuera del área  central de San-
tiago o directamente, muchos tuvieron que retornar a 
sus países. Además, se han enfrentado a una realidad 
económica que no los considera como arrendatarios 
aptos debido a sus bajos ingresos.
Los riesgos de perder todo en un momento conllevan 
consecuencias tremendamente fuertes, y muchas ve-
ces los habitantes no son conscientes del riesgos al 
que estan expuestos, ya que el habitar diario termina 
por conformarse en una modalidad de vida a la que 
uno se acostumbra, pareciendo casi normal, e igno-
rando los riesgos.
Y es que la necesidad es mayor, y obliga a que mu-
chos deban mantenerse en este tipo de viviendas por 
falta de recursos y apoyo.

Hoy en día, en Barrio Yungay existen numerosas vi-
viendas de tipo alto que sufren incendios y derrum-
bres, dejando predios en abandono y desperdiciando

una oportunidad de de generar viviendas en el mismo 
espacio, sin tener que desplazar a las familias ni ex-
ponerlas al riesgo económico y la pérdida de redes de 
apoyo generadas al interior de estas casonas.

Existe una tremenda demanda de habitaciones en el 
país y especialmente en Santiago, en donde habita la 
mayor poblacion en hacinamiento.

Como estudiante y futura arquitecta, es mi deber pro-
nunciarme frente a una problemática de déficit habi-
tacional que causa hacinamiento y como parte final 
del ciclo, ocasiona desastres que ponen en peligro la 
vida de las personas.

He vivido en carne propia el dolor y la angustia de 
procesos traumáticos en donde nuestras vidas fueron 
expuestas al peligro, y hemos vivido la realidad del ha-
cinamiento y subarriendo en Barrio Yungay. Frente a 
esto, mi propuesta es generar viviendas de construc-
ción rápida de tipo modular industrial, con formas de 
acceso que se basan en el cooperativismo, haciéndo-
nos cargo de los severos problemas económicos que 
vivien estas personas.

Hasta el día de hoy, seguimos con problemas deri-
vados de la pérdida total en el incendio, mi familia y 
todas las demás que han tenido que abandonar su 
barrio.
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FIG. 1 Fotografías de la vivienda pre existente, casona #2323
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2. ABSTRACT

Barrio Yungay es un sector de la Región Metropolitana 
que se caracteriza por su arquitectura y cultura. Po-
see gran número de casonas en protección patrimo-
nial y ha sido declarada Zona Típica. Además, el barrio 
se encuentra en una ubicación central que permite un 
fácil y rápido acceso a numerosos servicios y trans-
portes.

Sin embargo, el sector se ha visto afectado en el área 
de habitación patrimonial dado el fenómeno de suba-
rriendo existente. Este fenómeno deriva directamente 
del problema país correspondiente al Déficit Habita-
cional que se concentra principalmente en la Región 
Metropolitana.

Se reconoce obsolescencia de políticas públicas habi-
tacionales actuales que no cubren al sector patrimo-
nial ni tampoco cubren las necesidades del habitante 
al no generar redes de apoyo que buscan, ni conside-
ran diferentes formas de acceso a la vivienda.

El subarriendo genera hacinamiento, éste a su vez 
provoca mala higiene. No existe espacio para el tra-
bajo ni el estudio. Todo se hace en un mismo espacio, 
comer, dormir, asearse, cocinar, etc. Todo esto genera 
que el edificio se deteriore rapidamente y expone a las 
familias a distintos grados de violencia interna.

La estructura de las casonas se ve afectada desen-
cadenando constantes derrumbes en el barrio. Es 
común encontrarse por las calles con escombros de 
alguna corniza, balaustre o balcón. 

Las malas instalaciones y exceso de artefactos, entre 
otras acciones, provocan fallas electricas que gene-
ralmente terminan en incendios, siendo estos dos los 
principales cuasantes de generar sitios eriazos y pun-
tos de delincuencia.

De este modo, el proyecto se sitúa en Barrio Yungay, 
uno de los sectores de Santiago con mayor porcen-
tage de hacinamiento dadas las condiciones morfo-
lógicas en combinación con las olas migratorias y  un 
dificil acceso a vivienda. 
El proyecto consiste en ocupar los terrenos afectados 
por alguna catastrofe y generar un modelo habita-
cional con redes de apoyo interna basados en la vida 
comunitaria, que permitan que las mismas familias 
del sector que han sido afectadas puedan residir en 
el barrio y encontrar un espacio para el correcto de-
sarrollo de sus necesidades académicas, laborales y 
familiares.

El actual Plan de Emergencia Habitacional plantea 
una serie de estrategias aprovadas por el MINVU para 
poder cumplir con la meta de viviendas sociales y así 
reducir el índice de Déficit Habitacional.
En este plan, se promueven fuertemente las iniciativas 
cooperativistas como medio de acceso a la vivienda, 
además de la fabricación industrial de las piezas que 
conforman la vivienda, de modo que no se generen 
grandes pérdidas tanto económicas como de tiempo 
de entrega, y ejecución.

Se escogerá entonces el terreno ubicado en Agusti-
nas #2323, Barrio Yungay, se analizará la pre existen-
cia arquitectónica del lugar, la cual fue víctima de un 
incendio dejando el terreno libre (a excepción de su fa-
chada). También se catastrarán los núcleos familiares 
residentes del ex Conventillo #2323 y se tomarán 
como base para la proyección del nuevo conjunto ha-
bitacional planteando una estrategia de acceso coo-
perativista a la vivienda, haciendo a las familia parte 
del proceso de diseño de sus hogares y supliendo ne-
cesidades especificas del grupo.

El programa del proyecto constará de módulos ha-
bitacionales que se producirán de manera industrial, 
acogiéndose al plan de emergencia habitacional ac-
tual y tomando como base sus estrategias.

El proyecto busca que los vecinos, viviendo en comu-
nidad, puedan acceder juntos a servicios que por sí 
solos no podrían, generándose así al interior del edi-
fico, la red de apoyo que necesitan para poder desa-
rrollarse correctamente.
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3. PROBLEMA - TEMA

3.1.  SUBARRIENDO - Problema Derivado del Déficit 
Habitacional

Actualmente gran parte de la población migrante se 
encuentra viviendo la realidad del subarriendo de 
manera abusiva.
Propietarios de las casonas de tipo alto han encon-
trado un nuevo tipo de mercado ilícitoque hoy no se 
encuentra regulado bajo ningún agente legal, lo que 
ha dado paso al comportamiento abusivo por parte 
de los dueños.

Se observan 3 agentes principales en la dinámica del 
subarriendo: Dueño, Administrador, Arrendatario. El 
dueño asigna un Administrador a la casona, quien 
será la persona a cargo de cobrar los arriendos a las 
habitaciones y luego cancelar la mensualidad al due-
ño.
Luego están los arrendatarios, quienes junto a sus 
grupos familiares deben adaptarse a las condiciones 
impuestas por el dueño y por el inmueble.
Los propietarios no suelen invertir en reparaciones de 
las casonas, por lo que prácticamente dejan que el 
inmueble muera por su cuenta en deterioro por uso, 
mientras tanto eso ocurre, las habitaciones se arrien-
dan a quien acepte las condiciones de la vivienda.
Se ha observado en casonas que existen piezas con 
grupos familiares de hasta 8 personas, durmiendo en 
colchones en el suelo, pagando hasta $250.000.- por 
habitación. Al ser grupos familiares extensos, es fac-
tible pagar esos precios, sin embargo, las condiciones 
son nefastas.

La mayoria de las personas que acceden a vivir en es-
tas condiciones son motivadas por la fuerte presión 
económica que posee el grupo familiar, dado que no 
pueden acceder a vivienda por no cumplir con los in-
gresos mínimos.

3.2. HACINAMIENTO - Deterioro del Inmueble y pro-
blemas de Higiene

Al convivir una alta densidad de personas en un espa-
cio reducido, el deterioro del inmueble se ve acelerado, 
además de las condiciones higiénicas y de salud de los 
habitantes, tanto de adultos como niños y lactantes. 
Tal como hace años, el conventillo sigue generando 
problemas de higiene y salud. Las piezas suelen ser 
oscuras y con poca ventilación al no poseer ventanas, 
solo las puertas sirven para airear el espacio reducido 
y falto de oxígeno y luz.
Se replica así, el antiguo modelo de conventillo y cuar-
tos oscuros.
Durante la pandemia se encontraron graves focos de 
contagios en inmuebles de características correspon-
dientes al conventillo, provocado por el alto nivel de 
hacinamiento y escasos servicios higiénicos.

3.3. ESTRUCTURA - Peligros de Derrumbe e Incendio

Como se mencionó anteriormente, el hacinamiento y 
malas condiciones propias del inmueble, a causa tam-
bién de la nula inversión en reparaciones por parte de 
sus propietarios, las viviendas no cuentan con instala-
ciones eléctricas adecuadas, ni instalaciones sanita-
rias apropiadas, así mismo, tampoco están dotadas 
de agua caliente ni cocinas establecidas.

Esto incrementa enormemente el riesgo de incendios 
al interior de las casonas. Al estar construidas en su 
mayoría de adobe, las viviendas han soportado múl-
tiples sismos y terremotos que han deteriorado su es-
tructura, generando derrumbes al interior y exterior, 
provocando constantes desprendimientos de tierra, 
pedazos de muros en las habitaciones, fachadas des-
truidas, y eventualmente terminando en derrumbe to-
tales.

3.4. PÉRDIDA DE PATRIMONIO - Arquitectónico y So-
cial

Barrio Yungay al ser una Zona de Conservación His-
tórica, contiene en su trazado un gran número de in-
muebles de conservación que hoy se encuentran en 
estado de abandono, siendo muchos de ellos ocupa-
dos a modo de conventillo.

En particular, estas casonas poseen modulos habita-
cionales que se ordenan en torno a un eje y que son 
fácilmente divisibles en su interior debido a los gran-
des espacios que ofrecen estas habitaciones, pudien-
do de esta manera, concentrar más de un grupo fa-
miliar en un espacio único.
Esto genera que cada grupo fmailiar tenga sus pro-
pios artefactos eléctricos, por lo que las sobrecargas 
son normales.

Muchos de estos inmuebles son declarados como edi-
ficios de protección, sin embargo, existen muchísimos 
más que no califican para ser reconocidos con el Con-
sejo de Monumentos, sin embargo, poseen riqueza ar-
quitectónica en su interior por albergar una forma de 
vida particular de este barrio y particular de este tipo 
de viviendas que con sus espacios tensiona la vida en 
comunidad.

Debido al abandono, al subarriendo y al deterioro, 
estas viviendas están desapareciendo rápidamente, 
abriendo campo para una futura acción inmobiliaria 
que terminará por cambiar la configuracion de facha-
das continua de las manzanas, modificando las altu-
ras, colores, texturas y formas de vida comunitarias 
entre vecinos.

Estas casonas son espacios que en su interior permi-
ten la interacción, incluso se podría decir que hasta la 
fuerza dada su configuración espacial.
Las interacciones que se generan al interior de estas 
viviendas son particulares de este tipo de construc-
ciones, se forma un habitar reconocible en el barrio 
en donde predomina la comunidad por sobre la in-
dividualidad. Estas casonas son las que generan los 
diálogos sociales entre vecinos que desembocan en 
redes de apoyo interna.
También es posible ver este fenómeno en sectores en 
donde existe la configuración de cité.
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3.5. RIESGO - Inseguridad en el Barrio

Los sitios eriazos generan gran inseguridad entre los 
vecinos del barrio dado que producto de los constan-
tes incendios, más terrenos han quedado en abando-
no. Estos espacios a menudo se transforman en áreas 
para botar basura y escombros, aumentando los ín-
dices de insalubridad con distintos focos de plagas e 
infecciones.
Estos espacios constituyen el hábitat perfecto para 
guarecerse en la oscuridad, en donde aumenta la 
cantidad de hechos delictivos y movimiento de sus-
tancias.

3.6. CATÁSTROFES - La Vida Humana en Peligro

Las familias estás expuestas a un sin número de fac-
tores de riesgo, más aún los niños, bebes y adultos 
mayores.
Existen riesgos de incendio por falla electrica, por fa-
lla de cocinas y principalmente por sobrecarga de los 
sistemas eléctricos. Existe también riesgo de derrum-
be por falla estructural. Hay altas probabilidades de 
contagio de enfermedades debido al hacinamiento y 
escasa dotación de artefactos, siendo focos de mayor 
preocupación durante la pandemia.

Al interior de las viviendas, se han registrado nume-
rosos hechos de violencia de género provocados por 
espacios pequeños como baños o pasillos.
Al no tener modulos con actividades concretas, las 
formas de uso de un espacios se vuelven mixtas, por 
lo que no existe la privacidad.

3.7. OBSOLESCENCIA - Políticas que no aplican a la 
realidad actual 

En el Barrio Yungay existen inmuebles que poseen la 
calidad de protección patrimonial mientras que otros 
no. Las políticas habitacionales actuales no contem-
plan al sector habitacional patrimonial ni las variables 
sociales que implica la arquitectura. En muchas oca-
ciones, resulta muy complejo desarrollar proyectos de 
reparación o intervención en Zonas de Conservación 
Histórica, o Zonas Típicas dado que las tramitaciones 
deben pasar por distintas revisiones en Dirección de 
Obras Municipales, también deben coordinar con SE-
REMI MINVU y el Consejo de Monumentos Nacionales. 
Finalmente, resulta tremendamente engorroso reali-
zar proyectos en estas zonas.
Se puede apreciar poca flexibilidad con los inmuebles 
de este tipo, incluso los mismos planes reguladores les 
pasan a llevar con ensanches viales y aperturas que 
no toman en cuenta la existencia de las viviendas ni 
sus grupos familiares.
En definitiva, no se reconoce esta tipología como for-
ma de vivienda existente e instaurada, motivo por el 
que tampoco se regulan las actividades económicas 
ilícitas como el subarriendo, que de manera abusiva 
se ha instaurado como un mercado habitacional ig-
norado.
Actualmente no existen subsidios ni programas de 
apoyo para la rehabilitación de estas casonas, por lo 
que los dueños tampoco invierten en ellas.

3.8. MICRORADICACIÓN - No al Desplazamiento de 
Población a la Periferia

La realidad de estas personas trasciende el factor de 
la vivienda y se involucra con el de la pobreza, ya que 
los habitantes de este tipo de viviendas son las fami-
lias mas vulnerables del país. Se involucra con los fac-
tores de la salud y el bienestar, ya que estos se ven
afectados directamente por el hacinamiento, la pre-
cariedad habitacional y el inminente riesgo de sufrir 
algún siniestro. Se involucra también el factor des-
igualdad, ya que inevitablemente, estos grupos fami-
liares dependen de un modelo establecido que tiende 
a sectorizar a las familias de bajos ingresos hacia la 
periferia, limitándolas así de acceder a mejores condi-
ciones de trabajo, salud y educación. Incluso se ve in-
volucrado el factor del género al asumir que la familia 
solo se compone de dos generaciones, restringiendo 
los círculos de cuidado y dividiendo el trabajo sexual-
mente.

Por estos motivos es que las familias deciden perma-
necer juntas, en allegamiento pero con la opción de 
poder mantener sus redes de apoyo y buena locali-
zación.
La Micro radicación habla acerca del reemplazo de la 
vivienda original que por diversos motivos se ha visto 
precarizada, generando condiciones habitables poco 
favorables, y re construir una vivienda nueva en el 
mismo terreno reconociendo las caracteristicas pro-
pias del / los grupos familiares existentes. 
De esta manera, se genera una alternativa a las vi-
viendas periféricas que han incrementado en exceso 
y que muchas veces se presentan como única opción 
viable para los más pobres.

La alta vulnerabilidad de sus habitantes, agrava los efec-
tos directos causados por un evento sísmico o incendio
(como la pobreza, la inseguridad humana, la dependen-
cia económica, la disparidad social, el desempleo, etc.)
Uno de los mayores problemas detectados hasta ahora 
son el hacinamiento y abandono de estos edificios; hay 
edificios que desde el terremoto del 2010 no han sido repa-
rados e igualmente sesiguen reutilizando en malas con-
diciones.
Nuria Chiara Palazzi, investigadora CIGIDEN, Proyecto 
“Análisis Integrado del Riesgo Sísmico del Paisaje
Urbano Histórico. El Caso Estudio de Barrio Yungay,
Santiago, Chile.

Este barrio era una taza de leche, no habían conflictos 
pero ahora el conflicto de aquí al lado, al frente y allá es 
por las tomateras, si no toman y después no viene la pe-
lea, no están tranquilos, y salen a la calle con cuchillo, oye 
si yo creo que La Legua es más decente que aquí. Antes yo 
barría la calle y ahora, ¿sabe?, ya no la barro, ¿para qué 
voy a barrer la calle?, yo ahora voy a tener que llamar a 
la municipalidad, porque una de ratones que han apare-
cido, porque tanto cuartucho, mucha gente, si no le digo 
que por lo menos viven unos 40 o 50 y el fin de semana... 
las mujeres el día sábado parece que llegan de los traba-
jos y se juntan ahí sábados y domingos.
Vecina residente zona norte.
“Barrios y Población Inmigrantes: El Caso de la Comuna 
de Santiago.” Daisy Margarit Segura, Karina Bijit Abde.
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FIG. 2 Diagrama de Problemas derivadas del déficit habitacional.

FIG. 3 Diagrama referente a microradicación.
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4. OPORTUNIDAD DE PROYECTO

El terreno en donde se observa una oportunidad de 
proyecto se encuentra ubicado en Agustinas #2323, 
la manzana en la que está emplazado representa 
fuertemente las patologías anteriormente señaladas. 

Múltiples construcciones han sido consumidas por el 
fuego y otras han sido derrumbadas.
Actualmente no quedan casonas de tipo alto en esta 
manzana debido al último incendio de 2020 que con-
sumió 3 casas, incluidas las del terreno y una patri-
monial.

Cercano al terreno se encuentran vías de transporte 
importantes como Ricardo Cumming, Huérfanos, Re-
pública, Alameda, San Pablo, Brasil, entre otras.
Existe gran cantidad de colegios a sus alrededores, 
además de servicios de salud como consultorios. Cer-
cano al terreno, se encuentran servicios de abasteci-
miento al por mayor y detalle. También mayores opor-
tunidades laborales.

Estas características, en conjunto con la presencia 
de casonas que admiten la modalidad de conventillo 
permiten que por un valor costeable puedan acceder 
a los beneficios de la ubicación central, situación que 
no sería posible si estuviesen en la periferia.
Estos grupos familiares prefieren habitar en preca-
riedad pero garantizando el acceso a servicios por un 
valor que entre todos pueden costear.

Es importante señalar que, el Barrio Yungay es el sec-
tor con mayor presencia de casonas tipo alto y que 
según el censo 2017, se concentra la mayor cantidad 
de habitantes viviendo en hacinamiento en pieza o 
casa antigua, es decir, conventillo.

Porque como te decía, lo principal es que tienes todo cer-
ca. Dos cuadras y tienes un metro, tres cuadras, un su-
permercado, un mall, una avenida principal. Tú sales, te 
tomas una micro entonces lo tienes todo cerca. Además
a uno le gusta ya este barrio, conoce toda la gente e ir a 
otro barrio no sería lo mismo.
Hombre Peruano, Barrio Yungay.
“Barrios y Población Inmigrantes: El Caso de la Comuna 
de Santiago.” Daisy Margarit Segura, Karina Bijit
Abde

4.1 PRE EXISTENCIA - Agustinas #2323

El Ex Conventillo #2323 contabba con diversas habi-
taciones conectadas entre sí, correspondiente a una 
tipología de casona tipo alto, las habitaciones se or-
ganizaban en torno a patios comunes en donde se 
desarrollaba la mayor parte de vida en comunidad.

En estos sectores se desarrollaban actividades como 
reuniones familiares y de amigos, juegos para los ni-
ños y aseo general.
Se contaba con una lavadora comun instalada en uno 
de los pasillos para uso de los vecinos y en el patio 
trasero se colgaba la ropa.

Se destaca la linealidad del proyecto y su clara orga-
nización en torno a patios. Los pasillos divisorios se-
paraban los patios y creaban un espacio central en 
donde estaba la habitación principal correspondiente 
a la administradora.
Al interior del Ex Conventillo #2323, no existía el ruido 
exterior, una vez cruzada la puerta de acceso principal, 
la atmosfera cambiaba totalmente desde la acústica 
a la sensación térmica.
Se percibía fresco, silencioso, con un constante mover 
de las hojas de los árboles, principalmente palmeras y 
parras, y plantas de sombra que le daban un aspecto 
desordenado y un tanto selvático en ocasiones.
El baño era comunitario, lo que causaba problemas 
cada cierto tiempo con la limpieza.
Pese a la organización, compartir espacios higiénicos 
con altos números de personas no es adecuado.

Las baldosas del inmueble destacan por sus diseños, 
cumplían la labor de delimitar espacios segun su fun-
ción y daban un aspecto colorido a la vivienda.
La vivienda poseía serios daños estructurales produc-
to de su antiguedad, falta de cuidado y también debi-
do al golpe de múltiples sismos. En especial el último 
terremoto fue causante de numerosos daños al inte-
rior de la propiedad, motivo por el cual se debieron
anexar diversos pilares de acero en el primer patio 
para reforzar el segundo nivel.

Como vecinos, existía un fuerte interés por arreglar las 
condiciones estructurales y estéticas de la vivienda, en 
conjunto con los vecinos del segundo nivel se reunían 
recursos para hacer arreglos de baños, instalaciones 
eléctricas, muros, tabiques, pintura, tapar goteras en 
el invierno, etc. 
Las mantenciones salían principalmente de la organi-
zación vecinal, en constante diálogo también con las 
casonas colindantes, la cuadra finalmente terminaba
funcionando como un bloque completo de vecinos 
que se ocupaban de la mantención de sus precarias 
casas.

A continuación se presentan planimetrías elaboradas 
a partir de levantamiento en terreno, previo al incen-
dio. Se detallan los recintos y sus dimensiones, distri-
buciones habitacionales para mejor comprensión de 
la forma de vida. Se aprecian las masas vegetales, es-
pesores de muros y detalle de pavimentos.

FIG. 4 Detalle Baldosas
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FIG. 5 Pre Existencia
Nivel 1 y 2
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4.2 CATASTRO FAMILIAR - Habitantes Originales de 
la Vivienda

En el Ex Conventillo #2323 vivían 15 familias, de ellos, 
casi la mitad corresponde a población de mayor cui-
dado. Destaca la alta presencia de niños y bebés, que 
al igual que en más casonas del sector, es un factor 
común.
Dentro de las casonas no existen espacios adecuados 
para el correcto desarrollo de los niños, si bien hay pa-
tios, estos no son seguros dadas las condiciones es-
tructuralmente deterioradas de la vivienda. En el nivel 
superior los niños no tienen acceso a patio, por lo que 
utilizan los pasillos para correr y jugar, lo que agrava 
aún más las instalaciones.

Así mismo, tampoco existen espacios para que los 
niños puedan estudiar o desarrollar sus actividades 
académicas.

Los adultos, particularmente las mujeres, se ven afec-
tadas al momento de buscar oportunidades laborales 
dado que en muchas ocasiones no pueden dejar a sus 
bebes sin cuidado, o a los niños solos. Por este moti-
vo, las familias optaban por reunirse día a día para 
turnarse los cuidados de los menores de modo que 
pudiesen salir a trabajar.

Por otra parte, los adultos en su mayoría trabajaban 
vendiendo distintas mercancías y no poseían espacios 
para poder guardar sus productos por lo que el haci-
namiento se veía incrementado.

Las relaciones entre las familias se veían fortalecidas 
entre ellas al mantenerse siempre una codependen-
cia, en el sentido de que constantemente compartían 
responsabilidades que les beneficiaba mutuamente.

FIG. 6 Diagrama redes de cooperación entre familias y 
vecinos de la casona.

FIG. 7 Diagrama catastro familiar.
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5. RESUMEN
tema - problema - oportunidad

Producto de los altos índices de deficit habitacional 
en Santiago se observa un aumento en los niveles de 
hacinamiento, particularmente se observa que el fe-
nómeno ocurre en barrios antiguos en donde las vi-
viendas de tipo alto o cité se pueden subdividir y son 
inmuebles que tienden al abandono por parte de sus 
dueños, generando un escenario perfecto para el 
subarriendo y hacinamiento. Bajo esta mirada, des-
taca el Barrio Yungay, barrio fundacional de Santiago.

Esta problemática se debe a los bajos ingresos que 
perciben las familias, de modo que no es posible op-
tar a arriendos que requieren cumplir con exigencias 
bancarias o de sueldo. Sumado a esto los barrios an-
tiguos poseen viviendas abandonadas que pueden 
facilmente ser subdivididas para poder atender el 
crecimiento familiar, y son de fácil acceso económico.

Esta situación pone en peligro tanto al barrio como 
a las personas, deteriorando las estructuras físicas y 
sociales.
Actualmente el Barrio Yungay es foco de incendios y 
derrumbes de casonas que no han sido restauradas 
desde el último terremoto en 2010. Se observan vi-
viendas en abandono, sitios eriazo, zonas de alto peli-
gro y delincuencia, basura y escombros.

Una vez ocurridos los desastres, las familias son des-
plazadas a la periferia dado que es en esos sectores 
en donde se ubican la mayor cantidad de vivendas 
sociales. Lo ideal, es que las familias puedan quedar-
se en el barrio, no lejos de los servicios y oportunida-
des que necesitan.

Se observa una oportunidad de intervención en Barrio 
Yungay, sector fundacional de Santiago en donde se 
pueden encontrar numerosas casonas de alto y cités 
que se subdividen, dando paso al hacinamiento.
Actualmente el barrio es foco de incendios y derrum-
bes debido al bajo cuidado y abandono, además de la 
misma consecuencia del sobre uso de los inmuebles.
Existen diversos terrenos disponibles en donde han 
existido casonas que hoy están abandonadas o en 
escombros. 

En estos sectores se puede proponer una vivienda co-
lectiva que se rija bajo ciertas estrategias generales 
de intervención:

- Vivienda que responda a las necesidades especí-
ficas del habitante, haciendolo partícipe del diseño y 
acceso a ella mediante el cooperativismo. Se conser-
van así las características sociales propias del barrio, 
la vida en comunidad, se mantienen las redes de apo-
yo y el acceso a servicios.

- Individualización de los espacios mediante la modu-
lación, proponiendo un sistema constructivo industrial 
que permita velocidad y bajas perdidas.

- Acceso colectivo a la vivienda mediante el coopera-
tivismo, juntos pueden obtener muchos más benefi-
cios que separados.
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6. MARCO TEÓRICO

6.1. DÉFICIT HABITACIONAL - Problema Nacional

El proyecto se enmarca dentro de uno de los princi-
pales problemas nacionales presentes al día de hoy, 
y este corresponde al déficit habitacional. Según los 
resultados del úñtimo censo realizado en 2017 y la en-
cuesta casen realizada durante la pandemia de 2020, 
se llegó a la conclusión de que el 39% de las mayores 
necesidades habitacionales del país se encuentran en 
la Región Metropolitana.

Específicamente, la comuna de Santiago es la que 
presenta mayores alzas en sus índices de incremento 
de población y de vivienda. Según los datos, todas las 
comunas han disminuído su porcentaje de déficit ha-
bitacional pero Santiago es la comuna que más lo ha 
incrementado.

Más de 50.000 personas en el país se encuentran en 
hacinamiento y 7688 de ellas están en Santiago vi-
viendo principalmente en casa antigua o habitación.

6.2. BARRIO YUNGAY - Concentración de Casonas

Las construcciones de tipo casa antigua se concen-
tran principalmente en el sector fundacional de San-
tiago, los sectores de Barrio Yungay y Brasil son ba-
rrios de origen Republicano en donde convivieron las 
clases sociales media y media alta más un porcentaje 
de clase trabajadora, esto generó un escenario arqui-
tectónico rico en cités y casonas de 2 y 3 pisos con 
múltiples habitaciones.

Ocurrió en la época, en 1905, un estallido social y la 
calse alta migró a Barrio el Golf, dejando atrás las ca-
sonas que pasaron a ser ocupadas por la clase me-
dia y media baja. No se observaron inversiones en in-
fraestructura y las políticas públicas favorecieron que 
el barrio se conservara en el tiempo manteniendo su 
materialidad en madera, albañilerías y albañilerías de 
adobe, esto potenció que se marcara su rasgo patri-
monial.

6.3.BENEFICIOS DEL BARRIO - Céntrico y de Fácil 
Acceso, Usos de Suelo

Los usos de suelo del Barrio Yungay dan cuenta de las 
principales características que modelan la dinámica 
del barrio y el motivo por el cual es un área tan apete-
cida por los habitantes.
Se observa que predomina el uso de tipo Residencial 
alcanzando un 45.2% del uso de suelo del barrio, le 
siguen los equipamientos, comercio y educación. 
Estos cuatro factores reunen características esencia-
les para los habitantes en búsqueda de mejor y mayor
acceso a este tipo de servicios, esto sumado a la bue-
na ubicación y bajos precios de arriendo.

Dentro de la categoría de Uso Residencial, destaca 
la predominancia de la tipología de Vivienda con un 
29.24% por sobre la de Edificio que posee un 6.8% de 
esta categoría.

Esto habla de una clara forma de habitar propia del 
barrio que ha sido determinada por su arquitectura 
pre existente.

FIG. 8 Diagrama déficit habitacional Barrio Yungay y 
Brasil.

En la categoría de Uso Comercial/Industrial se en-
cuentran las subclases correspondientes a: Talleres/
Servicentro/Pub/Restoran/Industrias/Motel/Hotel/
Comercial. Se puede apreciar en los planos adjuntos 
que los Comercios tienden asociarse principalmente a
cuatro ejes: Ricardo Cumming, San Pablo, Matucana 
y Alameda. 
Las Industrias y talleres se ubicarán hacia el sector 
sur, en Chacabuco.

Existe una fuerte presencia de Moteles/Hoteles, que 
se distribuyen principalmente a lo
largo de los ejes Agustinas, Maipú, Catedral y Ricardo 
Cumming, este tipo de comercio ha mostrado un es-
tancamiento en cuanto a su crecimiento.
Restoranes y Pubs se ubicarán hacia San Pablo, Ri-
cardo Cumming, Libertad, Alameda y Compañia de 
Jesús, dentro de la gama de oferta se pueden encon-
trar centros culturales, política, danza, entre otros.
En la categoría de Equipamientos y Servicios se en-
cuentran las subclases; Áreas Verdes, E.Cultural, E.
Comunitario, E.Deportivo, Policías, Militares, S.Finan-
cieros, S.Públicos, S.Salud y S.Privados.

Respecto a bomberos y carabineros, se observa que 
no poseen mayor presencia en el barrio. PDI y casetas 
de carabineros no son suficientes para la mejora en la 
seguridad del barrio.
Se observa alta presencia de sitios eriazos en el área 
central del barrio, sector donde predominan los incen-
dios.

Desde 1980 al 2010, los usos de suelo se han mante-
nido practicamente sin variaciones, asímismo ocurre 
a la fecha actual. El mayor cambio está ocurriendo a 
nivel morfológico por los nuevos terrenos que se libe-
ran al momento de ocurrir catástrofes. Estos espacios
en desuso, los sitios eriazos, ocuparán gran parte de 
los terrenos del barrio, generando futuros focos de 
riesgo comunitario y haciendo que se pierdan las for-
mas de habitar del barrio.
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FIG. 9 Diagrama déficit habitacional.
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6.4. SUBARRIENDO Y FINANCIAMIENTO - Fenóme-
no de Larga Data

El Barrio Brasil es un barrio de contrastes en donde 
podemos ver múltiples beneficios y al mismo tiempo 
un fuerte deterioro y hacinamiento al interior de los 
mismo inmuebles que le dan forma al Barrio Yungay.

Desde 1990 comenzaron las olas migratorias perua-
nas que llegaron a arrendar las piezas de Yungay, 
mercado iniciado por chilenos, luego se sumaron hai-
tianos y venezolanos, el subarriendo terminó por ha-
cerse una actividad común en el sector.

Hacia 2020 Santiago tenía cerca de 500mil habitan-
tes y de ellos el 44% era población extranjera, entonces 
las casas comenzaron a dividirse en unidades cada 
vez más pequeñas, dando origen al hacinamiento. 
Todo esto se concentró en Yungay dadas las condicio-
nes arquitectónicas del barrio que presentan colume-
trías altamente “subdividibles”.

Técnicamente, es posible subarrendar con autoriza-
ción del dueño y cumpliendo con las normas estable-
cidas por la OGUC, pero si hay hacinamiento las mul-
tas pueden ser de hasta 100 UTM para las casas que 
no cumplen con las condiciones de habitabilidad.

El problema es que las personas no denuncian porque 
si lo hacen se quedarían sin tener dónde vivir dado que 
sus recursos no les permiten acceder a mejor vivienda 
y la ubicaicón es un factor vital para el desarrollo.

Las familias que viven en hacinamiento, comparten el 
mismo presupuesto y pertenecen al I y II quintil. Para 
poder optar al menos a un arriendo en el centro de 
Santiago deberían generar un ingreso mínimo de 4 
veces el valor más bajo de departamento en San-
tiago, es decir, debería tener un ingreso de aprox. 
$1.300.000.- y cumplir con requesitos bancarios. La 
única alternativa viable para ellos es la calle o la habi-
tación en casa antigua.

6.5. HACINAMIENTO Y PELIGRO - Deterioro

Al día de hoy, las piezas tienen un valor aproximado de 
$200.000.- por una superficie de 9m2.
En una vivienda habilitada para 2 familias se pueden 
encontrar hasta 5 núcleos, es decir, las viviendas es-
tán aumentando su capacidad casi al triple.

Mientras más núcleos familiares existan, más electro-
domésticos se acumulan en la casa, pudiendo llegar a  
ser hasta 20 artefactos. La suma de estos artefactos 
hace que los sistemas se sobrealimenten terminando 
en incendios que se propagan rápidamente debido a 
la materialidad de la albañilería simple y aumentando 
su extensión de daño por los techos compartidos.

Esto ha generado sitios eriazos y sectores de aban-
dono en donde se producen concentraciones de ba-
sura, micro tráfico y delincuencia. Incluso han ocurrido 
homicidios con relativa frecuencia siendo informados 
2 en el útimo mes. Por supuesto, los vecinos viven en 
constante angustia y tensión.

No solo los incendios y la inseguridad han afectado el 
barrio, durante la pandemia, tal como en los tiempos 
del conventillo y las piezas oscuras, hubo crisis sani-
taria debido a que muchos brotes surgieron en este 
sector producto del hacinamiento y la falta de servi-
cios higiénicos.

Estos inmuebles se presentan como un espacio en 
donde no existe la privacidad y los programas se en-
cuentran disgregados al interior de la casa, además 
los espacion son compartidos. Esto ha generado que 
se produzcan ataques sexuales en áreas compartidas 
como baños.

Estos inmuebles configuran sus espacios de manera 
que los programas que debiesen ser privados y estar 
unidos, no lo están, motivo por el cual se suelen pro-
ducir ataques sexuales y violencia de género en áreas 
relacionadas a servicios higiénicos.

El barrio es una unidad base que soporta diversas
actividades necesarias para que se de la vida, con
cualidades físicas que lo caracterizan, es soporte de
la vida cotidiana y de la actividad residencial dado
por la oferta de la ciudad.
Moreno, 2011, Procesos de Transformación y Evolución 
Socio Espacial del
Barrio Yungay 1980-2010. Miguel Angel Curihuinca Cu-
rihuinca, 2013.

FIG. 10 Tabla de usos de suelo

FIG. 11 Diagrama usos de suelo13
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FIG. 12 Plano con detalle de áreas verdes, zona típica e inmuebles protegidos.

FIG. 13 Plano de zonas beneficiosas: comercio y educación
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6.6. CONTEXTO PATRIMONIAL

6.6.1. Valor Comunitario

Los barrios denominados como Zonas Típicas son ge-
neralmente incorporados a esta categoría por inicia-
tiva del gobierno, sin embargo, en Yungay fue distinto 
ya que fueron los mismo vecinos que en conjunto con 
comités organizados y apoyo de expertos y arquitec-
tos, presentaron la propuesta para que el bariro ad-
quiriera la denominación de Zona Típica. Destaca que 
la determinación ciudadana haya sido el factor que 
generó la petición y no el Gobierno, siendo que este 
es un barrio de los primeros en aparecer en Santiago.

La declaratoria fue impulsada por un grupo de ciu-
dadanos denominado “Vecinos por la defensa de Ba-
rrio Yungay” quienes reunieron cerca de 2.500 firmas 
entre propietarios y arrendatarios. Así, el Barrio Yun-
gay fue declarado Zona Típica junto al Barrio Brasil, 
Parque Forestal y Concha y Toro, todos en un mismo 
decreto.

A diferencia de esta iniciativa popular, el barrio fue 
originalmente fundado el 20 de Enero de 1839 por 
decreto presidencial, en donde se oficializó la urbani-
zación de este sector que antes había sido ocupado 
por la propiedad agricola Quinta de los Portales.
Destaca que este barrio fue el primero en ser urbani-
zado en Santiago Poniente luego de la primera plani-
ficación urbana en torno a la Plaza de Armas.

El barrio está estructurado en base al trazado de da-
mero tradicional. En 1873 luego de urbanizado el Ba-
rrio Brasil, habitantes de mayores ingresos se despla-
zaron a Yungay coexistiendo con habitantes de clase 
media y artesanos, dado que el barrio se caracteriza-
ba principalmente por contener una sociedad de coci-
neros, cocheros, zapateros, lavanderos, ebanistas, etc. 
Así en conjunto con el Bariro Brasil, ambos espacios se 
consolidaron como cuna de personajes representan-
tes de la intelectualidad chilena (XIX-XX). 

Respecto de la arquitectura, todo barrio patrimonial 
debe obedecer a las reglas de conservación de esti-
los, alturas y ciertas disposiciones formales/esteticas/
espaciales armónicas que responden al lenguaje del 
barrio., Así ocurre con Yungay, Brasil y Concha y Toro
que forman un todo pero es posible distinguirlos como 
células independientes entre si.

Dentro del barrio se encuentran tipologías de vivien-
da correspondiente a casas patronales que ocupan 
grandes predios, seguido de cités y casas de tipo alto 
constituidas por múltiples niveles y patios interiores.
Los estilos arquitectónicos que destacan son Movi-
miento Moderno, Eclecticismo, Clacicismo, Clacisismo 
Popular y el Republicano.
La fisonomía del barrio presenta una clara formación 
en torno a patios interiores en las viviendas, se obser-
van masas vegetales en las avenidas, espacios públi-
cos tanto urbanos como interiores de las manzanas 
en las viviendas.

Luego del terremoto de 2010, los mismos vecinos fue-
ron quienes organizaron el levantamiento de informa-
ción respecto a los daños en las viviendas construidas 
principalmente de adobe, se buscó implementar pla-
nes de reconstrucción que han llegado a concretarse
en algunas edificaciones pero ninguna apuntando al 
habitante original, sino que se busca un aparente res-
cate de edificios relacionados a cultura como teatro/
galerías, o a vivienda en búsqueda de habitantes de 
mayor estatus económico. Este tipo de intervenciones, 
si bien restaura la estructura física del barrio, no for-
talece su espíritu social ni beneficia sucultura de habi-
tar, perdiendo así poco a poco el patrimonio intangible 
sociocultural de su particular forma de habitación.

El barrio hoy se usa mayoritariamente como vivienda o 
de uso mixto (vivienda y comercio), por lo que su valora-
ción patrimonial es menor a la de los palacios, museos, 
conventos e iglesias.
Los inmuebles son privados, por lo tanto, no cuentan con 
inversión estatal.
Nuria Chiara Palazzi, investigadora CIGIDEN, Proyecto 
“Análisis Integrado del Riesgo Sísmico del Paisaje
Urbano Histórico. El Caso Estudio de Barrio Yungay,
Santiago, Chile.

6.6.2. Patrimonio Discreto

Los barrios Brasil y Yunagy se caracterizan por poseer 
una tipología de vivienda que configura una identidad 
habitacional propia del sector, ligada al entorno co-
munitario que genera redes de apoyo entre vecinos y 
familias.
Hoy es un desafío del país constituir políticas que fo-
menten la protección, conservación y rehabilitación de 
estas viviendas que no han sido consideradas dentro 
del campo habitacional oficial.

Las edificaciones habitacionales del barrio implican 
un latente aspecto identitario ligado directamente a 
su gente. El peso socio económico que tiene el factor 
central y comunitario de estas viviendas es lo que ha 
mantenido la vigencia de estos inmuebles tanto en lo 
arquitectónico como en el mercado (pese a su irregu-
laridad).

Resulta de vital importancia compender el patrimonio 
desde una arista diferente, adquiriendo el concepto 
de “Patrimonio Discreto“, el cual no es necesariamente 
de proporciones monumentales. El no reconocer este 
concepto deriva en desvalorización del inmueble, que-
dando desprotegido.

El valor patrimonial no refiere únicamente a las ca-
racterísticas formales, materiales o al valor económi-
co que pueda representar un inmueble. El patrimonio 
adquiere una dimensión social identitara cuando el in-
mueble alberga sistemas de vida propios de un sector
que no son visibles en otras viviendas en donde pre-
domina la individualidad. En este caso, las viviendas, 
que son las que ocupan mayor espacio habitacional 
en el barrio, representan una identidad habitacional 
particular.
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El barrio no solo se define por su morfología, sino que 
por sus interacciones sociales internas dadas por el 
uso de suelo, que determinan las actividades y mol-
dean la vida diaria del habitante.
Parte de las principales ventajas y fortalezas que se 
pueden otorgar a este tipo de viviendas corresponde 
a:

- Arquitectura típica del barrio que da cuenta de la 
historia y crecimiento de santiago, albergando estilos 
arquitectónicos que se mezclan con estructuras habi-
tacionales de una morfología reconocible.

- Masas vegetales incorporadas a la vivienda y espa-
cios públicos.

- Ubicación central que otorga mejor y mayores opor-
tunidades de acceso a locomoción, servicios, trabajo, 
etc.

- La espacialidad del edificio fomenta las interaccio-
nes que generarán redes de apoyo internas, compar-
tiendo así responsabilidades y gastos.

- Permite que las familias, al ser un gran número ya 
organizado, puedan solventar en conjunto gastos que 
por sí solos no podrían, así también pueden compartir 
espacios comunes y servicios.

Estas redes de interacción son propias de las vivien-
das de tipo alto que gracias a su organización espa-
cial fomentan los rasgos comunitarios.
Las habitaciones se abren a un espacio central arti-
culador común, los servicios son compartidos y se ubi-
can próximo a los patios. Toda la vida del habitante se 
da en este espacio, que es soporte de la mayor parte 
de sus actividades.

6.6.3. Patrimonio en Destrucción

La principal patología que se puede observar en el 
barrio es el hacinamiento y abandono de sus edificios 
habitacionales, dentro de estos se pueden encontrar 
inmuebles que no han recibido reparación posterior al 
terremoto del 2010, asi también las viviendas incen-
diadas dejan sus estructuras en abandono, con serios 
daños, y aun así muchas veces estas se reutilizan.

Según información de Bomberos de Chile, Compañía 
de Bomberos Esmeralda, durante el 2020 ocurrió 1 
incendio al mes, siendo el Ex Conventillo #2323 uno 
de ellos. 
Se informa que durante los dos años anteriores un 
7.5% de los edificios históricos de Yungay ha sufrido 
irreparables daños después del incendio, y que a cau-
sa de esto, 115 personas han perdido sus hogares o 
han sufrido algún daño físico.

La investigadora Nuria Palazzi junto al equipo de CIGI-
DEN y CENPUC trabajan en un mapa de riesgo sísmi-
co y de incendio. Para su elaboración, se consideran 
2 tipos de edificios que según sus características es-
tructurales y constructivas, pertenecen al estilo Colo-
nial y Clacisita, existentes en 43 manzanas del Yungay.

Los inmuebles son mayormente de adobe, albañile-
ría no reforzada o tabiquería de ladrillo, por lo que su 
composición material lo hace más propenso a sufrir 
daños en eventos sísmicos o incendios. Como es ca-
racterístico de las manzanas del barrio, muchas de las 
viviendas son construidas con techo compartido, esto 
causa falta de compartimentación y aumenta la car-
ga combustible, lo que luego se traduce en alto riesgo 
de incendio y rápida propagación del fuego.

Se informa que las casas no mantienen instalaciones 
eléctricas regulares que frecuentemente se ven so-
brecargados debido al hacinamiento. Al estar todas 
estas viviendas conectadas en fachada continua, los 
incendios suelen consumir más de 1 inmueble, dado
que su conformación fomenta la rápida propagación 
de fuego.

Existe también alto riesgo al momento de evacuar las 
construcciones una vez iniciado el incendio, esto debi-
do a que los cités y manzanas penetradas presentan 
vías de escape muy pequeñas, esto dificulta el acceso 
de carros de bombero y además los grifos suelen es-
tar a distancias superiores de lo admitido.

FIG. 14 Diagrama de incendios
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FIG. 15 Mapa de riesgos sísmicos e incendio

FIG. 16 Compilado fotografías de incendios a los alrededores del terreno.17



FIG. 17 Compilado fotografías de incendios a los alrededores del terreno.

FIG. 18 Compilado fotografías de incendio de la pre existencia. 18



FIG. 19 Compilado fotografías de incendio de la pre existencia.
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6.7. CONTEXTO SOCIAL - Perfil de Habitante

Los barrios denominados como Zonas Típicas son ge-
neralmente incorporados a esta categoría por iniciati-
va del gobierno, sin e De acuerdo al Censo 2017, seña-
la que del total de habitantes que habitan en Pieza en
Casa Antigua o Conventillo, la mayoría de ellos corres-
ponden a familias con inmigrantes y se aprecia que en 
relación a las familias mixtas o sin inmigrantes, estos 
tienen un menor acceso a viviendas con condiciones 
aceptables. Señala también que del total de inmigr-
nates un 20% vive en condiciones de hacinamiento.

Como se vio anteriormente, la mayor concentración 
de la tipología Pieza en Casa Antigua o Conventillo se 
encuentra hacia los sectores Norte de Santiago en 
donde existen estas casonas, y Barrio Yungay es uno 
de los principales barrios en esta tipología.

Se caracteriza el barrio por poseer una mixtura so-
cial en donde convive el habitante antiguo con el in-
migrante, además de contrastar en algunos niveles 
socieconómicos.
Principalmente, éstos se desplazan hacia las casonas 
en búsqueda de arriendos a bajo precio y sin restric-
ciones legales que les impidan acreditar solvencia fi-
nanciera.

Dentro de las principales percepciones de los vecinos 
en el barrio, se destaca la fuerte llegada de inmigran-
tes y la construcción de algunos edificios en altura.

Además se observa que los habitantes más nuevos 
son los que tienen mayores percepciones favorables 
acerca del barrio, dentro de ellas destacan el alto va-
lor a la ubicación, el comercio y áreas verdes, sin em-
bargo, se aprecia que no existe mayor satisfacción
respecto de la seguridad y aseo del barrio, así mismo 
se muestran desconformes con la mantención de sus 
fachadas y calles.

Se observa un habitante de bajos recursos económi-
cos que requiere de acceder a vivienda de manera 
efectiva, es decir, sin tramitaciones legales engorro-
sas ni precios altos.

Dentro de este grupo se observa que la mayor canti-
dad de habitantes en conventillos corresponde a in-
migrantes y en menor medida hogares mixtos o sin 
inmigrantes, quienes valoran como aspecto esencial 
la ubicación del barrio y las posibilidades de comercio 
que ofrece, dado que esto permite una mayor inser-
ción laboral tanto formal como informal. 

Los habitantes coexisten en una dinámica que gene-
ra roces por malos comportamientos dadas las malas 
condiciones habitacionales, sin emabrgo, se observa 
que al interior de las casonas las redes de apoyo se 
ven fortalecidas entre vecinos y familias.

En su mayoría, el habitante tipo se dedica al comercio 
en almacen, mixtos y vestuario.
Este comercio se ha posicionado como un espacio 
de intercambio de publicaciones anuncios acerca de 
ofertas laborales, festividades, etc, creando instancias 
de encuentro que fortalecen el aspecto identitario del 
barrio junto al fomento de redes solidarias. 

Sin embargo, la no regulación del crecimiento en la 
cantidad de negocios barriales crea una perspectiva 
negativa en el habitante autóctono comerciante que 
ve mayor competitibidad sin regulaciones.

Harto extranjero, colombiano, peruano, y todos con sus 
negocios, todos microempresarios de un día para otro, y 
han tirado el barrio para arriba, porque este era un ba-
rrio muerto, antiguo, y a la gente le gustan los sabores 
nuevos, restoranes peruanos muy ricos y en cuanto a im-
plementación también hay negocios con internet, fotoco-
pias.
Vecino, Barrio Yungay.
“Barrios y Población Inmigrantes: El Caso de la Comuna 
de Santiago.” Daisy Margarit Segura, Karina Bijit
Abde
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FIG. 20 Gráficos indicativos del perfil del habitante.
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6.8. CONTEXTO HISTÓRICO 

6.8.1. El Conventillo

El conventillo fue una de las primeras formas de vi-
vienda colectiva en surgir como respuesta al fuerte 
fenómeno migratorio que se dio durante el siglo an-
terior. Se entienden como una tipología informal y es-
pontánea de habitar en comunidad que denota un 
claro mensaje por parte de la población que vive el 
déficit habitacional y reclama acceder a suelo urbano.

Hacia finales del siglo XIX ocurre una importante mi-
gración campo-ciudad dados los efectos de la indus-
trialización. En este caso, el exceso de habitantes so-
brepasa la capacidad diseñada de la trama urbana 
existente de entonces, por lo que surgen habitaciones
irregulares en ciertos terrenos que usualmente eran 
arrendados. Así, comienza un proceso de densifica-
ción urbana que modificará la estructura existente, 
generando entramados que presentan diversos nive-
les de deterioro por la subdivisión de propiedades que 
habían sido abandonadas o que habían pasado a al-
quilar sus habitaciones de forma independiente.

Algunos ejemplos de esta forma de habitación se 
pueden encontrar en ciudadelas cubanas, corticos de 
Brasil y conventillos de Argentina, siendo un fenómeno 
que se caracteriza por surgir como forma de residen-
cia vinculada a la clase trabajadora, estos reutilizaban
construcciones existentes densificando la manzana 
sin variar la estructura interna.

Los conventillos implican una baja inversión para el 
propietario del inmueble. Las construcciones (gene-
ralmente de adobe) se dividían por medio de tabique-
rías simples a las que se les adosaban ampliaciones y 
techos de precarias condiciones. Materiales frecuen-
temente utilizados son maderas, tablas, latones y de-
sechos.

No cuentan con acceso a servicios básicos, por lo que 
las condiciones sanitarias son mínimas. Se componen 
de habitaciones tipo dormitorio que se organizan en 
torno a un pasillo o patio común.

Esta configuración espacial sumado al alto número 
de habitantes, hacen que los espacios comunes se 
formen prácticamente de manera natural, y es en es-
tos espacios en donde ocurren todas las actividades 
esenciales de una familia.
Los pasillos y patios se configuran como un espacio 
de cocina, lavandareía y de interacción con los demás 
habitantes.

La estructura programática que ofrecen estos espa-
cios moldea una red de convivencia que se basa en la 
comunidad, a partir de una sola residencia que com-
parte espacios accesibles, áreas de ocio y servicios 
básicos.

Las construcciones al ser tan rígidas no admiten un 
programa tan flexible en sus instalaciones, por lo que 
se ven precarizadas en poco tiempo, además la alta 
demanda de estas habitaciones implica que se con-
centre un gran número de personas que contribuyen 
al daño por sobre utilización del programa.

En su mayoría, el habitante tipo se dedica al comercio 
en almacen, mixtos y vestuario.
Este comercio se ha posicionado como un espacio 
de intercambio de publicaciones anuncios acerca de 
ofertas laborales, festividades, etc, creando instancias 
de encuentro que fortalecen el aspecto identitario del 
barrio junto al fomento de redes solidarias. 

Sin embargo, la no regulación del crecimiento en la 
cantidad de negocios barriales crea una perspectiva 
negativa en el habitante autóctono comerciante que 
ve mayor competitibidad sin regulaciones.

La notable condición de los conjuntos urbanos y arqui-
tectónicos aportaron nuevas tipologías edilicias y em-
plearon materiales y técnicas constructivas renovadas 
que contribuyeron a la formulación de la vivienda social 
en Chile, en un periodo histórico en que la vivienda popu-
lar en la ciudad de Santiago y en otros centros urbanos 
del país eran lamentables, con graves riesgos para la sa-
lud de la población.
RESPECTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE VI-
VIENDA COLECTIVA. ROSAS, José. En presentación del 
libro de Eugenio Garcés et al. Las ciudades del cobre: 
Sewell, Chuquicamata, 2 Potrerillos, El Salvador, San 
Lorenzo, Pabellón del Inca, Los Pelambres. Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, 2007, pág. 13. 
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6.8.2. Las Políticas

Durante este periodo, se observan problemas que in-
volucran tanto el factor social como político. La calidad 
de vida y laboral de la clase trabajadora se encontra-
ba tremendamente afectada por la nula regulación 
en la vida colectiva que se llevaba a cabo en los deno-
minados ranchos y conventillos.

Las estructuras comenzaban a visibilizar las conse-
cuencias del hacinamiento y las pésimas condiciones 
de viviendas que se mantenían húmedas, sin acceso a 
luz solar ni ventilación. El Estado observa esto y gene-
ra algunas disposiciones para al menos asegurar un 
mínimo nivel de calidad en las construcciones de los 
conventillos.

Una de las acciones tomadas fue la creacióon de la 
Ley de Habitaciones Obreras en 1906, que significó la 
demolición de cerca de 1600 conventillos entre 1906 y 
1925. Luego se plantea reparación y dotación de ser-
vicios mínimos que incluirían agua potable y alcanta-
rillado, así mejorarían las condiciones higiénicas, por 
tanto, de salud, y así mismo la mortalidad se vería dis-
minuida en la población.

Las primeras líneas de acción de esta nueva Ley son 
las que posteriormente servirán de base para los es-
tándares de construcción de viviendas colectivas.
El Estado observa estas acciones y fija su atención 
en la problemática de la vivienda obrera, instaurando 
este tema como tema de discusión e interés público.

Se instaura una tipología de vivienda social que es 
pionera en abordar la relación entre espacios priva-
dos y comunes (habitación-pasillo/patio interior), in-
cluyendo la incorporación de bienes de uso común.

En paralelo a este proceso, se crea la Caja Nacional 
de Ahorros como medida de fomento al ahorro en 
1910 que declaraba que sus imponentes gozarían de 
los beneficios de la Ley de Habitaciones Obreras. Así 
se comienza a modelar una institucionalidad en lo que
es materia habitacional.

Se observa que la Ley de Habitaciones Obreras se en-
frenta a diversas limitaciones, dentro de las principa-
les se encuentra el bajo fomento de privados para la 
construcción de viviendas. Por otra parte, los arrien-
dos suben sus valores debido a la demolición de con-
ventillos que acrecentó el nivel de déficit habitacional.

Se observa también que en cuanto a producción de 
viviendas, el aporte estatal no se compara al privado. 
Entre 1906 y 1925 se construyen 396 viviendas es-
tatales mientras que los privados aportan con 3246 
viviendas entre cités y pasajes.

Luego en 1925 por el encarecimiento de los arriendos 
surge huelga de arrendatarios, posterior a ellos surgi-
rá una segunda fase de iniciativas y perfeccionamien-
to de las leyes habitacionales colectivas. Se sugiere 
que este encarecimiento desencadenaría un proceso 
de búsqueda de viviendas mas baratas en desmedro 
de las condiciones de vida por parte de usuarios de 
menores ingresos.

6.8.3. Cités y casonas

El cité surge como respuesta a los cambios políticos 
y déficit habitacional, manifestándose como un tipo 
de residencia que no rompe con la estructura urbana 
existente, por lo que se genera una economía en la 
ocupación de suelo.

Se caracterizan por reconocer las características del 
entorno e insertarse en terrenos longitudinales en las 
que había 1 sola vivienda y multiplicaba su densidad.

El nombre deriva de proyectos de vivienda colectiva 
en Parías denominados cité ouviers, que se definían 
como ciudad obrera.

Se manifiestan como conjunto de viviendas adosa-
das a los deslindes, compartiendo patio en su interior 
y con fachada continua hacia la calle. El pasillo/pa-
tio articulador se constituía como un espacio público 
pero privado al interior del conjunto, que favorece el 
encuentro y fomenta la comunidad.
En cuanto a su morfología, la fachada continua ge-
nera un vacío que separa la forma de ocupación del 
espacio público, diferenciando entre lo exterior perte-
neciente a la vía pública y el interior perteneciente a 
los vecinos, esto favorece el control del espacio, ten-
sionando las relaciones vecinales desde el espacio co-
mún.

Se configura entonces como un tipo de vivienda que 
adopta la línea de vida de barrio. La incorporación de 
vegetación también actúa como masas de aislación 
acústica y acentúa el carácter de jardín.

Un ejemplo de la tipología es el Cité Recreo, el cual 
cuenta con 12 viviendas de 78m2 y un espacio común 
tipo jardín.

Cabe mencionar, que en su mayoría se distingue solo 
esta tipología en específico como vivienda colectiva 
de la época, sin embargo, las casonas no se han visi-
bilizado como una tipología habitacional que también 
coexiste durante el periodo.

Las casonas, al igual que el cité, organizan sus habita-
ciones en torno a un espacio común que contiene las 
actividades comunales. Sin embargo, la casona a di-
ferencia del cité, no configura las medidas necesarias 
para constituir un espacio habitacional de calidad en
sus habitaciones dado que éstas tienen justamente 
ese carácter, de pieza y no de vivienda.

Ambos comparten carácteristicas de base, sin em-
bargo, difieren en la calidad de sus habitaciones da-
das las dimensiones.

Estas casonas entonces se configuraron nuevamente 
como escenario que admitía las condiciones de vida 
propias de un conventillo, convirtiéndose en foco de 
atención para ese perfil de usuario que nunca ha de-
jado de existir.
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FIG. 21 Gráficos referentes al conventillo y cité.
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6.9. PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

6.9.1. Principios Rectores

“Equidad Territorial
Debe garantizarse el acceso a la vivienda como par-
te de una estrategia planificada e integral, que per-
mita a todas las personas desarrollarse plenamente 
en entornos seguros y bien localizados, conectados 
a equipamientos, áreas verdes y servicios de calidad, 
contribuyendo así a una mayor integración social y ur-
bana.

Diversidad
Implica una respuesta oportuna y efectiva a las diver-
sas demandas y necesidades urbano-habitacionales 
de todas las personas, hogares, familias y grupos so-
ciales, considerando sus ciclos y modos de vida, así 
como las distintas formas de organización social y cul-
tural.

Equidad de género
Perspectiva que permite corregir y disminuir la des-
igualdad existente entre hombres y mujeres, para po-
sibilitar a todos el acceso a la vivienda adecuada y a 
la ciudad, en igualdad de condiciones y contemplando 
los distintos ámbitos de la vida social.

Seguridad 
Incluye la seguridad de la tenencia, sea en propiedad 
o en arriendo, como uno de los pilares de la vivienda 
adecuada, que permite garantizar a sus ocupantes-
protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hosti-
gamiento y otras amenazas.

Participación 
Implica promover comunidades cohesionadas e inclu-
sivas mediante el fortalecimiento de mecanismos de 
participación ciudadana y estrategias de acompaña-
miento social, fomentando la responsabilidad com-
partida, la capacidad de autogestión y el involucra-
miento de los habitantes en las decisiones relativas a 
sus entornos de vida, formas de convivencia y cotidia-
nidad.

Descentralización
Exige considerar las diversas realidades geográficas 
de los territorios, fomentando la autonomía de los ser-
vicios regionales y el desarrollo local sostenible, para 
mejorar las condiciones de habitabilidad en áreas ur-
banas y rurales.

Sustentabilidad
Considerando el contexto de crisis ambiental y cambio 
climático, es crucial impulsar el desarrollo de planes y 
proyectos sustentables y territorialmente pertinentes, 
que promuevan el cuidado del medioambiente y me-
joren las condiciones de habitabilidad y salud de las 
personas.”

6.9.2. Principales Ejes Estratégicos del PEH

Asorber al menos el 40% de demanda habitacional
Se plantean estrategias para cubrir 260.000 vivien-
das entre 2022 y 2025. Para esto se incluiràn mo-
delos de acceso a vivienda cooperativos, adquisiciòn 
de inmueble existentes, rehabilitacón de viviendas y 
sistema de industrialización. Enfoque en reducir el ha-
cinamiento.

Robustecer Banco de Suelo Público
Se enfocará en adquirir suelos que tengan aptitudes 
para facilitar la accesibilidad y favorezcan la integra-
ción social.

Arriendo Protegido
Se propone sistema en donde se garantice que la po-
blaciòn objetivo pueda tener acceso a vivienda me 
forma que no supere el 30% de sus ingresos.

Diversificar Modalidad de Acceso a Vivienda y Tipo de 
Tenencia
Refuerza modelos de microradicación y diversifica las 
formas de teenencia de una propiedad de modo que 
de respuesta a todas los casos.

Promover Autogestión Habitacional y Barrial
Se promueve el levantamiento de iniciativas  de au-
togestión, con énfasis en la participación cooperato-
vosta e incentivar modelos de propiedad colectiva en 
donde los proyectos pueden incorporar unidades pro-
ductivas y espacios de uso colectivo.

Facilitar Radicación y Movilidad Habitacional
El plan propone mejorar la movilidad habitacional de 
familias que provengan de situaciones vulnerables en 
asentamientos precarios, viviendas irrecuperables o 
arriendo abusivo. Propone desplegar planes de am-
pliación de viviendas y copropiedades que permita a 
las personas mantenerse en su lugar de residencia.

Mejorar Relación con la Ciudadanía
Se enfoca en mejorar los canales de comunicación y 
hacerlos partícipes de los procesos habitacionales y 
toma de decisiones sobre su hábitat. Se propone dar-
le un rol a la comunidad.

Aunar Esfuerzos y Recursos en los Territorios
MINVU debe trabajar con demás Ministerios y organi-
zaciones de comunidades en sus territorios. Propone 
fortalecer convenios con SEREMI de otros ministerios 
para que compatibilicen sus carteras e inversiones en 
el aspecto habitacional y territorio.
Se potenciarán las capacidades de Municipios y de la 
ciudadanía.

Mejorar Procesos de Producción Habitacional
MINVU se ve obligado a acelerar los procesos de res-
puesta habitacional. De esta forma se mejjorarán las 
coordinaciones internas del MINVU y las relaciones con 
demás agentes como el Conservador de Biene Raíces 
para que facilite el traspaso de suelos y con DOM para 
eliminar las pérdidas de tiempo en dobles revisiones, 
asociándose con ENEL, Aguas, y otros.
Se fomenta el desarrollo industrial de sistemas cons-
tructivos por componente para ahorrar tiempo y pér-
dida de material.
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RM es la región con mayor población y menor superfi-
cie a nivel nacional.

Concentra el 43% del déficit habitacional

Se propone:

- Diversificación de sistema constructivos a industria-
lizados.
- Generar proyectos con cooperativas.
- Construir pequeños condominios en sitios propios.
- Mayor integración ciudadana en los procesos.

FIG. 22 Situación actual de la RM y plan de acción
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7. PROYECTO

7.1. LINEAMIENTOS GENERALES - Fundamento de 
Desiciones

Observados los problemas y propuestas del Gobierno,  
se toman las siguientes determinaciones:

- Los terrenos en Barrio Yungay son suelos aptos para 
el desarrollo de Viviendas localizadas en un sector que 
garantiza la integración social, y la microradicación de 
las familias. Existen múltiples terrenos que se conso-
lidan como potenciales oportunidades de desarrollo 
habitacional.

- Se opta por una construcción modular, en donde los 
recintos serán modulados de acuerdo a normativa 
de dimensiones de cada espacio de la vivienda. Estos 
módulos serán combinables de modo que en plano se 
puedan realizar distintas tipologías de vivienda con los 
mismos módulos de recintos. De este modo se puede 
industrializar el diseño y la ejecución del proyecto será 
mucho más rápida al estandarizar las medidas.

- Se opta por herramientas de productividad y reduc-
ción de errores en coordinación, por lo que se modela 
el proyecto en BIM para poder encontrar descoordi-
naciones. Todo este proceso de diseño será un futuro 
ahorro para el momento de construcción, ya que se 
disminuirían los errores.

- Se propone una forma de acceso a la vivienda en 
modalidad cooperativista, compuesta por los antiguos 
habitantes de la casona en cuestión (la prexeistencia) 
mediante un catastro familiar. Se evalúan sus necesi-
dades y se formulan tipologías de departamentos que  
responden a sus necesidades familiares.

- El proyecto integra espacios de productividad para 
sus habitantes.

7.2. ASPECTOS FORMALES - Volumetría

- El proyecto busca destacar el uso de espacios co-
munitarios, proveyendo de áreas aptas para el de-
sarrollo común de actividades físicas, intelectuales y 
artesanales.

- Se incorporan áreas verdes y vegetación, destacan-
do el aspecto vegetal del barrio y las casonas. 

- Se valorizan zonas de tránsito mediante baldosas de  
colores que guiarán el recorrido al interior de la casa.

- Se desarrollan módulos específicos de habitación, es 
decir, 1 recinto = 1 módulo, estos se combinarán para 
dar origen a una tipología de deptos. Se toma como 
referencia la forma de trabajo de Tecnofast, empresa 
de viviendas modulares que ha desarrollado sistemas 
de modulacion de recintos.

- Se realizan aperturas a lo largo del pasillo principal a 
modo de pequeños patios interiores, emulando el tra-
zado de multiples espacios del barrio como en cités o 
en las mismas casonas, en donde los espacios medios 
cumplían la función de punto de encuentro.

7.3. PROGRAMA

- Unidades habitacionales modulares
- Lavandería - Sala Basura - Sala Bombas - Sala Aseo
- Bodegas
- Baños
- Patio Juegos niños
- Gimnasio
- Coworking
- Talleres
- Estacionamiento
- Quincho
- Huertas

7.4. ESTRUCTURA GENERAL

- El proyecto se compone de una estructura sopor-
tante que albergará los distintos modulos de recintos.
Esta estructura será de marcos rígidos de acero. 
- Muro perimetral del nivel subterráneo en hormigón.
- Estructura de los módulos de vivienda en Metalcon y 
planchas de yeso-cartón con aislante. Estas se adhe-
rirán a la estructura soportante.
- Cubierta verde con paneles solares

7.5. PROCESO DE ELABORACIÓN GENERAL

- Primeramente se toman las referencias del Cuadro 
Normativo y Tabla de Espacios y Usos Mínimos Para el 
Mobiliario. Estas medidas darán origen a un módulo 
de recinto que puede tener distintas variantes. 
- Una vez conformadas las piezas se procede a reali-
zar las cominaciones para generar los departamentos 
tipo.
- Una vez creada la tipología, se procede a desarrollar 
el levantamiento en Revit.
- Se desarrolla la estructura soportante y luego los 
módulos habitacionales se posicionan en sus respec-
tivos puestos.
- Coordinación de estructuras y ejes.
- Coordinación de shafts y descargas básicas.
- Una vez finalizado el modelo, se podría proceder a el 
armado en fábrica de las piezas.
- Una vez armadas las piezas habitacionales se insta-
lan en estructura soportante.
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FIG. 28 Plantas
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8. CONCLUSIONES

El presente proyecto ha sido de tremenda relevancia 
personal, no solo como estudiante sino que afectan-
do una raíz mucho más profunda, enfrentar el antiguo  
arraigo a un hogar que ha sido arrebatado de manera 
violenta y abrupta. 
Durante el desarrollo del proyecto los recuerdos de 
momentos en diversos espacios de la casa comenza-
ron a brotar. 

Como futura arquitecta, es mi deber, responsabilidad 
y objetivo poder contribuir al desarrollo de viviendas 
de rápida ejecución y con metodologías de accesibili-
dad alcanzables para personas de bajos recursos. 
Se hace evidente y necesario generar opciones rápi-
das de diseño que ahorren tiempo en construcción, 
asi mismo también es de vital importancia incorporar 
formas de trabajo colaborativas en el momento del 
diseño, utilizando herramientas BIM que permitan la 
mayor cantidad de corrección de errores antes de la 
ejecución en obra. Todo gira en torno al ahorro, de 
tiempo, materiales, y dinero.

Es mi responsabilidad tomar una postura frente al 
cómo habitan las personas. Cada espacio genera un 
hábito y una conducta, cuando éstos se ven mezcla-
dos, los límites se borran y queda un espacio en donde 
todo ocurre, mezclandose los hábitos y conductas de 
las personas que habitan en él.

El hacinamiento es un problema grave al día de hoy, 
sobretodo en la Región Metropolitana y particular-
mente en barrios patrimoniales que actualmente se 
encuentran abandonados a su suerte.

Las casonas y sus formas de vida en comunidad es-
tán perdiéndose, desarmando el barrio, las estructu-
ras del inmueble, y rompiendo con familias y redes de 
apoyo.

Ha sido un proceso largo, tardado y con diversas di-
ficultades que se arrastran desde la pérdida de la vi-
vienda. Sin embargo, el aprendizaje y crecimiento son 
por mucho más relevantes. 

El desarrollo de este proyecto ha impactado no solo 
en lo académico, sino que incluso en la formación per-
sonal de hábitos y horarios de modo que se puedan 
compatibilizar las exigencias del vivir y trabajar junto 
con el estudio, que es de vital importancia para poder 
ejecutar futuros cambios.

Agradezco el proceso y la paciencia por parte del 
equipo docente. 
Agradezco el aprendizaje.

Espero con ansias poder contribuir de manera posi-
tiva, objetiva y efectiva al proceso de realización de 
viviendas que mejoren la calidad de vida de las per-
sonas, porque yo y mi familia hemos sido una de ellas.
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