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ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

Introducción
El Cerro Santa Lucia: 
Problema y 
Oportunidad

Proyecto de Título: 
Integración del 
Cerro Santa Lucia 
al Barrio Lastarria

TIEMPO

Sustento Teórico: 
- El Espacio Público



ANALIZAR, DETECTAR Y PROPONER SOLUCIONES
QUE PERMITAN CONECTAR ÁREAS VERDES CON
LA CIUDAD.

OBJETIVO GENERAL:



REPLANTEAR EL BORDE NOR-ORIENTE DEL
CERRO STA. LUCÍA PARA LOGRAR UNA
INTEGRACIÓN CON EL BARRIO LASTARRIA Y
ÁREAS VECINAS, POTENCIANDO ASÍ EL FLUJO DE
CONEXIÓN DE LOS CIUDADANOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO:



INVESTIGACIÓN TEMÁTICA

La investigación temática del proyecto se centra en la importancia del

espacio público para el sentido de identificación del habitante con su ciudad.



¿POR QUÉ ELEGÍ EL CERRO STA. LUCÍA?

 CERRO SANTA LUCIA, UN LUGAR   “CLÁSICO” EN LA
OPINIÓN PÚBLICA  DE LOS CHILENOS

 HITO DENTRO DEL CASCO HISTÓRICO

 INTERES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE:
-dotar al centro de una identidad
-revitalizar el centro histórico
-potenciar su uso turístico, cultural y de esparcimiento 

 POR POTENCIAL DEL CERRO PARA RESPONDER A ESTOS 
TEMAS 

FUENTE: Municipalidad de Santiago 2007
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VOTO POPULAR

FUENTE: PLATAFORMA URBANA.CL

Cerro Sta. Lucía
33% de votos

La Moneda
20% de votos

Iglesia San Francisco
13% de votos

Parque Forestal
11% de votos



SIN EMBARGO…

FUENTE: TESIS MAGISTER, PUC, Repensar lo Público: Desde Aproximaciones Temporales, Carmen Gloria Isa Valencia, 2009

Espacio público que más les gusta asistir
27% PARQUE FORESTAL
2% CERRO STA. LUCÍA

¿Espacio Público de más importancia?
25% PARQUE FORESTAL
5% CERRO STA. LUCÍA

Según un estudio, el cerro Sta. Lucía no es un lugar de preferencia.



Y ESTO SE REFLEJA

FUENTE: TESIS MAGISTER, PUC, Repensar lo Público: Desde Aproximaciones Temporales, Carmen Gloria Isa Valencia, 2009

En un bajo uso público del Cerro Sta. Lucía.



¿POR QUÉ EL CERRO STA. 
LUCÍA ES UN HITO PERO NO 
SE USA?

Por su Relación 
con el Entorno

Por su Flujo 
Peatonal y 
Motorizado

Por la Evolución 
de su Entorno



EVOLUCIÓN DEL CONTEXTO



EVOLUCIÓN DEL CONTEXTO



El conflicto de la relación se produce a través del borde, aislando parcialmente el cerro de su contexto.  

El cerro como 
accidente Geográfico

Patio Trasero: ‘’El cerro’’
La expropiación 

La evolución como parque 

2011

El anillo

RELACIÓN CERRO Y CIUDAD



¿POR QUÉ EL CERRO STA. 
LUCÍA ES UN HITO PERO NO 
SE USA?

Por la Evolución 
de su Entorno

Por su Relación 
con el Entorno

Por su Flujo 
Peatonal y 
Motorizado



USO SUELOS



5 ÁREAS DISTINTAS

STA. LUCIA

P. FORESTAL

COMERCIO Y 
OFICINAS

VIVIENDA Y 
EDUCACIONAL

CULTURAL Y 
SERVICIOS



EN ESTA ZONA HAY 50 EDIFICIOS RELEVANTES



SIN EMBARGO, LOS ENCUESTADOS SOLO MENCIONAN 11



5 ZONAS DISCONEXAS





¿POR QUÉ EL CERRO STA. 
LUCÍA ES UN HITO PERO NO 
SE USA?

Por la Evolución 
de su Entorno

Por su Relación 
con el Entorno

Por su Flujo 
Peatonal y 
Motorizado



FLUJO PEATONAL



Es el único lugar donde 
desaparece el perímetro



FLUJO MOTORIZADO



aislación

Evolución de su 
Entorno

Relación con el 
Entorno

Flujo peatonal y 
motorizado



Aislación del Programa…  Y un perímetro impermeable



Aislación del Programa…  Y un perímetro impermeable





Aislación del Programa…  Y un perímetro impermeable



Aislación del Programa…  Y un perímetro impermeable





Aislación del Programa…  Y un perímetro impermeable



- USO PÚBLICO INSIGNIFICANTE

- OPINIÓN PÚBLICA NEGATIVA

- IN-EVOLUCION DEL CERRO V/S CONTEXTO

- DESCONECTOR DE ZONAS

- FLUJO PEATONAL INEXISTENTE

- PERÍMETRO IMPERMEABLE

EN RESUMEN: EL CERRO TIENE UN PROBLEMA



EL CERRO STA. LUCIA TAMBIÉN OFRECE UNA GRAN OPORTUNIDAD

• ADEMÁS DE HITO HISTÓRICO, 
TRANSFORMARLO EN UN “HITO” DE USO.

• ABRIR SUS LÍMITES HACIA UNA INTEGRACIÓN 
CON SU ENTORNO. 

• CONECTANDO ESTE ACCIDENTE GEOGRÁFICO 
CON EL PROGRAMA EXISTENTE DE LA ZONA. 

• CREAR FLUJOS PEATONALES. 

• ESPACIOS DE ENCUENTRO CIUDADANO
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La masificación del automóvil y de la información,

entre otros, ha creado un mundo globalizado en el que la

sociedad pareciera estar en “un constante estar
yendo”.

Lo cual de cierta manera incide en la pérdida de la
relación directa entre personas,

produciéndose un desencuentro físico del
habitante en la ciudad.

Dibujo Fernando Krahn

RAZONES DEL DEBATE DISCIPLINAR



En esta tesis el espacio público será visto más allá de sus

dimensiones físicas, para ser comprendido como un espacio
social y multidimensional.

Es un lugar que se constituye de un intercambio
generalizado e intenso, de encuentros, eventos,

secuencias, situaciones, etc.

Este espacio es producto de lo colectivo, ya que

alberga las prácticas cotidianas de los ciudadanos, con lo cual
continuamente está rehaciéndose a sí mismo.

High Line Park, Diller & Scofidio, NY

DEFINICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO



El automóvil es el eje del diseño urbano… donde Calles y avenidas interrumpen el tejido…..
interfiriendo la dimensión urbana del peatón.

Esta nueva cultura del automóvil, ha tenido un impacto tal, que el urbanismo en Santiago ha tratado la problemática

del espacio público como el lugar de paso… y no como un lugar de permanencia.

CIUDAD ACTUAL



En Mayo de 2001

Seminario: “El reencantamiento de la ciudad”

Victor Gubbins (Premio Nacional de Arquitectura 2000)

Propuso premisas en las cuales basarse para combatir esta pérdida de identidad, espíritu y encanto.

“Recuperar el equilibrio entre espacio público y privado….. Y la cultura urbana del peatón que camina y

pasea por las calles y plazas´´.

EL ROL DEL ARQUITECTO



CONCLUSIÓN TEMÁTICA

Lo público y lo privado: Un solo problema



La propuesta tenía que garantizar el mantenimiento funcional de las
dotaciones que actualmente existen, mediante el diseño de nuevas
edificaciones.

CONCURSO  ´´Nuevo Mercado y Polideportivo en la 
Plaza de la Cebada´´. 

REFERENTES PROYECTOS INTERNACIONALES



Rubio & Alvarez - Sala
Ganador 

REFERENTES PROYECTOS INTERNACIONALES



Traspaso



Diller & Scofidio
Construído

REFERENTES URBANOS INTERNACIONALES



Sistema Integración de las Partes



privado

público

CONCLUSIÓN URBANA 

Sistema de Integración de las partes
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A través de manipulación de suelos y manipulación de flujos…



Replantear el borde del cerro y potenciar el tramo A-B
MI INTENCIÓN ES 

A

B

- Primero, por la necesidad de vincular zonas.

- Segundo, producto de la condición que ya 
se viene desarrollando en el barrio Lastaría

- Y Tercero, porque ese borde del cerro es el 
más abordable.



PROBLEMA



GESTO



IDEA PLANO INCLINADO MANIPULACIÓN VOLUMÉTRICA

GEOMETRÍA ORIGAMI ACCIDENTE GEOGRÁFICO GEOMETRÍA INTEGRAL

ESTRATEGIA PROYECTO





CONECTOR
La ampliación del manto.



MASTERPLAN  PROPUESTO



DESPLIEGUE GEOMÉTRICO



VIALIDAD



CONECTORES Y ACCESOS



PROGRAMA

Plaza Alameda

Plaza P. Valdivia

Plaza Rosales

Las plazas serán entendidas como la extracción de un lleno… de manera que se decante el flujo y se generen instancias
de permanencia en el lugar.

Plaza Común



RELACIONES TRANSVERSALES
La ausencia de «esto» conlleva como consecuencia llenar algo… Produciéndose la relación transversal «fingerjoint»



MI PROYECTO CONTIENE 3 SUB-PROYECTOS

A

B
C

1



EL PROYECTO NO COMPITE CON LO EXISTENTE, SINO QUE LO COMPLEMENTA, 
Y PERMITE LA REUBICACION DE PROGRAMAS FALENTES EN LA ZONA. 



4 min 
Caminando

5 min 
Caminando

2 min 
Caminando

4 min 
Caminando

EL PROYECTO SE CONSTITUYE EN UN PIVOTE CENTRAL



4.3% Superficie del Cerro Intervenida

3.2% Masa Arbórea Tocada

9.770 m2 Construidos + 6.700 m2 Estacionamientos

3.200 m2 Superficie del Cerro Activada

3.900 m2 Superficie Espacio Público Generado

9.000 m2                Remodelación Mapocho.               US 200 Millones
34.000 m2                Plaza de la Ciudadanía .                   US 15 Millones
35.000 m2                GAM .                                                40.000 Millones Pesos

171.000 m2                Parque Forestal.                                 1.600 Millones Pesos
1.000.000 m2                Renovación Patronato 

ESTE PROYECTO IMPLICA: 



SUB-PROYECTO     A



SUB-PROYECTO B

A

B
C

1





Antes

Después



SUB-PROYECTO     B

CLICK VIDEO



SUB-PROYECTO B

A

B
C

1



PROYECTO B

*

../PROYECTO/SKP/Esquemas/Esquema Mtrs Performance Center III.skp
../PROYECTO/SKP/PRESENTACION EXAMEN 2da PARTE.skp


CLICK VIDEO



SUB-PROYECTO     C



A

B
C

1

SUB-PROYECTO C



Antes

Después



Antes



Después

../PROYECTO/SKP/Esquemas/Esquema mtrs 2 NUEVO.skp


LAMINAS

* Adjunto el jpg de las laminas..  



LAMINAS

* Adjunto el jpg de las laminas..  



LAMINAS

* Adjunto el jpg de las laminas..  



LAMINAS

* Adjunto el jpg de las laminas..  



LAMINAS

* Adjunto el jpg de las laminas..  



CONCLUSIÓN FINAL



QUE GANA EL CERRO
- Reactivación de Superficies
- Permeabilidad
- Consagración de un Lugar
- Transformarse en un Hito de Uso

QUE GANA LA CIUDAD
- Mayor Transito Peatonal
- Áreas Espacios Públicos Netos
- Plusvalía Contexto



UNIÓN DE LOS PROYECTOS



FOTOS EXAMEN



FOTOS MAQUETA CERÁMICA



FOTOS MAQUETA CONTEXTO



FOTOS MADERA BALSA



ANEXOS
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GESTIÓN DEL PROYECTO

Privado

Convenio 
Mandato

MOP

Declaración 
de Interés 
Público

- Ministerios
- Municipalidades
- Otros Organismos (DGAC)

* Se requiere un Convenio mandato cuando se trata de proyectos de 
competencia de otros organismo públicos (no MOP)

* El privado hace los estudios a su costo y e MOP debe aprobarlos antes 
de licitar públicamente el proyecto. 

REFERENTE: www.concesiones.cl, CARTERA DE PROYECTOS 2007-2008, Gobierno de Chile, Abril 2007



PLAN MAESTRO

1ª ETAPA:
- Túnel Subercaseaux
- Construcción del Centro Exposición Artesanía Étnica

2ª ETAPA:
- Construcción Feria Sta. Lucía 
- Plaza Alameda
- Placa Estacionamientos

3ª ETAPA:
- Construcción Centro de las Artes Escénicas
- Edificio Universitario de Departamentos

REFERENTE: www.concesiones.cl, CARTERA DE PROYECTOS 2007-2008, Gobierno de Chile, Abril 2007



DESCRIPCIÓN DE LA CONCESIÓN

Consiste en la construcción, mantención y operación de los estacionamientos públicos, 
del túnel Subercaseaux y del Centro de Exposición, a cambio de la explotación de los 
estacionamientos subterráneos. El Centro Exposición, lo opera y mantiene el Estado. 

Inversión Global:  UF (US$)

Plazo Concesión: 30 Años

Costos de la concesión:  Asociados a la operación y mantención de los estacionamientos 
subterráneos y del túnel.

Esquema de Financiamiento: 
- Ingresos por tarifas asociada a uso de estacionamientos subterráneos.
- Pagos de Estado (Subsidios a la construcción)
- Servicios Complementarios (comerciales)

REFERENTE: www.concesiones.cl, CARTERA DE PROYECTOS 2007-2008, Gobierno de Chile, Abril 2007



DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

CENTRO EXPOSICIÓN ARTESANÍA ÉTNICA

Contempla xxx m2 

- Plaza Rosales
- Plaza P. Luis de Valdivia
- Nivel de Exposición
- 1 Nivel Estacionamiento
- 1 nivel de Muelle Descarga
- Tratamiento de Pavimentos
- 2 Espejos de Aguas
- Mobiliario y Equipamiento Urbano
- Iluminación y Señalética

TUNEL SUBERCASEAUX

- Prolongación del túnel 3 vías desde la Alameda hasta Merced
- Sistema de purificación de partículas emitidas por automóviles

REFERENTE: www.concesiones.cl, CARTERA DE PROYECTOS 2007-2008, Gobierno de Chile, Abril 2007



DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

PLAZA ALAMEDA

Contempla xxx m2 

- Tratamiento de pavimentos
- Rampa Acceso
- Mobiliario y Equipamiento Urbano
- Iluminación y Señalética

ESTACIONAMIENTOS

Contempla xxx m2, en 3 Niveles 

- Capacidad: 564 Vehículos (considera 8 dársenas para minusválidos y un minibús).
- Accesos Vehiculares: Ingreso por las Calles Alameda Oriente, Alameda Poniente, Subercaseaux.
- Accesos Peatonales a través de Rampas y Ascensores.
- Servicios Básicos (Empalmes y redes interiores).
- Mobiliario y Equipamiento.

REFERENTE: www.concesiones.cl, CARTERA DE PROYECTOS 2007-2008, Gobierno de Chile, Abril 2007



INFO SANTIAGO



Propuesta para la recuperación y revitalización del centro urbano, Municipalidad de Santiago, 2007

Municipalidad de Santiago: “Propuesta para la recuperación y revitalización del centro urbano” (2007)

“Asumir el centro histórico como un recurso económico dado que intervienen variables como el valor de lo escaso, donde el centro
histórico representa una oferta singular, irrepetible, en términos de espacio, de cualidades urbanas, arquitectónicas, de identidad y
de situación.”

Incitando a:

- Revitalizar el centro histórico potenciando las ventajas comparativas que posee respecto de los nuevos centros de

equipamiento en otros sectores de la ciudad.

- Atraer los usos turísticos, culturales y de esparcimiento relacionados a las actividades propias de un centro

histórico actual.

- Lograr un espacio público de óptima calidad, con el fin de mejorar las condiciones para residentes y usuarios.

- Dotar al centro de una “Identidad”

Con Esto en Mente:



1 - Santiago Centro

Fuente: Municipalidad de Santiago,, Resumen Estadístico del Censo 2002 – Comuna de Santiago), Capitulo I, PDF 

La comuna de Santiago está ubicada al centro de la macro región

central, limitando con diez comunas de la región

metropolitana.

Esta comuna se ubica estratégicamente en el centro de Área
Metropolitana y es cruzada por los principales ejes conectores
norte-sur y oriente-poniente de la ciudad.

En la comuna de Santiago residen 200 mil habitantes lo

que representa el 4,3% de la población del Área

Metropolitana.

Habitantes Hombres Mujeres Densidad

200.792 99.155 101.637 8.964 (Hab/Km2)

Fuente: INE. XVII Censo de Población y VI de vivienda 2002 Síntesis de Resultados. 



Santiago Centro

En términos generales, la comuna ha modificado sus
límites, donde en suma cede mas de 1.400 há. de territorio

hasta llegar a las 2.316 há de superficie actual.

Lo cual representan el 3,22% de la superficie del área del Gran

Santiago.

Delimitación Actual:

· Norte:
Eje central de la Avda. Pdte. Eduardo Frei Montalva y su continuidad hacia el oriente al
eje de la Avda. Santa María

· Oriente:
El eje del puente Pío Nono y su continuación hacia el sur por el eje de la Avda. Vicuña
Mackenna.

· Poniente:
La línea eje del ferrocarril, Avda. Isabel Riquelme, San Alfonso, Ramón Subercaseaux
hasta el eje de calle Exposición, que se conecta con la Avda. Matucana hasta Diego
Portales, Avda. Walker Martinez y Santo Domingo, para volver al eje central de
Matucana hasta donde se conecta con la Avda.
Presidente Balmaceda.

· Sur:
Por el sur de oriente a poniente, el límite es el eje de la línea de ferrocarril
circunvalación hasta Bascuñan Guerrero que se desplaza al Sur hasta el eje de Alcalde
Carlos Valdovinos hasta el empalme con la línea de ferrocarril.

Fuente: Municipalidad de Santiago,, Resumen Estadístico del Censo 2002 – Comuna de Santiago), Capitulo I, PDF 

STGO



2 - Casco Histórico

Fuente: Municipalidad de Santiago,, Resumen Estadístico del Censo 2002 – Comuna de Santiago), Capitulo I, PDF 

Imagen 1: Comuna de Santiago Centro

Imagen 2: Zona en un triangulo histórico

Imagen 3: Limita al Norte con la calle Merced, al 
Oriente con la calle Santa Lucia, al Sur con la calle 
Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins y al Este 
con la calle Victoria Subercaseaux. 

Desde el punto de vista de su organización especial,

presenta un triángulo central que alberga las

funciones de gobierno, negocios y servicios, y un

sistema de barrios mixtos con identidad
propia, en los cuales la vivienda coexiste con actividades

económicas.

En relación a la Educación, la comuna atiende a un 40%
proveniente de la Comuna Santiago y un 60%
proveniente de otras áreas.

Todo lo anterior, incide en la cantidad de población flotante

que recibe a diario, confirmando la centralidad
metropolitana del triángulo central, mostrándolo como

uno de los principales actores y generadores de
viajes.



2 - Triangulo Central



Influencia Metro



Zona Conservación



Zona Típica



Monumentos Históricos



Inmuebles de Conservación



Sumatoria Leyers



Conclusión



Programa de Relevancia Cultural



Programa

Palacio la Moneda
Torre Entel
Club Unión
La Bolsa
Iglesia Agustinas
Museo Historia Nacional
Catedral Stgo
Municipalidad Stgo
Mercado Central

31% Programa

Biblioteca Nacional
Feria Artesanal
Feria Mapuche
Postgrado PUC
Pontificia U. Católica
U. De Chile
Gabriela Mistral
Castillo Hidalgo
Edificio Fundacional
Basílica Merced
Municipal
Museo Bellas Artes
MAC
MAVI
Plaza Mulato Gil
Gato Pardo
Cámara de Comercio
Patagonia
Lastarria 90
Ministerio Defensa

69%

Conclusión



La investigación temática del proyecto se centra en la importancia del espacio público para el sentido de

pertenencia, urbanidad e identificación del habitante con su ciudad.

Para ello, se analiza cómo en la ciudad de Santiago, al igual que en otras ciudades capitales, el espacio público ha
variado en su uso.

Esto ha traído como consecuencia que el espacio público se convierta principalmente en un lugar de tránsito y no en
un lugar para el encuentro.

I - Investigación Temática



Esta tesis sostiene que a pesar del aumento del individualismo y la autonomía de las personas, no ha
mermado la búsqueda del hombre de interactuar y sociabilizar.

Esta búsqueda ciudadana sitúa al espacio público y a la arquitectura en el centro del debate
disciplinar.

I - Investigación Temática



En cuanto a la concepción del espacio público, no se trata que toda planificación pasada fuera mejor,
sino distinta.

Es así, como cada civilización ha tenido sus propios criterios de lo que el espacio público debería ser. Desde el ágora

griego hasta la plaza fundacional, son fórmulas de espacios que tienen un mismo fin por objetivo: La convivencia
entre personas.

II - Debate Disciplinar



Nuestra idea moderna de ciudad se funda en los principios de
la polis griega. Dado que ahí nacen los principios de

“convivencia ciudadana”.

La organización de la ciudad griega surge en
función de los espacios de dominio colectivo,

que podían ser de carácter sagrado o civil. La vida pública se
desarrollaba en el ágora, que se formó a modo de espacio
abierto con multitudes a fines.

“El gobierno no está en manos de unos pocos, sino
de la mayoría”
Jorge Estévez “La ciudad Democrática” Revista ARQ N°37.

Así también, la configuración urbana de Mileto es la

interpretación formal de una forma de vida que implica el

sacrificio del bien privado a favor del interés
común.

III - Génesis: La Polis Griega

Ágora Griega



IV - Razones del debate disciplinar

El Siglo XX se caracterizó, entre otras cosas, por su avance

tecnológico en todos los aspectos. La masificación del
automóvil y de la información, entre otros, ha creado un
mundo globalizado en el que la sociedad pareciera estar en

“un constante estar yendo”.

Lo cual de cierta manera incide en la pérdida de la
relación directa entre personas,

produciéndose un desencuentro físico del
habitante en la ciudad.

Dibujo Fernando Krahn



Ya para la década del 70, Robert Venturi en “Aprendiendo de

Las Vegas”, manifestó la repercusión en la
morfología del espacio que iba a tener la incorporación

del automóvil en la sociedad.

Postulando así, que la arquitectura de Las Vegas se convertiría

en un símbolo en el espacio, más que una
forma en el espacio. Aseverando que “Las Vegas es al

strip lo que Roma es a la piazza”

V - Evolución Natural



La oferta de entretención virtual ha generado nuevas generaciones que sociabilizan en los denominadas “zonas 
grises”.

En donde hay un redimensionamiento del espacio y donde el límite entre lo público y lo privado se 
hace difuso. Siendo Facebook y Wikileaks una fehaciente prueba de ello. 

“El centro urbano cede lugar a los centros comerciales, a la diversión programada y precodificada de los “shopping

centers” . Consagrando el dominio del espacio privado sobre el público.

Sandra Mara. Artículo “El estatuto del espacio público en la crisis de la modernidad” Revista CA, N°76.

VI - Redimensionamiento del Espacio Público 



¿Cómo son los nuevos espacios que dan lugar al intercambio social?

¿Cómo, estos nuevos espacios han afectado a la vida cotidiana, las relaciones sociales y la cultura?

¿Cómo lograr,  que el espacio público no se convierta sólo en un lugar de tránsito? 

VII - Preguntas Preliminares 



En esta tesis el espacio público será visto más allá de sus

dimensiones físicas, para ser comprendido como un espacio
social, polisémico y multidimensional.

Es un lugar que se constituye de un intercambio
generalizado e intenso, de encuentros, eventos,

secuencias, situaciones, etc.

Este espacio es producto de lo colectivo, ya que

alberga las prácticas cotidianas de los ciudadanos, con lo cual
continuamente está rehaciéndose a sí mismo.

VIII - Definición de Espacio Público

High Line Park, Diller & Scofidio, NY



El desarrollo de las tecnologías en la sociedad de consumo ha influido en que los países como el nuestro hayan multiplicado el
campo automotriz en las últimas décadas.

Calles y avenidas, con sus veloces flujos, operan como grietas, interrumpen el tejido urbano interfiriendo la
dimensión urbana del peatón.

Esta nueva cultura del automóvil, ha tenido un impacto tal, que el urbanismo en Santiago ha tratado la problemática
del espacio público como el lugar de paso, en su dimensionamiento de conector de una entidad a otra y no como
un lugar de permanencia.

IX - Trama del espacio Público en la Actualidad 



Zaida Muxi postula que: Si hiciéramos un plano de la ciudad global, con criterios similares al plano realizado por Giovanni Nolli.

“veríamos como los actuales espacios públicos conforman áreas aisladas. Dichos espacios conforman
solo los nodos de la red, desaparece la trama o queda reducida a un frágil y excluyente tejido de las
vías de comunicación… La urdimbre de tejido está formada por redes invisibles e individuales. Los
espacios se relacionan entre sí mediante líneas de flujos, quedando la ciudad como un magma de
fondo”.

IX - Trama del espacio Público en la Actualidad 

Zaida Muxi, La Arquitectura de la Ciudad Global, Editorial Gustavo Gili, 2005



En conclusión, los usos del territorio están marcados por las redes e infraestructuras, que favorecen la
dispersión espacial.

Ésto trae como consecuencia que las ciudades, al ponerse al servicio del mercado, se deshumanicen,

perdiendo su condición de lugar de encuentro y convivencia.

La ciudad deja disminuido el rol que juega el peatón, ya que el automóvil es el eje del diseño
urbano.

X - Ciudad Actual



Esta crítica se ha hecho evidente estas dos últimas décadas, y

de cierta forma se la ha dado respuesta.

Especialmente en Santiago Centro, donde obras existentes
como; La Moneda, Barrio Yungay, Barrio Lastarria, Patio
Bellavista, entre otros, han sido repensadas de manera de
generar una interacción más humana entre el edificio como obra

y el espacio público. Dando una respuesta a esa
visión de “espacio público tierra de nadie”.

El equipo Bifurcaciones publicó un artículo titulado “El
despertar de la ciudad: Santiago y su renacer
urbano”. En donde se afirman que la ciudad se encuentra en

un proceso de re significación de la imagen que se tenía de ella,
gestada y consensuada en los años ochenta. Transformándose

entonces desde el “Santi-asco” al “Santiago
querido”.

Número 4, primavera 2005, www.bifurcaciones.cl

XI - Realidad Local 



En Mayo de 2001, tuvo lugar el seminario “El reencantamiento de la ciudad” en el cual participaron políticos, arquitectos,

historiadores y sociólogos, entre otros. En esa oportunidad, el arquitecto Victor Gubbins (Premio Nacional de Arquitectura 2000)

propuso premisas en las cuales basarse para combatir esta pérdida de identidad, espíritu y encanto.

“En primer lugar: recuperar el equilibrio entre espacio público y privado. Segundo lugar: recuperar el equilibrio entre

el trasporte público y el privado; Y en tercer lugar: recuperar la cultura urbana del peatón que camina y pasea por

las calles y plazas´´.

XII - El Rol del Arquitecto 



REFERENTES



Referentes Urbanos Internacionales

Concurso para redacción de un Plan Regional de Ámbito

Territorial, que desarrolló la implantación en la
ciudad de las nuevas infraestructuras.

El conjunto de la intervención consta de seis áreas diferentes,
tres de las cuales requieren proyectos de transformación urbana.

CONCURSO  ´´Integración del Ferrocarril, León´´. 



Referentes Urbanos Internacionales

Dominique Perrault
Finalista
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Referentes Urbanos Internacionales

David Chipperfield/b720
Finalista



Referentes Urbanos Internacionales

Taller de Ideas
Finalista
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El ministerio de vivienda Español organizó un concurso para

ideas para el desarrollo de Siete actuaciones
residenciales.

La propuesta debía tener una adecuada integración en el
tejido urbano, con la especial consideración de la incidencia

global en su entorno.

Los proyectos ganadores plantearon la necesaria reflexión sobre
la adaptación de la vivienda a las nuevas formas de vida y a las
actuales estructuras familiares.

Referentes Urbanos

CONCURSO  ´´Hacemos Ciudad´´, España. 



Referentes Urbanos Internacionales

Gimeno/Rivas y Balaguer
Finalistas



privado

público

Sistema

Conclusión



La propuesta tenía que garantizar el mantenimiento funcional de 
las dotaciones que actualmente existen, mediante el diseño de 
nuevas edificaciones. 

CONCURSO  ´´Nuevo Mercado y Polideportivo en la Plaza de la 
Cebada´´. 

Referentes Proyectos Internacionales



Referentes Proyectos Internacionales

Rubio & Alvarez - Sala
Ganador 



Traspaso



Referentes Proyectos Internacionales

Allende Arquitectos
Finalista



Referentes Proyectos Internacionales

Nieto Sobejano Arquitectos
Finalista



Anclaje



Referentes Proyectos Internacionales

Diller & Scofidio
Construído



Sistema Integración de las Partes



“La parte inferior de la torre es el reflejo del
ajetreo de la calle. La planta de acceso,
abierta y transparente, alberga un gran
jardín interior de acceso público visible desde
el exterior”

AV Proyectos 017, Renzo Piano, Edificio New York Times,
Nueva York, pag 75.

Referentes Proyectos Internacionales

Renzo Piano
Construído





Referentes Urbanos Nacionales

Cincuenta propuestas para dar una nueva imagen a la principal
arteria de la comuna – entre Tabancura y Gerónimo Alderete –
recibió el municipio de Vitacura en Marzo de este año. Las
gestiones para concretar las mejores ideas se están estudiando.

Los trabajos maximizan las oportunidades de
encuentro cultural y potencian la magnitud del
patrimonio geográfico y vegetal de esta
comuna.

CONCURSO  “Ideas para una avenida”. 



Referentes Urbanos Nacionales

Raul Irarrazabal y equipo
Ganador



Referentes Urbanos Nacionales

SML Arquitectos
2do lugar



Referentes Urbanos Nacionales

Iglesias Prat Arquitectos
3er Lugar



Obras existentes como Museo La Ciudadanía o Memorial

Jaime Guzmán han repensado la manera de
generar una interacción más humana entre
el edificio como obra y el espacio público.

Referentes Proyectos Nacionales



Cristián Undurraga
Construído

Referentes Proyectos Nacionales



No está ajeno al lugar



Lipthay
Construído

Referentes Proyectos Nacionales



Ciudad  + Arquitectura  =  Lugar



Dialogo

Conclusión



ENCUESTA SOBRE ESPACIO PÚBLICO

FUENTE: TESIS MAGISTER, PUC, Repensar lo Público: Desde Aproximaciones Temporales, Carmen Gloria Isa Valencia, 2009
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CONECTIVIDAD



ESTACIONAMIENTOS ANTEPROYECTO
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ESTACIONAMIENTOS ANTEPROYECTO



LINEA CERRO Y ARBOLES


