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Introducción

La evolución urbana de Santia-
go está directamente relacionada 
con el dialogo de los elementos 
que forman la ciudad, a partir de 
eso Alameda se convierte en el eje 
estructurante que relaciona y artic-
ula las distintas partes y finalmente 
da orden al sistema urbano.
Los cambios en los espesores a par-
tir de los usos, el emplazamiento 
de hitos urbanos y el rol estructur-
ante que adquiere la Alameda en 
la ciudad, genera sectores con una 
determinada identidad, otorgán-
dole al eje un valor histórico, el 
cual da cuenta de los fenómenos 
del lugar.
El crecimiento urbano constante, 
genera conflicto entre la historia y 
el desarrollo, configurando situa-
ciones de interés social y consol-
idación del patrimonio histórico y 
otras instancias de desconexión, 
abandono y deterioro de la iden-
tidad local.
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CONTEXTO HISTORICO
Evolución urbana y la relación de los elementos 
que lo componen
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Tomas Thayer Ojeda 
Santiago, fechado en 1552, mostra-
ba el trazado inicial de la ciudad de 
Santiago de Pedro de Valdivia, con 
una forma trapezoidal en que su 
territorio representado estaba lim-
itado por el río Mapocho al norte, 
el otro brazo del río al sur –actu-
al Alameda Libertador Bernardo 
O’Higgins– y al oriente los solares 
se extendían hasta el cerro Santa 
Lucía.
En el centro fundacional se lo-
calizaba la Plaza Mayor, a unas 
dos cuadras de la ribera sur del 
río Mapocho (a unos 400 metros 
aproximadamente). En torno a la 
plaza se orga¬nizaron los princi-
pales edificios públicos.
Otro ámbito importante de los 
primeros siglos de la ciudad de 
Santiago fue la evangelización es-
pañola –una de las vertientes de 
su dominación– especialmente en 
torno a la Plaza. Por ello, la local-
ización dispuesta para los edificios 
religiosos: la Iglesia Mayor –actu-
al Catedral–, hacia el poniente; la 
ermita Santa Lucía, en la cima del 
cerro del mismo nombre; y la ermi-
ta Nuestra Señora del Socorro –ac-
tual iglesia San Francisco–, hacia el 
sur del centro fundacional
Hacia el área norte de la ribera 
del río Mapocho, Thayer Ojeda, 
en 1552, no expresa ninguna in-
terpretación en el territorio que 
se conocía como La Chimba. Sin 
embargo, el sistema de caminos ya 
se había construido, parti¬cular-
mente el Camino del Inca –Capaq 
Ñan– que venía desde el norte. 
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DENTRO DE ESTE CUADRANTE PODEMOS 
VER GRAN CANTIDAD DE HITOS COMO:
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.....ETC

ENTRE LOS CUALES DESTACO

1. ESTACION CENTRAL
2. PLAZA DE ARMAS
3. PALACIO DE LA MONEDA
4. BIBLIOTECA NACIONAL
5. GAM

7

Espesor de la Alameda
El espesor de la Alameda se define 
por elementos de estudios como 
los usos, las avenidas grandes, la 
sectorización de viviendas, los pro-
gramas, el casco histórico entre 
otros. Al Escoger el cuadrante se 
establecierón ciertos puntos de los 
cuales tenían que ver con la vulner-
abilidad del programa, el deterioro 
de sectores y la proximidad con la 
Alameda.
En definitiva se buscaba un lugar 
con potencial, el cual estuviera 
próximo a la Alameda pero a la vez 
que tenga un impacto en el sector 
a trabajar. Por consiguiente se es-
tableció un lugar de trabajo que 
comprendía la Alameda, la calle 
Huérfanos, Matucana y lo cerraba 
el cerro Santa Lucia.

Espesor 
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Estudio de lugar
Estudio de lugar
Se puede ver en los cortes 
esquema muestran la superficie de 
ocupación que tendría el proyecto.
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Detonante de 
proyecto
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La propuesta contempla una prim-
era etapa inicial de identificar los 
edificios en mal estado y que ocu-
pan un espacio potencial para la 
planificación de la propuesta. Se ve 
que se intersectan las calles Huér-
fanos con Almirante Barroso en el 
cual la Basílica del Salvador mues-
tra su fachada principal. 
El proyecto empezó a tomar los 
edificios sur por tener un carácter 
más blando y que mostraban 
señales de mal estado. La cuadra 
de la Basílica tiene conformada un 
sistema de vivienda que es más 
difícil de demoler por lo cual se los 
programas fuertes se empiezan a 
conectar de una manera subter-
ránea dejando la cripta como el 
inicio de la propuesta.

1. Superficie y edificios construidos
2. máximo construido
3. Máximo construido en lugar 
propuesto
4. Edificios existentes
5. Techos de los inmuebles de con-
servación 
6. Volumetría propuesta más circu-
lación subterránea
7. Grilla 4x4m en un máximo con-
struido
8. Grilla 4x4m en un máximo con-
struido más variable de puntos in-
flexibles.
9. Variables aplicadas a grilla 4x4m 
mas inmuebles de conservación
10. Programa desarrollado en la 
Grilla
11. Variable de programa
12. Variable de programa

Propuesta



11

Autores: Juan Sabbagh, Mariana Sabbagh,  Juan Pedro Sabbagh, Felipe Sabbagh. -
Calculista Rafael Gatica
ubicacion:  Calle Blanco 997, Valparaíso, V Región
Superficie del terrero: 4976 m2  · Superficie construida: 4976 m2
Año de proyecto: Inaugurado en marzo 2011 · Año de construcción: 2010-2011
Materiales predominantes: ladrillo en reconstrucción, estructura de hormigón, revesti-
miento madera

La restauración del Edificio Palacio Cousiño declarado Monumento Nacional, se ubica 
en la ciudad puerto de Valparaíso, patrimonio de la humanidad por la Unesco en 
2003. El edificio posee una tipología arquitectónica tipo crucero, construido en 1880 
para las oficinas de las compañías explotadoras de carbón del sur de Chile.
Debido a catástrofes naturales como incendios y terremotos, de la construcción origi -
nal solo se conservaba la fachada,  quedando el interior vacío, por lo que se propone 
intervenir el espacio interior conservando y rescatando la fachada. Se contempló la 
construcción de una estructura sísmica interior de hormigón a la cual se afianzaron 
los muros de fachada 
El proyecto consta de cuatro plantas, reconociendo alturas y vanos pre existentes de 
la fachada, además se propone una plaza en el primer nivel como un gesto de integri -
dad con la ciudad, mediante la continuidad de la vereda publica en el interior del edifi-
cio. 
Los pisos intermedios corresponden a salas para estudiantes, mientras que el cuarto 
nivel corresponde al restaurant y mirador y responde al coronamiento del edificioED

IF
IC

IO
 L

U
IS

 C
O

U
SI

Ñ
O

V
 A

 L
 P

 A
 R

 A
 I 

S 
O

C
A

IX
A 

FO
RU

M
B 

A 
R 

C
 E

 L
 O

 N
  A

M
U

SE
O

 D
E 

A
RT

E 
RO

M
A

N
O

E 
S 

P 
A 

Ñ
 A

H
IG

H
 L

IN
E

N
 E

 W
  Y

 O
 R

 K
TA

TE
 M

O
D

D
ER

N
L 

O
 N

 D
 R

 E
 S

Arquitecto: Rafael Moneo
Inauguración museo antiguo: 1838, Inauguración restauración: 1986
Ubicación: Augusta Emerita

Los arcos fueron  utilizados por la civilización romana para conmemorar sus 
grandes logros y hazañas. Rafael Moneo  le dio un toque moderno a esta antigua 
estructura. 
el espacio se articula por una serie de elevados arcos de ladrillo. Las tres bandas 
de arcos son alusiones a la mampostería del teatro romano situado enfrente de 
esta obra.
La forma y los materiales no pertenecen ni al presente ni al pasado, lo que permi -
te que el diseño unifique la brecha entre las dos épocas, moderno y antiguo

Arquitectos: Arata Isozaki
Ubicación: Barcelona, Barcelona, Spain
Área: 2028.0 m2
Año Proyecto: 2002
Estructura: Roberto Brufau y Asociados
Propiedad: Fundació la Caixa

La Fàbrica Casaramona, edificio construido en 1912 por Josep Puig i Cadafalch, 
ha sido un edificio en abandono y casi invisible para el ciudadano. 
Se inicia un proceso de restauración por la Fundación La Caixa
Inaugurando en el 2002 su nuevo centro cultural, bautizado como Caixaforum. El 
acceso al edificio, en la avenida del Marqués de Comillas, se realiza a través de 
un patio al aire libre que desemboca en la planta subterránea. 
Dos grandes árboles en acero cortén  sostienen una cubierta de vidrio transpa -
rente , que serán los elementos de tipo simbólico que señalarán la entrada al 
complejo cultural y protegerán con su estructura las escaleras mecánicas que 
descienden hasta el patio hundido.
Estos  elementos de acero corten pretenden mantener un diálogo con los árbo -
les reales que bordean la avenida. 
La inspiración de esta obra se basa en la interacción de esta con el pabellón 
alemán, manteniendo elementos que se relacionan directamente con el pabellón

Arquitecto: Diller Scofidio + Renfro
Diseño: James Corner Field Operations
Inauguración 9 de junio de 2009.
Ubicación : New York

El proyecto consiste  en el aprovechamiento de una línea elevada de tren en condición 
de desuso y deterioro, acondicionándola como un espacio de carácter publico, se des -
tacan 3 elementos, el piso que se trabaja mediante losetas de concreto tipo listón , la 
vegetación como componente indispensable en el paisajismo y finalmente el mobiliario 
de madera alistada en distintos tonos y composiciones. El concepto básico es entrela -
zar estos 3 elementos, haciendo desaparecer el limite entre el concreto de las losetas, 
la vegetación y mobiliario, esto ocurre gracias a la disposición longitudinal y en el 
mismo sentido de todas las piezas, generando distintas transiciones 

Arquitectos: Herzog y de Meuron 
Ubicación: Bankside, London, Greater London SE1, UK
Arquitecto Del Proyecto: Michael Casey
Arquitecto Asociado: Sheppard Robson + Partners
Diseño Interior: Herzog & de Meuron, Office for design, Lumsden Design Partnership 
Ingeniero Estructural: Ove Arup Partner
Año Proyecto: 2000

El Bankside Powe Station de Londres quedó en desuso desde 1981 hasta 2000, 
cuando se abrió al público como el T ate Modern 
La idea principal era mejorar el carácter urbano del edificio sin desmerecer significati -
vamente su forma. La alteración exterior más evidente es la caja de luz ubicada sobre 
el techo, un contraste horizontal a la imponente verticalidad de la chimenea,  su mate -
rialidad de cristal translúcido se diferencian de la oscura mampostería de ladrillo y la 
detallada fachada original. 
Los arquitectos, imaginaron el gran espacio de la sala de turbinas como una gran 
plaza pública, una calle interior que permite el traspaso, o bien cumple la función de 
un espacio de congregación
Con el fin de dar cabida a una amplia gama de arte, reemplazaron gran parte del inte -
rior de la central eléctrica con galerías de diferentes tamaños. 
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CONTRAFUERTE

TORRE Y FACHADA

NAVE CENTRAL

NAVE LATERAL

GIROLA

PILARES 
CRUCIFORMES

TRANSEPTO

ABSIDIOLO

CRUCERO

7   BASILICA

-

siglo XIX.2

-

-

MATRIALIDAD :  Albañilería de ladrillo
ARQUITECTO :  Teodoro Buchard

E S T A D O   O R I G I N A L E S T A D O   A C T U A L

1871
Fundaciones de la iglesia

1873
Comienza la construcción

Comienzos de siglo se construye
 una casa parroquia

1900 Se realizo el primer 
acto multidinario público

1928 Paso de templo a 
la categoria de Iglesia 
parroquial

1985 El terremoto la 
deja inutilisable

2014 Se pide la 
demolici[on por parte 
de las juntas de vecinos

2011 Se licito nuevamente un 
proyecto para sostenerla y 
evaluar una restauracion

1997 Se nombra 
Monumento Nacional

1938 Paso de Iglesia 
parroquial a la categoria 
de Basílica

1935-1945 Se estuca todo el 
frontis y se refuerza

Arquitecto  José Smith Miller

1887
Comienza la construcción de la 
Iglesia San Saturnino (Arquitec-
tura Neo-Clasica) en yungay

1870
Buchard construye el teatro 
nacional ( Estilo Clasico )

La primera piedra de la Basílica se colocó tras la destrucción de la Iglesia de la 
Compañía, estando el proyecto original encargado al ingeniero alemán Te
odoro Burchard en 1871. Luego pasó a manos del arquitecto chileno Josué 
Smith Solar, quedando la obra terminada en 1932, después de sesenta años de 
trabajos. El Papa Pío XI elevó el templo al rango de Basílica en 1938. El templo 
tuvo su apogeo a la par del barrio Brasil (entre 1925 y 1940), cuando la elite del 
sector acudía ahí. Hasta 1984, la procesión de la Virgen del Carmen salía desde 
su interior. Fue nombrada Monumento Nacional en 1977.

Se encuentra en un pésimo estado de conservación debido a los graves daños 
producidos por el terremoto del 3 de marzo de 1985. Los resultados del sismo 
fueron el agrietamiento de una pared oeste, la caída de parte de las bóvedas 
sobre las butacas y la pérdida del estuco en su fachada. Variados intentos de 
restauración no han dado frutos. El terremoto del 27 de febrero de 2010 agravó 
aún más la situación del edificio, pues destruyó parte del techo, un muro lateral 
y varios de los vitrales de cuatro metros que fueron traídos desde Múnich en el 

E S T A D O   O R I G I N A L E S T A D O   A C T U A L

FACHADA ORIGINAL
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Basílica del Salvador

La primera piedra de la Basílica se colocó tras la destrucción de la Iglesia de la 
Compañía, estando el proyecto original encargado al ingeniero alemán Te
odoro Burchard en 1871. Luego pasó a manos del arquitecto chileno Josué 
Smith Solar, quedando la obra terminada en 1932, después de sesenta años de 
trabajos. El Papa Pío XI elevó el templo al rango de Basílica en 1938. El templo 
tuvo su apogeo a la par del barrio Brasil (entre 1925 y 1940), cuando la elite del 
sector acudía ahí. Hasta 1984, la procesión de la Virgen del Carmen salía desde 
su interior. Fue nombrada Monumento Nacional en 1977.

Se encuentra en un pésimo estado de conservación debido a los graves daños 
producidos por el terremoto del 3 de marzo de 1985. Los resultados del sismo 
fueron el agrietamiento de una pared oeste, la caída de parte de las bóvedas 
sobre las butacas y la pérdida del estuco en su fachada. Variados intentos de 
restauración no han dado frutos. El terremoto del 27 de febrero de 2010 agravó 
aún más la situación del edificio, pues destruyó parte del techo, un muro lateral 
y varios de los vitrales de cuatro metros que fueron traídos desde Múnich en el 

E S T A D O   O R I G I N A L 

Estatigrafpía

Planos estratigráficos que muestra de los daños por el lado 
poniente de la basílica y las fachadas de los edificios a recon-
vertir. El mayor daño de la basílica se encuentra en el transepto 
donde se remplazaron dos columnas cruciformes y una sección 
del muro oriente que se desprendió.



-

-

-

Basílica del Salvador
Estrategia
Muestra de los daños por el lado poniente de la basílica y las fachadas de los edificios a reconver-
tir.El mayor daño de la basílica se encuentra en el transepto donde se remplazaron dos columnas 
cruciformes y una sección del muro oriente que se desprendió 
El primer movimiento fue identificar el estado en que se encontraba el lugar a trabajar (Basílica del 
Salvador) y sacar ventaja de esta.
El segundo movimiento fue entender la espacialidad que contenía la Basílica, entonces quedaba la 
interrogante de cómo sacarle provecho a la altura y la monumentalidad de su espacio. El trabajo 
se basó en los antecedentes previos a la licitación ganada por la empresa TANDEM.  La cual tenía 
como estrategia poner fundaciones anti sísmicas las cuales tenían que romper la losa para colo-
carlas, con esto tome la estrategia de romper las losas con una variable muy simple; no tocar las 
fundaciones de las columnas.
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El programa se recorre por una cir-
culación perimetral separando lo 
privado de lo público en algunos 
casos.
Se estandarizo una rampa con un 
ancho de 1.8m con una pendi-
ente del 12% la cual es ideal para 
caminar y para los minusválidos, la 
rampa se confina por la estructura 
modular del edificio y queda col-
gando.
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Programa y 
Circulación

1 2 3 4 5
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espacial
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Img. corte
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Corte AA”
Esc. 1:500

Corte BB”
Esc. 1:500
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Planta -1
nivel /4mEsc. 1:500
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Planta 1
nivel /4mEsc. 1:500
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Planta 2
nivel /4mEsc. 1:500
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Planta 3
nivel /4mEsc. 1:500
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