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Fig 0. Vista intervenida pasaje barrio 
      Las Palmas Valparaíso.
Fuente. Elaboración propia .



Regeneración de Barrio

Por el derecho a una vivienda digna
en la que se quiera vivir

Fig 0. Vista intervenida pasaje barrio 
      Las Palmas Valparaíso.
Fuente. Elaboración propia .
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Las ciudades experimentaron un fuerte aumento de su población 
durante el siglo XX, las condiciones precarias, ilegales e insalubres 

en las que se habitó forzaron la participación del Estado en la produc-
ción de vivienda, de esta forma se desarrollaron una serie de normas 
y mecanismos de financiamiento que han dado como resultado una 

gran variedad de soluciones habitacionales.
 

El periodo de 1980 al 2000 posterior a un cambio radical del modelo 
de sociedad, donde el Estado se redujo al mínimo y se enfocó solo en 
el sector de menos recursos y el privado se encargó de la producción. 

Se caracterizo por producir una gran cantidad de copropiedades de 
viviendas sociales de un bajo estándar en múltiples dimensiones, 
las que prontamente evidencian patologías a raíz de sus carencias 

aumentando el desmedro para sus habitantes.

La existencia de proyectos de viviendas deficientes nos daña como 
sociedad y no intervenirlos aumenta el problema con el tiempo. 

 La propuesta de Remodelación del Barrio Las Palmas se plantea 
como una de las formas de cómo se podría regenerar conjuntos habi-
tacionales construidos que carecen de cualidades para ser considera-

dos un hábitat íntegro para el desarrollo humano.

Palabras clave:
Vivienda pública - Copropiedad - Regeneración de Barrio - 

Desarrollo del Hábitat

RESUMEN
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                                                           Fuente: Archivo ministerio de vivienda y urbanismo.
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LA CIUDAD Y LA VIVIENDA 

Chile 1895- 2002: Total Población Urbana y Rural + 
% de Ubanización

Gráfico 1

Durante el siglo XX las ciudades se consolidan como el 
principal foco de migración, debido a las oportunidades 
que ofrecen, como el trabajo y los servicios que en ella 
se concentran, lo que junto a otros factores determinan 
su explosivo aumento de población urbana variando de 2 
millones (43.5%) en 1930 a más de 13 millones (86.6%) en 
2002 (gráfico 1).

Una gran parte de los nuevos habitantes que se van 
incorporando a la ciudad lo hacen en precarias condicio-
nes, hacinados en conventillos y en ranchos que proliferan 
rápidamente en ciudades que no estaban preparadas para 
este cambio de población, cabe destacar que el sector 
privado era prácticamente el único constructor de vivienda, 
aparte de grupos de beneficencia.

Este contexto de insalubridad genera que el Estado se 
haga participe en el proceso de producción de vivienda 
atravesando diversos periodos, los cuales tuvieron enfo-
ques marcados y distinto grado de involucramiento, ya sea 
normando, fiscalizando y directamente construyendo. Esto 
generó una gran cantidad de soluciones habitacionales 
que conforman parte de la actual mancha urbana de nues-
tras ciudades, Las cuales aumentaron su dimensión de 
una forma considerable en los últimos 125 años (Fig 3-4).

Fig 1. Ranchos.                                                Fuente: Archivo Biblioteca Nacional

Fig 2. Conventillo.                                                                  Fuente: Archivo MINVU



Fig 3. Crecimiento del Gran Valparaíso.  Elaboración propia en base a Planos del Archivo Nacional + Google Earth.

Fig 4. Crecimiento del Gran Santiago.       Elaboración propia en base a Plano del Archivo Nacional + Google Earth.
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Gran Valparaíso 1895

Crecimiento urbano

Gran Santiago 1895

Gran Valparaíso 2020

Gran Santiago 2020
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PERIODOS INSTITUCIONALES

Villa Frei  - 1965/68 

Remodelación San Borja 
- 1969

Operación Sitio  - 1965

San Gregorio  - 1953

Población Marquez  - 1949 Villa Francia v

Población el Huemul II  - 
1943 

Cité 

1906 1936 1973 Inicio intervención estatal Fuerte Intervención Estatal

Pasaje

Consejo de Habitaciones 
Obreras (20.02.1906) 

Caja de la Habitación 
Popular (10.10.1936) 

Corporación de la 
Vivienda (25.07.1953) 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (16.12.1965) 

CORVI  -  CORMU
CORHABIT  -  COU 

I   - Se Generan condiciones y 
financiamiento para la construcción
II  - Vivienda continua de 1 piso, urba-
nización, rehabilitación
III - Atención a sectores medios 

I   - Ampliación de mecanismos de financiamiento y mejoras tecnológicas.

II  - Vivienda continua, pareada, blocks, edificios, sitios, remodelaciones.

III - Atención a sectores bajos y medios.



2020 
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Casas copeva - 1997
Cerro 18  - Lo Barnechea

1973 Estado Subsidiario Ampliación del Sistema Subsidiario1997

Marta Colvin - Recoleta

San Gregorio - La Granja
Fig 5.  Elaboración propia en base a imágenes de registro.

Quinta Monroy - 2003

Conjunto Neren Ruka - 2008
Equipamiento comunitario cancha 

- 2001 Neo Cité - 2014

Inmobiliaria Popular - 2020

Remodelación Población Obrera 
- 2008

Mejoramiento Las Quintas - 2008Las Palmas - 1994

Servicio Regional de 
vivienda y urbanismo 
(SERVIU) (04.03.1976) 

I   - Subsidio a la “demanda”, que en 
realidad termina siendo a la oferta.
II  - Vivienda continua, pareada de 
1,2,3,4,5 pisos 
III - Atención a sectores bajos

I   - Principal cambio de la época 
II  - Productos producidos  / tipología de vivienda
III - Sector económico en el cual se enfoca 

I   - Se mantiene el sistema subsidiario y se amplían los programas para abar-
car aspectos mas variados entorno a la vivienda y el barrio.
II  - Vivienda continua, pareada, aislada, progresiva, Blocks, equipamiento 
comunitario, mejoramientos y renovaciones de conjuntos
III - Atención a sectores bajos y medios
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TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

El Estado constantemente necesita armar mecanismos 
para canalizar los recursos escasos que administra y a 
la vez regular, fiscalizar e incentivar a los privados para 
tratar que construyan viviendas acordes a la necesidad 
de la población. La fuerza con que el Estado se impone 
ha variado a través de los años dependiendo del mo-
delo de desarrollo predominante y la ciudad ha sido un 
registro de las decisiones que se han tomado.

Chile como país extractivista ha conformado un mo-
delo de desarrollo de la vivienda tratando de generar 
un equilibrio entre el Estado y el privado para generar 
soluciones a la constante demanda dado que por sí 
solos no han sido capaces de satisfacer un modelo 
sustentable y al mantener una buena relación pueden 
producir una mejora en la calidad y la productividad. 
Desde el inicio la cantidad construida fue sobrepasada 
por la necesidad de vivienda sumado a los enfoques 
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CITÉS Y PASAJES

Pasaje

Cité

En un inicio las políticas que se instauraron 
fueron incentivos y restricciones al sector 
privado que generaron la construcción de cités 
y pasajes principalmente. Viviendas de 1 piso 
de fachada continua con servicios sanitarios 
independientes entorno a una circulación 
común, mantienen el uso de ornamentos en sus 
fachadas. Se logró construir pocas unidades de 
este tipo para venta y arriendo, beneficiando a 
una pequeña cantidad de población con condi-
ciones formales de trabajo y ahorro. 

Fig 7. Cité y pasaje.    

Fig 6. Collage tipologías de viviendas construidas en Chile.

específicos de lo producido que han dejado de lado 
a parte de la población sin posibilidad de acceder a 
las soluciones habitacionales propuestas, por lo que 
proliferaron tomas de terreno que se mantuvieron 
como una constante durante el siglo XX, que incluso 
continúan hasta la actualidad, viéndose influenciadas 
por los cambios demográficos y sociales que vamos 
experimentando como sociedad.
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Población Marquez

COPROPIEDAD

Los proyectos de copropiedad se masifican poste-
rior a la Ley de venta por pisos (1937), que permite 
la venta a diversos propietarios dentro de un mismo 
inmueble, estos pasan a ser copropietarios y a re-
querir una administración que se haga cargo de los 
espacios comunes que se disponen.
En un inicio los conjuntos son variados, se re-
suelven con circulaciones verticales y corredores, 
posteriormente la estandarización y masificación 
de la producción generó bloques con circulaciones 
centrales, para finalmente culminar su desarrollo 
tecnológico con los edificios que suman ascensores 
y multiplican la cantidad de pisos y viviendas, la 
calidad de los espacios comunes que disponen han 
variado en los diversos periodos.

Bloque - 
Circulación central

Edificio - 
RemodelaciónSan Borja

Bloque - 
Circulación vertical 
+ Corredores

Fig 8. Casos de copropiedades.  
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Continua

Casetas 
sanitarias 

Unidades 
progresivas

Pareada

Aislada

Villa Perú

PROPIEDAD

El constante déficit de vivienda sumado a que las 
políticas públicas solo lograron dar soluciones al 
sector de ingresos medios, detonaron la prolife-
ración de poblaciones callampas alrededor de las 
ciudades, lo que evidenció la desatención al sector 
de bajos recursos, lo que forzó a generar medidas 
especiales cómo; programas de autoconstrucción y 
de entrega de sitios con casetas sanitarias e imple-
mentación por etapas que facilitaron la integración 
de los pobladores organizados en viviendas o terre-
nos en propiedad en sectores urbanizados.
Las soluciones fueron de tipo continua, pareada y 
aislada, insertas en macro manzanas que incluían 
gran cantidad de viviendas en tramas de pasajes, 
con espacios destinados a áreas verdes y equipa-
miento igual variable dependiendo del periodo.

Unidad
Espacio privado 
disponible

Calle 

Fig 9. Casos de propiedades.  
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PATOLOGÍAS EN COPROPIEDADES

Una gran cantidad de viviendas de copropiedad co-
menzaron a desarrollar patologías, gran parte de estas 
son productos del programa de viviendas básicas, que 
produjo departamentos de mínima dimensión en altura 
con su tipología C (máximo 40m2), que al ser consi-
deradas unidades terminadas no destinaban espacio 
para su posterior ampliación como las otras opciones 
del mismo programa. Esa opción resultaba ser rentable 
para quien construía al requerir menos suelo y también 
una limitante para sus habitantes.

Las viviendas se fueron ampliando de igual modo, cada 
quien se extendió en la medida de sus propias nece-
sidades transgrediendo los espacios comunes de los 
conjuntos, reduciendo aún más la baja calidad ambien-
tal tanto de los departamentos como del entorno.

Si bien a simple vista puede parecer un problema de 
insuficiencia de espacio, este va acompañado de una 
serie carencias en multiples dimensiones que reducen 
la calidad de vida en estos conjuntos.

Fig 0. Collage patologías en viviendas de copropiedad.
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Las unidades de propiedad indepen-
dientes disponen de espacios exte-
riores al volumen construido, lo que 
permite que cada propietario haga los 
cambios que requiera para adaptarse a 
sus nuevas necesidades cambiantes. 
Cualidad progresiva, mejorable en el 
tiempo.

Las unidades de copropiedad por otro 
lado son unidades con dimensiones 
fijas y consideradas como terminadas, 
con espacios comunes en la primera 
planta que suelen ser tomados por los 
vecinos del primer piso y a menudo 
incluso por pisos superiores mediante 
pilotes, en desmedro de los espacios 
comunes y la habitabilidad interior de 
los pisos inferiores.
El caso empeora en conjuntos cons-
truidos de 1980 al 2000 donde los 
distanciamientos entre bloques 
disminuye y las ampliaciones generan 
pasajes extremadamente estrechos 
deteriorando enormemente la calidad 
ambiental de las viviendas y del con-
junto, produciendo a la vez inseguridad 
y menor uso de los espacios comunes 
casi inexistentes.

ADAPTABILIDAD DE LAS VIVIENDAS

Vivienda entregada Vivienda habitada

Unidad
Espacio común disponible
Espacio privado disponible
Ampliaciones
Vía pública

Continua

Corvi - 1010

Bloque CFig 1. Adaptabilidades de propiedades y copropiedades.  
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FALLO DEL MODELO DE PRODUCCIÓN

Marta Brunet - Puente Alto 1985

    Enrejamiento y sensación de inseguridadFormación de espacios residuales relacionados al ordenamiento de los bloques.

Las Viñitas - Cerro Navia 1997 Las Quintas - Iquique 1985 Villa Las Americas - Talca 1992

La copropiedad de vivienda social experimentó su peor 
periodo en términos cualitativos desde 1980 al 2000, 
tiempo en el cual bajo el amparo de una dictadura 
militar se establecieron medidas de fondo, como el 
hecho de que el Estado pasa a cumplir un rol subsidia-
rio enfocado solo en los sectores de escasos recursos, 
mientras que el mercado privado atendería la demanda 
de vivienda, a esto se suma la expansión del suelo 
urbano que junto a la especulación del libre mercado 
determina que las viviendas se vayan a la periferia a 
sectores sin equipamientos ni servicios, la fijación 
de estándares de construcción sumamente bajos en 

unidades terminadas sin posibilidad de ampliación, 
además el sistema de asignación de SERVIU que 
potenció la baja cohesión social al interior de los 
conjuntos dificultando aun mas alguna mejora.
Esta serie de medidas permitieron la construcción 
de miles de viviendas, lo que fue considerado como 
un éxito por los primeros gobiernos de la concer-
tación por la cantidad producida, lo que invisibilizó 
las prontas y notorias patologías que desarrollaron 
estos conjuntos. La mala ubicación de los proyec-
tos alejó a los residentes de las oportunidades que 
ofrece la ciudad. Las indefiniciones de los límites 
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Tomas de terreno en 1° piso y ampliaciones irregulares

Francisco Coloane - Puente alto 1996 Las Viñitas - Cerro Navia 1985 Las Viñitas - Cerro Navia

Remplazo de baranda por la oxidación de las originales

Fuente: “Marginalidad Urbana y efectos institucionales” Monica Bustos 

de los proyectos y la sensación de inseguridad 
llevaron a los vecinos a generar cierres perimetrales 
precarios. El enfoque centrado en lograr la máxima 
rentabilidad de los terrenos generó el hacinamiento 
de bloques que dejaban tan solo los espacios resi-
duales entre ellos como espacios comunes eviden-
ciando el nulo diseño y preocupación por generar un 
hábitat en el cual las personas puedan desarrollarse 
plenamente. Las viviendas de mínima dimensión in-
capaces de adaptarse a las diversas composiciones 
familiares desarrollaron ampliaciones irregulares. 
La mala calidad constructiva se pudo apreciar en el 
pronto deterioro que presentaron, generando que el 
Estado deba volver a invertir en estos proyectos ya 
sea para mejorar los conjuntos o demolerlos. 
El impacto negativo no solo fue de carácter técnico, 
si no que dañó profundamente las posibilidades de 
establecer un tejido social y lejos de promoverlo, 
incentivaba los conflictos entre vecinos por las 
irregularidades que se reproducen. (Sugranyes y 
Rodriguez, 2005).

Morfologías residenciales homogéneas de 
alta densidad

Déficit en la calidad espacial y constructiva 
de los bloques

Desconocimiento de vivir bajo el régimen de 
copropiedad: escasa o nula mantención de 
los bienes comunes

Desarraigo y la ausencia de identidad como 
dificultades en la convivencia vecinal

Distanciamiento con la institucionalidad

Fuente: “Marginalidad Urbana y efectos institucionales”
Pro|Monica Bustos 

Crisis de un estándar productivo  
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CATASTRO NACIONAL 

El 2013 se publica un catastro nacional de copropie-
dades de viviendas sociales, el cual levantó el estado 
de los conjuntos producidos e impulsados por políti-
cas públicas, considerando múltiples características 
relacionadas al acceso a la ciudad y las condiciones de 
vida que ofrecen para sus habitantes, entre otros datos  
en el estudio se identifico la masiva construcción de 
viviendas en el periodo de 1984-1996, siendo el mo-
mento de mayor producción en terminos cuantitativos, 
tambien se evidencia el carácter sistemático de las 
patologías en una serie de conjuntos producidos a nivel 
nacional, utilizando herramientas para dimensionar de 
forma más precisa la escala del problema.
El estudio permite conocer las formas como se compo-
nen los barrios, cuáles son los usos problemáticos que 
suelen desarrollarse en ellos y cuáles son los proyectos 
que concentran estos usos irregulares separándolos 
por periodos de edificación, permitiendo identificar y 
focalizar el conflicto. En el caso del Gran Valparaíso se 
identificaron macrozonas que requieren intervención 
las cuales presentan diversos grados de deterioro. 



Fuente: Área de estudios. Secretaría ejecutiva Desarrollo de Barrios. Minvu 2013
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Mapa. Identificación de macro zonas de intervención con un alto grado de deterioro.
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HÁBITAT RESIDENCIAL
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Las primeras décadas la solución al problema del 
déficit de vivienda se basó en generar un techo para 
las familias que carecían de él.

En la década del 60 se formula la idea de que la 
vivienda por sí sola no es suficiente, se toma en 
cuenta que las personas desarrollan una serie de 
actividades y estas debiesen estar al alcance para 
poder participar de ellas, con eso se empieza a con-
siderar las diversas escalas de relaciones entorno a 
la vivienda.

El desarrollo del hábitat íntegro es una labor que 
requiere de un trabajo constante y participantes 
activos en sus diferentes escalas de interferencia 
junto a canales de comunicación efectivos.

En los últimos años se han realizado intervenciones 
en conjuntos de viviendas en diversos contextos de 
las cuales se pueden extraer algunas enseñanzas y 
se presentan a continuación.

Fig. 0.  Collage Hábitat residencial.
Fuente. Elaboración propia 



Fig 2.  Vista plaza central

Fig 3.  Vista Patios de borde Fig 1.  Vista aérea conjunto Glorias Navales y Nuevo Horizonte.
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GLORIAS NAVALES - CHILE

CASOS DE ESTUDIO

La intervención del conjunto se produce bajo el progra-
ma de Regeneración de conjuntos habitacionales, el 
cual busca mejorar las condiciones de habitabilidad en 
conjuntos deteriorados y precarios desde su construc-
ción, se mejoró el interior y el entorno de la vivienda, 
ampliándolas y dotando al conjunto de equipamiento, 
áreas de juego, áreas verdes y una estructura social 
más capacitada para gestionar lo que requieran para la 
mantención y fomentar la participación. (Alvial, 2020)
Destaca la larga duración de la intervención, también 
el que todas las ampliaciones proyectadas son iguales, 
lo que generó conflictos en su implementación en las 
diferentes configuraciones de bloques.

- Demolición selectiva (6 edificios)
- Subsidio 2da oportunidad (96 familias) 
- Reubicación de vecinos
- Ampliación de viviendas (de 40 m2 a 56m2)
- Trabajo de las áreas verdes del conjunto
- Construcción de equipamiento (jardín Junji)
- Organización de juntas vecinales  
- Conformación copropiedades
- Implementación de aislante termoacústico

Inicio: 2012
Termino: aún en proceso 

Operaciones
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- Dormitorios 
- Living 
- Comedor
- Balcón 

Intervención bloque

Intervención conjunto

- Cocina
- Baño
- Logia

Fig 4. Detalle instalación ampliación

Fig 5. Detalle instalación aislante externoFig 6. Diagramas de plantas extraidos de tesis “El devenir socioespacial” Alvial.2020.
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VILLA 20 - CABA - ARGENTINA

La intervención de la Villa 20 en Buenos Aires, 
Argentina, se enmarca en una serie de proyectos 
impulsados por el gobierno que se enfocan en ur-
banizar las llamadas “villas miserias” (símiles a las 
tomas de terreno en Chile), que se desarrollaron en 
recovecos de la ciudad desde el siglo XX, aislándo-
se de ella y creciendo de forma irregular, producien-
do ambientes morfológicamente interesantes pero 
sumamente precarios. 
Una operación destacable de este proyecto es el 
esponjamiento de la Villa, con el fin de Radicar en 
un conjunto cercano a los vecinos que deban ser 
expropiados para implementar óptimamente la urba-
nización.

Inicio: 2016
Termino: aún en proceso 

Fig 7. Planta intervención Villa 20 Fig 8. Villa 20 + Área de extensión 
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- Demolición selectiva 
- Urbanización de la villa (incorporación de servicio 
sanitario, eléctrico,  agua corriente, gas y vías de circu-
lación vehicular)
- Implementación espacios deportivos y áreas verdes 
- Esponjamiento de la villa (conjunto nuevo)
- Mejoramiento de viviendas al interior de la Villa

Operaciones

Fig 12. Demolición de viviendas para armar vías de circulación en el tejido urbano.

Fig 9. Vista aérea de la Villa 20 junto a los nuevos bloques en construcción.

Situación Preexistente Situación Propuesta

Fig 10. Bloque de viviendas propuestas para los vecinos expropiados y hacinados.Fig 11. Ejemplos de demoliciones y urbanización.
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VIVIENDA PÚBLICA - FRANCIA

Si bien este proyecto de remodelación de un 
conjunto habitacional se presenta en un contexto 
muy distante al latinoamericano desde un punto de 
vista político, económico y social, se incluye por los 
valores que aporta a la intervención de proyectos 
construidos en la arquitectura. Al ser un modelo 
de vivienda pública se facilita la intervención en 
términos técnicos y burocráticos haciendo más 
ágil la intervención y garantizando una vivienda 
de un alto estándar de calidad que permite que se 
desenvuelvan diversos grupos familiares. Si bien no 
otorgan propiedad, ofrecen la oportunidad de vivir 
dignamente con precios de arriendo regulados.
El proyecto inicialmente consistía en demoler las 3 
torres para construir un nuevo conjunto, y la pro-
puesta del grupo de arquitectes fue remodelar las 
viviendas preexistentes resaltando los beneficios 
que conlleva la acción, como la posibilidad de 
brindar un mayor espacio con los mismos recursos, 
sumando y valorando lo construido, generando un 
menor impacto ambiental y concentrando la energía 
en sumar con operaciones precisas. 
El proyecto consiste en una ampliación paralela al 
edificio, un patio invernal, que aumenta considera-
blemente el tamaño de las viviendas, el montaje fue 
rápido ya que se trabajó con elementos prefabrica-
dos y no se requirió desalojar las viviendas durante 
la operación. Además, se incluyó talleres comunes 
en la terraza, generando instancias de encuentro 
entre vecinos.

Anne Lacaton 

Fig 13. Vistas de la ampliación construida

“Es mejor sumar a lo construido que 
destruir, algo tiene que cambiar y

algo tiene que permanecer”

Inicio: 2016
Termino: 2016



Fig. Planta edificio completo.
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Fuente:   www.lacatonvassal.com
Fig 14. Diagramas de plantas y volumetricos de la propuesta. 

Superficie existenteSuperficie proyectada 58 mt118 mt

Fig. Volumen sección del edificio

Fig. Demolición y adición de elementos 

Fig. Departamento central
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ESTRATEGÍAS DE INTERVENCIÓN

1

2

3

En los 3 proyectos intervenidos se 
trabajó a escala de conjunto y de las 
unidades que lo componen, operando 
de formas particulares para responder 
a los requerimientos de los contextos 
que enfrentan.

Operaciones destacadas 

Unidad

- Ampliación paralela al volumen cons-
truido (1)(3)
- sustracción de saturación del espacio 
construido (2)
- Adición de espacios comunes por 
bloque (3)
-Refuerzo termo acustico (1)(3)
-Cerramiento caja escala mas adición 
de un ascensor (3)

Conjunto

- Esponjamiento (descomprime, 
  expande, oxigena el tejido) (2)
- Demolición (1)(2)
- Intervención de los espacios
  comunes (1)(2)(3)
- Urbanización (2)
- Refuerzo de la estructura social, orga-
nizaciones locales (1)(2)

LA UNIDAD
Situación previa Intervenido
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Situación previa Intervenido
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EL CONJUNTO





33

EL BARRIO

Fig 0. Vista aérea conjunto 

Fuente. Archivo registro JAB.
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BARRIO LAS PALMAS  Placeres alto - Valparaíso - Periferia urbana

Fig 1. Ubicación del proyecto dentro 

Fig 2. Ubicación del proyecto respecto a la quebrada.

Fig 3. Recorridos transporte público. Fig 4. Macrozona de conjuntos de copropiedades de viviendas sociales (3800 departamentos).

Buses
503-501
510
403
507-509
Colectivos
7
105-60-48-43

El barrio Las Palmas es un conjunto de 900 viviendas sociales entregadas 
por SERVIU en el año 1994 a familias provenientes de distintos sectores de 
Valparaíso y Viña del Mar vía postulación. El proyecto se emplaza en la perife-
ria de Valparaíso teniendo buena conexión de transporte con los centros de 
ciudad cercanos. Es parte de un macro conjunto de copropiedades que se 
han construido en el sector, destacado en el Catastro Nacional como zona de 
alto deterioro pese a no ser un barrio tan antiguo. 
El 2018 cambia el PRC y la quebrada Cabritera es declarada pulmón de la 
ciudad, siendo una gran área verde cercana al conjunto.
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Fig 5. Plano y cortes del conjunto Barrio Las Palmas completo + contexto cercano.

Corte A-A’

300                    200                    100        50 m

m300                    200                    100        50

Corte B-B’

- Conjunto Las palmas 
- Zona principalmente residencial 
- Zona industrial
- Sitios eriazos 
- Tomas cercanas 
- Áreas Verdes 
- Área de posible Extensión del 
  conjunto
- CESFAM P. Damián de Molokai 
- Colegio
- Iglesias
- Jardin
- Escuela de lenguaje
- Carabineros

Tipos de áreas según uso

A

A’

B’

B

El proyecto se sitúa en la periferia de la 
ciudad en un sector de uso altamente 
residencial junto a una pequeña área 
industrial, con el pasar de los años se 
han ido implementando equipamientos 
y servicios que van consolidando la 
zona, pero aún hay una gran cantidad 
de sitios eriazos y la recientemente 
denominada área verde que aún no ha 
sido intervenida para ser un parque 
protegido. Estos espacios suelen ser 
propensos a tomas de terreno donde 
habitan de forma irregular, riesgosa 
y conflictiva en algunos casos con el 
entorno en el cual se insertan.
Es un sector que con el pasar del 
tiempo quedará inmerso en la mancha 
urbana, dejando de ser su límite.
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INTERIOR DEL CONJUNTO

- Medio bloque
   2 unidades
   6 viviendas x Bloque
   12 viviendas total

Densidad 

Organizaciones

Áreas Verdes

Conjunto

Agrupamiento

Crujía

Materialidad del 
conjunto 

Saturado 

Bloque

Periférica

Doble 

Hormigón

Disperso 

Conjunto

Albañilería

Paralelo compacto

Paralelo independiente

Simple 

Madera 

- Bloque
   8 unidades
   12 viviendas x Bloque
   96 viviendas total

- Bloque doble
   33 unidades
   24 viviendas x Bloque
   792 viviendas total

Tipología 

Características 
Blocks: 42
Viviendas: 900
Residentes: 3240

Topografía 

Transporte 

Cima 

Bus 

Aterrazado 

Colectivo 

Urbanas

El

Fig 6. Esquema de la composición cuantitativa y compositiva de los bloques y conjunto.
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El proyecto al igual que otros de 
características similares construi-
dos en la misma época presenta 
patologías en su entorno a raíz de 
lo precario y limitado de lo cons-
truido en múltiples aspectos, desde 
la baja dimensión de las unidades 
de vivienda entregadas como los 
espacios comunes que son espa-
cios residuales entre bloques y el 
espacio restante hacia el límite con 
el espacio público, propensos a ser 
tomados.

Corte A-A’

Plano conjunto 

1994 2020

- Viviendas de tamaño reducido y 
diseño homogéneo (42 m2)
- Tomas de terrenos comunes
- Áreas verdes/sitios eriazos perifé-
ricos en relación a los bloques
- Tomas cercanas
- Cierres perimetrales
- Ecoplaza realizada por JAB

Patologías en el territorio

Fig 7. Planta con elementos destacables al interior del barrio.



Fig 8. Plaza de la cancha, en si es la cancha rodeada de sitios eriazos y la ruina de lo que fue una caseta sanitaria y camarines.

Fig 9. El área verde como espacio de borde del conjunto con el área verde comunal, posee gran potencial.
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Las imágenes muestran algunos aspectos del 
barrio, al recorrerlo se aprecian a simple vista, el he-
cho que en las áreas verdes predomine el abandono 
y la inexistencia de implementación de los espacios 
comunes y públicos, los lugares que no invitan y por 
ende poco o nada pasa.
 
La vegetación abunda de forma dispersa

Vistas del conjunto



Fig 10. Vistas de pasajes, tomas en diferentes sitios y grado de apropiación. Fig 11. Ingresos a las cajas escalas.

39

Los bloques demuestran diversos niveles de 
organización y capacidad de mantención, lo que 
se refleja en el estado de las cajas escalas y lo 
intervenidas que están.

Los pasajes diversos, todos con algún grado de 
apropiación invasiva que se convierte en la nor-
ma orgánica que adopta el conjunto, el pasaje 
de ese modo no concibe mayor actividad que 
conectar, un transitar estrecho al que en ocasio-
nes se bloquea la iluminación eléctrica por las 
noches aumentando la inseguridad.



Fig 12. Vista de mural ejecutado por JAB y espacios comunes preexistentes desa-
rrollados por vecinos del sector.

Fig 13. Vista desde la Ecoplaza.
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TRABAJO EN TERRENO - JAB

Fundación Junto al Barrio (JAB) se define como “una 
plataforma de proyectos urbanos y sociales, que trabaja 
con los barrios más vulnerados de Chile, aportando de 
forma innovadora, a la equidad territorial.” JAB. 2020. 
Se enfocan en promover la participación de los vecinos 
en la gestión territorial, fortalecer las organizaciones, 
formar dirigentes que puedan gestionar y materializar 
proyectos en espacios públicos en sus territorios. 

El periodo del 2017 al 2020 JAB estuvo inserta en el Ba-
rrio las palmas. Al llegar se encuentran con una estructu-
ra social bastante desintegrada que desde el 2004 cesó 
su participación en temas colectivos.

JAB se encargó de fortalecer los lazos entre las organi-
zaciones relacionadas al barrio, hacer un levantamiento 
de valiosa información junto a los vecinos, la realización 
de murales, restauración de plazoletas, construcción de 
un invernadero y mejoras para la junta de vecinos, finali-
zando con la construcción de una Ecoplaza.

-Centro Cultural La Juguera
-Consejo Local de Salud Padre Damián de Molokai, 
-Junta vecinal 190 Las Palmas I
-Club deportivo y recreativo La semilla 
-Jardín Infantil familiar Barney 
-Retén cabo 1° Juan Carlos Silva Toro

Organizaciones 
participantes 



Fuente. Toda la información gráfica fue extraida de archivos de registro de JAB.

G2
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La información levantada por JAB es 
variada, enfocada en conocer a los resi-
dentes, su valoración, uso y apropiación 
del entorno. Lo siguiente es un extracto 
de la información recopilada.

La población es variada en su composi-
ción etaria (G1). Al momento de evaluar 
la infraestructura se aprecian notas ba-
jas sobre todo en los espacios comunes 
(G4). Se registra una baja percepción de 
presencia de organismos institucionales 
en el sector y mayor en el caso de ser-
vicios cercanos (G3). Se logra apreciar 
el bajo nivel de arraigo al barrio, con un 
75% de la población que se iría de tener 
la oportunidad (G2).

Junto a las vecinas se realizó un levanta-
miento de información en terreno levan-
tando puntos críticos relacionados a la 
percepción de seguridad (M1) y el riesgo 
de desastres socio naturales (M2).

G1 Grupos etarios
Si usted tuviera la opción de cambiarse de vivienda:

¿Le gustaría irse del barrio?

Evaluación Calidad de infraestructura. Diagnostico 
Barrio Las Palmas 2018 Promedio

Presencia Servicios e Instituciones en el barrio.
Diagnóstico Las Palmas, 2018

G3

M1 M2

G4



Fig 14. Plano con las divisiones dispuestas en el PRC.
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PLAN REGULADOR COMUNAL

Viña del mar  
Valparaíso 

-Area verde
-Residencial densidad media
-Residencial densidad baja
-Residencial/Industrial
-Limite entre ciudades
-Limite urbano

EE2

E2-A

V11-C

G1

E1-A

275 275

275

225

225

225

250

250

275

250

275

275

300

300

300

300

300

G1
E2-A
E1-A
V11-C



Fig 15. Cuadros de información de lo que permite el PRC en los lotes que se veran afectados por el proyecto.
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El conjunto existente se encuentra 
inscrito en el sector E2-A, del cual 
se rescata el hecho que aún hay 
espacio aéreo construible

Se encuentra cercano al límite 
urbano y a la vez limita con la zona 
G1 de área verde, decretada re-
cientemente en el cambio de plan 
regulador del 2018 como pulmón 
verde de la ciudad.

El área de extensión V11-C permite 
construcción residencial, cuenta 
con dimensión y condiciones que 
permitirán la acogida de una gran 
cantidad de vecinas cerca del 
conjunto existente.
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ESTRATEGIA  DE 
DESCOMPRESIÓN 

La propuesta de Remodelación del Barrio 
las Palmas tiene como principal objetivo 
regenerar el hábitat en el que viven sus 
residentes. 

Teniendo conocimiento de las problemá-
ticas que afectan al barrio producto de 
la investigación junto al levantamiento 
en terreno realizado por JAB se puede 
llegar a generar soluciones que aborden 
aspectos que afectan directamente a sus 
habitantes, considerando su opinión en 
las decisiones de cambio que se plantean.

Una comunidad que se siente participe 
de los cambios toma un rol activo en la 
mantención del proyecto a futuro y genera 
mayor arraigo.

El problema es multidimensional y por 
ende la solución igual debe serlo para 
abordar de mejor forma el desarrollo de 
vivienda, barrio y ciudad.

Si bien la arquitectura no soluciona todos 
los problemas que aquejan la realidad 
que se vive en este tipo de conjuntos, la 
propuesta se propone mejorar el soporte 
físico tanto del entorno como la vivienda, 
para incentivar que se desarrolle la vida 
social en el barrio.
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REMODELACIÓN BARRIO LAS PALMAS 

BARRIO 
LAS PALMAS 

Población 
permanente 

Estrategia de descompresión 

Macro - Conjuntos 

Interviniendo a 3 escalas 

Considerando como directrices

Enfocado en 

Medio - Conjunto  

Micro - BloquesPropietarios

Arrendatarios

Tomas

77.5%

15%

7.5%

1-  Fortalecimiento de la
     estructura social
2- Diversidad de residentes
3- Impacto Ecológico 
4- Eficiencia Económica
5- Percepción de Seguridad
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Mediante  

Radicar a la
población

Instancias de 
intereración

El fin es 
promover 
un hábitat 
residencial 
íntegro

Habitabilidad interior

Mejorar la calidad 
ambiental

Definición del borde

Apropiación 
territorial

Manejo de residuos 

Variedad tipológica

- Definición de la propiedad de los espa-
cios comunes 
- Consolidación de diversidad de espa-
cios comunes para contener actividades

- Balcones
- Terrazas
- Jardines
- Plaza/cancha
- Comercio barrial

- Shaft de basura en cada bloque 
- Área acopio de residuos por conjunto 

- Confort termoacústico
- Ampliación dimensión unidades

- Rehabilitación del conjunto existente
- Esponjamiento del conjunto (descom-
presión de lo existente y creación de 
un nuevo conjunto cercano) 

- Fusión horizontal 
- Duplex (fusión vertical)
- Simple con balcón o patio 
- Nuevos

-Demolición:    > Ampliación irregulares 
  selectiva        > Tomas de terreno
                         > Bloques en áreas saturadas

- Configuración de accesos al conjunto
- Construcción de zócalo 



190

189

Sitio 
eriazo

Toma

191

Y

U

V
W

X

Z
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ESTRATEGIA DE DESCOMPRESIÓN

Escala Macro - 
Conjuntos

Debido a la dimensión del proyecto 
requiere ser trabajado en 3 escalas 
de intervención, operando para des-
comprimir y rehabilitar atendiendo 
las particularidades que presentan.

A nivel macro principalmente se 
plantea el esponjamiento del macro 
conjunto, una reorganización gene-
ral que incluya tanto al proyecto pre-
existente como a las tomas y sitios 
eriazos circundantes, integrándolos 
en la renovación del entorno.

- J.v. 189               - 156 viviendas 
- J.v. 190               - 660 v.
- J.v. 191               - 84 v. 
- Toma                   - 72 v. 
- Sitio eriazo         - 0

Total: 900 v. formales
          72 informales 

Actualidad

Propuesta

Total: 1178 v. formales 

- J.v. U                   - 101 viviendas
- J.v. V                   - 111 v.
- J.v. W                  - 169 v.
- J.v. X                   - 180 v.
- J.v. Y                   - 232 v.
- J.v. Z                   - 385 v.
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Inicial Intervenido

Variación tipológica 

Bloques de 
vivienda 
existente

-12 Unidades 
basicas

-6 Fusionados 
-1 Nuevo 
-1 Terraza

-4 Duplex con jardín 
-4 Simples con balcón
-1 Nuevo 
-1 Terraza

-2 Duplex con jardín
-2 Duplex en altura
-2 Simples con balcón
-2 Simples con patio
-1 Nuevo con balcón
-1 Terraza

- Vivienda
- Junta vecinos
- Tomas
- Áreas Comunes

    300 u.              169 u.
  Periférica         Central  
  2367  m2              0 m2      
  6853 m2           9985,5 m2
 Periféricas y        Central
 Residuales         Periferica 

Escala Micro - Bloque

Escala Media - Conjunto

Las viviendas deben dar cabida 
a la diversidad de familias que 
habitan el conjunto y satisfacer 
las necesidades básicas que 
toda persona requiere para 
desarrollar sus vidas (Dormir, 
alimentarse, aseo, almace-
namiento, ocio), se proponen 
variadas formas de intervenir 
los bloques ajustándose tanto 
a las condiciones espaciales 
del entorno como a los requeri-
mientos de los habitantes.

A nivel medio se plantea la forma de intervenir 
los conjuntos resultantes de la reorganización 
general, desarrollando el soporte físico de 
los espacios comunes para que den cabida a 
diversidad de actividades, espacios que sean 
reconocidos como propios, propiciando su uso y 
mantención de parte de los mismos residentes.

Composición de los bloques
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ESCALA MACRO - CONJUNTOS

La gran dimensión del conjunto dificulta la organización 
vecinal, no hay que olvidar que son 900 viviendas con 
3240 personas que sin una estructura social consolida-
da les puede resultar casi imposible llegar a acuerdos e 
impulsar mejoras como copropietarios, lo que deriva en 
que cada persona genere sus propias soluciones con am-
pliaciones irregulares en desmedro del conjunto, al menos 
ese ha sido el comportamiento generalizado y consolidado 
hasta el día de hoy.

La reorganización general que se propone busca agrupar 
a las vecinas en conjuntos más pequeños, que si bien no 
apunta a llegar a niveles óptimos (30 viviendas) si reduce 
en gran medida la cantidad de vecinas por agrupación, 
marcando un nuevo comienzo para el barrio en el cual se 
pueda vivir y proyectar a mediano y largo plazo, una vez 
definida la propiedad, características y función de los 
espacios se hace más fácil aplicar usos específicos, su 
mantención y mejora cuando se requiera.

Esta reestructuración debe contemplar a la vez un fuerte 
acompañamiento a las nuevas agrupaciones, reforzar la 
estructura social para que sean capaces de gestionar su 
territorio y trascender a las nuevas generaciones que se 
deban hacer cargo, junto a canales de comunicación efec-
tivos con la institucionalidad para abordar situaciones que 
escapen a sus atribuciones.

El trabajo se enfoca en la rehabilitación de lo existente, los 
nuevos terrenos habilitados para descomprimir el conjunto  
comprenden un proyecto adicional. 
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INTERVENCIÓN MACRO CONJUNTO EXISTENTE 

Demolición 

Cerramientos 
Bloques
Ampliaciones irregulares 
Tomas de terreno

Límite de las agrupaciones 
vecinales desproporcionales que 
existen, 189, 190, 191.

189
190

191
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Nuevas agrupaciones 

Definición de los espacios 

Límites conjuntos 
Conjunto U
Conjunto V
Conjunto W
Conjunto X
Juntas de vecinos 

U

V

X

W

U

V

X

W
Límites conjuntos 
Área de esparcimiento amplia 
Área de esparcimiento amplia de borde 
Pasajes interiores 
Áreas de borde hacia vias públicas
Juntas de vecinos 
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ESCALA MEDIA - CONJUNTO

Cada uno de los conjuntos que derivan de la reorganización 
deben ser remodelados enfocándose en sus características 
particulares, si bien fueron construidos con la misma tipología, 
la distribución y el contexto varían.

Apuntando al menor impacto ambiental se toma la decisión 
de no demoler la totalidad del conjunto, solo lo necesario para 
aérea lo suficiente y generar espacios comunes para cada 
conjunto, considerando que gran parte de los bloques se podrían 
utilizar como base para las futuras viviendas, además de reducir 
el costo económico de la intervención permitiría construir vivien-
das de mayor dimensión.

En este caso el conjunto W es el seleccionado para ser interve-
nido, siendo la agrupación con menor espacio común disponible 
para construir y constituye un buen ejemplo de las medidas que 
se tomarían para la remodelación general del barrio.
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EVOLUCIÓN CONJUNTO - OPERATORIAS  

C
A

M
B

IO
 V

O
LU

M
ÉT

R
IC

O
ES

P
A

C
IO

S 
C

O
M

U
N

ES

- Lote saturado, conjunto ho-
mogéneo, todos los bloques son 
iguales
- Junta de vecinos sin ubicación 
relevante dentro del conjunto

- Áreas de pasajes comunes 
- Área periférica residual

- Ampliaciones irregulares 
  de las viviendas

- Áreas comunes tomadas,
  ampliaciones de casa
-  pasajes
- Area periférica residual
- Comercio barrial

Habitado - 2020

Habitado - 2020

Entregado - 1994

Entregado - 1994
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- Bloques 
- Tomas de terreno y ampliacio-
nes irregulares 

- Espacios comunes recuperados 
- Espacio común ganado 

- Variedad tipológica  
- Terrazas en cada bloque
- Junta de vecinos central

- Área común central
         . Junta de vecinos
         . Jardín
- Pasajes 
- Áreas comunes periféricas:
         . Estacionamientos
         . Acopio de basura
         . Comercio barrial

Demolición

Demolición

Intervenido 

Intervenido 



+--

+ 12.90 m

+ 11.30 m

+ 6.55 m

- 1.25 m

+ 7.75 m

  0.00 m

+ 11.90 m

+ 10.30 m

+ 5.70 m

+ 7.75 m

  0.00 m

- 3.00 m

--+
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ESPACIOS COMUNES EN EL CONJUNTO  

Cortes
A-A’

5 m102030

5 m102030

B-B’

C-C’
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-0.8m

-0.4m

-+0.0m

-+0.0m

-+0.0m

-+0.0m

0.0m+-
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Planta 1° piso

Usos de espacios comunes

Junta de vecinos
Jardín 
Comercio
Área deportiva
Área de juegos
Área de reunión
Terrazas
Acopio de basura
Paradero

Planta de techumbres

A

B

C

A’

C’

B’

A

B

C

A’

C’

B’

5

103050 m 103050 m

m102030

La remodelación se centra en 
generar el soporte para que se 
pueda establecer diversos tipos 
de actividades en los espacios 
comunes y se den instancias de 
interacción entre las viviendas y 
el exterior. 
Una serie de espacios de en-
cuentro a nivel de conjunto con 
áreas de organización, deportivas, 
comercio, y reunión. Mientras que 
las terrazas serán un espacio de 
encuentro entre vecinos del mis-
mo bloque que a la vez satisfagan 
necesidades comunes como el 
colgado de ropa, tenencia de 
plantas en exterior, etc. 



+ 11.30 m

+ 6.55 m

- 1.25 m

+ 7.75 m

  0.00 m--+

+ 12.90 m

10 am
16 pm Verano

Invierno
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ILUMINACIÓN SOLAR 

Tomando de referencia los periodos extremos de invierno 
(01.07) y verano (01.01), en la mañana (10am) y en la tarde 
(16pm) para analizar el comportamiento de la iluminación 
solar en el conjunto, lo que da cuenta de algunas caracterís-
ticas, como el que los pasajes concentran la sombra proyec-
tada por los volúmenes de los edificios durante gran parte 
del día y que los techos están constantemente expuestos a 
una gran cantidad de luz.

Por consiguiente, se toman medidas para tratar de reducir el 
impacto de lo sombrío de los pasajes, sumando altura a las 
viviendas de primer piso que quedan al interior del conjunto 
convirtiéndolas en dúplex y utilizando materiales que ingre-
sen mayor cantidad de luz al interior.
Además, a nivel de conjunto se propone un gran claro en el 
centro, que permita un espacio de reunión general en buenas 
condiciones ambientales.

5 m102030



+--

- 3.00 m

  0.00 m

+ 7.75 m

+ 5.70 m

+ 10.30 m

+ 11.90 m

10 am

16 pm
Verano

Invierno

61

Conjunto original en verano Conjunto original en invierno Conjunto intervenido en verano Conjunto intervenido en invierno

5 m102030



Fig. Vista desde un pasaje central

Fig. Vista desde las gradas de la plaza central.
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Fig. Vista desde un balcón de un bloque C-C.2 
hacia el espacio central del conjunto.

Fig. Vista desde la cancha. 
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ESCALA MICRO - BLOQUE

Para la intervención de los bloques se proponen 3 tipolo-
gías que se pueden combinar dependiendo de las condi-
ciones del entorno donde sea más favorable su ubicación.

La variedad propuesta además de proporcionar riqueza 
arquitectónica al conjunto es a raíz de la diversidad de 
los grupos familiares que componen el barrio, si bien las 
familias mutan constantemente y así sus necesidades 
espaciales, la existencia de tipologías varias permite que 
convivan distintas composiciones familiares.

La propuesta duplica el tamaño de las viviendas en la ma-
yoría de los casos, dejando algunas unidades simples en-
tendiendo que no todos tienen los mismos requerimientos 
espaciales, de igual modo si en algún momento llegasen a 
ser insuficientes las nuevas condiciones o las residentes 
quisieran un cambio de vivienda por el motivo que sea, el 
aumento de la plusvalía del barrio les permitiría conseguir 
más recursos y así más posibilidades de acceder a una 
solución que les sea más oportuna.

Cada bloque se propone con una terraza común, con el fin 
de fomentar vínculos que unan a una cantidad acotada de 
vecinas tanto para uso como mantención.
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VARIEDAD TIPOLÓGICA

+ 3 Fusionados 
+ 1 Nuevos 

+ Tipo A - 1 nuevo 
+ Terraza

+ 2 Dúplex base
+ 2 Simple con balcón
+ 1 Nuevos

+ Tipo A - 1 nuevo 
+ Terraza

+ 1 Simple con jardín
+ 1 Dúplex en altura
+ 1 Dúplex con jardín
+ 1 Simple con balcón
+ 1 Nuevo con balcón 

+ Tipo C - 1 nuevo
+ Terraza

Tipos de bloquesPlanta de ubicación 
de los bloques en el 
conjunto

A.2 A.2

B.2

B.2

C.2

C.2

A

A

B

B

C

C
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Isométrica de distribu-
ción de los departa-
mentos en el conjunto

- Fusionadas
- Duplex 1°2° piso
- Duplex 2°3° piso 
- Simple con balcón
- Simple con Patio
- Nuevo
- Nuevo con balcón 
- Terraza + escala 
  (esp. común bloque)
- Junta de vecinos

Tipología 

- 60
- 34
- 10
- 34
- 10
- 17
- 4                           
- 21

- 1

Uds. m2
- 80 
- 98 
- 93.6 
- 40 + 7.6
- 40 + 13.4 
- 80
- 80 + 7.6 
- 80 

- 80 m2

Los bloques fusionados (A-A’) se 
dispondrían en el perímetro, apro-
vechando las condiciones ambien-
tales favorables, mientras que los 
bloques que queden en el interior 
del conjunto tendrán dúplex en 
los primeros pisos (B-B’) y los que 
queden entorno a la plaza central 
tendrán unidades simples extendi-
das con jardín teniendo la posibili-
dad de viviendas más pequeñas en 
primer piso para casos en que el 
grupo familiar sea pequeño y tenga 
movilidad reducida. 
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INTERVENCIÓN DEL BLOQUE  -  A  -  A.2  -  OPERATORIAS

- Estar + comedor
- Cocina + Loggia
- Baño
- Dormitorios
- Bodega

Planta Preexistente 

Usos de los espacios

Las unidades preexistentes son homo-
géneas y no consideran espacio para 
ampliarlas. Poseen una ligera libertad 
al tener divisiones interiores con tabi-
ques por lo que son modificables.

Se realizarán las operaciones del re-
cuadro para proporcionar a la vivienda 
de una mayor dimensión fusionándola 
horizontalmente y dotarla de elemen-
tos que satisfagan las necesidades 
básicas en mayor amplitud, al ser 
amplio puede modificarse posterior-
mente por sus habitantes acorde a sus 
necesidades particulares. Logrando 
hacer las modificaciones sin intervenir 
la estructura.
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- Demolición de tabiquerias y volumen 
apéndice de material ligero.
- Demolición de muro estructural para 
generar la unión de las unidades.

- Conservación de gran parte de los muros 
estructurales. 
- Adición de refuerzo estructural en el 
muro intervenido. 
- Cambio de caja escala. 

- Adición de tabiquerías para requerimien-
tos base.
- Refuerzo termoacústico en el perimetro 
exterior.   

- Cambio de escala. 
- Adición de shaft de basura.   

Caja escala B-B’

Operaciones 

Cargas  A-A’
-Adición de un piso con descarga perimetral.
- Refuerzo de los cimientos con socalzados. 
(segun calculo de cargas y suelo) 

123 123

  0.00 m-+-

+ 2.4 m

+ 4.8 m

  0.00 m-+-

+ 2.4 m

+ 4.8 m

+ 7.75 m

+ 11.9 m

+ 8.3 m

123 123

-

+ 2.4 m

+ 4.8 m

+ 11.9 m

+

+ 8.3 m

  0.00 m-+-

+ 2.4 m

+ 4.8 m

  0.00 m-

+ 7.75 m

CBA

DCBA

2

D

1

3

1

3

2

DCBA

DCBA

2

1

3

1

3

2

2

3

1

3

1

2

A B C D

A B C D
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INTERVENCIÓN DEL BLOQUE  -  A  -  A.2  -  PLANIMETRÍA

Fachadas

Volumen Tipos de departamentos

1510 m

Al plantearse la fusión de forma 
horizontal interna estos bloques 
conservan su ancho inicial, adhi-
riendo la terraza y el piso superior.
 
El disponer de una planta que 
conecta sus caras opuestas per-
mite generar ventilación cruzada 
además del valor considerable de 
duplicar la dimensión interior de los 
departamentos preexistentes.

A 

A.2

3 Fusionados 
1 Nuevo

3 Fusionados 
1 Terraza
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Cortes

1510 m

1510 m

NPT   11.9

2 31

C

A-A'

+ 4.8 m

+--  0.0 m

+ 7.75 m

+ 10.3 m

+ 11.9 m

+ 2.4 m

NPT   11.9

23 1

C

B-B'

+--  0.0 m
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+ 2.4 m

A B C D

BA

C-C'

+ 2.4 m
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+--  0.0 m

+ 4.8 m

+ 7.75 m
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4° piso

3° piso

Plantas

1510 m
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2° piso

1° piso

1510 m
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INTERVENCIÓN DEL BLOQUE  -  B-B.2  -  C-C.2  -  OPERACIONES

- Estar + comedor
- Cocina + Loggia
- Baño
- Dormitorios
- Bodega

1° piso 2° piso

Planta Preexistente 

Planta Dúplex 

Usos de los espacios

Se aprovecha la alterabilidad al 
interior de las viviendas para recon-
figurar los interiores al igual que 
en la intervención del bloque A-A.2 
pero en esta ocasión generando la 
fusión de forma vertical mediante 
un cajón externo.

Se proponen las operaciones del re-
cuadro para aumentar la dimensión 
de las viviendas. 

El primer piso seria destinado a los 
espacios comunes (estar, cocina, 
baño), mientras que en el segundo 
piso serian espacios más privados 
(dormitorio, bodegas, oficina) de-
pendiendo de cada residente.

1510 m
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Caja escala B-B’

Operaciones 

Cargas A-A’

- Demolición de tabiquerías, volumen 
apéndice de material ligero

- Conservación de los muros estructurales 
- Adición de un cajon de unión vertical 
- Cambio de caja escala 
- Refuerzo termo/acústico

- Tabiquerías para requerimientos Base 

- Extensión de escala 
- Adición de shaft de basura   

- Adición de piso con descarga perimetral.
- Refuerzo de los cimientos con socalzados 
perimetrales.  



A CB D AC BD

AB BA
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INTERVENCIÓN DEL BLOQUE  -  B  -  B.2  -  PLANIMETRÍA

Fachadas

Volumen

1510 m

Tipos de departamentos

B 

B.2

2 Dúplex con jardín
2 Simples con balcón
1 Nuevo

2 Dúplex con jardín
2 Simples con balcón
1 Terraza

En este bloque se propone ampliar 
las viviendas del primer piso como 
un intento por mejorar las condi-
ciones ambientales percibidas al 
interior. A la vez considera algunos 
departamentos que mantienen su 
dimensión para grupos familiares 
pequeños que no requieran o no 
deseen más espacio, adhiriendo de 
igual forma un balcón para sumar 
un espacio exterior privado que 
genere un cambio en la vivienda y 
ofrezca una nueva oportunidad de 
habitabilidad.



DCBA

B A

C-C'

+--  0.0 m

+ 4.8 m

+ 2.4 m

NPT   11.9

2 13

A-A'

C

+ 2.4 m

+ 11.9 m

+ 10.3 m

+ 7.75 m

+ 4.8 m

  0.0 m--+

NPT   11.9

2 31

C

B-B'

+ 2.4 m

+ 11.9 m

+ 10.3 m

+ 7.75 m

+ 4.8 m

  0.0 m--+

77

Cortes

1510 m

1510 m



A B C D

A B C D

3

1

2

1

3

2

C'C

AB

A'B'

1.10
2.20 1.20

1.60 1.10
10.40

8.
20

3.
70

0.
30

0.
30

3.
70

0.
90

24.00

+

+

4.8 m

4.8 m

2.40

1.40
2.201.20

0.
20

0.
90

6.57
10.80

2

3

1

3

1

2

A B C D

A B C DA'B'

BA

C

5.
50

3.10
1.401.60

10.8510.80

+7.6 m 7.75m+

8.
20

1.10
2.20 1.20 2.20

1.10
1.70 5.50

2.
48

0.
28

0.28 0.28

24.00

78

4° piso

3° piso

Planos

1510 m



1

2

3

1

2

3

A B C D

A B C D

B' A'

C'C

BA

4.23

1.10
2.20

1.94
0.900.90

1.94

0.
20

3.
70

0.
30

0.
30

3.
70

10.80
24.00

+- 0.0m

8.
20

6.57

0.90 0.93

C

1

2

3

1

2

3

BA

DCBA

D

C C'

BA

A'B'

8.
20

24.00
10.80

6.57
4.23

0.
20

3.
70

0.
30

0.
30

3.
70

+2.4 m

+2.4 m

0.90
0.90 0.900.900.90 0.90 0.90

0.93
2.20

1.10

79

2° piso

1° piso

1510 m



A CB D AC BD

B B AA

80

INTERVENCIÓN DEL BLOQUE  -  C  -  C.2  -  PLANIMETRÍA

Fachadas

Volumen

1510 m

Tipos de departamentos

B 

B.2

1 Simples con jardín
1 Dúplex con jardín
1 Simples con balcón
1 Dúplex en altura
1 Nuevo con balcón

1 Simples con jardín
1 Dúplex con jardín
1 Simples con balcón
1 Dúplex en altura
1 Terraza

Este bloque es el de mayor com-
plejidad al sumar mayor variedad 
tipológica, al situarse junto al área 
central posee una mejor calidad 
ambiental, menores restricciones 
normativas por lo que se pueden 
dotar de un cajón de unión más 
amplio, haciendo más grata la habi-
tabilidad interior.
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3° piso

Plantas
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Fig. Vista de una terraza, espacio común 
       compartido por cada bloque.

Fig. Vista interior de un departamento fusionado.
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Fig. Vista desde el estar, primer piso dúplex de
        bloque tipo C-C.2

Fig. Vista desde la cocina de un simple con patio 
hacia la ampliación. 
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ESCANTILLÓN

Aprovechando la rigidez de la estructura de hormigón y 
los bloques de cemento de la preexistencia se mantiene 
gran parte de ella como base a la cual se integran nuevos 
elementos.

Se realizan anclajes de amarre en el caso del último piso 
y la losa del primer piso donde se inserta el volumen lige-
ro del dúplex, dilatando la estructura ligera para mejorar 
el comportamiento sísmico.

Estructura preexistente 
Estructura nueva
Dilatación

Detalles

A - Empalme de vigas + 
Dilatación en la parte superior 

C - Empalme de fundaciónB - Dilatación del muro central

Volumen seccionado
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10                                                             5                                                 1           m

1- Hormigón H25 o superior según calculo.
2- Barras de acero estriado dim. según calculo.
3- Perfil de acero 15x10 cm
4- Perfil de acero 12,5x8 cm 
5- Perfil de acero 10x8 cm
6- Perfil de acero 5x8 cm 
7- Poliestireno expandido 8 cm
8- Malla acma 10x10cm
9- Policarbonato alveolar sistema modular Danpalon
10- Riel de acoplamiento
11- Placa colaborante 
12- Perno conector de corte
13- Estuco de revestimiento exterior
14- Estuco de revestimiento interior
15- Bloque de cemento liso 19x19x39 cm
16- Espuma de poliuretano 
17- Ventana monolítica de PVC 
18- Ventanal monolítico de PVC
19- Adhesivo de cerámico 
20- Cerámico 
21- Perfil cuadrado 0,2x0,2 cm
22- Angulo de rebalse 12,5x15 cm
23- Liston de madera 6x2 cm
24- Perfil omega Metalcon
25- Lana mineral 
26- Placa de yeso cartón 
27- Papel fieltro 
28- Forro frontal - Cumbrera 
29- Plancha acanalada zinc
30- Hormigón pobre - Emplantillado
31- Cama de grava
32- Suelo compactado

Materiales
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Reflexiones finales

Como país hemos atravesado por 
diversas experiencias de conformación 
de vivienda y ciudad, con resultados 
que se han visto impregnados con los 
modelos de pensamientos predomi-
nantes de cada época.

Somos una sociedad con conflictos de 
identidad, nos cuesta funcionar como 
un todo porque hay segmentos que 
buscan su beneficio particular indepen-
diente de las repercusiones generales 
de sus actos.

Es fundamental que exista cohesión 
social en el país para desarrollar las 
mejoras que sean necesarias por el 
bien común, en la actualidad las opera-
ciones se ven limitadas por el protec-
cionismo a los bienes particulares y la 
especulación que solo busca aumentar 
la ganancia privada.

Actualmente vivimos el desmorona-
miento del sistema neoliberal que in-
fluencia todo espectro de la sociedad, 
por lo que seguramente veremos un 
cambio en la conformación de vivienda 
y ciudad en los años venideros. 

El proyecto represento un gran desafío 
al ser planteado durante la pandemia, 
reforzo la importancia de la vivienda 
como un hogar en el cual pueden suce-
der múltiples actividades, incluso labo-
rales, una casa no es solo un techo, es 
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un cumulo de relaciones y oportunida-
des cuando tiene las consideraciones 
necesarias para que se desarrolle 
la vida en su interior y entorno, y un 
cumulo de conflictos cuando no.

El levantamiento en terreno realizado 
por JAB fue esencial para entender 
mejor el funcionamiento del barrio, 
sus virtudes y carencias, llegando a un 
nivel de profundidad que no habría al-
canzado en un proyecto de este tipo en 
las condiciones en las que se planteó.

El programa de regeneración de 
conjuntos habitacionales es el más 
desarrollado en la actualidad, producto 
de una serie de programas previos que 
han sido insuficientes pero significa-
tivos para instalar la dimensión del 
conflicto que se enfrenta, aún le falta 
desarrollo para llegar a ser eficiente en 
su implementación, pero va en vías de 
consolidar una forma de operar en lo 
construido y permitir mejorar el stock 
existente, evitando la demolición en 
los casos que se pueda.

Un desafío para futuros conjuntos de 
viviendas de copropiedad en altura 
es integrar el carácter progresivo que 
se incorporó en varios de los proyec-
tos de propiedades, si no están las 
condiciones para garantizar viviendas 
amplias que permitan diversidad de 
grupos familiares, se debe hacer un 
esfuerzo por destinar el espacio para 
ser completado posteriormente por las 
habitantes.
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Ampliaciones 
irregulares

Unidades basicas 
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ANEXOS - BLOQUE TIPO PREEXISTENCIA  

Fachadas

Volumen



1510m

1510m

C-C’

B-B’A-A’
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Cortes
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Plantas
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