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El estudio para la Revitalización del Centro de Santiago nació de una preocupación por la ciudad 
que la Escuela de Arquitectura comparte con otros ciudadanos. El equipo de trabajo se concentró 
en el Centro histórico que está circunscrito po r el ce rro Santa Luc ía, e l río Mapocho, y la carre te
ra Norte - Sur y la Alameda. El obje tivo no era destruir y reconstruir como tampoco hacer un 
t rabajo de cosmética, sino que analizar las características fo rmales de un modo sistemático para 
usarlas como base de un proceso de crecimiento y cambio organizado. 
Esencialmente proponemos pautas de diseño urbano para estimular el Sector Privado a continuar 
construyendo pasajes que formen una malla para peatones que conecte las estaciones del Metro y 
los estacionamientos que rodean el área central. En vez de impedir acceso de veh ículos privados al 
Centro - que eremos privaría a este sector de su vitalidad - hemos elaborado una red de transporte, 
que minimice la congestión y el conflicto causado por vehículos públicos y privados. 
La manzana penetrada por pasajes es una forma urbana propia de Santiago que hemos tomado 
como elemento básico. Nosotros propiciamos la construcción de más pasajes así como la creación 
de recintos asoleados en el interior de ellos. Es decir conquisten el corazón de manzanas transfor
mándolo en un espacio positivo de gran calidad ambiental que beneficie tanto a los transeúntes 
como a las personas que vivan o trabajen en los edificios ubicados en su periferia. Los pasajes 
pueden ser diseñados de tal forma que constituyan una malla de circulación para peatones, libre de 
vehículos, que se extienda a través del Centro, permitiendo un desplazamiento ágil de personas y 
proveyendo lugares públicos. 
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Paseo Ahumada. Respuesta 
favorable frente a mejoramientos 
orientada hacia el peatón . 

Dentro del área de estudio, las manzanas cuyo 
valor de suelo y densidad de ed ificación son 
también más altos presentan mayor flujo peato
nal. La relación existente entre la actividad 
peatonal y el valor de suelo recomienda un co
t inuo mejoramiento de las condiciones peatona
les entrelazado con un sistema vehiculareficiente. 

Flujo peatonal 
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"Gutta cavat lapidem, no n vi, sed saepe cadendo". 
(Las gotas de agua modelan la roca no por la fuerza, sino por 

la frecuencia de su caída). 

Cuando un rápido crecimien
, to demográfico, y en mayor 

grado un crecimiento urbano 
aún más veloz se llevan a 
cabo, una crisis se desarrolla 
paralelamente en los centros 
históricos de la mayor parte 
de las ciudades. 
El ciclo de vida diaria de una 
ciudad vital cede el paso gra
dualmente a un área intensa
mente especializada, la cual se 
visita poco. Cuando la gente 
deja de visitar el Centro coti
dianamente, cortan un lazo 
umbilical que los une con su 
historia y dejan de recibir 
el acerbo cultu ral que las ciu
dades entregan. 
El pre -requisito más impor
tante - cuando se trata de una 
intervención planificada en el 
proceso de crecimiento y 
cambio de las ciudades - yace 
en la forma como se define el 
problema. La frustración bien 
conocida de todas las decisio
nes emanadas de poi íticas 
determinadas, no radica en la 
ausencia de datos - ya que el 
caso contrario es frecuente
mente cierto - sino en la con
versión simple de una multi-
plicidad de intereses represen
tativos de la complejidad de 
las ciudades; en un conjunto 
acotado de problemas, que a 
la vez sean representativos de 
la comp lejidad de las ciudades 
y solucionables al mismo 
tiempo. 
Demasiado a menudo se han 
planteado: 

a) PI anes masivos de renova
ción física que han quedado 
obsoletos antes de su térmi
no, ya que no estaban clara
mente orientados según las 
necesidades socio-económicas. 
b) Planes derivados de políti
ca de reorganización de servi-

cios sociales o de normas de 
uso de suelos, que tuvieron 
escasa repercusión perceptible 
en un mejoramiento económi
co o físico del medio ambien
te. 
Aún las medidas más audaces 
y bien inspiradas, al ser apli
cadas a problemas definidos, 
han demostrado ser inefecti
vas por su insensibilidad hacia 
los que en términos de con
tundencia resultan ser los 
verdaderos problemas de la 
ciudad. El método de renova
c ión urbana no debe ser ni 
cosmético ni quirúrgico. 
La proposición que presenta
mos, coloca ~I acento como 
problema de fondo, en el 
número creciente de habitan
tes del Area Metropolitana y 
en la tendencia del Centro a 
densificarse. 
En términos generales, la ten
dencia a la concentración es 
persistente y esa persistencia 
obedece a buenas y sensatas 
razones. No está en la natura
leza de las ciudades que 
tienen un Centro, el descen
tralizarse. 

La proposición, además, pro
cura dar opciones sistemáticas 
para acoger a los usuarios y 
llevarlos a interpretar el ani
mado marco urbano existente. 
Ofrece un conjunto, no 
prescriptivo de imágenes 
físicas y de ejemplos arquitec
tónicos, mediante los cuales 
el Sector Público y Privado y 
aún los usuarios mismos del 
Centro puedan adaptar esa 
estructura urbana a sus 
nuevas necesidades. 
Nos interesa identificar una 
gramática urbana - establecer 
un orden de relaciones físicas 
incrementales pero coheren
tes - mediante el cual el Cen-

Indice de superficie edificada Valor del suelo 



Desarrollo de la subdivi sión en 
una manzana típica entre los siglos 
XVI y XX 

Pasajes en 1854 . . .. en 19 15 ... en 1946 

Pasaje Matte 

.. . . en 1978 

Dos hechos históricos en gran parte influencian 
nuestra proposición: 
(1) La manera en que las manzanas originales 
que formaban cuatro "solares" han sido divid í· 
das en sitios más pequeños con edificación más 
altas y fachadas continuas a lo largo del borde 
de la calle; y (2) el mayor grado de utili zación 
de los pasajes. 

tro pueda llevar a cabo su 
potencialización que es única. 

No hay prosa sin gramática ni 
poesía sin metáfora. 
Esta proposición no plantea 
un conjunto específico de 
acciones dirigidas hacia solu· 
ciones predeterminadas. Su· 
giere, más bien, una continui· 
dad gramatical dada tanto en 
el tiempo como en el espacio 
para el paisaje urbano del 
Distrito Central, paisaje urba
no en el cual una cultura 
puede definir con confianza 
sus propias soluciones de 
acción. 
El Distrito histórico cultural 
de Santiago es particularmen
te apropiado para el desarro· 
llo de una "gramática urbana 
de cambio incremental". Los 
edificios de valor de la ciudad 
histórica coexisten con edifi
cios modernos. Así es como 
el tejido urbano se compone 
de una combinación rica de 
diversas tendencias físicas. La 
continuidad histórica se hace 
evidente en todas partes y 
guarda relación con la conti
nuidad cul tural que poseen 
sus habitantes. 

Sistema peatonal emergente 
Pasajes ex istentes y espacios 
potenciales para la incremen
tacibn del sistema . 

La "gramática urbana" no es 
un invento específico, sino 
una forma de dilucidar y ha
cer emerger un orden físico 
ya implícito en la forma física 
de la ciudad actual. No pone 
el acento primordialmente en 
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Guiándonos por la forma tridimensional de la 
manzana, proponemos un modelo de diseño 
urbano que fomente acceso al interior de las 
manzanas para conformar una malla peatonal a 
través de ellas. El interior de la manzana se 
convierte en un recinto urbano en el que el 
espacio abierto asoleado y ventilado permitirán 
la creación de áreas verdes. 

la adopción de acciones públi· 
cas y privadas, sino la manera 
en como cualqu ier acc1on 
puede ser encauzada por me
d io de di ferentes estrategias y 
aplicada a la renovación de la 
ciudad. Nuestra proposición 
se dirige primordialmente a 
definir un marco físico, den
tro del cua l tanto las proposi
ciones de cambio más estudia
das, como aquellas más espon
táneas, pueden ser acogidas a 
distintos niveles y a escalas de 
toma de decisiones. El pro· 
pósito de este trabajo no es 
formular los detalles precisos 
de dicho marco sino el de 
explicar a un n ivel conceptua l 
los estándares de selección de 
valores. 

El Area Metropolitana de 
Santiago ha experimen tado 
una espectacu lar expansión y 
crecimiento poblacional. San· 
tiago sirve como un centro a 
nivel nacional. En él se con
centra un alto porcentaje de 
la población de Chile. Esto 
j unto con acentuar la impar· 
tancia cultural de Santiago 
histórico, a la vez intensifica 
los problemas urbanos usuales. 

Dentro del Area Metropoli · 
tana ha existido un fuerte 
desplazamiento de su activi-
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Zonificación del interior y de los 
bordes de la manzana 

e Zona constu ída sin acceso al inte
rior de la manzana 

Q Acceso vehicular a est acionamien· 
tos y servicios 

Q Acceso público peatonal 
@ Despeje v isual 
O Areas verdes 

Las articulaciones son lugares 
donde el peatón tiene la oportu· 
nidad de orientarse cambiar de 
dirección o permanecer. En ellas 
se ubican las circulaciones vertica· 
les q ue unirán los tres niveles 
potenciales. 

Las conectoras son senderos pea· 
tonales direccionales que unen las 
articulaciones. Dentro de la man· 
zana se emplazan en cuatro direc
ciones desde la articulación central 
hac ia las articulaciones de las vere· 
das. También se ubican entre 
manzanas conectando las articula
ciones de las veredas en forma de 
puentes o túneles peatonales. 

@ Espacios urbanos 

O Flujo peatonal 
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Estudio arquitectónico de seis 
manzanas para la verificación de 
la factibilidad física de la gramá
tica urbana planteada. 

dad residencial y comercial 
hac ia e l Este, el cual ha des
plazado el centro conceptual 
apa rtándolo del dist rito histó
rico. 
Hacia el Poniente, un área 
que en su tiem po fue sustan
c ialme nte residencial, está 
hoy decayendo, deplorable
mente. Hacia el Norte y Su r, 
áreas que contienen varieda· 
des incompat ibles de uso de 
sue lo, están pobladas predo
m inantemente por estratos 
de bajos recu rsos. El centro 
está aún ft'sicamente intacto, 
sin embargo, allí también ha 
comenzado la decadencia. La 
Función de l Area Central ha 
ido cambiando y lo habita· 
cional h a cedido paso a los 
usos comerc ia les e institucio
nales, que hoy en día, se están 
especializando y estratifican
do económicamente. Lo que 
fue un día una trama de calles 
adecu adas, está ahora satura· 
da por autos, cam iones, buses 
y gente. Las m anzanas, que 
en un entonces tenían patios 
privados interiores, están 
ocu pados ahora por edificios. 
La congestión y ausencia de 
espac ios abiertos conduce a la 
contam inación del aire y a 
n iveles de ruido inaceptables. 
Los esfue rzos para aliviar la 

S Nivel entrepiso 
O Acceso público n ivel calle 
O A rea verde 
. Edificios ex istentes 
O Edi ficación a futuro 

congestión por medio del 
ensanche de calles y habilit a
ción de lugares de estaciona· 
mientos, amenazan las fach a
das de todos los edificios anti· 
guos. A pesar, que los esfuer
zos por p reservar los edificios 
monu mentos históricos tienen 
éxito por lo general, el tejido 
urbano histórico está siendo 
erosionado len tamente. 
Santiago a pesar de tener su 
propia ca rga, dentro de los 
problemas típicamente urba· 
nos, posee además un poten
cial singular especialmente en 
e l Centro h istórico donde se 
encuentran: 

a) Un área de importancia 
histórica, dot ada de "ima
ginabilidad':· 

b) Una aglomeración impre
sionante de edificios nue
vos y ant iguos, que alber
gan funciones cívicas, gu
bernamentales y culturales; 

c) Un tejido urbano histórica
men te importante y que 
posee además potencial 
para uso moderno; y 

d) Una infraestructu ra ade· 
cuada para el crecimiento 
y el cambio. 

Para lograr el máximo prove
cho de estas potencialidades, 
proponemos: que la in terven-

· ción en el centro h istórico se 
efectúe de manera tal que 
refuerce su rol a nivel de Area 
Metro poi itana. Esta interven
ción no significará ni la des
trucción masiva de ningún 
sector del centro, ni tampoco 
la conservación del Centro 
completo. El plan saca partido 
de la potencia que tiene la 
estructura y el carácter del 
Centro, haciendo uso del 
potencial económico y de la 
presión por lograr un creci
miento y cambio en el Area 
Metropolitana. 

Cada vez que una modalidad 
de t ransporte genera la malla 
propia que requiere, influye 
sobre el carácter, tam año y 
densidad del área urbana y es 
así que la ciudad m oderna 
experimenta una compleja 
mutación estructural. Así 
sucede con las vías férreas, el 
tranv Ía y el automóvil que 
produjeron profundos cam· 
bios en el destino de Santiago. 
También e l nuevo Metro ten
d rá importantes repercusio
nes. Por consiguien te, consi· 
de ramos que la revisión con· 
ceptual del Area Céntrica que 
presenta nuestra proposición, 
es oportuna y necesaria. Se 
ofrece en e ll a un a oportun i-

Maqueta de diseño ilustrativo 
de 6 manzanas 

dad excepcional para que el 
sector privado desarroll e una 
acción posible y p rudente, 
siguiendo y un iéndose a una 
de las más grandes inversio
nes públ icas en la historia de 
la ciudad. 
Tanto el alcance como el esti· 
lo de este trabajo, no están 
estrictamente enmarcada ni 
en el campo de la planifica
ción ni en el campo de la 
arqui tectu ra. Se formu la más 
bien en la reciente, pero res
petable trad ición del O iseño 
Urbano, y espera con bene
plácito las reformul aciones 
que h an de llevarse a cabo en 
las futuras et apas de planifi
cación. La "gramática urbana" 
permite un cambio ordenado 
y contínuo de la ciudad que 
responde a visiones globales 
basadas en necesidades socia
les y económicas. Por ctro 
lado permite que el cambio 
pueda ser gradual y en térmi
nos físicos una cont inuación 
natu ral del desarroll o de su 
pasado. 
No existe una lógica simplifi
cada q ue pueda ser impuesta 
sobre la ciudad. Esta nace de 
su gente y es ella - y no los 
edificios - a quiénes debemos 
adecuar en nuestra planifica
ción. 
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..... Lineu punc,pales de movimiento peatonal. 

~ Lineas Meundauas de mov1m1en10 pu1onal. 
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Las torres de iglesias y algunos 
edificios públicos se destacaban 
en el perfil de la ciudad y const i · 
tu ían hitos dentro de la trama, 
que ayudaban en la orientación . 
En el centro contemporáneo se 
ha perdido esa claridad . 

e Manzana articuladora: 
1 - Lugar de llegada y de deten
ción 
2 - Lugar para la orientación 
3 - Intercambio del modo de cir· 
culación 
4 - Lugar de gran intensidad de 

uso y accesibilidad 

5 - Lugar con la máxima oportu · 
nidad para el desarro llo de tres 
niveles peatonales y del centro de 
la manzana. 

O Manzana conectora: 
1- Linea de movimiento y acceso 
2 - Espina legible para la orienta· 
ción y delimitación de los d is tri· 
tos. 
3 - Oportunidad para conexiones 
de tres niveles en dirección de la 
espina peatonal . 

O Manzana distrito: 
1- Un sector legible dentro de la 
trama. 
2 - Zona con I imites claros y nú
mero limitado de manzanas 
3- Area de una dimensión tal 
que permite el desarrollo de un 
carácter propio 
4 - Oportunidad para algunas co
nexiones a través de las manzanas. 
5 - Manzanas con el máximo de 
áreas verdes y baja densidad de 
edificación. 

Integración de varios elementos 
del sistema de transporte al mode
lo hipotét ico para reforzar la red 

~ peatonal. Los estacionamientos 
pueden ser ubicados de tal manera 
que los usuarios emerjan en el 
centro de la manzana. Las salidas e de las estaciones del Metro ten
drían su mejor ubicación en la 
articulación central de las manza-e nas articuladoras. La locomoción 
colect iva podría ubicarse a lo 
largo de las espinas peatonales y 
con paraderos en las articulacio
nes de las aceras, a mitad de las 
manzanas. 

Modelo Hipotético 

La proposición también plan tea el desarrollo de 
una trama diferenciada y por lo tanto, más 
legible. Las variaciones en las pautas de d iseflo 
urbano, permitiendo una mayor densidad en 
ciertas manzanas, crearán espinas de edificación 
más alta que darán origen a distritos dentro del 
centro. Estas espinas también marcan una red 
peatonal jerarquizada que ayuda a organizar 
sistemas de movimiento y formar puertas, o 
puntos de entrada en los bordes del sector cén· 
trico. 



Tres modelos alternativos referenciales. 

Alternativa 

Cuando los nuevos componentes 
encuentran la ubicación apropiada 
dentro de la trama y se conectan a 
los bordes. se logra un modelo de 
referencia, que sería base para 
toda decisión mayor de plani f ica· 
ción garantizando coherenc ia con· 
ceptual y forma l. La gramática 
urbana establecida en est e estud io 
puede ser apl icada en diversos 
esquemas para el centro , adaptán · 
dose a d i ferentes planes de trans· 
porte y proyecciones de t ipo 
demográfico o económico. 

Estudio arquitectónico del borde 
norte. Rehabilitación de los I ími· 
tes naturales formados por el río 
y el espacio abierto. Accesos c la· 
ramente definidos por dos pene· 
traciones que marcan el inicio de 
las espinas estructurado ras. 
Traslado del terminal de ferroca· 
rril al poniente de la vía norte-sur 
permite la continuación del parque 
Forestal y asignan una nueva fun · 
ción al edi fifcio d e la estación 
Mapocho. 

Alternativa 2 Alternativa 3 
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