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R  E  S  U  M  E  N 

 
A partir de la década de los 90 y en el contexto de la globalización, la 
ciudad de Valparaíso,  Chile,  ha sufrido un proceso de cambios 
sociales; arquitectónicos, económicos, culturales y ambientales, que 
han traído como consecuencia la modificación o pérdida de algunos 
valores que constituyen su patrimonio urbano. 
Este proceso de cambio urbano, inserto dentro del modelo de 
desarrollo de una economía neoliberal, se ha visto influenciado por 
políticas internas que mayoritariamente han beneficiado los intereses 
económicos del sector privado por sobre los de la ciudadanía. Además 
el progresivo abandono de la gestión urbana por parte del Estado y la 
deficiencia de las políticas públicas sobre el tema, sumado a la 
superposición de estamentos que regulan la planificación de la ciudad, 
hacen que la gestión urbana pública no sea del todo eficiente. 
Junto con  la declaratoria de la ciudad como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO en el 2003,  y producto de todo este 
proceso, se han generado una serie de transformaciones  que se 
caracterizan por; la pérdida de edificios y espacios urbanos 
reconocidos,  cambios en los usos del suelo,  intervenciones 
discordantes con el  paisaje urbano tradicional, así como también el 
despoblamiento en las áreas centrales  y una creciente problemática 
social. 
 
Por tanto en esta Tesis se analiza la gestión urbana y sus intervenciones 
en la ciudad de Valparaíso a partir de la década de los 90, y sus 
consecuencias en la identidad local, en el patrimonio cultural urbano y 
en la calidad de vida de sus habitantes.  En base a lo anterior, esta tesis 
buscará proponer recomendaciones que permitan generar un 
consenso entre la eterna dicotomía que existe entre  desarrollo urbano y 
la conservación del patrimonio, apuntando a entender el patrimonio 
urbano como un recurso de desarrollo que beneficie a los propios 
habitantes. 
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I .       Just i f icación del tema 

 
La ciudad de Valparaíso, así como varios otros centros históricos de 
Latinoamérica, se ha visto influenciada por los estándares de desarrollo 
que buscan posicionar a las ciudades patrimoniales a un nivel global. 
Dentro de este contexto y de la política de “regionalismo abierto” 1 
impulsado por los gobiernos de Chile desde la década de los 90, se han 
llevado a cabo cambios, que apuntan hacia la homogeneización entre 
éstas ciudades con centros históricos ligados al turismo de masas. Lo 
anterior  puede derivar en una sobreexplotación del recurso patrimonial 
y la consiguiente expulsión y desarraigo de sus habitantes, empeorando 
sus condiciones de vida,  y  detonando un proceso de deterioro cultural 
y social irreparable. 
 
Históricamente la ciudad de Valparaíso ha concentrado la actividad 
portuaria del país, siendo el principal puerto abastecedor y de 
intercambio comercial en el Pacífico-Sur hacia el Siglo XIX, una época 
de esplendor que decae abruptamente con la construcción del Canal 
de Panamá en 1914. Este acervo, plasmado en la ciudad y 
principalmente  en su estructura urbana primigenia, evidencia su 
evolución en estrecha relación con el medio natural y geográfico, junto 
a variables económico-políticas, que devienen de la situación marítima-
portuaria-comercial. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Regionalismo abierto: “…política de inserción económica mundial del país y el marco otorgado 

por los convenios suscritos por Chile en el contexto de la OMC que estimulan a 
desarrollar el comercio internacional de la región y el país”… en “Estrategia 
Regional de Desarrollo Región de Valparaíso”. SERPLAC región de Valparaíso. 
Ministerio de planificación y coordinación MIDEPLAN. Gobierno de Chile. 2001. 

 

 
 
Actualmente, algunas áreas de la ciudad sufren un evidente deterioro, 
pero aún conservan el carácter de su acervo histórico y cultural; su traza 
urbana, sus habitantes, sus edificios, sus espacios públicos, sus relaciones 
espaciales de vista y escala que constituyen su patrimonio urbano. Estos 
sucesos que transcurren en una dimensión tan propia, conforman la 

esencia por conservar, el “carácter” de la ciudad.   

Por otro lado hoy por hoy,  Chile se apronta al Bicentenario nacional a 
partir de la independencia de 1810 en medio de un debate entre la 
preservación de los espacios consolidados y la construcción de nuevos 
proyectos emblemáticos, que buscan ser determinantes en el desarrollo 
de la ciudad, pero que pueden afectar el acervo histórico cultural y 
social que determina la identidad de sus habitantes, dados la 
repercusiones que estos generan en las percepciones, prácticas y usos  
de los habitantes de la ciudad.  Es por esto que la reflexión apunta 
hacia buscar un desarrollo equitativo en cuanto a la reutilización o 
recuperación de las áreas consolidadas y/o en obsolescencia de la 
ciudad, en conjunto con  sus barrios populares, integrando a los 
antiguos y nuevos habitantes, sobre la base de la heterogeneidad de 
los usos de suelo «…y no únicamente en la multiplicación de usos 
vinculados al turismo y la actividad comercial» (COULOMB, 2007:17). 
 
 

I I .  Objetivos e hipótes is  de invest igación.  

 
Objetivo general 

 
Analizar el proceso y gestión urbana pública en la ciudad de Valparaíso 
a partir de la década de los 90 en el contexto de la globalización, así 
como las consecuencias de la declaratoria patrimonial de la UNESCO 
en la identidad local y en el patrimonio cultural urbano.   
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Objetivos particulares 

 
• Identificar los factores y valores que determinan el área 

patrimonial urbana de la ciudad y las consecuencias que sobre 
ésta provocan; proyectos, modificaciones y  políticas urbanas.  

• Determinar las implicancias del proceso urbano en la identidad 
y calidad de vida de los habitantes, de tal modo de reconocer 
las implicancias sociales que conllevan los procesos de cambio 
y sobreexplotación del patrimonio urbano. 

• Identificar aquellos valores arquitectónicos, ambientales y 
sociales que no han sido considerados como aspectos 
relevantes en  la declaratoria patrimonial de la UNESCO. 

• Constatar la pérdida  de valores urbano-arquitectónicos 
importantes en el proceso de regeneración urbana. 

• Considerar los Impactos de la globalización y el neoliberalismo 
sobre una ciudad con carácter patrimonial. 

• Determinar si este proceso genera rupturas en la estructura 
social en cuanto a afectar directamente las economías locales 
y de escala. 
 
 

Hipótesis de Investigación. 

«Los procesos urbanos de cambio como los acontecidos a partir de la 
década de los noventa, además de los procesos implicados tras la 
declaratoria patrimonial de la UNESCO en la ciudad de Valparaíso, han 
generado consecuencias en el paisaje urbano y en la calidad de vida 
de los habitantes; y han impactado el patrimonio urbano tangible e 
intangible, en cuanto a los valores que conforman la identidad local». 
 
 

 
 
 
 

I I I .   Metodología e indicadores 

 
Para llevar a cabo esta investigación se realizó en primera instancia una 
conceptualización del tema basada en bibliografía específica, así 
como también, en documentos oficiales gubernamentales, además de 
la revisión de las políticas y normativas existentes que forman parte de 
los instrumentos de planeación urbana.   

En esta investigación se expone, luego de la revisión conceptual y de la 
contextualización histórica de la ciudad, un área específica que 
constituye el objeto de estudio de esta tesis. Este análisis se llevó a cabo 
en base a un levantamiento de campo realizado durante cuatro meses 
(mayo a agosto del 2009), a fin de determinar en términos cualitativos y 
cuantitativos los cambios en la ciudad producto de las intervenciones y 
políticas urbanas durante el periodo 1990-2009. Este trabajo consistió en 
recorrer  el área de estudio identificando sus principales características 
urbanas a fin de medir en base a la comparación del levantamiento y 
la planimetría anterior, la evolución en los usos del suelo y los cambios 

en el paisaje urbano.  

A su vez la elaboración de este catastro permitió identificar las  
modificaciones o destrucción de inmuebles patrimoniales, la 
localización de nuevos proyectos, de sitios eriazos o en desuso, además 
de los problemas de conectividad. Junto con esto se constató la escasa 
cantidad de áreas verdes y las tendencias de localización de los nuevos 
edificios en altura. La revisión de los indicadores sociales y económicos 
según cada distrito analizado también fueron parte de esta 
investigación.  

Por último el trabajo de campo incluyó además, la aplicación de dos 
tipos de entrevista. A los ciudadanos comunes por un lado, para 
reconocer la percepción que los habitantes tienen de su propia ciudad,  
y a algunos informantes clave que están en relación con la gestión 
urbana y los temas patrimoniales. Estas entrevistas se realizaron 

personalmente en el transcurso de los meses mencionados. 
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P  R  I  M  E  R  A      P  A  R  T  E 
C O N C E P T U A L I Z A C I Ó N    D E L   T E M A  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Antecedentes  
 

El fenómeno de la globalización en el contexto de una economía 
neoliberal,  ha generado  en  los países latinoamericanos profundas 
transformaciones derivadas de los  procesos de reestructuración 
económica, social y cultural. Los problemas que aquejan a nuestras 
ciudades latinoamericanas hoy en día, manifiestan sus consecuencias 
sobre la sociedad urbana y definen las formas de acceso al suelo, 
afectando directamente a los habitantes, por lo general a los con 
menos recursos. La acción de este capitalismo devastador en conjunto 
con algunas políticas impulsadas por los gobiernos o cambios en los 
polos de desarrollo del país, ha provocado ciudades con altos grados 
de marginación socio-espacial. 
 
Por otro lado, los centros históricos constituyen hoy polos de desarrollo 
económico, social y turístico de gran relevancia, y es compromiso de los 
gobiernos, llevar a cabo políticas urbanas que ayuden a  mejorar las 
condiciones socioeconómicas y a lograr un desarrollo equitativo de los 
centros urbanos y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. «El 
peligro de la desaparición de los centros históricos como paisaje urbano 
y patrimonio cultural está, pues, vinculado  a las transformaciones de los 
usos, la movilidad de la población y, sobre todo, a su expulsión debido a 
las presiones comerciales y turísticas…» (HARDOY, 1992: 80) 
 
En este sentido, las políticas  urbanas deben  estar orientadas al 
desarrollo de ciudades justas, humanas, democráticas y sustentables 
para combatir las desigualdades sociales y territoriales. Políticas urbanas 
en torno al rol del patrimonio cultural, social, del territorio y la identidad 
como motor de desarrollo. El mejorar los niveles de calidad de vida en 
la ciudad, el sentido de identidad y pertenencia de la población 
respecto de su hábitat, y las manifestaciones de una escala comunitaria 
de vida; son valores que se obtendrán con el rescate de las áreas 
patrimoniales y/o de los centros históricos,  siempre que se incorpore la 
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participación de la población que constituye el entorno social que la  
sustenta (HARDOY, 1992: 83). 

A continuación se revisarán conceptos y visiones de distintos autores 
con respecto al patrimonio urbano en la era de la  globalización, como 
son los procesos ligados a las ciudades históricas y sus centros, la vida 
cotidiana asociada al concepto de  identidad en las diferentes visiones 
de la teoría social, y también la incidencia de estos factores en la 
calidad de vida. 

 

1.2.  El  Centro Histór ico como concepto 

 
Los Centros Históricos concentran una diversidad de expresiones 
arquitectónicas, culturales, artísticas y económicas que se han ido 
construyendo y acumulando en el tiempo, formando parte de una 
memoria ciudadana. Esta condición, los ha llevado a adquirir un 
carácter heterogéneo debido a las múltiples funciones urbanas que 
han tenido, que van desde la habitación; el comercio, la vida pública, 
la cultura, etc. (COULOMB, 2007:16). Como resultado de esto, el centro 
histórico es  multifacético y dinámico, pues se ha conformado a través 
del tiempo a partir de la vida cotidiana de sus ciudadanos en torno al 
desarrollo de sus actividades económicas, que en el caso de Valparaíso 
lo constituye el carácter comercial del puerto. 
 
El coloquio de Quito (1977) definió los centros históricos como «aquellos 
asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una 
estructura física proveniente del pasado, reconocibles como 
representativos de la evolución de un pueblo».2 Esta definición tiene 
como característica principal el hecho de que éste se encuentre 

                                                           

2 HARDOY (1992) citando el documento oficial del “coloquio de Quito” (1977), proyecto 
regional de Patrimonio Cultural. PNU/UNESCO , Quito en Impacto de la 
urbanización en los centros históricos de Iberoamérica: Tendencias y perspectivas 
.Publicado por MAPFRE. 

habitado, como núcleo cultural vivo del presente, en el cual 
comparecen características arquitectónicas y urbanísticas particulares 
(HARDOY, 1992:27). Además, su condición de “centro” alude al sitio 
fundacional, espacio en el cual se encuentra reflejada la memoria de la 
ciudad y en el cual se condensan todo tipo de tensiones sociales, 
económicas y culturales (OP. CIT: 30). El “centro”, suele incluir parte o la 
totalidad de las áreas del primitivo sitio fundacional, donde se desarrolló 
durante largo tiempo su primer distrito central3, además de dar lugar a 
servicios que poseen una amplia gama de cobertura. En cierto modo, 
se puede hacer una relación con la Teoría del Lugar Central de 
Christaller (1933), ya que el centro histórico otorga servicios a sus zonas 
circundantes (su área Metropolitana) que llegan a depender de éste 
según la cantidad y clase de servicios o funciones que les proporcionen. 
 
Para Carrión (2005) el centro histórico es un espacio de encuentro, tanto 
por su condición de centralidad -otorgándole la condición de punto 
focal de la ciudad- , como por el tiempo transcurrido en ella,  lo cual le 
permite adquirir un valor de historia. Esta doble cualidad, –de 
espacialidad [centralidad] y de temporalidad [historia]-, constituye una 
carga simbólica como  un  ámbito en donde se encuentran distintas 
sociedades provenientes de distintos tiempos y momentos históricos. El 
autor plantea que la carga simbólica conduce a una carga identitaria, 
que hace que la ciudadanía se identifique y represente a partir de su 
cualidad funcional [centralidad] y de su sentido de pertenencia 
[historia]. Este poder simbólico –que se concentra en el tiempo y el 
espacio- «constituye el más significativo de la ciudad, -por lo cual-, 
imprime un carácter a toda la urbe» (CARRIÓN, 2005: 95). El centro 
histórico es también el espacio público por excelencia de la ciudad, y 
por ello, «se debe convertir en la plataforma de innovación del conjunto 

                                                           

3 HARDOY (1992) citando a Cesar Vapnarsky (1984) el cual denomina distrito central al 
Central Bussines District (CBD) para identificar al sector urbano donde se localiza 
la mayor concentración de servicios puntuales, los cuales requieren que el usuario 
se traslade físicamente al sitio específico donde se ofrecen [educación, servicios 
médicos, etc.]. en Impacto de la urbanización en los centros históricos de 
Iberoamérica: Tendencias y perspectivas .Publicado por MAPFRE. 
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de la urbe y en objeto de deseo de la ciudad posible; es decir, la 
centralidad histórica debe ser entendida como proyecto y no sólo 
como memoria». Para el autor,  la condición de espacio público que 
tienen los centros históricos  posee una doble dimensión: 
 

i. «Como espacio público que  permite la renovación no sólo del 
ámbito que lo contiene, sino del conjunto de la ciudad, porque 
es el espacio que integra y organiza 
 

ii. Como objeto público de gobierno, para que recupere y 
revierta el deterioro histórico de la función pública» (CARRIÓN, 
2005:94). 
 

Es a partir de esto que se hace evidente la importancia en el urbanismo, 
de organizar el espacio a partir de lo público y no desde lo privado, de 
lo colectivo y no de lo individual. (CARRIÓN, 2005:94). Lo cual es 
evidentemente cierto, pues una rehabilitación integral implicaría 
además un efecto demostrativo y multiplicador para el resto de la 
ciudad, evidenciando el valor colectivo de éste y su carácter particular. 
(HARDOY, 1992: 31). 
 
Como se ha podido constatar, a pesar de que los centros históricos 
latinoamericanos han estado sujetos a procesos de despoblamiento, 
tercerización, especulación  y envejecimiento de su población, aún 
conforman un espacio de  cultura en permanente cambio, además de 
mantener un patrimonio arquitectónico y urbanístico único. Para 
Carrión en el momento en que los centros históricos pierden su 
centralidad empiezan a morirse, debido a  la salida de las funciones de 
representación política, que reducen –por ejemplo- su condición de 
constructor de identidades, integraciones e imaginarios sociales 
(CARRION,2005:92). También, se pierde centralidad cuando se 
homogenizan, cuando se reduce su accesibilidad, velocidad y 
articulación con la ciudad. Como también, cuando las políticas 
urbanas están enfocadas a privilegiar el “patrimonio físico” –

monumentalista- dejando de lado el rico capital social existente 
(CARRION, 2005:92). Por tanto para René Coulomb «el objetivo de la 
revitalización de los  centros antiguos es que el patrimonio cultural y 
urbano que encierran sea accesible a todos los ciudadanos. Para ello, 
su desarrollo económico, social y urbano  debe guiarse por los principios 
de la pluralidad y la heterogeneidad» (COULOMB, 2007:16).  
 
Para Víctor Delgadillo(2007) y en un sentido más amplio, «los centros 
históricos son espacios urbanos que pertenecen a toda la sociedad, por 
que han sido construidos por la población en el trascurso de la historia; 
concentran un importante legado cultural construido y trasformado por 
la sociedad a través de siglos; desempeñan funciones centrales y 
residenciales que implican el servicio a toda la ciudadanía y a su 
población residente; son territorios heterogéneos objeto de diversas 
dinámicas socioeconómicas; y son espacios urbanos utilizados de 
manera diferenciada por diversos grupos socioeconómicos» 
(DELGADILLO, 2007:29). 
 
Esta condición congregadora de diversos grupos sociales, lo condiciona 
como  «el espacio en donde todos los ciudadanos puedan vivir el 
encuentro entre el pasado y el futuro y vivir las contradicciones del 
presente, contradicciones entre la enorme riqueza cultural de su 
patrimonio y la pobreza que invade sus calles y sus plazas»4.  Son estas  
contradicciones las que se ven reflejadas en el medio ambiente urbano, 
a la hora de intervenir el patrimonio cultural de los centros históricos, sin 
tomar en cuenta la composición social mayoritariamente de carácter 
popular. En las últimas dos décadas,  gran parte de los centros históricos 
latinoamericanos han sido intervenidos con el fin de recuperarlos del 
proceso de degradación urbana que los aqueja, desplazando los usos 
habitacionales a las periferias, y a través de acciones en las cuales ha 
prevalecido el disfrute del centro histórico de una minoría “culta” o 

                                                           

4 COULOMB (2007) citando a CARRION (2001) en “construyendo utopías desde el centro”. 
Hábitat popular  en los centros históricos de Latinoamérica. publicación de Red 
XIV.B de CYTED, México. pág. 17. 
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meramente turística. Este fenómeno, ha traído consigo intereses 
económicos que intentan especular con el uso inmobiliario y turístico, a 
costa de la expulsión de los residentes (HARDOY: 199,21). 
 
Por otro lado, ha existido una tendencia generalizada según Coulomb 
(2007) de “reducir” los centros históricos a la zona de mayor densidad 
de monumentos históricos, dejando marginados y olvidados a aquellos 
barrios populares que, forman parte íntegra del patrimonio cultural 
urbano de la antigua ciudad (COULOMB: 2007,18). Son estos barrios, los 
que dan sustento y riqueza al centro, a través de su heterogénea 
realidad social y de usos. Lo cual, en el caso de Valparaíso, se traduce 
en antiguas tradiciones o en la tipología arquitectónica del 
“conventillo” como alternativa (por más de cien años), de vivienda 
popular urbana que se mantiene vigente hasta el presente.  
 
A través de la experiencia en Latinoamérica, muchos autores coinciden  
en que la conservación de un uso habitacional en los centros históricos, 
a través de una recuperación de las áreas centrales deterioradas y de 
revalorización del capital humano que representan5, puede revertir el 
proceso de expansión espacial urbana hacia la periferias.  Lo cual es 
cierto -desde cierto punto de vista-  porque también existen aquellos 
sectores sociales que poseen mayores ingresos,  y encuentran en las 
periferias las condiciones óptimas de segregación socio espacial6, en 
espacios urbanos especialmente diseñados para las elites (COULOMB, 
2007:16). Por otro lado, aquellos de más bajos recursos también buscan 
en la periferia la posibilidad de acceder a una propiedad, en terrenos 
con lotes más grandes y más accesibles económicamente. Debido a 
este fenómeno, según Coulomb (2007) los centros históricos han sufrido 
un fuerte proceso de disminución del parque habitacional, con una 
consecuente desdensificación del las áreas centrales. También es 

                                                           

5 CULOMB (2007) Construyendo utopías desde el centro. en “Hábitat Popular en los centros 
antiguos de Iberoamérica.” publicación de Red XIV.B de CYTED, México. pág. 16. 

6 Los cuales  buscan en los centros comerciales periféricos una centralidad alternativa y 
“segura” para sus intercambios mercantiles y culturales (COULOMB: 2007,16) 

frecuente el deterioro de los inmuebles por antigüedad y la baja 
inversión de los propietarios o arrendadores. Un deterioro, que se 
manifiesta además en  los cambios de los usos del suelo [viviendas que 
fueron sustituidos por bodegas, comercios y oficinas], degradación del 
entorno urbano y la falta de continuidad en los programas de 
regeneración urbana (COULOMB, 2007:22). Asimismo, los centros 
históricos han evidenciado además una transición demográfica, la cual 
se caracteriza por la llegada a la edad adulta de amplios grupos 
poblacionales que forman nuevos hogares en las periferias, generando 
como consecuencia una elevada tasa de de envejecimiento en la 
población residente que permanece en las áreas centrales (COULOMB, 
2007:22).  
 
En la actualidad -según Carrión (2005)-, el patrón de urbanización de 
América Latina, ha entrado en un proceso  de transformación; si en la 
década de los ´40 la urbanización se dirigió hacia la expansión 
periférica, hoy se hace hacia la ciudad existente: se pasa de una 
tendencia exógena y centrifuga del desarrollo urbano hacia una 
endógena y centrípeta (CARRIÓN, 2005:91). Lo cual implica un gran 
desafío en la forma de “hacer ciudad”, «pues la ciudadanía  debe 
adaptarse a los ciclos cambiantes de la economía y a la política de la 
ciudad, como reflejo del país y por tanto de sus obras» (HARDOY, 
1992:18). 
 
En consecuencia, según lo expuesto por los diversos autores, el centro 
histórico se encuentra caracterizado como el área antigua de la 
ciudad, en la cual comparecen atributos físicos, culturales y sociales 
[propios y característicos],  evidenciados por una concentración de 
edificios construidos durante una misma o varias épocas, los cuales 
constituyen un  interés arquitectónico, urbanístico y cultural, producto 
de su  caracterización y funciones diversificadas.  
El centro histórico es el espacio público por excelencia de la ciudad, 
por cual se transforma en un símbolo más de la resistencia identitaria 
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local, -porque es el espacio que más tiempo acumula-, por lo tanto el 
espacio que más cambia en la ciudad.  
 

 
1.3.   Patr imonio cul tural y paisaje urbano 

 
No existe a nivel internacional una definición aceptada por todas las 
naciones para lo que llamamos “patrimonio cultural”. Este concepto se 
comienza a desarrollar durante los años 60 con la carta de Venecia, la 
cual hace referencia explícita a los bienes inmuebles como parte del 
patrimonio cultural de un pueblo y por tanto en este sentido, se refiere 
también a la conservación de los mismos.  Más tarde, la Comissione 
Fancheschini en su declaración de principios definió bien cultural o 
patrimonio cultural a «todo bien que constituya un testimonio material 
dotado de valor de civilización», dentro de los cuales están incluidos los 
bienes arqueológicos, artísticos e históricos, ambientales, archivísticos y 
librarios.  Dentro de los bienes ambientales se identificaron los bienes 
paisajísticos y los bienes urbanísticos, éstos últimos  definidos como: 
«bienes constituidos por estructuras de asentamientos de particular 
valor, en cuanto  testimonios vivos de  civilización en las varias 
manifestaciones de la historia urbana»7. En esta última definición 
podríamos situar el  caso de Valparaíso, en el sentido de que su 
estructura urbana, particularmente emplazada en la geografía, ha 
debido plantarse sobre los cerros además de hacerse de territorio en 
una lucha constante por ganarle espacio al Océano Pacífico. 
 
La UNESCO por su parte,  dentro del  marco de la “Convención para la 
protección del Patrimonio mundial, Cultural y Natural“ llevada a cabo 
en París en 1972 , consideró “patrimonio cultural” los siguientes 
conceptos: 

                                                           

7 Commissione Francheschini “Declaración de principio, parte primera” (1964-1967) en 
“Conservación de bienes culturales” por Ignacio Gonzales Varas, Manuales Arte 
Cátedra Anaya, Madrid, 2000. 

a) monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o pintura 
monumentales, elementos o estructuras de carácter 
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 
elementos que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, el arte y la 
ciencia; 

b)  conjuntos: grupos de construcciones aisladas o reunidas, 
cuya arquitectura, unidad e integración en un paisaje  
les dé un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la historia, el arte y la ciencia; 

c) lugares: obras del hombre y otras conjuntas del Hombre y la 
naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares 
arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 

etnológico o antropológico. (UNESCO,1972: art1) 

A partir de esta convención, y según Ignacio Gonzales Varas  «se 
reúnen las nociones de naturaleza y cultura, hasta ahora consideradas 
diferentes e incluso antagónicas». (GONZALES VARAS, 2000: 47). Esta 
relación mencionada,  entre naturaleza y cultura es la simbiosis 
percibida en una ciudad como Valparaíso, donde la topografía ha 
permitido una arquitecturización por parte del hombre, lo cual ha  
favorecido una diversidad espacial que se ha traducido en una 

diversidad urbana. 

Ahora bien y volviendo al campo conceptual, una definición mucha 
más precisa y completa  a mi parecer es la que realiza José Ernesto 
Becerril, el cual define: “patrimonio cultural es el conjunto de  bienes y 
manifestaciones tangibles e intangibles, presentes o pasadas, producto 
de la acción conjunta o separada del hombre y la naturaleza, que 
tienen una relevancia histórica, estética, arquitectónica, urbanística, 
económica, social, política, tradicional, etnológica, antropológica, 

científica, tecnológica e intelectual de un pueblo” (BECERRIL: 2003:10).  
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En mi opinión, lo valioso que se rescata de ésta definición es la 
concepción de las “manifestaciones tangibles e intangibles” como 
parte de un patrimonio que no es solo el de los “monumentos”. En este 
sentido, es reconocible en Valparaíso esta condición de patrimonio 
intangible; se percibe en sus calles, en sus olores, en sus personajes 
urbanos, en sus fiestas callejeras y carnavales, así como también en sus 
coloridas fachadas de cara al mar; situación que se vuelve el soporte 
espacial de este conjunto de percepciones intangibles, y que alimentan 
su patrimonio, lo cual puede ser definido como un paisaje urbano 
característico. 
 
Por su parte el concepto de paisaje cultural es utilizado para definir en 
cierta forma la convergencia de visiones socio-culturales, psicológicas 
además de los aspectos físicos o geográficos. Mario Ferrada (2009) 
afirma que la conformación del paisaje cultural corresponde a un 
proceso; «donde la cultura es el agente, el medio natural y territorial es 
el medio y el paisaje cultural deviene como resultado final, a través de 
las diversas transformaciones sufridas en el tiempo. La trasformación 
física y simbólica que un grupo social da a su entorno, deviene en un 
valor relativo, tanto estético, simbólico e ideológico»8. 
 
En términos institucionales, el concepto de paisaje cultural, fue 
integrado por la Convención Mundial del Patrimonio (1992), 
transformándose  en el primer  instrumento legal internacional para el 
reconocimiento de éstos, adoptando las pautas respecto a su inclusión 
en la lista de Patrimonio de la Humanidad. De este modo, la 
Convención Mundial del Patrimonio definió el paisaje cultural como; 
«obras que representan el trabajo combinado del hombre con la 
naturaleza, ilustrativas de la evolución de la sociedad humana y sus 
asentamientos en el tiempo, bajo restricciones y/o oportunidades 

                                                           

8 Definición derivada de la tesis Doctoral que desarrolla actualmente el autor con el título “La 
modernidad y las manifestaciones del paisaje en los territorios costeros de la zona 
central de Chile (1850-1950)” UPM. Madrid. en “Historia del paisaje cultural de 
Valparaíso; entre la forma y la reforma”. (2009) Revista Ca n°139. 

generadas en su entorno natural y de sucesivas condicionantes 
sociales, culturales y económicas, tanto internas como externas»9.  
 
 

1.4.  Vida cotidiana, espacio e Ident idad. 

 
Definir una relación entre conceptos como espacio, vida cotidiana e 
identidad, supone admitir la existencia de una dialéctica entre éstos. En 
este sentido podemos entender al espacio como soporte físico de la 
vida cotidiana, así como esta última como factor que determina una 
cierta identidad. 
 
Según Humberto Giannini la vida cotidiana describe un “movimiento 
reflexivo”, el cual es reflexivo, simplemente porque «a través de otras 
cosas, regresa constantemente a un mismo punto de partida. (Espacial 
y temporal)» (GIANNINI, 1987:11). La vida cotidiana transcurre en un 
espacio físico determinado, donde tiene cabida el “ciclo cotidiano”. De 
este modo  necesitamos del espacio para desarrollar nuestra vida 
cotidiana, que para Giannini es la calle, el espacio más accesible y 
común y público por excelencia. La calle cumple el rol de comunicar 
extremos; el lugar para ser para sí (hogar) y el lugar del ser para los otros 
(trabajo) y no constituye solo un medio, sino que es también un límite, 
pues siempre algo inesperado puede suceder (GIANNINI, 1987:29). Es un 
espacio dinámico, en el cual nos confundimos con el resto o 
sobresalimos, un lugar de encuentros ocasionales, lugar que es de 
todos, pero a la vez no es de nadie. La calle constituye el límite de lo 
cotidiano pues nos permite romper con las normas, con aquellos 
itinerarios que repetimos una y otra vez. (GIANNINI, 1987:30). 
 
En Lefebvre, encontramos una vinculación con la vida cotidiana en su 
concepción de lo urbano, donde vincula tres elementos: «el espacio, la 

                                                           

9  FERRADA citando a la Convención Mundial del Patrimonio en “Historia del paisaje cultural de 
Valparaíso; entre la forma y la reforma”. (2009) Revista Ca n°139. P.p 78. 



I N T E R V E N C I O N E S  U R B A N A S  E N  C I U D A D E S  P A T R I M O N I A L E S  
E L  C A S O  D E L  P U E R T O  D E  V A L P A R A I S O ,  C H I L E  

 

14 

cotidianidad y la reproducción capitalista de las relaciones sociales.»10 
Es mediante la utilización cotidiana del espacio que las relaciones se 
reproducen en la vida cotidiana. En la vida cotidiana entramos en 
contacto con un mundo humano que ya se encuentra realizado, en el 
cual existen innumerables objetos que se convierten en bienes, que a su 
vez generan ambiciones y estimulan deseos, a los cuales a veces no 
podemos acceder(LEFEBVRE,1978 :85). 
 
La vida cotidiana es también una repetición de los mismos gestos 
(levantarse, desayunar, salir, trabajar,…). Lo cotidiano también nos 
sorprende a veces con la suerte y la desgracia, la casualidad y el 
destino y sus sorprendentes combinaciones. La experiencia práctica 
según Lefebvre; los lugares de paso y encuentro, el café, las estaciones, 
los estadios, poseen mayor interés e importancia en la cotidianidad, 
que los lugares que enlazan. Es decir, la riqueza de lo cotidiano 
radicaría en estos espacios, más allá  de los lugares  que tenemos como 
origen y destino. Lo anterior, sin dejar de tener presente  que la 
globalización hoy, permite otros tipos de  encuentro  comunicacional, 
otorgados hoy por los celulares, la televisión,  Internet, etc.  
 
Otro importante espacio urbano que acoge la vida cotidiana es la 
Plaza. Este lugar posee particularmente en Latinoamérica, un 
significado de carácter fundacional; además de  social  y  civil, pero a 
su vez acoge el transitar cotidiano constante de quien pasea y quién 
permanece en ella. La plaza, según Giannini cumple «la función 
reflexiva de la comunidad»11, pues la comunidad vuelve habitualmente 
a congregarse en ella, convergen en base a una experiencia común, 
ya sea de carácter político, social, recreacional, etc. En este sentido, es 
en el espacio de la plaza, donde el ciudadano interactúa a través de 
un trato directo o indirecto con los demás ciudadanos. Corresponde a 

                                                           

10 LEZAMA, (2005) Teoría social, espacio y ciudad. El colegio de México. Centro de estudios 
demográficos y desarrollo Urbano. 

11 GIANNINI (1987), pág. 61 

la probabilidad siempre presente de un reencuentro ciudadano (como 
también consigo mismo), un lugar en el cual el individuo puede 
detenerse, descansar, ver las cosas desde fuera, según Giannini salirse el 
tiempo lineal dominante en la calle y en el trabajo. La calle representa 
lo abierto, el lugar donde ocurre el encuentro con el prójimo en su 
gratuidad y desamparo, pero su sentido funcional muere en la Plaza; 
pues ahí se abren múltiples direcciones, de elecciones posibles. La Plaza 
permite dejarse ver, las cosas, las personas, los pensamientos (GIANNINI, 
1987:63). 
 
Por otro lado, históricamente el espacio de la plaza ha estado 
destinado a los actos colectivos  de la ciudadanía. Hoy en día, estos 
espacios han tendido a acoger manifestaciones de expresión global de 
colectivos sociales, como por ejemplo las celebraciones de los triunfos 
futbolísticos, los stand de movimientos políticos (zapatista u otro)  o 
movimientos como  Greenpeace. 
 
Según hemos visto, la relación del espacio con la vida cotidiana estaría 
dado en la interacción del habitante con el espacio público, con la 
calle, con la plaza. Es el espacio urbano el receptáculo de los 
productos de la ciudad sobre los cuales armamos nuestra vida 
cotidiana. Pero también es -y según Lefebvre-, la utilización cotidiana 
del espacio, donde  las relaciones capitalistas se reproducen12. Es decir, 
es precisamente en nuestra rutina diaria, en nuestros modos de 
ocupación del espacio, en la calle, donde nos insertamos 
inconscientemente en una dinámica de consumo. En este sentido, 
finalmente el espacio se constituye en  el  soporte físico de la vida 
cotidiana, donde nuestros actos y costumbres propios, construyen un 
marco sobre el cual se asienta una cierta identidad. 
 
 
 

                                                           

12 LEZAMA (2005) citando a Lefebvre (1976) en Teoría social, espacio y ciudad. 
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La identidad 
 
Desde la visión antropológica, Levi Strauss, en la Identidad (1977) 
plantea que para que se logre configurar una identidad colectiva, un 
discurso colectivo identitario, debe haber una correspondencia entre el 
discurso y ciertos elementos de la memoria; de la vida cotidiana, del 
territorio, y de la  organización social. Este discurso, que reelabora 
situaciones de conductas en la vida cotidiana, reorganizando 
elementos preexistentes, debe presentar al menos tres elementos: 
 

a) Constancia; una temporalidad que asegure su carácter de 
larga duración, una historia común. 

b) Un discurso; que corresponda a un relato unitario y homogéneo 
que permita hablar de un sentir común, lo cual le otorgará 
vigencia en un mundo moderno y urbano. 

c) El  reconocimiento; como elemento externo, la mirada de otros 
sobre el grupo social. Según el autor el reconocimiento es 
fundamental para que el discurso constituya una identidad 
(STRAUSS,1977) 
 

Desde una visión psicológica, según el psicoanalista André Green 
(1977), la identidad como capacidad de conocimiento constituida por 
un sujeto tanto de sí como del mundo está, según el autor en tres 
caracteres: constancia, unidad y reconocimiento del mismo. El autor 
plantea que el concepto de identidad tiene una relación estrecha con 
el espacio físico en el cual el individuo interactúa, generando  puntos 
de referencia físicos de carácter constante, ligados a la noción de 
permanencia.  Green se refiere a la identidad como una relación entre 
dos elementos, «a través de los cuales se establece la semejanza 
absoluta que reina entre ellos, permitiendo reconocerlos como 
idénticos» (GREEN, 1977:88). La capacidad de distinción es lo que 
asegura la existencia de la identidad en estado separado permitiendo 
la unidad y la cohesión totalizadora. 
 

 
 
Desde el punto de vista filosófico, según Stahl (1977) la identidad en 
ocasiones asume múltiples formas y cada individuo posee al mismo 
tiempo múltiples identidades. «El carácter múltiple y variable de la 
identidad deriva directamente de la relación entre quien es 
identificado y quien lo identifica» (STAHL, 1977:339). Se puede destacar 
entonces la importancia que tiene el discurso propio de los individuos 
frente a los atributos que los identifican,  el cual debe ser validado por 
otros, para ser reconocido como tal. 
 
Según Castells (2000), Identidad en términos sociológicos, es el proceso 
por el cual los actores sociales construyen el sentido de su acción, 
atendiendo a un atributo cultural o bien un conjunto articulado de 
atributos culturales. Éstas identidades, según el autor, ya sean religiosas, 
nacionales, territoriales, étnicas y de género, son principios 
fundamentales de autodefinición y su desarrollo marca la dinámica de 
las sociedades y de la política. Las identidades surgen como principios 
constitutivos de la acción social, la cual se moviliza como comunidad  
en busca de una identidad proyecto, que además  se configura desde 
una práctica común hacia un objetivo compartido. Es decir, desde el 
punto de vista urbano, esto se traduce en mi opinión en la 

conformación de los barrios, como estructura social y espacial. 

Como vimos, el concepto de identidad necesariamente establece una 
relación con un territorio determinado y un tiempo. Pero también es 
posible entender la identidad desde la relación con la ciudad  en el 
reconocimiento de aspectos físicos y morfológicos. 
Kevin Lynch en La Imagen de la Ciudad, atribuye a los medios 
sensoriales la percepción del espacio y sus formas, en las propiedades 
físicas de los objetos urbanos; como forma, dimensión, color, estructura y 
espacio (MUNIZAGA, 1970:179). De este modo, el espacio puede ser 
legible e identificable por medio de la imagen urbana. Según el autor 
los elementos visuales configuran la imaginabilidad de la ciudad en 
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base a una experiencia de carácter práctico-sensible. Esta 
imaginabilidad estaría compuesta por tres factores: «identidad», 
«significado» y «estructura» (MUNIZAGA, 1970:179). La ciudad es 
comprendida por cada habitante como una trama de recorridos con 
signos visuales diferentes, que dependen del contenido visual y de la 
retención en la memoria. Nodos, hitos, bordes, y  cauces, adquieren 
importancia como referente permanente en la ciudad debido a su 
carácter físico-construido, lo que les permite posicionarse en la memoria 
colectiva (Op.cit). Esta mirada, que tiene un carácter físico-funcional y 
que entiende la ciudad a través de su arquitectura; interpretando su 
imagen, captando sus intenciones, dilucidando los comportamientos 
inducidos o padecidos por la organización espacial, también toma en 
cuenta las declinaciones realizadas por el tiempo. El individuo establece 
una relación con el objeto espacial a través de elementos significativos 
de la ciudad desarrollando un arraigo. 
 
En consecuencia sabemos entonces que el concepto de identidad no 
sólo responde a una forma, carácter, tamaño y/o tipo de 
construcciones, como lo plantea Lynch, sino que también, en base a  la 
postura de los otros autores citados, los cuales plantean los conceptos 
de la identidad, estrechamente ligadas a los usos, costumbres y anhelos  
de quienes habitan  y modifican las ciudades. Además, la identidad 
implica una interacción; participación, símbolos, un sentido colectivo y 
de permanencia. Según Paola Coppola (1999), arquitecta chilena, en 
su artículo “La identidad como proceso”, hablamos de identidad 
urbana como una circunstancia cultural, por lo cual se encuentra en un 
constante cambio. Este cambio está en estrecha relación con su 
contexto físico construido, y sus circunstancias ambientales, pero 
también con las  características  socio-políticas y económicas que 
constituyen su modo de ser. En este sentido, la autora plantea el 
concepto de identidad como un proceso, en el cual se conjugan  tres 
valores en mutación interactuante entre ellos: el sitio topográfico, la 

gente y lo construido. 

 De esta manera espacio físico, habitante y lo construido, se definen 
dentro de una lógica de relaciones, prácticas y valores que le confieren 
una cultura espacial, y por tanto una identidad. Los individuos y el 
grupo no solo se relacionan a través de lazos sociales sino que hacen 
parte de su vida cotidiana un territorio, el cual valoran y reconocen 
como espacio de interacción frecuente, común y propio. 

Como la ciudad es de carácter dinámico y se encuentra dentro del 
contexto de la globalización, el proceso de homogenización cultural  
afectará (según la autora) , y tendrá resultados destructivos en la 
identidad local, al verse modificada por macro procesos de orden 
global, que tienden a homogenizar aquellas relaciones simbólicas que 
han establecido los habitantes con su propio territorio.  

Según Coppola (1999) «aparecen objetos semánticamente llamativos, 
proyectados más para responder a las exigencias de imagen 
publicitaria  por parte del cliente o memorización por parte del público, 
que a las relaciones con el contexto en que se inscriben» (COPPOLA, 
1999: 95). Producto de esto, se modifica la relación del habitante con su 
entorno, afectando directamente su vida cotidiana, pues en ella se 
conjugan los espacios físicos dentro de los cuales se satisfacen sus 
necesidades sociales: el espacio social,  en el cual se desarrolla el 
sentido de pertenencia y las expresiones políticas. 

Aunque la identidad urbana se encuentre fuertemente condicionada 
por el espacio o lugar donde se desarrolla, es resultado de un «proceso 
de adhesión de los habitantes que viven y modifican el lugar en función 
de los cambios culturales; de las necesidades o de los deseos» 
(COPPOLA, 1999: 86).  

Por otro lado, según Richard Sennett (1975) en Vida Urbana e Identidad 
Personal, «existen algunos vínculos escondidos en la estructura social en 
aquellas zonas urbanas pobres, vínculos que ofrecían a quienes allí 
vivían otras parcelas de identidad al margen del hecho insalvable de su 
pobreza» (SENNETT, 1975:73). Una multiplicidad de puntos de contacto, 
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mediante los cuales las personas entraban en relaciones sociales con la 
ciudad. Según Sennett (1975) cada fragmento del mosaico de la 
ciudad poseía un carácter distinto, los cuales eran abiertos permitiendo 
que los hombres penetraran en un número de esferas sociales en el 
curso de sus actividades cotidianas. (SENNETT, 1975:77). Es decir el autor 
considera que en aquellos lugares de pobreza en la ciudad, la gente 
tiende a identificarse con ciertos elementos, más allá de sus condiciones 
de vida. «La identidad es una forma consciente de formular las reglas 
según las cuales nos colocamos en el espacio social; es precisamente la 
identificación de uno mismo con la sociedad»13. 

En el contexto del barrio, para el argentino Ariel Gravano(2005), la 
identidad dentro de un barrio  se considera como una variable  de la 
diversidad barrial, en la cual los actores o grupos sociales, asumen 
identificarse o pertenecer a determinados barrios como forma de 
distinguirse y condicionar las conductas colectivas (GRAVANO,2005:59). 
El barrio adquiere una trascendencia simbólica, como valor en sí mismo, 
compartido por distintos grupos sociales  pudiendo llegar a convertirse 
en cultura, entendida como un sistema de representaciones y prácticas 
compartidas socialmente en torno a valores distintivo (GRAVANO, 
2005:61). Estos valores se traducen en la ciudad como atributos o 
factores de una identidad particular. 
 
Por  tanto, y según hemos visto el concepto de identidad ha sido 
abordado desde las distintas visiones del análisis social. En cuanto a lo 
social, el concepto de identidad se relaciona con un discurso colectivo 
que tiene reconocimiento por el otro y que distingue un lugar 
determinado, como por ejemplo los barrios. Por otro lado, la identidad 
ha sido relacionada con las percepciones individuales que tenemos de 
determinados espacios, y con ello con la conformación de una imagen 
urbana mental. Asimismo la identidad es vista como producto de una 

                                                           

13 SENNET (1975)   citando a ERIKSON y HARTMANN en Vida urbana a identidad personal. 
Los usos del desorden. Ediciones Península. España. 

relación del habitante con el espacio físico, donde reconocemos 
puntos de referencia que nos generan un mapa mental de los lugares 
de nuestra vida cotidiana. Estos lugares, la calle, las plazas, las playas, el 
espacio público, son  soporte de nuestra cotidianidad y por tanto de 
nuestra identidad y en la medida en que se ven influenciadas por la 
homogeneización que conlleva la globalización, se ven perturbados o 
modificadas y por tanto ya no pueden ser reconocidas como tales. Si 
bien este proceso es inevitable, es necesario mitigar los impactos. 
 
 

          1.5.  Ciudad y globalización: de la “plaza“ al   
“mall” .  

 
La globalización según algunos autores, puede ser definida como la 
extensión en el mundo de un capitalismo de carácter financiero y 
comercial que no toma en cuenta fronteras. Los cambios económicos, 
políticos, tecnológicos y sociales que se han desarrollado a nivel global 
debido a este sistema,  han tenido impactos desiguales entre países 
desarrollados y subdesarrollados, detonando diversos procesos de 
fragmentación social y generando movimiento en las identidades 
sociales en el mundo entero (SASSANO, 2002:495). La aceleración del 
crecimiento económico y la búsqueda  constante de competitividad, 
han afectado a las ciudades en un proceso de constante cambio, el 
cual ha incidido en el espacio físico y en la vida cotidiana, rompiendo 
con las estructuras sociales e identitarias que configuran la vida 
individual y social. 

Para Michel Wieviorka (2007) los cambios derivados de la globalización 
están caracterizados por la aparición de nuevas identidades 
particulares que demandan un reconocimiento de ciertas tradiciones, 
religión, de una cultura (como conjunto de prácticas y valores) o de la 
memoria colectiva. Por otro lado, crece  el individualismo debido a la 
búsqueda de condiciones que permitan controlar la experiencia 
personal y tomar decisiones; el individuo demanda participación en la 
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vida moderna para acceder al consumo, al dinero y a la salud. Hoy por 
hoy en un mundo globalizado, aparecen nuevos actores: jóvenes, niños, 
homosexuales, grupos étnicos, etc., los cuales cambian los conceptos 
de pueblo y clase,  reemplazándolos por ciudadanía. «La idea actual, 

toma en cuenta a todos los miembros de una sociedad pero 
considerados individualmente, no como parte de un destino colectivo» 

(GARRETON, 1997: 59). 

Actualmente,  los países de América Latina se encuentran insertos de 
lleno en la globalización, en un proceso de  desarrollo económico, 
crecimiento dinámico, competitivo y modernizador, el cual establece 
una relación indisoluble con los procesos de exclusión social y 
destrucción medioambiental. Según Sassano (2002) nos encontramos 
ante una nueva etapa del sistema capitalista, regido por los intereses 
de los conglomerados y corporaciones transnacionales que exigen que 
las empresas públicas se privaticen, lo cual generará obstáculos a la 
actuación del poder público. Los gobiernos por su parte, atraen las 
inversiones  de los grupos económicos dominantes facilitando las 
condiciones para su instalación (SASSANO, 2002:502).  Es en este 
contexto donde el espacio público ha ido perdiendo el lugar que 
históricamente tuvo, como el lugar de congregación de las masas y 
donde uno se reconoce como ciudadano. Ha habido  cambios en la 
vida cotidiana de los ciudadanos; como  el reemplazo del paseo 
dominical a plazas y parques, por la concurrencia a centros 
comerciales y malls. 
 
Las ciudades han pasado a ser productos,  reconstruyendo su perfil 
para poder comercializar y promocionar una imagen global urbana, 
asimilando signos, marcas e imágenes, que la hagan competitiva frente 
a otras ciudades (y atractiva al capital), ofreciendo servicios, 
actividades comerciales, culturales, inversiones y turismo urbano 
(SASSANO, 2002:496). Esta situación es posible ejemplificar con la 
declaratoria como sitio de patrimonio mundial, que otorga la UNESCO, 
pues pese a que tiene como principal objetivo es salvaguardar sitios de 

interés mundial para futuras generaciones, trae consigo intereses 
económicos que pueden llevar a la sobrexplotación de los sitios 
escogidos por parte de los sectores privados, pues como señala Castells 
(2006), la rentabilidad económica pasa a convertirse en el criterio 
fundamental para la inclusión o exclusión de las redes globales. 
 
De la plaza al mall 
 
Aunque la Plaza y el Centro comercial comparten factores como el 
comercio, turismo, esparcimiento  e interacción social, en los malls no 
están permitidas manifestaciones políticas, ni actividades recreativas y 
deportivas (LÓPEZ, 1999:150). En los malls la gente no puede 
comportarse como si estuviera en la calle, pues debe aceptar normas y 
códigos de comportamiento del establecimiento, como si estuviera de 
visita en el espacio de alguien más, no como si caminara por su propia 
ciudad (LÓPEZ, 1999:148). Además, el consumismo cumple un papel 
esencial en la transformación de las ciudades en espacios de consumo, 
y por ende en consumidores en lugar de ciudadanos14. Dentro de esta 
lógica, los centros comerciales o malls pasan a ser espacios 
emblemáticos de esta cultura, quedando excluidos quienes no pueden 
ser parte, tanto individuos como  grupos sociales.  
 

El carácter que adquiere un centro comercial debe enmarcarse en el 
contexto del cambio en la organización espacial de las ciudades en los 
últimos años. El crecimiento desmesurado, la sustitución de los centros 
históricos y  la implantación de la cultura de consumo con los centros 
comerciales, han generado que estos adquieran protagonismo en la 
estructura urbana como subcentros multifuncionales, en los cuales se 
llevan a cabo la mayor parte de las actividades que antes pertenecían 
a  sectores específicos de la ciudad. Hoy en día encontramos todo en el 

                                                           

14 SASSANO (2002) citando a Santos (1987) en « Globalización y transformaciones socios 
espaciales en la ciudad de Buenos aires : El caso del “abasto”» publicado en  El 
espacio latinoamericano. Cambio económico y gestión urbana en la era de la 
globalización. Pp.496. 



I N T E R V E N C I O N E S  U R B A N A S  E N  C I U D A D E S  P A T R I M O N I A L E S  
E L  C A S O  D E L  P U E R T O  D E  V A L P A R A I S O ,  C H I L E  

 

19 

mall. Son espacios que ofrecen una infinidad de productos bajo el 
concepto de optimización del tiempo y del espacio. Para Liliana López,  
el centro comercial es un espacio en el cual el individuo es transportado 
a un mundo de ficción alternativo que le otorga cierta satisfacción con 
el único fin de inducirlo a consumir. «En los centros comerciales se busca 
la manipulación  del tiempo, del espacio, la personalidad y la materia.» 
(LÓPEZ, 1999:151). La evasión de la vida cotidiana y la educación por 
medio de la televisión han llevado a buscar un entretenimiento que 
implique un mínimo esfuerzo, así, los centros comerciales se presentan 
como espacios ideales para la forma de vida promovida por la lógica 
del capital (LÓPEZ, 1999:142). 
 
Para Liliana López (1999) en su libro Los Centros Comerciales, estos  son 
espacios que navegan entre la realidad y la ficción, la ambigüedad es 
una de las principales características de los malls, pues simulan ser 
centros urbanos pero no lo son, lo privado pretende ser público, los 
deseos simulan necesidades, el consumo simula esparcimiento, lo 
artificial simula ser natural, lo local simula ser global, el control simula 
libertad, etc. (LÓPEZ, 1999:217). Además existe en ellos la ambigüedad 
temporal, donde las condiciones homogéneas de luz y clima hacen 
parecer como si no pasara el tiempo, se crea una burbuja ambiental 
(natural y social) que lo diferencia del exterior. En este sentido la plaza 
aparece como la antítesis de este espacio, donde a cada momento 
del día comparecen actos ya sean individuales o sociales. Muy por el 
contrario, los centros comerciales aparecen como espacios de 
manipulación y creación de necesidades superfluas que no facilitan ni 
apoyan el desarrollo creativo de una persona o sociedad (LÓPEZ, 1999: 
230).  Hoy en día la gente prefiere concurrir al mall a gastar su tiempo 
libre [y su dinero], en vez de ocupar el tiempo en actividades de real 
esparcimiento. En definitiva el mall es la construcción de un mundo 
alternativo y totalmente controlado por la lógica del consumo y los 
inversionistas (LÓPEZ, 1999:231). 
Por tanto, la globalización ha generado una fragmentación del espacio 
y el establecimiento de los malls ha relegado a otros espacios de cultura 

urbana a roles menos importantes, cambiando los patrones de 
consumo de ciertos sectores de la población. Es así como el espacio 
urbano no se ha planeado en función de la sociedad en su conjunto, 
sino en función de sectores empresariales, del dinero y el consumo. 
Como la Plaza ya no es utilizada como antes, el espacio urbano se va 
segregando y diferenciando el tipo de personas  que acude a los 

espacios públicos tradicionales y los que acuden a los malls. 

Cabe decir que en la ciudad de Valparaíso actualmente está 
programada la construcción de un mall en el borde costero, cuyo 
proyecto ha generado una gran controversia entre movimientos 
ciudadanos de defensa de la ciudad contra el Estado que es quien 
apoya el proyecto, y los privados que son los inversionistas. Este 
proyecto ha causado un gran revuelo dadas las características que 
este propone y el impacto que en la ciudad generará, puesto que es un 
proyecto que privatiza gran parte del borde costero de la ciudad e 
implanta un conjunto arquitectónico discordante con el entorno urbano 
patrimonial, más allá de que el emplazamiento de este proyecto 
significa la pérdida definitiva para la ciudadanía de un libre acceso al 
mar, que dadas las instalaciones portuarias siempre ha estado negado 
a parte importante de la ciudad.  Este proyecto se detallará más 
adelante en el apartado de las intervenciones urbanas, donde se 

mostraran sus características y alcance. 

 

 

 

 

 



I N T E R V E N C I O N E S  U R B A N A S  E N  C I U D A D E S  P A T R I M O N I A L E S  
E L  C A S O  D E L  P U E R T O  D E  V A L P A R A I S O ,  C H I L E  

 

20 

1.6.  Intervenciones urbanas:  renovación, 
rehabil i tación,    recuperación,  revital ización 
y regeneración urbana. 

 
El deterioro, despoblamiento y posterior abandono de las áreas 
centrales es un proceso gradual  como consecuencia de diversos 
motivos; ya sea ambientales (mala calidad del aire, contaminación, 
residuos, etc.), urbanos (como la escases de suelos disponibles para la 
construcción, deterioro de los espacios públicos) o el envejecimiento de 
la población  y transformaciones de la estructura familiar. Este ciclo de 
obsolescencia actúa en conjunto con las leyes del mercado que 
reflejan una pérdida de ventajas comparativas en contraposición con 
otras áreas de la ciudad; que tienen mejores servicios, accesos al 
empleo y oportunidades, por lo tanto atraen inversión. De este modo, 
las clases pudientes emigran a la periferia generando nuevas 
centralidades que se consolidan como atractores de actividad y 
servicios en perjuicio de las áreas centrales (ASSAEL, 2007:s/p). Por tanto, 
las ciudades están en un constante cambio,  lo cual incluye el 
reemplazo de sectores antiguos por nuevas edificaciones. En este 
sentido entonces, es preciso diferenciar los distintos tipos de 
intervenciones urbanas que se pueden llevar a cabo, y que tienen 
como objetivo que el centro histórico siga siendo “ciudad” y se reviertan 
sus  procesos de deterioro. 
 
Según Rojas (2004) la variación en los significados de éstas acciones 
urbanas,  tiene relación con las dimensiones económicas o físicas del 
proceso de desarrollo urbano, por ejemplo la renovación tiene una 
fuerte connotación física por lo cual se enfoca en acciones sobre el 
entorno construido. Por otra parte, rehabilitación, revitalización, 
regeneración y recuperación, tienen una connotación económica y 
social de mayor peso, sin descartar la dimensión física de las 
intervenciones (ROJAS, 2004:17). Cuando las transformaciones están 
centradas en la naturaleza física, la rehabilitación urbana pone énfasis  
 

 
 
 
 
en la preservación de las estructuras existentes, en tanto la 
regeneración, revitalización, renovación y recuperación denotan una  
combinación más liberal de acciones de preservación de las estructuras 
viejas, con demolición de algunas de ellas y recuperación de otras. 
 
A continuación se diferencian los términos que hacen referencia a la 
intervención de áreas urbanas en deterioro: 
  
I. La Renovación Urbana: se refiere a la substitución de antiguas 

construcciones, -de edificaciones muy deteriorados y de poco 
valor arquitectónico o histórico-, por nuevas construcciones 
(ORTIZ, 2007:12). En otras palabras es derribar lo antiguo para 
construir lo nuevo, lo cual puede tener como objeto: recuperar 
el centro para los poderes emergentes empujando a las capas 
más desfavorecidas hacia los barrios periféricos. Según 
Coulomb, la renovación urbana  muchas veces ha generado 
éstos procesos de desalojo de los antiguos habitantes, -en los 
centros históricos- , y de retención especulativa de predios 
baldíos o edificios desocupados, como también de cambios en 
el uso de suelo  habitacional (COULOMB, 2007:19).  

 
II. La Rehabilitación urbana: se refiere a la nueva habilitación de 

un edificio o zona urbana para que pueda ser utilizada de 
acuerdo a las necesidades del presente, con usos compatibles 
a su estructura física, de modo que no se afecte su concepción 
original (HAYDEE, s/f). En la  Rehabilitación es necesaria la 
reutilización del soporte existente. 
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III.  La Recuperación Urbana: es definida como la acción de 
recuperar, volver a tomar o adquirir algo que antes se tenía15. 
Según Rojas (2004), representa «el equilibrio entre las 
intervenciones de preservación de las estructuras existentes y el 
reemplazo o transformación de otras para lograr los objetivos 
de desarrollo socioeconómico, y de aprovechamiento del 
potencial de desarrollo de las áreas centrales, en las cuales 
precede un deterioro social, físico, y económico…»(ROJAS,2004 
:17) 

 
IV. La Revitalización Urbana: es definida como la acción de  dar 

más fuerza y vitalidad a algo16. Hace referencia a un dinamismo 
económico y social, en las cuales queda abierta la posibilidad 
para la demolición y/o recuperación de estructuras antiguas. 

 
V. La Regeneración urbana17: se utiliza para designar «el conjunto 

de acciones dirigidas a “refuncionalizar” áreas urbanas 
centrales que se caracterizan por un grado avanzado de 
deterioro, obsolescencia y/o de abandono de sus estructuras 
edificadas, así como de espacios abiertos» (COULOMB, 
2007:18). Este tipo de intervención, según Coulomb, constituye 
una política integral,  pues va mas allá del simple re uso o 
“reciclamiento” de predios baldíos o edificios abandonados, 
buscando la mayor utilización de la infraestructura urbana 
existente, pero a través de una política de redensificación a 
largo plazo de las áreas centrales, para lograr  fomentar el 
“regreso” de nuevos habitantes hacia éstas áreas (COULOMB, 
2007:18) ajustando sus tejidos urbanos y sociales a las 

                                                           

15  Según el diccionario de la RAL recuperar significa volver en sí , como también volver a poner 
en servicio lo que ya estaba inservible. 

16 Definición de revitalizar en el  diccionario de la RAL. 
17 es equivalente al concepto de “redevelopment” utilizado tanto en Gran Bretaña como en EUA 

o al de “re urbanización” utilizado en España (COULOMB, 2007 :18) 

necesidades actuales y cambios demandados por la dinámica 
urbana. 
 
Una política de regeneración urbana incorpora las dimensiones 
económicas; sociales, políticas e incluso culturales del deterioro 
urbano y habitacional e implica procesos de rehabilitación, 
remodelación, reciclaje, conservación, etc., dependiendo de 
los objetivos que la sustentan. 

 
Como vimos todo este tipo de intervenciones urbanas son llevadas a 
cabo en las ciudades según distintos criterios, diferenciándose en su 
accionar según sean sus dimensiones económicas o físicas. En esto 
último destaca la renovación, -que corresponde a una intervención 
material más evidente y transgresora que las otras-, que poseen un 
enfoque más social, en las cuales la recuperación física, la reutilización 
de inmuebles, la restauración y la rehabilitación, constituyen alternativas 
de acción según los criterios y posibilidades económicas locales de 
desarrollo urbano que se dispongan para revertir los procesos de 
obsolescencia que viven algunos centros históricos.  
 
 

1.7.   La calidad de vida.  
 

El termino calidad de vida establece una estrecha relación con el 
bienestar, la felicidad y la satisfacción que posee un individuo, en 
cuanto a la  relación con el entorno en que éste vive y desarrolla sus 
actividades cotidianas, o bien, como el  «grado en que una sociedad 
posibilita la satisfacción de las necesidades de los miembros que la 
componen, las cuales son múltiples y complejas18». Sobrino (1998) define 
el concepto de calidad de vida  «como el conjunto de características 
físicas, biológicas, psicológicas y sociales del medio ambiente que se 

                                                           

18  Índice de calidad de vida a nivel comunal (2003). Región metropolitana, Chile. Gobierno de 
Chile. 
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deben alcanzar, para promover un alto nivel de bienestar de la 
población» Según el autor este concepto a su vez se puede 
descomponer en dos categorías: 
 

a) Condiciones materiales de existencia (o aspectos físicos 
ambientales) 

b) Modo de vida (o aspectos socio-demográficos) (SOBRINO, 

1998: 22). 

No es lo mismo hablar de calidad de vida que de necesidades sociales, 
pues la calidad de vida está en relación a las condiciones de bienestar 
en su conjunto, mientras que las necesidades están relacionadas con 
un nivel mínimo que incluyen los rubros de alimentación, vivienda y 
vestuario (SOBRINO, 1998: 22).  
 
Desde una línea más  geográfica, -en cuanto a la calidad de vida en el 
territorio-, este término también pude ser definido como: “el grado de 
excelencia que una sociedad dada, precisamente localizada en un 
tiempo y en un espacio geográfico, ofrece en la provisión de bienes y 
servicios destinados a satisfacer cierta gama de necesidades humanas 
para todos sus miembros, y el consiguiente nivel de contento o 
descontento individual y grupal según la percepción que se tenga de 
esa oferta, accesibilidad y uso, por parte de la población 
involucrada”19. 
 
Además, se puede definir la calidad de vida como herramienta del 
diseño urbano -o en función de éste-  como  «el grado de satisfacción 
de la demanda de necesidades y/o aspiraciones por parte de 
individuos que ocupan un espacio urbano, obtenido mediante 
estrategias ordenadoras, que actúan directamente sobre el 
componente físico-espacial del área considerada, e indirectamente 

                                                           

19 LEVA (2005)  citando a ABALERON (1998) y LINDENBOIM (2000) en “Indicadores de 
Calidad de vida urbana: Teoría y metodología”. Universidad Nacional de Quilmes. 

sobre los componentes social, económico, político y cultural; 
estableciendo relaciones de calidad entre los mismos»20. 
 
Para poder medir o evidenciar un ascenso o descenso en los índices de 
calidad de vida de los ciudadanos, Leva (2005) propone algunos 
indicadores que se diferencian entre aspectos de hábitat y aspectos 
socioeconómicos: 
 

• Los aspectos del hábitat hacen referencia a sostenibilidad 
ambiental, espacios verdes [en m2], ruido, calidad del aire, 
infraestructura, equipamiento cultural, equipamiento deportivo, 
patrimonio, equipamiento educativo, equipamiento social y de 
salud, movilidad, dotación de comercios y servicios (LEVA, 
2005:18). 
 

• Entre los aspectos socioeconómicos destacan la dinámica 
cultural, educación,  población, seguridad, participación 
ciudadana, participación gubernamental, participación no 
gubernamental, problemas sociales, salud, economía y 
consumo, mercado de trabajo, innovación y competencia, y 
pobreza urbana (LEVA, 2005:18).  
 

Todos estos indicadores, que por lo general se encuentran dentro de la 
información contenida en los censos, permiten evaluar  en su conjunto –
de manera positiva o negativa-, la oferta de medios, que permiten una 
condición de bienestar para sus habitantes y por lo tanto permitan 
orientar la gestión, tanto en términos de mejorar los estándares, como 
de contribuir a una mayor equidad en la distribución territorial de la 
oferta de bienes y servicios, que son determinantes de la calidad de 
vida urbana (SRMPC,2003 :5).  
 

                                                           

20 LEVA (2005)  citando a Benavidez Oballos, (1998). 
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Finalmente y habiendo señalado diferentes definiciones acerca de la 
calidad de vida urbana,  Leva (2005)  plantea que  una definición 
ampliada, debiera «en primer lugar, destacarse su carácter histórico 
geográfico, dinámico y multidimensional; y en segundo lugar, el 
carácter holístico que le es propio, es decir, la resultante de los factores 
objetivos y subjetivos que condicionan el bienestar de las personas en 
un determinado medio ambiente; y en tercer lugar el carácter “social” 
de la construcción de la calidad de vida. A partir de lo cual, se obtiene 
como resultado; un complejo sistema de relaciones difícilmente 
conjugable en una definición, pues es una característica principal de 
ésta, su mutabilidad» (LEVA, 2005:18).  
Las variables o indicadores que en su conjunto permiten evaluar la 
calidad de vida, podrán agruparse también según áreas o ámbitos de 
interés principal, los cuales corresponden a condiciones de la 
vivienda21, situación de los servicios básicos anexos a la vivienda22, 
calidad del espacio público23, y acceso a equipamientos de salud y 
educación24. 
En mi opinión la ciudad de Valparaíso, en su actual condición de 
ciudad patrimonial, posee condiciones favorables  para la calidad de 
vida de sus habitantes;  en cuanto a su conformación geográfica-
espacial, su infraestructura y equipamientos  urbanos,  calidad del aire, 
calidad de sus espacios públicos; las cuales han sido determinantes 
para el desarrollo de estrechas  relaciones sociales entre sus habitantes. 
Sin embargo, problemas sociales como la delincuencia, el desempleo, 
la mala accesibilidad y extensión desmesurada del área urbana, 
condicionan de manera negativa el ambiente urbano y  el bienestar de 
                                                           

21 Materialidad de la vivienda, hacinamiento, precariedad y situación irregular y transitoria de la  
vivienda ocupada. 

22 Vivienda sin acceso al sistema de agua potable, Viviendas no atendidas por la red pública de 
energía eléctrica. 

23 Déficit de pavimentación en vías locales, espacios inundables, superficie de áreas verdes por 
habitante, vertederos clandestinos. 

24 Déficit de establecimientos educacionales de nivel básico, consultorios generales urbanos de 
salud. 

sus habitantes. Aunque ésta tesis no lo abarcará, sería importante medir 
los niveles de calidad de vida de los habitantes de Valparaíso, para 
establecer lineamientos que apunten directamente hacia los 
problemas sociales existentes y así poder mejorar la calidad de vida de 
la gran mayoría de porteños.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S E G U N DA PAR TE 

VALPARAíso CIUDAD PATRIMONIAL 

INTERVENCIONES URBANAS EN CIUDADES PATRIMONIALES 
EL CASO DEL PUERTO DE VALPARAISO, CHILE 

2,1, Introducción 

La ciudad de Valparaíso está ubicada en el Litoral Central del territorio 

Chileno Continental, en los 33° de latitud Sur y 71° de Longitud Oeste, 

Valparaíso es un puerto, ciudad y comuna, además de ser capital de la 

provincia y de la región. Se encuentra a 110 kms al Noroeste de la 

ciudad de Santiago. 

La región de Valparaíso (V región) incluye además islas como la Isla de 

Pascua, isla Salas y Gómez, isla San Félix, isla San Ambrosio y el 

archipiélago Juan Fernández. Cuenta con una superficie aproximada 

de 16.396,1 km2 , incluidas las islas. La superficie regional representa el 

2,17% de Chile Americano e Insular (anexo 1 J. Y es la tercera región más 

poblada del territorio nacional con 1.539.852 habitantes, representando 

10% de la población total del país, 

La provincia de Valparaíso está compuesta por 9 comunas, varias de las 

cuales forman parte del área metropolitana. La ciudad de Valparaíso 

forma parte del área metropolitana llamada El Gran Valparaíso, 

conurbación conformada por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, 

Concón, Ouilpué y Villa Alemana. Además de las ciudades satélites de 

Limache, Ouillota y La Calera25, las que en su conjunto representan el 55 

por ciento de la población regional y el 54 por ciento de su población 

urbana. 

La ciudad es la cabeza de esta conurbación, y es posible distinguir en 

ella una morfología singular, que ha estado condicionada 

históricamente por tres elementos característicos: los cerros26, la bahía y 

el plan 27 . Estos elementos geográficos serán descritos en el apartado de 

estructura urbana. 

25 que se encuentran fuera del radio de la conurbación. y poseen el carácter de ciudades 
donnitorios. 

26 Tienen su origen en la erosión provocada por los torrentes provenientes de las quebradas. 
La bahía se encuentra circundada por 17 cerros y su altura máxima alcanza los 
500m [WAISENBERG, 20ITI30]. 

27 "Plan" se le llama a la parte plana de la ciudad, entre los cerros y el mar. Es una franja 
estrecha y tiene una altura de 5 a 10 metros sobre el nivel del mar. Se ha formado 
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CONECTIVIDADES PRINCIPALES DEL PUERTO DE VALPARAf9J. 
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rOYARZfuN. 2000: 261 

por el material que se desliza por los cerros y por sucesrvos rellenos artificiales 
efectuados a lo largo del siglo XIX (WAISENBERG, 2000:30) 

INTERVENCIONES URBANAS EN CIUDADES PATRIMONIALES 
EL CASO DEL PUERTO DE VALPARAISO, CHILE 

2.2. El Puerto de Valparaíso 

La ciudad de Valparaíso ha dependido económicamente desde sus 
inicios de su puerto, Esta condición, ha generado un sistema continuo e 
ininterrumpido de tráfico con el Océano Pacífico, A esta región 

pertenecen los dos principales puertos del país: El puerto de San 
Antoni028 (al sur de Valparaíso) y el de Valparaíso29 , Por otro lado, el 
puerto de Valparaíso es el sitio principal de atraque de los cruceros que 
viajan por el Pacífico Sur, 

Este puerto marítimo hoy abarca un área de 36,1 hectáreas de 

superficie y se encuentra adjudicado a la Empresa Portuaria Val paraíso 
EPV. Debido a su cercanía con la ciudad de Santiago, su área de 
influencia abarca principalmente la macro zona central de Chile, 

sirviendo principalmente a las regiones IV. V, VI, Vll, Y Región 
Metropolitana además de la región de Cuyo, Argentina que se 
compone de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y la Rioja, a 
través del corredor bi-oceánico, 

Con respecto a la transferencia de cargas de importación, estas 
corresponden a productos químicos, mineros e industriales; vehículos, 
celulosa y papel. Por otro lado, a través de este puerto se exportan 

frutas frescas (62% del total de las exportaciones que se hacen desde 
Chile vía marítima), cobre metálico, productos comestibles, 

agropecuarios e industriales30 

28 Durante el 2004 movilizó un rutal de 10, 752, 009 toneladas de carga general. 
Fuente: Empresa Portuaria de Valparaíso. 

http://I/ININJ.va p.el/cantendo/info come reia l/estad isticas historK:::8s.asp 

29 Durante el2004 movilizó un total de con 6,052,829 toneladas, las cuales aumentaron 
significativamente para el 2008 con un total de 10,898,860 toneladas de carga 
general. 
Fuente: Empresa Portuaria de Valparaíso. 
http://WI/INJ.va p.cl!conten ido/ info come rcia l/estad isticas historicas.asp' 

20 ídem. 
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De este modo, el puerto de Valparaíso es fundamental,-ya sea por su 

ubicación como por la entrega de servicios-, ya que la zona central 

concentra más del 5J % de la actividad económica del país. 

Área Metropolitana del Gran Valparalso 
FUENTE elaboraci6n propia. Imagen Satelital Google Earth 2008 

INTERVENCIONES URBANAS EN CIUDADES PATRIMONIALES 
EL CASO DEL PUERTO DE VALPARAISO, CHILE 

2.3.síntesis de la Evolución Histórica de la ciudad 

La bahía de Valparaíso fue originalrrente habitada por los "changos", 

indígenas dedicados principalmente a la pesca. Durante la conquista 

llegaron las tropas españolas en busca de recalar en la bahía más 

cercana a la recién fundada "Santiago de la Nueva Extrerradura", 

actual Santiago, capital del país, por lo cual se instalan en Valparaíso y 

comienza un lento proceso de poblamiento. 

A partir de 1536 fue cO'lccida corro "caleta de Quintil" y más tarde 

Ilarrada Valparaíso, momento en que comienzan a establecerse las 

prirreras instalaciones militares y bodegas en la zona vieja del puerto a 

través de un lento proceso que duraría mJs de 100 años. (WAISENBERG, 
2CDJ: 3]) 

Más tarde, durante la época de la Independencia, se generó la 

apertura correrdal del país y su inserción en la eCO'lomía capitalista. A 

partir de esto, y desde inicios del siglo XIX arribaron a Valparaíso 

inm grantes de naciones mercantiles corro Inglaterra, Fronda, Alerrania 

y Estados Unidos, atraídos por las oportunidades de este puerto, que era 

el mayor del hem sferio sur, y que poseía una gran actividad comercial 

para la época. tstos nuevos habitantes construyeron elegantes y 

modernos edificios de carácter neoclásico y ecléctico en el sector 

correspondiente al centro histórico, hoy declarado Patrimonio de la 

Hurranidad. Es durante esta época también, que se expande la ciudad 

por la ladera de los cerros debido al aumento de la población, y 

también la configuradón topográfica del lugar que era restringida por 
una angosta franja costera. 

A mediados de siglo XIX Valparaíso se convirtió en la capital comercial y 

financiera del país, pues se insertaba dentro de la ruta de los barcos 
mercantes que atravesaban el Estrecho de Mogollones, convirtiéndose 

en un puerto seguro para almacenar y redistribuir las mercancías. 

Hacia 1 '7ü6 un gran terrerroto tuvo "efectos devastadores, grandes 
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incendios que se multiplicaban por los escombros de todo lo ciudad, 

además de un conato de subversión local producto de las condiciones 

de inequidad y marginación social que agudizo ron los efectos de la 

crisis telúrica " (NORDENFLYCHT: 2001: 2) , A partir de este momento, se 

hacen evidentes los problemas sociales y de salubridad , por lo cual 

mucha gente emigró a la vecina Viña del Mar. 

De este modo a principios del siglo XX comienza a decaer el puerto 

debido al terremoto mencionado y a la consolidación de Santiago 

como centro de las actividades políticas, comerciales e industriales, 

suscitando el éxodo de vecinos y empresa s a la capital o a la vecina y 

emergente ciudad de Viña del Mar, lo cual sumado a la apertura del 

Canal de Panamá en 1914, que transformó toda la red comercial 

internacional, se terminó por agudizar la crisis de la actividad comercial 

y portuaria de Valparaíso. 

En el inicio del posicionamiento comercial de C hile en América Latina 

hacia los años 60 's, Valparaíso comenzó nuevamente un repunte de su 

actividad económica, lo cual sumado a la instalación de numerosas 

universidades, junto con el establecimiento del Congreso Nacional en 

los 90's (Poder Legislativo, en un Estado Unitario), ha ocupado 

nuevamente su sitial como el puerto emblemático del país. A él llegan 

barcos de carga de todo el mundo, es el puerto base de la Armada de 

Chile y cada año la llegada de cruceros trae miles de turistas a la zona. 

Sin embargo ya no es el principal puerto en términos económicos, 

quedando relegado por el puerto de San Antonio que actualmente es 

el que transfiere mas carga. 

INTERVENCIONES URBANAS EN CIUDADES PATRIMONIALES 
EL CASO D EL PUERTO DE VALPARA I SO, C HILE 

2,4, Proceso de desarrollo de la estructura urbana 

la ciudad colonial 

A diez años de la fundación de Santiago (1541) la ciudad de Valparaíso 

no poseía ninguna construcción ni pobladores españoles; por su parte 

los nativos habían huido por las crueldades cometidas por los españoles 

en su s ocupaciones esporádicas del puerto. En 1559 se construye una 

pequeña capilla en el mismo lugar que ocupa hoy la iglesia de la Matriz 

(HARRISON, 2007: 20), la cual marcaría el sitio " fundacional" de la 

ciudad, pese a que ésta nunca se fundó bajo las leyes de las indias. A 

partir de este período se comienza a poblar lentamente el área 

cercana a la ig lesia alrededor de una plaza municipal con bodegas y 

edificios d e cierta envergadura con struidos en adobe y tejas, 

destinados al almacenamiento de los productos que serían 

embarcados. 

En 1678 c o mienza la construcción de fortificaciones militares para 

ofrecer seguridad a navegantes y comerciantes de la época [la 

principal fortificación fue conocida como Castillo Son José en el actual 

cerro Cordillera (HARRISON, 2007: 34). Hacia 1707 las exportaciones 

(principalmente trigo), fomentaron el e stablecimiento de grandes 

bodegas, estimándose que para 1713 existían alrededor de 30 familias 

de blancos y 150 de indios, negros y mestizos viviendo en la zona del 

puerto (HARRISON: 2007, 45). Las bodegas se establecieron 

desordenadamente en la playa separadas por estrechos callejones 

lentre lo quebrada San Antonio Ihoy calle Cla ve) y la quebrada de San 

Agustín [hoy Tomás Ramos], constituyendo el núcleo principal el caserío 

que se extendía entre la Iglesia de la Matriz y la plaza parroquial 

(H ARRISON: 2007, 45). 
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En 1730 la población de Valparaíso ya alcanzaba los 3,000 habitantes 

aproximadamente31 • Para 1744 las viviendas ya ocupaban la 

pendiente del los cerros, época en la cual comienza el comercio 

regular por el Cabo de Hornos. Durante 1747 se reconstruye la nueva 

iglesia de la Matriz de Valparaíso [derribada en 1730 por un terremoto[ y 

que volverá a ser azotada por otro terremoto en 1751. Es entonces, que 

comienza el poblamiento en el plan de la ciudad, con una traza 

urbana que asciende quebradas y cubre laderas escalonando hacia la 
los cerros, En el siglo XVII y XVIII se expande la ciudad por toda la zona 

plana caracterizándose por las incipientes facilidades portuarias y las 

instalaciones militares (WAISENBERG: 2000:30), 

Dentro de la zona plana, y durante esta época, se distinguen dos 

aldeas con mayores concentraciones de población en la misma bahía: 

el Almendral y el Puerto separadas en la marea alta por la "cueva del 
Chivato" ... (( siendo el Puerto más importante que el Almendral, pese a 

ser más pequeño cuenta con una plaza municipal y sitios de diversión 
para /05 marinos españa/es y franceses)) (HARRISON: 2007, 63), 

En 1786 la Aduana la constituían un conjunto de bodegas en el lugar 

donde actualmente está la Comandancia en Jefe de la Armada 

(actual Plaza Sotomayor). Durante 1795 se consigna la existencia de 4 

fortalezas o castillos [de San José, San Antonio, la Concepción y Barón]; 

seis iglesias y conventos [la Matriz, Santo Domingo, San Francisco, San 

Agustín, la Merced y el convento Hospital San Juan de Dios]; una real 

aduana y resguardo; una administración de correos, diez bodegas y 

almacenes. 

31 HARRISON, MORALES y SWAIN citando a Juan de Dios Ugarte Yávar en Cronología gráfica 
del lugar de origen de Va/paraíso. Ediciones Universitarias de Valparaíso. Pontificia 
Universidad Católica de Val paraíso, Chile.2007. pp53. 
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1~3 

PLANO DE LAS FDRTALEZAS DE VALPARAíSJ EN 1712 Dibuj ado por Andrée Franc;::ois, 
publicado en Crm %gía gráfica de/lugar de origen de Va/paraíso. Edicjones Universitarias de 
Valpararso. Chile.2007. pp46. 
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El navegante inglés Jorge Vancouver relataba a finales del siglo XVIII 

que en el puerto ya habían «muchas casas costosas de vecinos 
acomodados de distinción, unas sesenta familias nobles y otras tantas o 

mas de plebe, que componen un numero de 4,500 a/mas ... »32 

describiendo que las casas no tenían más de un piso, -o causa de los 

temblores- y las murallas eran de barro cubiertas con una capa de cal. 

Es durante ésta época que se construyen obras de adelanto local, 

como una pila de agua en la plaza municipal, un puente de ladrillo en 

la quebrada de San Francisco y una recova de 18 arcos en un costado 

de la plaza(HARRISON: 2007, 81), Por otro lado, en 1799 se declara por el 

cabildo que el Almendral y el Puerto constituyen una sola entidad. 
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32 HARRISON, MrnALES y SWAIN citando al navegante inglés Jorge Vancouver en Cronología 
gráfica del lugar de oágen de Va/paraíso. Ediciones Universitarias de Valparaíso. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso , Chile.2007. pp 78. 
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La ciudad en la República 

Como antes se indicara, a partir del siglo XIX comienza el desarrollo y 

auge de la ciudad puerto. En 1811 por decreto del primer Congreso 

Nacional el puerto principal de Chile tuvo estandarte y escudo, y la 

primera Junta de Gobierno decreta comercio libre con las potencias 

amigas o neutrales. Estas acciones permitieron situar a Valparaíso en el 

marco de la incipiente República. 

A partir de 1821 se instaura la calle de la planchada como calle 

principal del puerto, que corre entre la Aduana y el Arsenal, con dos 

corridas de tiendas en línea paralela y provista de corredores. Las 

viviendas se extendieron en cerros y quebradas, entre los cuales 

destacaban el cerro Arrayán y el Cordillera por su población numerosa 

y de escasos recursos. El sector más antiguo -de la Matriz-, era descrito 

como {{ ... una capilla mínima, la plaza sin pavimento y las callejuelas con 

corredores a la calle ... »33. Al año siguiente, la ciudad vuelve a ser 

azotada por cuarta vez por un gran terremoto en el cual murieron 68 

personas34, pese a esto la población seguía creciendo. En 1827 aparece 

el diario el Mercurio de Valparaíso, siendo el periódico más antiguo de 

Chile y de la prensa hispanoamericana, y su primer local funcionó frente 

a la plazuela de la Matriz. 

En medio de la crisis política y económica que envolvía al país durante 

mediados del siglo XIX, Valparaíso parecía tener un desarrollo propio, 

influenciado por la afluencia de comerciantes y marinos extranjeros. 

33 HARRISON, MORALES y SWAIN citando a un oficial inglés [Memorias de un oficial de 
marina inglés al servicio de chile 1821-1829] en Cronología gráfica del lugar de 
origen de Va/paraíso. Ediciones Universitarias de Valparaíso. Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Chile.2007. pp96. 

24 HARRISON, MORALES y SWAIN citando al diario la Unión de Valparaíso, número de 
aniversario, 1935 en Cronología gráfica del lugar de origen de Va/paraíso. 
Ediciones Universitarias de Val paraíso. Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile.2007. pp99. 
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Para 1827 la PJblación ya era de LD,COJ habtantes la cual aumentó 

PJra 1831 a 24,C0J35. 

A partir de 1840 la dudad comienza a trasmitir una imagen unitaria 
(CÁCERES, XD6: 102) cm una arquitectura en la cual «las viviendas se 
presentaoon mós austeras y funcionales que opulentas y compleja9j36, 

ólendo e\idente en los cerros el carócter vernóculo y eSPJntóneo de las 
construcdmes. 

811843 la única calle empedrada era la de la Planchcx±l, en b cual se 

pusieron algunos faroles públicos con lómparas de aceite. Para esa 
éPJca, (c .. los comerciantes instalados en los cerros Concepción y 
Alegre, comenzaron a financiar los trabajos necesarios ¡:;ora mejorar las 

condiciones materiales existentes. pavimentando, abriendo nuevas 
calles y canalizando los cauces que corrían por las quebradas ... )j31. 

Como efecto de esto, el p-ecio del suelo experimentó un alza en PJcos 
años (( ... mientras en 1829 se podía haber comprado el cerro Alegre por 

dos mil dólares; ahora [h~ia 1837] su valor alcanzaoo a 50mil o éiJ 

mil ... )j38 En 1840 se levanta el p-imer censo general de la República el 
cual reporta 41,COJ habtantes39 en la ciudad de Valparaíso. Durante 

este mismo año se instauró un sistema de transporte público entre el 
Puerto y el Almendral, ademós de un hotel y el club Alemón que se 

35 HARRISON, M:RALES y SWAIN citando a Juna de Dos UgartE Yávar en Crond ogía gráfica 
del lugar de origen de Va{oaraíso. Ed cimes Universitarias de Valperaíso. Ponbficia 
Universidad Camlica de Valparaíso, Dlile.2007. pp1 02 

36 CACERES y SllBATINI citando a Álvero Jara [Chile en 1860] en Suburbm !zaClón y 
segregaCión urbana en el O1¡/e decimonónico,' HipótesiS sobre la formacién 
histórica de Va{oaraíso. Publicado en H storias urbanas, Ediciones Universidad 
Cataica de Chile. 2006. Pp1 02 

37 CACERES y 2ABATlNI citando a Cavi Eres [CÁLERES, 2 006: 102] 

3S CACERES y 2ABATlNI citando a l-'ermann Kellebenz [CÁCERES, 20CE 103] 

39 HARRI&lN, MJ1ALES y SWAIN citando a Juna de Dos Ugarte Yávar en Crond ogía gráfiCa 
del lugar de origen de Va{oaraíso. Ed ci m es Universitarias de Valperaíso. Ponbficia 
Universidad Camlica de Valparaíso, Dlile.2007. pp1 08 
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constituyó como el lugar de reunión sodal burgués del puerto. En 1851 

el goberno decide construir un conjunto de almacenes fiscales PJra el 
acopio patuario de 3 ni\eles con una caPJcidad PJra 83 sub
almacenes (los cuales serón oombardeados en 1866 por la escuadra 
española, siendo destrozados competa mente) . A mediados del siglo 
XC>< la PJblación de Valparaíso ya ascendía a 52,813 habitantes 
(CÁCERES, XD6: 116), número que crecía notablemente en los meses 
de \erano, en los cuales los Santiaguinos \isitaoon la ciudad. La traza 
uroona sigue aeciendo hacia los cerros, cm un crecimiento 
demogrófico de la mano con el ircremento de la actividad comercial. 
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La ciudad industrial 

El 1852, se comienza a construir el primer riel del ferrocarril entre 

Santiago y Valparaíso, el cual es finalizado en 1863 con una extensión 

de 187 kms. Es a partir de este momento que el borde costero de 

Valparaíso es ocupado con fines meramente productivos. Por otro lado, 

ya es posible distinguir una regularidad en la traza urbana (ortogonal) 

en el sector del plan, «reemplazando el desorden original en el área 
comprendida por los tres cerros»40. Esta implantación de un damero 

regular establecido en el sector plano, logró enfatizar y diferenciar su 

carácter con respecto al resto de los cerros. 

Ya en la segunda mitad del siglo XIX la ciudad comienza a vivir una 

intensa fase de inversiones privadas y públicas, presentándose como 

«un mercado urbano consolidado y rentable para invertir en éh> 
(CÁCERES, 2006:107), Con la apertura del primer tramo del ferrocarri~l, 

se en marca un hito para la ciudad, pues genera una modificación 

esencial en un área mucho más extensa que la urbanizada por 

Valparaíso. En este proceso se inicia la formación de la conurbación 
conocida como Gran Valparaíso (CÁCERES, 2006: 108), 

La construcción del ferrocarril Valparaíso-Santiago según diversos 

autores fue la principal causa de la conformación de la conurbación de 

Valparaíso-Viña del Mar-Quillota. El ferrocarril permitió una relación 

directa con el Valle del Aconcagua de amplio desarrollo agrícola y 

minero, y por otro lado, redujo considerablemente los tiempos de 

desplazamiento de personas y mercancías desde Viña del Mar42 hacia 

40 CACERES y SABATINI citando a Nelson Vásquez [CÁCERES, 2006: 103]. 

4 1 Hacia 1858 los trenes partían desde la estación Barón, la cual se prolongaría hacia 1870 
hasta la estación Bellavista. Alrededor de 1877 se puede datar la extensión final 
de la vía hasta la estación Puerto y el sector de los almacenes fiscales. [CÁCERES, 
2006,102]. 

42 El Municipio de Viña del Mar es creado en 1875 , constituyéndose como un sector 
residencial y vacacional a un costado del estero Marga-Marga. 
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el puerto a media hora de viaje (CÁCERES, 2006: 108), lo cual 

potenciaría el traslado de muchas residencias hacia la creciente 

ciudad contigua43 . Para Cáceres y Sabatini (2006) el impacto urbano 

provocado por la apertura y funcionamiento del ferrocarril Valparaíso

Santiago «comprueba la existencia de una precoz e intensa relación 

funcional entre Valparaíso y Viña del Mar, al punto que carece de 

sentido entenderlas como dos realidades urbanas separadas, sino 

como parte de una entidad conurbada" (CÁCERES, 2006: 108), 

constituyendo áreas urbanas espacialmente discontinuas pero 

económica y administrativamente dependientes de Valparaíso. 

Para 1870 la gran mayoría de las calles se han tapado de huevillo, 

madera y asfalto. La zona del puerto se encuentra totalmente 

empedrada y las aceras fueron enlosadas uniformemente con 

materiales traídos desde Inglaterra. Las antiguas casas coloniales de 

adobe y de un solo piso fueron sustituidas por construcciones de hasta 

tres pisos, de ladrillo y cal. Estas edificaciones (de apariencia europea), 

destinaban el piso de abajo para comercio y bodegas, y los pisos 

superiores para viviendas. Para 1880 la población ya había ascendido 

100,515 habitantes (HARRISON, 2007: 134), periodo en el cual se 

construyen obras de mejoramiento del puerto y representativas para la 

ciudad como el muelle fiscal y el muelle de pasajeros [actual sector 
Plaza Sotomayor], y el "camino de cintura" (1884) -que unía todos los 

cerros de Valparaíso aproximadamente en la cota 100-, la Plaza 

Municipal del Puerto, -actual Plaza Echaurren-, ampliada en una 

manzana al norte y remodelada (HARRISON,2007: 140) y los primeros 

ascensores (Concepción [1883] y Cordillera [1894]) 44 , Estos ascensores 

adecuados a la topografía de lugar, han caracterizado el habitar de 

43 La cual contaba con formidables paisajes, bajo precio del suelo, abundante oferta de lotes y 

comprobada accesibilidad [CÁCERES, 20CE: 112]. 

44 PLADECO Plan De Desarrollo Comunal De Valparaíso~Diagnóstico Comunal [2003].pp.55. 
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Valparaíso y el desplazamiento de sus habitantes entre los cerros y el 
plan, históricamente; y representan un factor de Identidad Importante 

en la ciudad. 

Según Waissenberg (2000) se puede considerar que el proceso de la 

morfología urbana en la ciudad de Valparaíso culmina al final del siglo 

XIX, por lo tanto en adelante solo se producen procesos de 

densificación (WAISENBERG: 2000:30). 

A principios del siglo XX, el puerto recibe más de 36,000 pasajeros al año 
y cuenta con alumbrado eléctrico en el sector central, y de gas y de 
parafina en los cerros (HARRISON, 2007; 156). En cuanto a la población y 
según los cronistas de la época, la gente vivía en casas adosadas a las 
laderas y lomas de los cerros, como también en ((conventillos 

multifamiliares en vastos sec tares det puerto y cerros. En t 905 se 
c atastraron t .6t 9 conventlttos, donde habitaban 54.794 pelSonas en 
t8.3t4 piezas, to que represe ntaba un terc io de ta pobtaclón totan, 
(Urbina: 2006: 8). Esta tipología de vivienda subsiste hasta la actualidad y 
representa un ejemplo típico de la vivienda popular de la ciudad. 

A principios del siglo XX se registra el más alto crecimiento poblacional 

con un incremento de 40,000 habitantes entre 1893 y 1907, es decir con 

una tasa de crecimiento de 2.5% anual, declinando a un 1.85% anual 

entre los años 1952 y 1960, tasa aun importante para la ciudad si se 
considera su declive posterior, hasta llegar a valores casi nulos en la 

actualidad (VAN DIEST, 2003; 125). La extensión de la mancha urbana, 
para estos años ya había superado el camino c intura, poblando los 

mesetos de los cerros Placeres y Esperanza y la línea del mar toma su 
actual límite. 

Un nuevo terremoto y tsunaml azota la ciudad en 1906 cuando ésta ya 
tenía 164,689 habitantes (HARRISON, 2007: 162). Este siniestro destruyó 
gran parte del sector Almendral, formándose una Comisión de 

Reconstrucción que emprende grandes proyectos como la Avenida 
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España, que conecta por el borde costero Viña del Mar y Valparaíso, 
(camino que antes era por los cerros). Esta situación cual contribuyó al 
poblamiento del cerro Recreo, cerro Agua Santa y la Caleta Abarca, 

constituyendo así los cerros de Viña del Mar más próximos a Valparaíso. 

IMN3EN 7 

PLAI\O DE VALPARAfSO EN 1895 
FUENTE: Crmología gráfica d81 lugar de ong8fJ de Valparaíso, Ecici Oles Universitarias de 
Va lp aralso. Chile. 2007 . anexo GartogréficQ 

Durante este periodo comienza el decaimiento de la ciudad debido a 

los constantes desastres naturales, además del decaimiento de la 

actividad portuaria debido a la apertura del canal de Panamá (1914) y 
la consiguiente pérdida de importancia en las rutas del Pacífico. Otro 

impac to secundario adicional para el detrimento de la actividad 
comercial de Valparaíso, se genera por la c risis del sa litre, mineral 
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extraído en el norte del país, que constituía la principal fuente de las 
exportaciones del país. En este período la ciudad se ve inmersa en un 
praceso de decaimiento gradual y progresivo. 

Durante principios del sig lo XX se produce la división física entre los usos 
portuorios y urbanos en la ciudad, segregando el espacio del borde 
mor para destinarlo al desarrollo maritimo portuario, configuración 
espacial que se mantine hasta la actualidad. 

La metropoliza ción 

El praceso de metropolización45 de Va lparaíso tiene estrecha relación 
con el crecimiento poblacional de finales del siglo XIX, donde 
Valparaíso y Viña del Mar ya contaban en conjunto con 160,000 
habitantes potenciado esto con la implantación del ferroccarril a 
Santiago (CASTILLO: 2003,6). El terremoto de 1906 constituyó un factor 

clave para el traslado de miles de habitantes parteños hacia Viña del 
Mar, principalmente la ciase alta. Debido a este praceso, la Ciudad de 
Viña del Mar se convi'lió en el primer balneario de Chile, impulsado 
complementariamente con la acción del Estado a través de prayectos 
emblemáticos como el Casino, el Teatro y el Hotel municipal. Por otro 
lado, la ciudad de Viña del Mar comenzó a atraer varias industrias 
desde Valparaíso, con lo cual la ciudad se ve afectada hasta el dia de 
hoy. Mien tras tanto la expansion urbana ya limitaba con las fuertes 
pendientes de Iso cerros con lo cual la poblacion comenzó a 
trasladarse hacia las comunas cercanas con suelo urbano más barato 
como Ouilpué y Villa Alemana, las cua les adquirieran paulatinamente el 
carácter de ciudades dormitorio, ofreciendo suelos planos y 

45 Según la SUBEERE [2002] un área metropolitana en Chile se car acteriza por corcertrar 
más de un m ill ón de halJit ant es y correspO'lde a un elevado pcrceftaje de la poblaciÓ'l 
t otal nacional. La metré~:)()l i está cm formada por un cm jurto de cOTIunas en su área 
ur tJana, que se han unido en el t ie lTllo ccrno consecuencia de SlI expansiÓ'l territorial y 
de los procesos de ~conurlJaciÓl" . 
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abundantes, además de una buena accesibilidad vial y ferroviaria" 
que se mantiene hasta la actualidad. 

Ouilpué y Villa Alemana desarrollan su crecimiento principalmente en 
torno a sus estaciones del ferrocarril y a lo largo del camino, 
unificándose con otros pequeños poblados como Peña blanca (VAN 
DI EST, 2003: 121). Este proceso se vio incrementado entre los años 1925-

1960. Durante este periodo se produce la gran expansión de éstas 
zonas, con usos de suelo mayoritariamente residenciales, 
constituyéndose en las ciudades dormitorio del Gran Valparaíso. La 
ciudad de Va lparaíso se siguió extendiendo hasta su actual 
característica, mismo proceso sufrido por Viña del Mar que durante esta 
época tuvo su mayor crecimiento, y ocupó gran parte de sus cerros, 
con lo cual adquirió su actual configuración urbana (VAN DIEST, 2003: 
121). 

f~~~Ügl¿N HISTORICA DE LA POBLACiÓN COMUNAS DEL GRAN VALPARAíso 
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46 El ferr ocarril Sant iago-Valpar aíso posefa estaci ones en Villa alemana, Qu ilpué y Um ache. 
t odas ccrnunas que fU'man parte del Gr an Valpar aíso. 
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GRARCO 2 

EXTENSiÓN DEL ÁREA URBANA (HA) COMUNAS DEL GRAN VALPARAíso 
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Por otro lado, este creciniento y expansión gradual de las áreas 
urbanas produjo para Valparaíso una pérdida de centralidad, debido 

al proceso de desplazamiento de las clases erós altas desde el lugar 
central histórico fundacional hacia las crecientes ciudades cercanas 
[ver Anexo 2). 

En la irrogen 8 se pueden ver reflejados estos mismos crecimientos 
poblacionales pero a través del proceso de crecimiento urbano de la 

ciudad de Valparaíso y su área metropolitana que se caracieriza por: 

• 1876-1897. Período en el cual se consolida la conformación 

espacial de Valparaíso. 
• 1897-1925. La ciudad comienza su crecimiento y expansión 

urbana hacia Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. 
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1927-1960. Se refuerza el desarrollo poblacional "excéntrico'" de 

la ciudad, siendo su crecimiento superado por el crecimiento 

explosivo de los otros poblados. 
1960-1986. Período de repunte en el crecimiento de la ciudad 

de Valparaíso. Se dio un crecimiento hacia los cerros 
caracterizado por viviendas espontáneas o de 
autoconstrucción de clases medias bajas y bajas, mientras que 
las otras ciudades acrecientan su expansión notablemente 

durante este periodo. 
1986- actualidad. Periodo en el cual destaca a partir de 1995 el 
proyecto residencial y empresarial "Curaurro" llevado a cabo 

por privados junto a la ruta entre Santiago y Valparaíso, que ha 
potenciado econónicamente el sector con la implantación de 
empresas Multinacionales (VAN DIEST, 2003: 117-123). 

El proceso de metropolización del gran Valparaíso ha generado, por 
otro lado, una diferenciación socioeconómica bastante m::ucada 
entre las sectores vinculados con el puerto y aquellas vinculados erós 

estrechamente con los servicios y la actividad turística corro el eje Viña 
del Mar-Con Con, consolidando un eje segregado de viviendas de 

mayores recursos que aprovecha los atributos natura",s del borde 

costero, alejándose de las sectores deteriorados de las zonas portuarias 
o industriales que se localizan en la ciudad de Valparaíso. Por otro lado, 

producto de la escasez de suelas, la vivienda social ha tenido que 
lacalizar sus proyectos en áreas periféricas de baja cobertura de 
infraestructura, con el consiguiente impacio en las tiempos de viaje y la 
congestión47 . 

Finalmente y en consecuencia, se puede deci" que el proceso de 
desarrolla urbano llevado a cabo desde la implementación del puerto 
por los españoles en el siglo XVI, pasando por la consolidación de la 

actividad portuaria en la República, donde la ciudad se convirtió en el 

47 
~Ané li sis ter ritU' ial plan direcwr de infr aest ructu ra a escalas reg iOlal & urbanaH [s/ f). 

Orecci ón de plareamiento M:F. Gobierno de Chi le. pp246-247 
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principal centro comercial, bancario y de servicios del país; y luego con 
el auge de la época industrial, período en el cual se lleva a cabo el 

gran crecimiento poblacional y la densificación del plan urbano, se 
desencadenó la consolidación de la conurbación Valparaíso-Viña del 

Mar, lo cual refleja el desarrollo espacial y poblacional que adquirió la 
actual área metropolitana. Con esto, Valparaíso comenzó a reducir su 

crecimiento en términos físicos, poblacionales y económicos en 

contraposición de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana que se 

expanden, desplazando gradualmente la centralidad que tuvo 
originalmente Valparaíso. 

IMAGEN 8 
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IMAGEN 9 

FOTOMONTAJE. SUPERPOSICiÓN 
OE UNA FOTO OE 1900 Y UNA OE 
LA ACTUALlOAO, OONOE SE 
EVIOENCIAN LOS CAMBIOS EN 
LAS ALTURAS OEL PLAN. 
Fuente: Restauración del Edificio 
Luis Cousiño. Memoria de titulo 
[OEL CAMPO, 2006:17) 
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El espacio urbano actual 

Actualmff1te lo c iudad mantiene dos condidones espadales que lo 
caracterizan : el plan y los cerros<l3, los cuales representan distinta; usos; 

• el plan, que se organiza bajo una traza regular, constituye el 
núc leo de trabajO (a parti r de su ori gen portuariO), el mJndo 
cívico y comerdal. 
los cerros, que conjugan mJltlples dimensiones ff1 U""1 SlJeo 
irregular, donde se insta la y desarroll a la habitadón, con sus 
persajes, escaleros, erscensores, pati os e interiores . 

Lo estructuro urbano del plan Valparafso se caracterizo por ser uno 
tramo en damero, dCf"1de lo estruc turo "';01 primoria lo cO'""lS tituye un eje 
longitud inal que se desarroll a para lela al bo:de mar. Este eje, 
interceptado po: ejes transversales que unifican e plan con la; cerros, 
va aunando una cadena de p lazas parques, evidff1dando una 
diversidad de acontedmiff1 tos urbanos pasando po: los secto:es de El 
AJ mendra l, sector centro y el cersco antiguo (Ba rrio Puerto). 
En el p lan las vras lCf"1gltud lna les slguff1 los si nuosidades de la costa, 
asimisrrD, la estructura vial observada etí los cerros responde al 
contexto topogrófico, formando a lguna; espacios ab ierta; que 
constituyen las pbzas de los cerros ..... Los cerra; SCf"1 unificados via lmente 
por el Camim de Cintura en uno rrisma coto, de lo cual se desprende 
un sistema de vros que bajan po: los quebrados, y conectan CCf"1 uno 
red de ca ll ejuelas pea tCf"1a les que comunican los ft yos princ ipales . La 
importancia del Carri no de Ontura radico en que éste unifico gran 

48 El borde de encuentro de éstos genera un ter¡;er eo¡¡acio ll a mado "p ie de ¡;erro". que 
corresponde a la 5Ituaci6n intermedia e nve ambos . 

49 Estas plazas. que SO n verdade ros nudos de la trama. apo rta n verdade ros tratamientos 
arq uitect6 ni cos y variedad de fu nciones. ~ en una secu lTJr;:ia f>n qUf> se sur;:edlTJ las 
áreas verdes o los esper;ios duros respaldados an r;:ortes de los r;:erros. ámbitos Que 
ar;:og en lug8f"as da enr;:uentro o desr;:anso. faries o eaividsdas rulturalen 
r¡NAl9:NEfRG. 200030J 
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parte de los cerros y permite lo doble posibilidad de acceder, yo seo 
desde abajo o desde lo alto. 

~J 8srrio puerto 

OS:! Sector centro 

" El Alm e ndre l 

La; espacios públicos del p lan de Vol paraíso son p roduc to de uno 
trama que ha Ido ganando espac io paulati namente al mar. ~r rrismo 
ta rrbién, e:xisten importantes espacios públicos en los cerros que 
aunque de meno: ff1vergadura, poseen la riqueza de una dinórrica 
espacial orientada al mar y alimentada po: las viStas que otorgan la 
pendiente. Perseos y mirado:es que enri quecff1 el pa iSaje urbano. Otro 
caracter rs ~ ca Importante del trazado es que permite que sea una 
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ciudad caminable, la cual se puede recorrer en una sucesión de 

espacios públicos. 

Si bien las actividades y habitantes que se encuentran en el plan 

conllevan una importancia cultural, es también en los cerros, dónde se 

sienten con fuerza los procesos de identidad y de encuentro de la 

gente en el espacio público, ya que se constituyen en el hábitat 

popular. Su conformación arquitectónica-urbanística permite miradas 

de totalidad, equidistancia y simetría. Los cerros constituyen un universo 

colgante sobre la extensión de la ciudad, en el cual cada unidad se 

sitúa ante el paisaje en una equivalencia con el total. Las 

manifestaciones culturales que ahí ocurren, son el soporte de la 

identidad del puerto pues ahí es donde vive el grueso de la gente y se 

da la espontaneidad de lo cotidiano. 

Para articular éstas dos situaciones espaciales, a principios del siglo XX 

se instauraron entre plan y los cerros los típicos ascensores de Valparaíso 

que dan acceso a paseos y miradores. Dichos ascensores aún son un 

medio de transporte muy utilizado, siendo además lugar de encuentro 

entre vecinos, en que las estaciones de salida y llegada se transforman 

en hitos arquitectónicos del quehacer cotidiano. 

2,5, Delimitación del área de estudio 

Para efectos de esta tesis, la delimitación del área de estudio responde 

a las siguientes consideraciones: 

1. Dentro de esta área se conformaron los dos polos urbanos 

originales [Puerto y Almendral], los que se conjugaron para dar 

origen a la estructura urbana actual de la ciudad, con sus ejes y 

vías principales. 

2. Dentro de esta área transcurre la mayor parte de las actividades 

civiles, económicas, culturales y sociales. 

3, El área comprende los cerros más representativos, los primeros en 

urbanizarse y aquellos con mayores densidades urbanas. 
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4. El área comprende las zonas patrimoniales más representativas 

como el centro histórico, la zona declarada Patrimonio de la 

Humanidad (UNESCO); las Zonas Típicas y de Conservación 
Histórica ZCH, 

5. Dentro de ésta área se insertan los proyectos de desarrollo 

urbano más significativos que se quieren llevar a cabo en miras 

del Bicentenario nacional. 

Por tanto el área de estudio se define a partir del reconocimiento de 

una estructura urbana, más allá de las declaratorias patrimoniales de 

edificios y áreas típicas. Es el reconocimiento de un área urbana 

resultado de un proceso que se consolidó a lo largo de la historia de la 

El area de estudio comprende; el borde costero a l norte [1J, la Avenida Argenbna a l occidente [2J, el ca mino 
cint ura por e l sur [3J [unifica los cerros en la cota 100 aprox,J y la subida Caramp angu e a l oriente [4J 
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2,6, Val paraíso, vida cotidiana e Identidad 

Para poder describir la vida cotidiana e identidad en Valparaíso, el 

siguiente escrito se realiza virtud de mi propia experiencia de habitante 
en esta ciudad hace algunos años, cuando en tiempos de estudiante 

de Arquitectura, viví y recorrí el espacio múltiple y cotidiano del puerto, 

donde bitácora en mano pude registrar gráficamente observaciones 

de la vida cotidiana y su relación con el espacio. Es así como desde la 

vivencia personal de esta ciudad, logré identificar ciertos rasgos que 

definen una identidad local, caracterizada por factores como la 

sensación de libertad, la tranquilidad, los fuertes lazos de amistad que 

permiten un arraigo al espacio urbano. 

El espacio geográfico en el cual se inserta la ciudad de Valparaíso, se 

caracteriza por ser un estrecho espacio plano (plan) circundado por 
cerros que conforman un anfiteatro al mar y en el cual se genera una 

particular relación entre arquitectura y naturaleza, Las casas, de 

arquitectura simple y anónima se orientan en busca de alguna vista al 

mar y de algún espacio asoleado donde cuelgan sus ropas al viento. 

IMAGIN 12 

I 
I 

IV\ A "- I 
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En el espacio urbano del cerro comparece el ritmo cotidiano e 

intermitente de quienes van y vienen del plan. Esquinas, rincones y 

desniveles dan lugar y descanso a parejas, estudiantes y ancianos que 
salen a tomar sol, tejer o leer el diario frente a sus casas. Los niños, con 

una habilidad única, arman sus partidos de fútbol entre escaleras y 

pasajes. Señoras que suben y bajan con bolsas a un ritmo lento, como si 

tomaran la vida peldaño a peldaño. Esta interacción, que se da en el 
espacio más próximo a la habitación, genera una estrecha relación 

entre naturaleza, arquitectura y quienes la habitan. Esto ha permitido 
generar lazos entre vecinos por lo cual la gente se conoce, se saluda 
por sus nombres, transcurre sin apuro y disfruta el caminar. 

Por otro lado están también los personajes de la ciudad, quienes son 

parte esencial de la identidad local. El pregonero que baja de los cerros 
vociferando su "molemei", tortillas o escobas, el vendedor de leche de 

burra, los ancianos con sus conversaciones aletargadas, el burro como 

apoyo a las labores de transporte de materiales en lugares de difícil 

acceso, los perros callejeros, etc. 

c. E A.. ~ o 

MIRA-DO .... ES 

CAMiwo CjNTu~ 

'100 "' -So"" .m . 

mRTE TRANSVERSAL ct: VALPARAf8:J. 
Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo (2000) 
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En el ritmo de vida que se lleva en los cerros de Valparaíso siempre hay 

tiempo para lo espontáneo. Los ascensores que enlazan el plan y los 

cerros, evidencian este ritmo pausado y conversado, son un espacio 

que acoge el encuentro cotidiano entre los vecinos, como también 

con el desconocido (turista), con quien se comparte por unos minutos 

un espacio estrecho y peculiar. El ascensor, posee una espacialidad y 

un tiempo determinado, transformándose en un lugar en sí, como dijera 

Lefebvre, pasa a ser un espacio con un valor propio, adquiriendo una 

importancia en la vida cotidiana mayor que los lugares que enlaza. Lo 

mismo ocurre con los emporios y tiendas, en los cuales todavía se 

puede "pedir fiado" o comprar un cuartito de azúcar para salir del 

apuro. 

Po otro lado, cada plaza tiene un valor según los actos cotidianos que 

se llevan a cabo en ellas, pues en estas relaciones de cotidianeidad, se 

ven reflejadas en el modo propio de ocupar los espacios públicos (ver 

PLANO G 01), La plaza Soto mayor, por ejemplo, con su gran explanada 

que enfrenta al mar, acoge los grandes eventos cívico-masivos. El 

espacio se encuentra contenido por edificios de carácter público y 

privado, que se han constituido en hitos reconocibles en la ciudad. Este 

espacio cívico se caracteriza por los múltiples usos que adquiere, tanto 

en la semana como lugar de paso, como en las festividades como lugar 

de congregación. 

Por su parte, en la Plaza de la Victoria, se da lugar a movimientos y 

reivindicaciones ciudadanas, así como también manifestaciones 

políticas. También es lugar de los oficios clásicos como el lustrabotas, los 

vendedores de globos, el vendedor de cacahuates, el vendedor de 

paletas, etc, 

En otro ámbito, la Plaza Echaurren es mucho más íntima espacialmente 

hablando, y se emplaza junto al sitio fundacional y un mercado, por lo 

cual tiene un carácter popular y cotidiano. Su entorno, constituido por 

edificios considerados patrimoniales, evidencia además una gran 

cantidad de comercios tradicionales en distintas escalas, 
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caracterizados por una permanencia histórica en la cual la relación 

entre dependiente y cliente conforma su principal valor. Paqueterías, 

cerrajerías, sastrerías, emporios, reparadoras de calzado, zurcidores 

chinos, telas, artículos de aseo, panaderías, menestras, etc. constituyen 

lugares valiosos pues el consumo es entendido dentro de una lógica de 

encuentro, en lugares atendidos a través de varias generaciones por 

sus propios dueños. En ellos se ofrecen productos y servicios locales 

cuyo valor radica en lo auténtico, en su permanencia histórica 

constituyendo un aporte cultural resultado de un uso cotidiano en la 

ciudad y por tanto que forma parte de la identidad local. 

Según lo antes expuesto y en base a las observaciones realizadas en la 

ciudad de Valparaíso, la identidad se ve reflejada en estos múltiples 

atributos. La identidad local se hace presente en la interacción que han 

logrado ciudadanos y vecinos, con el medio natural en que se emplaza 

la ciudad, lo cual se ve reflejado en los modos de habitar los espacios 

de interacción frecuente y por tanto en la apropiación colectiva del 

entorno. El reconocimiento de un territorio, trae consigo un sentimiento 

de pertenencia. 

En este sentido, la arquitectura también conforma identidad a través de 

tipologías, morfologías y estilos, con una calidad espacial notable de 

volúmenes y alturas homogéneas, conformando una imagen 

arquitectónica particular. Es en este perfil urbano sumado a la 

privilegiada geografía lo cual asegura el derecho a la vista de todos 

quienes ahí habitan, es una democratización de la mirada. 

La identidad en este sentido es producto de estos valores locales, en los 

cerros con sus dinámicas cotidianas, y en el plan con las cívicas. La 

impronta de estas interacciones sociales, prácticas, modos de habitar, 

espacios y usos, dan como resultado ciudadanos que se reconocen en 

su entorno cotidiano, inmersos dentro de la ciudad y que valoran "lo 

local". Lo anterior lo reflejan interactuando no sólo con su entono físico, 

sino también a través de un vínculo social en el cual se vislumbra un 

destino común, a partir de una memoria colectiva que deviene del 
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carácter de puerto, de la ciudad multicultural y diversa. La memoria de 

actos y lugares conforma identidad al formar parte de un patrimonio 

colectivo en el cual se evidencia una relación temporal (al reconocer 

lugares a través del tiempo), una relación emocional (en el cual las 

relaciones sociales y los lugares pasan a ser significativos) y una relación 

conductual, en lo que se refiere a la apropiación y transformación del 

espacio así como también del tiempo. 

Finalmente y a modo de síntesis enumeraré los atributos que en mi 

opinión constituyen factores de Identidad en la ciudad de Valparaíso 

en fusión con la estructura física y social : 

a. El carácter Geográfico [topográfico], que se evidencia en la 
simbiosis entre paisaje y arquitectura, un particular patrón de 

asentamiento de carácter compacto y homogéneo, el cual le 

imprime una dimensión territorial. 

b. Uso y encuentro cotidiano-social, el cual se encuentra en 

estrecha relación con el espacio físico. Se inserta en una 

dimensión conductual y simbólica mediante el sentido de 

pertenencia que se genera. El habitante da un valor a los 

espacios que son parte de una memoria colectiva, utilizando 

éstos como si le fueran propios. Le imprime a la ciudad una 

Impronta cultural. 

c. El comercio local, como conformador de tradición y cultura a 

través de microeconomías que satisfacen las demandas de 

artículos particulares. Prevalece el trato cercano y directo a 

través del tiempo. Otorga singularidad y autenticidad. 

d. La imagen y paisaje urbano, basada en aspectos morfológicos 

y arquitectónicos de carácter diverso; sus plazas, pasajes, 

escaleras, la vista al mar, el viento, etc., como también el 

origen de la ciudad como puerto. 

Estos atributos son resultado de relaciones emocionales [lugares 

significativos de la ciudadanía], temporales [reconocimiento de lugares 
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por el grado de historia que tienen para sus habitantes] y conductuales 

[evidenciado en los modos de apropiación del espacio y sus 

interacciones sociales]. 

Por tanto se podría deducir que el detrimento de rasgos identitarios en 

la ciudad de Valparaíso se pueden asociar a la pérdida de estos 

valores. 

EL ESPACIO COTIDIANO EN LOS CERROS DE VALPARAíso. Archivo personal 2009 
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2,7, El Patrimonio Cultural de Val paraíso, 

Según las definiciones acerca del patrimonio cultural expuestas en el 

marco teórico de referencia, la más completa definición en mi opinión 

sería la mencionada por Becerril en la cual define: "el patrimonio 

cultural es el conjunto de bienes y manifestaciones tangibles e 
intangibles, presentes o pasadas, producto de la acción conjunta o 
separada del hombre y la naturaleza, que tienen una relevancia 

histórica, estética, arquitectónica, urbanística, económica, social, 

política, tradicional, etnológica, antropológica, científica, tecnológica e 
intelectual de un pueblo" (BECERRIL: 2003:10), En este sentido la 

asociatividad del patrimonio físico con el patrimonio intangible es una 

característica fundamental de la ciudad. 

En el año 2003, el centro histórico de la ciudad fue inscrito en la Lista del 

Patrimonio Mundial - UNESCO, bajo el criterio de valor universal, es 

decir como" ... testimonio único, o por lo menos excepcional, de una 

tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida". Lo 

anterior, fundado en que "Va/paraíso es un testimonio excepcional de 

la fase temprana de g/obalización de avanzado el siglo XIX, cuando se 

convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navieras de la costa 
del Pacífico de Sudamérica"so. Además se destaca que las condiciones 

geográficas fueron en este caso tan fuertes, que la adaptación de las 

formas construidas al medio, dio lugar a un resultado urbano 

plenamente original y singular. De acuerdo a las Directrices Operativas 

de Aplicación de la Convención, se trata de un conjunto urbano que 

corresponde al centro histórico, y dentro de ese parámetro, 

corresponde a un sector de una ciudad histórica viva. 

Si bien en América Latina la declaración de sitio de patrimonio mundial 

cabe en dos categorías básicas: sitios arqueológicos y ciudades 

SJ Consejo de Monumentos Nacionales CMN. 2008. Área internacional. 
http://WNW.monumentos.cI/ 
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coloniales. El caso de Valparaíso es distinto pues no es ni colonial ni 

posee atractivo arqueológico. Más bien es un patrimonio urbano 

complejo donde la mezcla de diferentes habitantes como chilenos, 

alemanes, escoceses, ingleses, suizos, franceses, estadounidenses, y 

exiliados de la guerra civil española, entre otras, le dan una impronta 

multicultural. 

Actualmente en Valparaíso existen varias zonas de interés patrimonial 

declaradas y cada una depende de una entidad distinta. En primer 

lugar existe la Zona Típica (declarada por el CMN) que está compuesta 

por 49,42 Ha. Después está la Zona Patrimonio de la Humanidad o área 

UNESCO que abarca un total de 23 Ha y su órea de amortiguación 43 

Ha más alrededor de esta. Por otro lado el Pan Regulador Comunal 

(PRC) que fue modificado en el 2004, aumentó considerablemente el 

área declarada de Conservación Histórica incluyendo el sector 

Almendral, cerro Placeres, Esperanza y Barón, teniendo como límite 

superior la cota 100 o camino cintura. Dentro de esta zona existen en la 

actualidad 1,326 Inmuebles de Conservación Histórica (ICH); ademós 

de 61 Monumentos Históricos (MH). La extensión de la zona a los 17 

cerros que conforman el anfiteatro natural de Valparaíso se llevó a 

cabo con el fin de lograr una valorización de las viviendas, y para 

regular la altura de las edificaciones [ver plano distritos PD 02] 

A continuación individualizaré algunos aspectos relevantes acerca del 

patrimonio tangible e intangible que constituyen en mi opinión 

elementos que conforman lo patrimonial de la ciudad, ya sea en 

términos de lo construido y lo social. 

41 



2.7.1. Patrimonio urbano-arquitectónico 

A mi parecer la traza urbana es el bien patrimonial más destacable de 
Valparaíso, pues es el articulador de los rasgos característicos de la 
ciudad, permitiendo espacios urbanos particulares que son el soporte 

espacial de aquellos rasgos de identidad propios de la ciudad. Por otro 
lado, el estrecho nexo que existe entre arquitectura y naturaleza 
constituyen una singular relación entre ambiente construido y ambiente 
natural. un equilibrio. 

La arquitectura de Valparaíso reconoce en 
diversas formas las condicionantes naturales de la 
cuenca. El paisaje irregular ha permitido una 
relación de ésta con el paisaje próximo y distante. 
Esta relación se encuentra dada a través de 
elementos arquitectónicos como corredores, 
balcones, galerías, miradores y torreones, los 
cuales generan espacios intermedios ({que animan 
la volumetría, juegan con los desniveles de 
terreno, aminoran las crudezas ciimáticas y 

proveen el buscado acercamiento a la naturaleza 
inmediata yola perspectiva marítima» 

(WAISEBERG, 2000:31 J. 

Existen múltiples diferencias entre la arquitectura 
de los cerros y la del plan. La arquitectura de pié 
de cerro o de cima, asciende o desciende de 

manera escalonada por sobre el terreno irregular y es de carácter 
anónimo. La edificaciones se caracterizan por desarrollarse en varios 
niveles siguiendo la gradiente de la ladera que se manifiesta a través de 
volúmenes escalonados, aunque también suele quedar implícito en un 
volumen único. {{Una solución que se va aferrando al cerro, generando 
una segura sensación de apego a la tierra, característica de la 

arquitectura chilena»(WAISEBERG, 2000:31 J. 
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Este escalonamiento genera un perfil característico en los cerros, un 

perfil mayormente irregular con algunos tramos de orden. En las 
pequeñas mesetas de los cerros las edificaciones buscan suelos 
consolidados para apoyarse, empleando excavaciones para ampliar 

las terrazas naturales. También es común la construcción en voladizo 
con pilares. La arquitectura del cerro es una arquitectura espontánea, 

que se adapta a las condiciones geográficas con técnicas 
autodidactas que desafían la gravedad. 

Por otro lado en el plan, del cual una parte 
corresponde al centro histórico, más que edificios 
aislados con características histórico-
arquitectónicas relevantes, existen zonas 
caracterizadas por agrupaciones homogéneas, en 

cuanto a calidad espacial y volumetría y que por 
sus características arquitectónicas, conforman 
espacios urbanos valiosos que logran unidad, 

diversidad y armonía. Son espacios en donde está 
plasmada una herencia urbana, -expresiones 
arquitectónicas, reminiscencias estilísticas y 
volumétricas que representan a distintas épocas y 
evidencian un desarrollo histórico que forma parte 
de la memoria colectiva de los porteños, una 

herencia urbana. 

A modo de recoger el diverso patrimonio arquitectónico de la ciudad a 
continuación se señalan los distintos ámbitos que la arquitectura aporta 
al paisaje urbano. 
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IMAGIN 13 

EDIFICIO EX DJRREOS CONSTRUIOO EN 1936. 
ACTUAL DJNSEJO DE LA CULTURA y LAS ARTES. 
Fuente: Archivo persmal (2009) 

2.7.1 a Arquitectura Estilística de Val paraíso 

El paisaje urbano característico del plan de la ciudad, se caracteriza 
por edificaciones en las cuales predominan rasgos neoclásicos y neo 
renacentistas, edificios eclécticos, como también arquitectura moderna 

[art nouveau]. Ésta edificaciones son características de la era post 
terremoto (1906) caracterizada por el auge en la construcción y 
adelantos edilicios. {{Se trata de edificios-isla, de planificación simétrica y 

fachadas unitarias, que mediante la continuidad de los muros 
periféricos ofrece un razonable comportamiento frente a los sismos de la 
región» (WAISEBERG, 2000:31). 
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Es posible identificar en el plan de Valparaíso cuatro grandes familias 
tipológicas que representan una adaptación de los esquemas teóricos 
estéticos, funcionales y constructivos europeos que los originan. 

TABLA 2.7.1 a 

ARQUITECTURA ESTlLlSTICA DE VALPARAlso 

GRUPO TIPOLÓGICO PERIODO CASOS 
AÑO 

COSTRUCCIÓN 

l. GRUPO 1850-1900 Edificio Ivens 1854-1862 
NEOCLÁSICO Edificio Ex Hotel Colón 1864 

Edificio Calle Esmeralda 1864-1869 
Edificio Subercasaux 1881-1888 

2. GRUPO 1900-1906 Edificio Ross Santa Maria 1900-1905 
HISTORICISTA Edificio El tv'Iercurio 1900-1920 
ECLÉCTICO Edificio Registro Civil 1905-1914 

3. GRUPO 1906-1920 Edificio La Nave 1912 
ECLÉCTICO Edificio Palacio Rivera 1914 
TARDío Edificio Mercado Puerto 1920-1924 

4. GRUPO 1920-1950 Edificio Edwards (Turri) 1922-1924 
ECLÉCTICO Edificio Servicio de Salud 1923 
TARDío EN Edificio Banco Estado 1925 
TRANSICiÓN AL Edificio Ex Correos 1936 
MOVlMENlO Edificio de Bomberos 1950 
MODERNO 

FUENTE: Ident idad tipológica del patrimonio Arquitectmico. kea hist{rica UNESCO de Valpararso.2006 en 
Revista URBANO. Universidad del Bio'Jlo. Chile. 

Se puede decir que en Valparaíso se forjó una arquitectura ecléctica 
propia de la ciudad puerto, que convive con arquitecturas del 

movimiento moderno. Este tipo de arquitectura convive 
armónicamente con la arquitectura anónima de sus cerros 
conformando un conjunto espacial armónico. 

En esta investigación no se individualizarán este tipo de edificaciones, 

sino más bien se analizará la situación que atraviesa uno de ellos a 
modo de ejemplo que a continuación se presenta. 
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Edificio Luis Cousiño 

El edificio "Luis Cousiño" en actual estado de abandono, es un 

reconocido hito urbano que se encuentra ubicado fuera del área 
patrimonial de la UNESCO pero dentro su área de amortiguación. Este 
edifICio está considerado corro Monumento Nacional y perteneció 

hasta hace pocos meses a particulares siendo comprado por el Estado. 

El principal valor del edificio radica en primera instancia porque 
representa las variantes formales del eclecticismo historicista y porque su 
particular emplazamiento y funcionalidad original lo constituyen como 
edifICio testigo dentro de las transformaciones urbanas de Valparaíso 

¡DE NORDENFL YCHT, 2004: 116) 

El edificio se emplaza en una rn:mzana que es producto del ensanche 
de avenida Errázuriz sobre el mar, realizado en 1870 (DEL CAMPO, 

2006:48). La inrrejorable ubicación del inmueble, emplazándose en una 
esquina importante en la ciudad, dió pié para que este fuera blanca de 
numerosas propuestas de proyectos inmobiliarios que buscaron su 

derrolición para construir torres de departamentos. 

Desde 1994, sus dueños abandonaron el inmueble y este comenzó a 
sufrir una serie de episodios, corro misteriosos incendios, robos y 

desmantelamiento, que en mi opinión, tienen directa relación con la 
búsqueda del empeoramiento de sus condiciones físicas para 
finalmente lograr su demolición y dar pie a un ambicioso proyecto 
inrrobiliario. En la actualidad existe sólo su fachada y un interior en muy 

malas condiciones, por lo cual es llamado "la ratonera". 

Cabe destacar que durante el desarrollo de esta tesis, 
específicamente en Julio de este añoS1, se firrTó un acta en donde la 

51 Noca per iodrstica periódico El Mercurio de Valpararso .3 de Julio 2009. "Cousiño y Mercado 
Puerto: Dos caras del aniversario patrimodar 
hU/J./ /WNW mercuri ovaloo.cI /ormtus4 nocicias/site/ artic/20090703 /oaos/200 
90703191122.html 

INTERVENCIONES URBANAS EN CIUDADES PATRIMONIALES 
EL CASO DEL PUERTO DE VALPARAISO, CHILE 

Municipalidad de Valparaíso compró y traspasó la propiedad del 
Palacio Cousiño al Instituto educacional Duoc UC, para que esta 
entidad inicie la restauración del inmueble, y levante un instituto 

profesional. En el inmueble se habilitará una sede de la casa de estudios 
que albergará las carreras vinculadas a las áreas de Gastronomía, 

Turismo y Restauración, proyecto que busca consolidar este lugar como 
Centro de Gestión para el Turisrro y el Patrirronio. 

LMAGEN 14 

FACHADA Y VISTA I I 
Fuente: Restauración del Edificio Luis Cousif'io. Memoria de btulo [DEL CAMFO, 2006:65) 

EDIFICIO LUIS rnuSlÑo, ESTAOO ACTUAL 
Fuente: Archivo personal (2009) 
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2,7,1, b Arquitectura Popular Colectiva de Val paraíso: 

Los Conventillos. 

El explosivo proceso de crecimiento poblacional llevado a cabo en 

Valparaíso a partir de la segunda mitad del siglo XIX, -como resultado 

del proceso de migración campo-ciudad (URBINA, 2002:31), generó 

severos problemas sociales debido a la escasez de viviendas en la 

ciudad. En este contexto el ConventilloS2 pasó a ser la tipología de 

vivienda popular de carácter colectivo más común durante esta época 

en la ciudad de Valparaíso, ofreciendo una solución ante la limitada 

disponibilidad habitacional. 

El "aconventillamiento" de Valparaíso, al igual que los fenómenos de 
"tugurización" urbana en áreas centrales en otras ciudades 

latinoamericanas como la ciudad de México, Santiago, Buenos Aires, La 

Habana o Lima; corresponde a una tipología o modelo de vivienda 

popular con características arquitectónicas y sociales destacables, que 

las han hecho permanecer y mantenerse vigentes por casi 1 00 años. 

Si bien el concepto de conventillo en Valparaíso se aplicaba a varios 

tipos de vivienda popular, éstas no siempre correspondían a la imagen 

tradicional, es decir, un edificio de uno, dos, o más pisos, con muchas 

piezas contiguas, en cuyo centro y ocupando la primera planta estaba 

el patio al pasillo común, el excusado y las artesas (lugar para el 

lavado). Un ejemplo es el conventillo de la Unión Obrera de Valparaíso. 

Comúnmente y en lenguaje corriente la gente llamaba de esta forma 

a toda casa con piezas destinadas a viviendas o bien viviendas 

unifamiliares reformadas para tal fin, teniendo como característica que 

52 El reglamento de 1899 define al conventillo como: (da propiedad destinada a arrendamiento 
por piezas o por secciones. a la gente proletaria)) en que {{ varias piezas o cuerpos de 
edificios arrendados a distintas personas tengan patio o zaguán en comúf7)) 
[UR~NA;2()J2a,661 
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el acceso, los baños, la cocina y el lavadero eran de uso colectivo 
(URBINA; 2002,66), 

La distribución espacial de los conventillos en la ciudad abarcó 

principalmente dos sectores urbanos: el puerto, pero no en su parte 

plana, sino en las subidas y lomas de los cerros; y en el Almendral, 

después de su reconstrucción, tras el terremoto de 1906. Sus habitantes 

correspondían a los estratos más bajos de la población, generalmente 

de procedencia rural, que trabajaban como estibadores en el puerto, 

peones en el mercado, ambulantes o como asalariados en talleres e 

industrias. 

En el conventillo el patio central o pasaje interior constituía el centro de 

sociabilidad, pues a través de éstos se accedía a la vivienda. Un 

espacio de encuentro y circulación que además compartía lugar con 

la basura y las canaletas de desagüe. 

La tipología de conventillos en Valparaíso fue muy diversa, debido a las 

características topográficas porteñas, dando un tratamiento diferente 

si se situaban en los cerros o en el plan. 

La densidad en este tipo de habitaciones colectivas era bastante alta, 

con un promedio de 2.96 habitantes por pieza53 , lo cual influyó en las 

subdivisiones llevadas a cabo en el interior de los conjuntos, para el 

mejor aprovechamiento del espacio. El piso de los cuartos era 

generalmente de madera. El patio o pasillos interiores además eran 

utilizados como lugar de trabajo por las lavanderas o como talleres. 

Cuando se contaba con llave de agua, generalmente una, a pesar de 

la alta densidad de moradores, se ubicaba en el patio y era de uso 

53 URBINA [2002] citando el "'Informe del inspector Sr Manuel Rodríguez Pérez sobre las 
condiciones de trabajo y la vida obrera en Val paraíso en 1919. 
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común. Era habitual la utilización de un zaguán, o estrecho y oscuro 

vestíbulo que servía de entrada a los inmuebles54, y protegía de la 

entrada de agua, lodo y viento durante los temporales. 

Si bien en Valparaíso cada conventillo adquirió diversas formas, debido 

a su emplazamiento o necesidades cabe destacar el proceso que ha 

desarrollado uno en particular, conocido como el Conventillo de la 

Unión Obrera (1898) ubicado en el cerro Cordillera, el cual fue 

recientemente rehabilitado (2009) en una acción conjunta del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, la junta de Andalucía y sus propios moradores. 

mRTE E9J.UEMÁTlm mNVENTILLO MONTGJLFIER, UBICADO EN EL CERRJ PANTffiN 
FUENTE: Elaboracim PrCllia. 2004 no publicado 

54 Op.cit pp120. 
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Conventillo de la unión obrera 

La Población de la Unión Obrera (1898) corresponde al primer tipo de 

vivienda social existente en Chile. Se ubica en el Cerro Cordillera de 

Valparaíso junto al Camino de Cintura, a unos 100 m sobre el nivel del 

mar. Este inmueble es fiel representante de una tipología "clásica" de 

conventillo (viviendas en torno a un patio central), la cual en Valparaíso 

era mucho más usual en el plan de la ciudad, que en los cerros, como 

lo es en este caso. 

El edificio está conformado por un bloque único perimetral de tres 

niveles con un patio central y accesos de uso común en todas sus 

fachadas a la calle, y se caracterizó -en un principio- por el uso común 

de los servicios (lavaderos, baños y patio). El edificio constaba 

inicialmente con 42 departamentos y un patio central en donde se 

ubicaba el escusado. Las fachadas, de albañilería reforzada y carácter 

austero, poseen accesos por las tres calles que rodean al conjunto. La 

expresión del edificio ejemplifica la forma y el sistema de vida de la 

clase obrera durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX, por lo 

cual se reconoce un valor patrimonial ya que nunca ha dejado de 

ocuparse, manteniéndose vigente por más de 100 años cumpliendo su 

función habitacional original. 

A partir del 2005 fue restaurado por el Ministerio de la Vivienda y la Junta 

de Andalucía, en un aporte conjunto con las 34 familias que hoy lo 

habitan y que descienden de los antiguos pobladores que lo han 

habitado a través de varias generaciones. El proyecto, inaugurado este 

año, estabilizó y readecuó el edificio de 3,263 ms2 , espacio en donde 

actualmente conviven alrededor de 107 personas y que llegó a 

albergar a más de 500 en algún momento de su historia (URBINA, 

2002:217), 
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IWGEN 17 

EDIFICIO DE LA UNiÓN OBRERA. 
Fuente: Archivo personal (2009) 

INII'GEN 18 

INMUEBLE ANlES DE LA REHABILITACiÓN. 
FUENTE: MINVU. Proyecto Población Obrera De 
La Un ió n, Cerro Cordillera, 2005 Valparaíso. 

INII'GEN 19 

SITUACiÓN ACTUAL DEL INMUEBLE (2009) 
FUENlE: Archivo personal (2009) 
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IWGEN 20 

PlANTAS DE EL INMUEBLE REHABILITADO DESDE EL 2005. 
FUENTE. Ministerio De Vivienda y Urbanismo MINVU. Fondo solidario de la vivienda. Pmyectos habitacio nales. 
Proyecto Población Obrera De La Unión, Cerro Cordillera, 2005 Valparaíso. 

A través de esta rehabilitación se mejoraron además las instalaciones 
eléctricas, sanitarias, pisos y ventanas existentes, además de rehacer el 
ala del sector noreste del edificio, que se encontraba totalmente 

destruida. La intervención llevada a cabo mantuvo la estructura 
perimetral original, a través de una consolidación estructural de sus 
fachadas. Por otro lado, las viviendas fueron reorganizadas en busca de 
mejoras de las condiciones de habitabilidad de éstas, dándole una 

solución definitiva a los servicios higiénicos y adecuando el edificio a las 
normas actuales de seguridad sísmica y contra el fuego. Las 34 nuevas 
viviendas miden 76.3 m2 en promedio y responden a las necesidades 
actuales de sus habitantes, habilitándose además dos locales 
comerciales (en las esquinas del camino cintura), una sala educativa, 
una sede social, una terraza, además del mejoramiento el patio 
central. 
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Cabe destacar que la capacidad organizativa de los vecinos, producto 

de la rica vida social y cotidiana al interior del inmueble, ha impulsado 

su rehabilitación. Personas que interactúan desde la memoria, desde la 

historia común, donde las carencias materiales han permitiendo armar 

una fuerte sociabilidad, lazos fraternales compactos, y sumamente 

estructurados (URBINA, 2002:217), 

En general y como se ha podido constatar, el conventillo -como 

concepto-, corresponde no sólo a una tipología de vivienda colectiva, 

sino también un modo de vida comunitaria, caracterizado por altas 

densidades de habitantes y pocos servicios a su disposición. El 

conventillo ha subsistido hasta la actualidad en Valparaíso 

adaptándose a las actuales condiciones de vida constituyendo un 

testimonio vivo de la historia habitacional social de Chile. Una tipología 

de vivienda que dio respuesta al requerimiento mínimo de habitación 

de personas de bajos recursos, pero también permitió un desarrollo 

social gestándose comunidades que incluyeron nuevas actividades 

laborales para mujeres, como actividades de costura, lavado, 

peluquería, entre otras, que les permitieron obtener nuevos ingresos. 

Finalmente cabe resaltar la importancia de este tipo de inmuebles en la 

historia social de Latinoamérica, algunos de los cuales aún permanecen 

vigentes manteniendo su uso original. Sin duda son parte de un 

patrimonio urbano a salvaguardar, fieles representantes de un modo 

de vida colectiva. 
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2,7,1 e Arquitectura Industrial 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la ciudad de Valparaíso pasó a 

ser uno de los más importantes centros de desarrollo económico y 

comercial de Sudamérica. La importancia que adquiere el puerto 

implicó que en la ciudad se establecieran diversas casas comerciales, 

empresas de exportación e importación, bancos e industrias, etc. Este 

escenario fue complementado con la llegada del ferrocarril a Santiago, 

lo cual constituyó un punto fundamental en la industrialización de la 

ciudad. 

La arquitectura industrial de Valparaíso corresponde a un testimonio 

histórico de los procesos productivos y por tanto sociales, desarrollados 

dentro del espacio urbano constituyendo un patrimonio importante en 

un periodo histórico que tuvo su auge a fines del siglo diecinueve y 

principios del veinte. Esta situación estuvo estrechamente ligada al 

comercio marítimo a nivel mundial. La arquitectura industrial se puede 

reconocer dentro del espacio urbano como aquella que «tiene una 

finalidad explotativa, industrial; viva expresión del comercio y que tiene 

su fundamento en unas necesidades socioeconómicas determinadas 
por la revolución industrial!! (AGUILAR, 1998:217), En este sentido este 

tipo de arquitectura es muy variada, pues corresponde a todas aquellos 

manifestaciones derivadas de la industrialización, ya sean 

arquitectónicas, ingenieriles o tecnológicas del ciclo productivo

industrial, como también equipamientos técnicos colectivos, 

infraestructuras y obra públicass. Las más características de Valparaíso, 

correspondían a la producción de maquinaria, material ferroviario, 

tejidos de algodón y lana; productos alimentarios, vinos y licores, 

cigarrillos, etc. 

En consecuencia existen diversas edificaciones dentro del espacio 

urbano de Valparaíso, que son representativas y forman parte de una 

55 Op. Cit. 
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huella histórica a través de la cual la sociedad se ha materializado. 

Entre estos inmuebles destacan: 

o Edificio Compañía de Gas de Valparaíso [imagen 21] 

En 1909 se inicia la construcción del edificio y el gasómetro, dentro del 

proceso de modernización de las instalaciones anteriores de la 
empresa, la cual proporcionaba el gas para el alumbrado público y 
domiciliario de la ciudad, produciendo energía mediante motores a 

g0556 . Constituye un edificio de dos niveles de carácter austero y planta 

ortogonal. Su fachada es de carácter continuo, la cual debido a su 

largo remarco lo harizontolidod del edificio, Esto fachado se compone 

además por un volumen vertical que marca el acceso y divide el 

edificio en dos alas simétricas. Cada una de estas ala posee un gran 

número de vanos regulares. 

En el 2006, Gasvalpo se traslada a Viña del Mar y el edificio es 

convertido en un supermercado y centro comercial, intervención que 
transformó por completo el edificio, manteniendo en cierto modo la 

fachada, la cual fue intervenida sustituyendo los vanos originales por 
arcos en el primer nivel, con 

lo cual se cambió 

totalmente la composición 

original de la fachada. Por 
otro lado, el cambio de 

escala que otorgó la nueva 
edificación, tuvo un impacto 

directo sobre el ascensor 

Barón, que se encuentra 

junto a este, 

desde el 
cuyo acceso 

plan quedó 

56 Historia de GASVALPO. Página oficial de la empresa. 
http://www.gasvalpo.cI/acerca/empresa.html. Historia de GASVALPO. Página oficial de 
la empresa. Imagen 20 ídem. Imagen n020 ídem. 
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completamente negado, conduciéndolo al cese de sus funciones y al 

abandono y obsolescencia. 

o Edificio de la Fóbrica de Chocolates Costa [imagen 22[ 

Destaca por su particular emplazamiento a pié de cerro y fue por largos 

años sede de la fabrica más grande de chocolates y galletas de Chile, 
El edificio fue construido en tres etapas, las cuales evidencian la 

transición de la arquitectura ecléctica a la moderna. En la primera 

etapa iniciada en 1921, se puede reconocer el art nouveau tardío, 

pasando por diferentes formas de art decó, arquitectura neocolonial y 

arquitectura neoclásico, En su último etapa durante kl década de los 
'50, la influencia del 
modernismo es casi absoluta, 

utilizando e innovando con 

nuevas materiales como el 
hormigón armados7 . La 

fábrica Costa generó a su 

vez en su contexto urbano, 

una villa de obreros 
destinada para una 

pequeña comunidad para 

empleados de cargos 

medios y altos de la fábrica, 

lo cual se refleja en la 

calidad arquitectónica de 

las viviendas. 

57 ELGUETA, Marcia. [2004] Rehabilitación Fábrica Costa, vivienda + cultura. Tesis para optar 
al grado de arquitecto. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de chile. 
pp10-20 
http://www.cybertesis.cI/tesis/ uchile /2004/ elgueta m2/hbnl/index-frames.hbnl 
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o Edificio ex-fábrica de Galletas Hucke [imagen 23] 

Emplazado en el plan de la ciudad destaca por la particular 
conformación de sus fachadas, que evidencian su sistema constructivo 
de carácter modular, de vigas y pilares de acero. Su construcción se 
inició en 1872 y constituyo todo un hito para la época, pues la 
estructura de acero fue traída por partes en barco desde Europa y fue 
armada en su actual ubicación por el arquitecto alemán Otto 
Anwandter. El edificio se componía originalmente de cuatro niveles con 
planta libre, con un gran vacío vertical en el centro a modo de tragaluz, 
que contenía la escala de caracol que recorre los cuatro niveles, junto 
a la cual actualmente están los nuevos ascensores. 
En 1990 fue adquirido por Chilquinta (Compañía de Energía de la 
Quinta Región) para sus oficinas centrales, siendo sometido a una 

recuperación y remodelación tanto en su configuración interior como 
en su fachada, manteniendo sus principales características originales y 
otorgándole un uso actual. 

o Mercado Cardonal [imagen 24] 

Fue construido en 1907 bajo el mismo concepto que el edificio anterior, 
mediante la utilización de vigas y pilares de acero que se armaban 
como un mecano. Alcanza una altura de 18 metros repartidos en dos 
niveles que dan lugar actualmente a unos 200 locales comerciales. 
Sus fachadas son simétricas y de expresión racional manteniendo a la 
vista el sistema estructural en base a acero. Su interior se configura 
espacialmente por 4 corredores ortogonales que se cruzan en el centro, 
generando un gran vacío interior. El edificio mantiene en la actualidad 
su uso y configuración espacial original constituyéndose como un hito 
urbano relevante. 

Tanto la ex fábrica Hucke como el Mercado Cardonal representan 
fielmente el proceso de industrialización impulsado por un ímpetu 
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racional, de grandes plantas libres y evidenciando en sus fachadas las 
soluciones constructivas que representaron esta época demostrando el 
avance tecnológico alcanzado. Si bien existen varios edificios de 
similares características a los anteriores, también destacan en el espacio 
urbano como arquitectura industrial, distintas construcciones 
emplazadas en el borde costero, ya que en este se concentra el 

equipamiento portuario y ferroviario, además de las edificaciones de la 
aduana, las bodegas de acopio (Bodega Simón Bolívar y Almacenes 
Fiscales), el muelle Prat y la Estación Puerto. 

Destaca el caso de los Almacenes Fiscales del Puerto (imagen 25), los 
cuales se encuentran emplazados bajo el cerro Artillería junto a las 
instalaciones portuarias. La Empresa Portuaria de Valparaíso EPV ha 
querido comprárselos a la Armada de Chile para demolerlos y utilizar 
ese espacio para la acumulación de containers, acción que no se logró 
debido a la reciente ampliación de la Zona Típica58 . El conjunto de 
almacenes está compuesto por cuatro edificaciones que en su origen 
constituían un conjunto de ocho inmuebles; 4 de los cuales fueron 

58 Publicado en el diario oficial febrero del 2009 el decreto del Ministerio de Educación 

N Q2459, que dispone la ampliación de la declaración de Monumento Nacional, en la 
categoría de Zona Típica, incluyendo tres inmuebles conocidos como Almacenes, de la 
Comuna y Provincia de Valparaíso, V Región de Valparaíso. Consejo de Monumentos 
Nacionales, 
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demolidos para dar lugar a obras urbanas y portuarias. Cada edificio 
constituye un volumen simple de cuatro niveles y plantas originalmente 
libres, de estructura metálica y muros de albañilería de ladrillo. ({Son 
edificios de gran nobleza y calidad, que están en uso actual y 
presentan grandes potenciales, exhibiendo, además, un buen estado 
de conservación 59». Los almacenes fiscales son fiel reflejo de la huella 

histórica, portuaria, cultural, urbana y arquitectónica por lo cual se 
encuentran actualmente protegidos por el Consejo de Monumentos 
Nacionales. 

Finalmente cabe destacar la importancia de los inmuebles y 
construcciones de carácter industrial pues son fiel reflejo de una época, 
constituyendo una parte fundamental del actual paisaje cultural 
existente en Valparaíso. Si bien varios han sido intervenidos y se les ha 
otorgado nuevos usos, los resultados han sido diversos, construyendo 

una opción para rehabilitaciones, regeneraciones o recuperaciones, 
siempre y cuando estén normadas y mantengan las principales 

cualidades 
arquitectónicas 
y urbanas que 
representan. 

IMAGIN 25 

59 "Declaración de monumento nacional en /a categoría de zona típica {) pintoresca de! área 
histórica de Valparaíso, que incluye tres inmuebles conocIdos como almacenes fiscales, 
de /a comuna y provincia de Va/paraíso" (2008), V Región de Valparaíso. Ministerio de 
Educación. 
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2.7.1 d Medios de Transporte 

Los ascensores porteños 

También en términos arquitectónicos dentro del espacio urbano, 
destacan los ascensores. Este medio de transporte cotidiano y 
colectivo es el más característico de la ciudad de Valparaíso, y 
constituyen sus bases, importantes hitos arquitectónicos de los barrios 
donde se emplazan. Si bien la ciudad llegó a contar con 35 ascensores, 
en la actualidad la situación es muy diferente. En el cuadro siguiente se 
evidencia como más de la mitad de los ascensores de Valparaíso han 
desaparecido o se encuentran en total abandono. Si bien a principios 
de siglo este medio constituía uno de los principales sistemas de 
transporte, hoy por hoy, paulatinamente han dejado de serlo [Ver Plano 
PD 01]. 

Paradójicamente, pese a ser una necesidad de primer orden para el 

común de los habitantes de los cerros, sólo aquellos que se encuentran 
dentro de las zonas típicas han sido mantenidos y restaurados, subiendo 
sus tarifas de servicios desmesuradamente. Actualmente solo 7 
ascensores están en funcionamiento, y de éstos varios funcionan con 

horarios muy limitados. El resto se encuentra en completo abandono o 
esperando ser rematados para el usufructo de quienes quieran hacerse 
cargo. Llama la atención que no todos aquellos que pertenecen al 
municipio se encuentran en funcionamiento, lo cual evidencia el olvido 
y mala gestión pública de este importante medio de transporte para la 
población que cotidianamente se desplaza entre los cerros y el plan. 
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TABLA 2.6.1 d 

ASCENSORES DE VAL PARAíso 

ASCENSOR AÑO ESTADO GRADIENTE PROPIEDAD 
ARRAYAN extinto 
ARTILLERíA activo 30° AMV 
BELLAVISTA extinto 
BARON 1909 inactivo 30° MUNICIPAL 
CARCEL 
CONCEPCiÓN 1883 activo 44.5° AMV 
CORDILLERA 1886 activo 70° AMV 
DELICIAS extinto 
EL PERAL activo 48° MUNICIPAL 
ESMERALDA extinto 
ESPIRITU 1911 activo 44,5° CAV 
SANTO 
FERROVIAL extinto 
FLORIDA inactivo 19,5° CNA 
HOSPITAL inactivo 
LA CRUZ extinto 3SO 
LAS CAÑAS extinto 
LAS ZORRAS 
LOS LECHEROS 1908 inactivo 63,5° PARTICULAR 
LOS PLACERES extinto 
LARRAIN 1909 activo 35,5° CAV 
MARIPOSAS 1906 inactivo 24,5° CNA 
MERCED 1914 extinto CNA 
MONJAS inactivo 29,5° CAV 
PANTEON 1901 extinto 
PERDICES 1931 extinto 
POLANCO 1916 activo 0° MUNICIPAL 
PORTALES extinto 
R AMAD ITAS 1914 extinto 36° 
REINA VICTORIA 1903 activo 5T MUNICIPAL 
SAN AGUSTIN 1910 inactivo 36° MUNICIPAL 
SANTO DOMINGO extinto 
TOMAS RAMOS 
TORO 
VILLASECA 1913 inactivo 25° CAV 
YUNGAY 

Fuente: elaboración pro¡Jia en base a Catastro realizado por Lautaro Triviño. 2006. 

CAV: Compañia de ASCenSlr8S de Valpararso 
CNA: Compañia nacional de Ascenslres 
AMV: Ascensores Mecanicos de Valpararso 
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LOS AOCENSORES DE VALPARAfso. Archivo personal 2009 
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Los trole buses 

Por otro lado cabe destacar la importancia de otro medio de transporte 

urbano de Valparaíso como es el caso de los trole buses, los cuales pese 

a su antigüedad aún permanecen en funcionamiento, constituyendo 

un sistema de transporte limpio y seguro. El trazado de sus recorridos 

(solamente por el "plan") se complementa con los ascensores para 

distribuir la población hacia los cerros, por lo cual conforman ambos un 

sistema importante de transporte, de energía limpia aunque de costosa 

mantención. 

Los trole buses se instauraron en la ciudad de Valparaíso en 1952, siendo 

traídos desde E.E.UU para reemplazar los tranvías eléctricos que hasta 

entonces operaban. La empresa pasó de manos del Estado hacia los 

privados en 1982, teniendo que cesar sus servicios en más de alguna 

ocasión debido a problemas económicos. En el año 2003, 16 Trolebuses 

de Valparaíso -que fueron restaurados-, son declarados Monumentos 

Históricos Nacionales. Posteriormente, en el año 2007 se amplió la 

declaración a los elementos integrales para el funcionamiento 

operacional de los Trolebuses, como son la subestación eléctrica, el 

sembrado de postes, la red aérea (catenarias) y los carros de arrastre. 

Esto determinó que formaran parte también del patrimonio cultural de 

Valparaíso reconocido por la UNESCO. 

En la actualidad el sistema de transporte de trole buses de Valparaíso es 

administrada por la empresa Trolebuses de Chile S.A., la cual desde 

hace más de dos años se encuentra con severos problemas 
económicos, declarándose en junio del 2009 "en quiebra" debido a 

problemas derivados de una mala gestión. Por otro lado sus actuales 

administradores acusan convenios con el gobierno no cumplidos (para 

mitigar la disminución en la demanda transportada por los Trolebuses60) 

60 Carta de Alexis Bustos Cáceres, Gerente General de Trolebuses Chile Ltda. Al señor René 
Cortazar Ministro de Transportes y Telocomunicaciones. Junio 2009. 
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en el Plan de Gestión de Tránsito conocido como TMV o Transva/paraíso 
implementado en el 2007, 

Como se dijo, el sistema de transporte de trolebuses constituye un 

transporte eléctrico no contaminante pero de altos costos 

operacionales y recorridos más limitados (comparados con el transporte 

público convencional), pero de un gran valor histórico, además de 

contribuir en la actualidad a un ambiente urbano libre de 

contaminación. 

Con la presentación de estos casos que denotan el patrimonio urbano

arquitectónico más relevante de la ciudad, se busca graficar la 

problemática actual existente, respecto de la conservación de los 

elementos que constituyen el paisaje urbano. Sin duda este problema se 

ha visto incrementado por la inexistencia de un Plan Director 

Patrimonial, por lo cual la gestión urbana pública que se ha llevado ha 

sido ineficiente y ha implementado más bien una suma de programas 

que un lineamiento a largo plazo e integral. En este sentido vale 

preguntarse cuál es la ciudad que se quiere en esta nueva era; una 

ciudad "moderna" que desconoce los atributos arquitectónicos y 

urbanísticos que la preceden, o una ciudad que mira al futuro desde su 

memoria y su modo de habitar. Me parece imprescindible una política 

del Estado que establezca una dirección donde tanto la comunidad 

como los privados obtengan un beneficio de la conservación del 

patrimonio. Se trata de consensuar el desarrollo de la ciudad con la 

salvaguarda del patrimonio construido. 
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2.7,2. Patrimonio intangible. 

El patrimonio intangible de Valparaíso se constituye desde actos y 

aconteceres que ocurren en la variedad de espacios públicos que 

existen en la ciudad. Es en éstos espacios donde se hace perceptible el 

modo particular en que los habitantes se apropian del paisaje urbano; 

ya sea en fiestas callejeras, en el quehacer diario, en la cercanía entre 

vecinos, en las ropas colgadas al viento, en sus personajes urbanos, en 

la vida de los mercados, en sus olores, o en la noche bohemia. Todos 

e stos actos en un contexto urbano que se constituye por las casas que 

parecen colgadas de los cerros; con soluciones ingeniosas de 

arquitectos anónimos siempre mirando hacia el mar. Todas estas 

percepciones conjugadas le confieren a la ciudad una identidad que 

sucede en una ambito propio: «existe una dimensión --con escala y 
lógicas propias- inscrita a medio camino, una " inter-fase" entre el objeto 

arquitectónico y el objeto ciudad, donde seria factible identificar la 

arquitectura del Paisaje Culturabl ¡FERR ADA, 2008: 2). Claro está, que el 

paisaje cultural mencionado no está únicamente relacionado al objeto 

arquitectónico, sino también al medio que le da origen y que 

actualmente posee nuevas complejidades. Eso es lo que lo identifica, 

pues está vivo, cambia, crece, no es una pieza de museo pues está en 

un constante movimiento yen estrecha relación con el tejido social, es 

decir con sus habitantes. Y son los mismos habitantes quienes construyen 

e ste acervo mediante por ejemplo las fiestas populares. Estas fiestas son 

muy diversas, pues van desde las celebraciones populares tradicionales 

y religiosas hasta la celebración de los carnavales culturalesó 1 y las 
fiestas de año nuevo. 

61 Iniciativa del gobierno que busca promover el desarrollo cultural de la ciudad, implementado 
a partir del año 2000 durante última semana de Diciembre, siendo la fiesta cultural 
popular gratuita más importante de Dli le. lAIrante cuatro días se presentan en 
diversos espacios públicos de la ciudad, las mejores producci ones artísticas del año en 
curso, provenientes del teatro, danza, li teratura, artes visuales, fotografía, cine, 
audiovisu al y música. 
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Las fiestas tradicionales como la de San Pedro,- patrono de los 

pescadores - se celebra en junio cada año, y se caracteriza por los 

"bailes chinos"62, los cuales corresponden a cofradías de músicos

danzantes de los pueblos campesinos y pescadores del Chile central. 

Estas fiestas, son reflejo de las mixturas culturales entre las tradiciones 

indígenas y religiosas, una mezcla entre lo sagrado y lo pagano 

¡MERCADO, 2006: s/p). Otro ejemplo de estas tradiciones populares es la 

fiesta de Cuasimodo o la "quema del judas" que se lleva a cabo todos 

los años en semana santa, principalmente en cerros y quebradas. 

Por otro lado en Valparaíso comparecen una diversidad de personajes, 

siendo los más característicos el motemei (vendedor de mote) , el 

carbonero [que extrae carbón de espino de las quebradas), el 

vendedor de leche de burra, el pescador artesanal, el organillero, el 

chinchinero, el zapatero remendón , el vendedor de tortillas de rescoldo, 

el vende huevos y el estirador de somieres, quienes han constituido 

oficios que forman parte de las tradiciones populares y que en la 

actualidad están comenzando a desaparecer, debido a la poca 

rentabilidad económica que se obtiene de éstos. 

Este variada mezcla del espacio diverso con un amplio espectro de 

situaciones, personajes, vivencias, tradiciones, en fin ; son elementos que 

conforman el patrimonio intangible, que e s parte de lo individual y lo 

colectivo, y se encuentra arraigado en la memoria de los habitantes. 

Esta relación entre la memoria y el patrimonio constituye lo necesario 

para la configuración de una identidad cultural, que permite conocerse 

y reconocerse; por tanto diferenciarse y relacionarse en el escenario 

cultural mundial. La identidad cultural propia es fundamental para 

poder enfrentar la universalización del siglo en curso, rescatando 

elementos arraigados a los propios modos de habitar, pero insertos en 
un sistema global. 

62 Fiesta que organiza una detenTlinada comunidad, pueblo a caleta para celebrar a su 
patrono [generalmente del calendario católi co]. 
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2,7,3, Patrimonio ambiental 

Si bien el tema del patrimonio está muy ligado a las expresiones 

arquitectónicas, culturales y urbanas, muchas veces los espacios 

naturales remanentes en las ciudades no son considerados como 

patrimoniales, pese a las múltiples funciones ambientales y sociales que 

cumplen. 

En la ciudad de Valparaíso la conformación del espacio urbano, ha 

estado condicionado desde sus inicios por la geografía, donde 

espacios naturales como quebradas o barrancas, concentran gran 

diversidad de fenómenos tales como la urbanización espontanea. En 

este sentido se manifiestan con mayor fuerza los impactos negativos del 

crecimiento urbano no planificado, puesto que cubren áreas 

importantes de recarga acuífera. El valor ambiental de las quebradas, 

se debe a que éstas están conformadas por cursos de agua 

permanentes, lo cual permite la vida de una diversidad de vegetación 

y vida animal en torno a ella. En Valparaíso el conjunto de cerros que 

conforman la bahía {(se comporta como un biombo, permitiendo el 

desarrollo de un bosque esc!erófilo costero)) (ALVAREZ, slf) , el cual se 

constituye en un apoyo importante para los cursos de agua, ya que 

regula la escorrentía y la vegetación, incrementando la capacidad de 

retención hídrica al interior de las cuencas. 

El crecimiento urbano de la ciudad se ha caracterizado históricamente 

por una tendencia de los habitantes a expandirse hacia los sectores 

altos de la ciudad, debido al escaso suelo libre y barato en las partes 

planas. El alto precio de los suelos urbanos cercanos al plan, ha 

generado la expulsión de los más pobres a terrenos inhóspitos como los 

que ofrecen las quebradas de la ciudad, asentándose viviendas no 

definitivas y generalmente sin servicios (drenaje y aseo). Actualmente la 

mayoría de los esteros que corrían por las quebradas fueron 

abovedados, y las quebradas cubiertas con relleno conforme fue 

creciendo la población. El desarrollo urbano dio paso a calles y 
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avenidas, siendo alterado el estado natural de éstas, y trayendo 

consecuencias que afectan directamente en los habitantes de la 

ciudad y a los entornos urbanos que forman parte de las áreas que son 

consideradas patrimoniales. 

En el caso del plan, el agua que viene abovedada desde las 

quebradas es recibida en los sumideros, junto con los escombros y el 

sedimento arrastrado, generando embanques por la acumulación 

excesiva de material y por el cambio brusco de pendiente -más del 

20%- que tienen las canalizaciones de aguas de lluvias al llegar al plan 

(VALDIVIA, 1987: s/p), Esta problemática se intensifica en los meses de 

invierno produciendo un colapso de los aboveda mientas, que se 

manifiesta a través de usuales desbordes en calles y calzadas, 

principalmente del área UNESCO, la cual se encuentra en un constante 

riesgo de anegamiento, derrumbe y acumulación de desperdicios. Esta 

situación pone en peligro no solo vidas humanas, sino el patrimonio 

urbano-arquitectónico que se busca proteger. La quebrada posee un 

valor ambiental y social, por los cual debiese pasar a formar parte de 

este patrimonio urbano. 

Por otro lado, los instrumentos de regulación urbana como es el Plan de 

Desarrollo Comunal de Valparaíso y el Plan Regulador de la Comuna, 

pese a mencionar y describir las quebradas, no manifiestan ningún tipo 

de propuesta de gestión para éstas, como áreas protegidas o áreas 

con restricciones de uso. Producto de esto, año a año se siguen 

sustituyendo las coberturas naturales de las quebradas por espacios 

construidos, generado una serie de impactos sobre el medio ambiente 

de la ciudad, tales como ((cambios del clima urbano, y aumento de las 

tasas de impermeabilización y de los coeficientes de escorrentía63». 
Cabe mencionar que no existe una regulación acerca de zonas de 

protección ecológica, de protección especial de quebradas, o de 

é3 ROMERO [2008] citando a MOSCOSO y ROMERO [2007]. 
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protección territorial de las reservas naturales existentes en la comuna 

IPLADECO,2003:50), 

Si bien la expansión urbana a través de las quebradas deviene desde 

los orígenes de la ciudad, la protección y mejoramiento de las 

condiciones ambientales de éstas, evita los riesgos en términos de 

inundaciones y flujos de sedimento hacia el plan y mar de la ciudad, y 

por otro lado, aumenta la recarga de los acuíferos, ayudando de 

buena manera a la infiltración de las aguas de lluvias. Esta situación, a 

mi parecer, puede ser vista como una oportunidad para recuperar y 

utilizar las quebradas como pequeños parques urbanos recreacionales, 

que incluyan senderos ecológicos y espacios deportivos, en los cuales el 

proceso de recuperación ambiental devuelva a las cuencas sus 

múltiples funciones ambientales. Además es importante otorgar una 

función social que ayude a generar un compromiso del vecino con su 

entorno inmediato. 

También cabe destacar que dentro del patrimonio ambiental, existe 

pero es muy poco estudiado, el patrimonio sub-acuático. No existe en 

Chile un instrumento técnico interdisciplinario que sirva como referente 

ante este tema, pese a que la Armada de Chile y en menor medida el 

sector civil, han realizado labores subacuáticas que han arrojado 

hallazgos de varios siglos atrás, producto de intensa vida marítima del 

puerto. Todo este tipo de sitios y restos náufragos se encuentran 

prácticamente desprotegidos e ignorados por la ley y la población en 

general, por lo cual son constantemente saqueados bajo intereses 

económicos de privados. Este proceso se ve impulsado además por un 

"vacío" en la actual legislación, que permite la extracción de restos 

náufragos sin discriminar su valoración patrimonial, pues no existe una 

normativa específica que permita evaluar proyectos de intervención en 

este tipo de patrimonio, ni menos un mecanismo de fiscalización de su 

posible explotación, Para José de Nordeflycht (2004), presidente de 

ICOMOS Chile; (( ... es una desprotección y falta de reconocimiento de 

las potencialidades científicas del patrimonio subacuático, que 
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encuentra inexplorado y constituye bienes no renovables, pese a que 

éstos constituyen una fuente no solo de la historia naval y maritima, sino 

que de todas las actividades que en ese contexto de asocian a la 
cultura)) (DE NORDEFLYCHT; 2004,98), 

Los programas de protección del patrimonio urbano, apuntan a la 

protección sólo de las Zonas Típicas declaradas, como lo es el centro 

histórico de la ciudad, dejando fuera los temas ambientales como las 

quebradas, y la protección del patrimonio subacuático. Los programas 

y proyectos derivados de la declaratoria UNESCO no consideran la 

importancia de los sistemas ambientales de las quebradas, y su 

incidencia en los habitantes, pese a que uno de sus principales objetivos 

es el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

A través del análisis llevado a cabo en cuanto a los distintos tipos de 

patrimonio que existen en Valparaíso, se puede concluir que el enfoque 

tradicional sobre el patrimonio urbano que se centra en la autenticidad 

material de los entornos heredados, no es capaz de abarcar aquello 

que Valparaíso posee y que va más allá, que trasciende los rasgos 

físicos. La construcción social y cultural en Valparaíso es producto de 

diversos procesos dinámicos, cuyos valores culturales y simbólicos 

trascienden los valores edilicios. 
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2,8 Instrumentos de regulación del Patrimonio 

Cultural 

El diagnóstico del Patrimonio Cultural indica que a pesar de los 

desastres naturales y la ausencia de estímulos para su conservación, 

Valparaíso posee un valioso y diverso patrimonio. A continuación se 

revisan el panorama legal en cuanto a la protección del patrimonio en 

Chile y las políticas de desarrollo urbano en función de este, así como 

los incentivos que existen en la actualidad para los propietarios de 

inmuebles declarados patrimoniales. 

2.8.1 Políticas públicas de protección al patrimonio en Chile 

Las Normas Legales y Reglamentarias que regulan la conservación, 

restauración, difusión, financiamiento y comercialización del patrimonio 

cultural chileno, se encuentran dispersas en un sinnúmero de cuerpos 

legales, de distinto rango y alcance; a la vez que en ciertos aspectos 

son anacrónicas y poco actualizadas, pues responden a enfoques y 

políticas muy diversas. 

En primer lugar, se reconocen los cuerpos legales cuyo objeto propio es 

la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural. En este 

ámbito se identifican: el Artículo 19, N°10 de la Constitución Política del 
Estado (1980); y la Ley de Monumentos Nacionales (1970), 

En segundo lugar, se identifican aquellos cuerpos legales que, sin 

tenerlo como objeto propio, establecen normas a favor del patrimonio 

cultural. Así, se encuentran la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones; la Ley de Isla de Pascua (1966); la Ley de Bases del 
Medio Ambiente (1994), En tercer lugar, se encuentran aquellas 

disposiciones legales que indirectamente regulan el patrimonio cultural 

y determinan sus procesos de conservación, acrecentamiento y 
difusión, Se destaca entre estas; la Ley de Donaciones Culturales (1993), 
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Un cuarto ámbito lo constituyen los Acuerdos y Tratados Internacionales 

que regulan el Patrimonio Cultural, la gran mayoría de los cuales Chile 

ha suscrito. 

En lo institucional, se reconocen diversos organismos públicos que 

actúan sobre el patrimonio cultural: el Ministerio de Educación, a través 

de la Dirección de Bibliotecas y Museos, el Consejo de Monumentos 

Nacionales y la División de Extensión Cultural; el Ministerio de Obras 

Públicas; el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el Ministerio de 

Agricultura, el Ministerio de Bienes Nacionales; el Ministerio Secretaría 

General de Gobierno; Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), 

y el Ministerio de Relaciones de Relaciones Exteriores. 

En el nivel regional se reconoce la labor que desarrollan los Gobiernos 
Regionales y las SEREMIS de los ministerios indicados y las SUBDERE64; y, 

en el nivel local, a las Municipalidades, que desarrollan acciones de 

conservación y difusión del patrimonio cultural local mueble, inmueble e 
intangible, 

Como vimos existe un gran número de estamentos que intervienen en 

las decisiones ligadas al patrimonio, lo cual obviamente vuelve 

ineficiente la gestión del mismo. Sin embargo, hay dos instrumentos 

principales que establecen las zonas e inmuebles patrimoniales y que 

actúan muchas veces superponiéndose, como son la Ley de 

Monumentos Nacionales y la Ley General de Urbanismo y Construcción. 

La Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, otorga al Consejo de 

Monumentos Nacionales CMN la ((responsabilidad de proteger los 

valores singulares que representan el aceNO cultural ya sean éstos 

valores construidos, naturales, arqueológicos, urbanos, rurales o 
marítimos»6S. El Consejo de Monumentos Nacionales CMN es quien 

64 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que depende del Ministerio del 
Interior. 

65 Consejo de Monumentos Nacionales CMN. Normas para las zonas Típicas o pintorescas. 
Ministerio de Educación. 2°Edición. 2006. 
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posee las atribuciones para declarar, proteger y conservar las "zonas 

Típicas" o pintorescas66, además de elaborar un documento 

denominado Instructivo de Intervención de Zona Típica o Pintoresca67, el 

cual regula las intervenciones que se lleven a cabo en dicha zona. 

El otro instrumento normativo corresponde a la Ley General de 

Urbanismo y Construcción (LGCU) y su ordenanza general, la cual 

entrega la responsabilidad a los municipios del país el identificar y 

conservar los elementos construidos -de valor cultural- que otorgan 

identidad a barrios sectores o comunas. La Ley en su artículo N° 60 

dispone además que los municipios deben declarar los edificios y zonas 

con carácter patrimonial, con el nombre de "Inmuebles (ICH) y Zonas 

de Conservación Histórica (ZCH)" en sus Instrumentos de Planificación 

Territorial. Los inmuebles declarados por el municipio no podrán ser 

demolidos o refaccionados sin previa autorización de la Secretaría 

Regional de Vivienda y Urbanismo. 

Es evidente de 

coordinada mente y 

que ambas normativas debiesen actuar 

complementarse para proteger y gestionar el 

patrimonio urbano del país. Estas leyes, aunque no hacen mención 

explícita sobre patrimonio cultural, incluyen en su denominación 

genérica de patrimonio, los sitios de interés cultural e histórico. 

66 Las Zonas Típicas o Pintorescas. según se desprende de las disposiciones de la Ley 
N ~17.288. "constitu)€n agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, que 
fonnan una unidad de asentamiento representativo de la evoluci6n de una comunidad 
humana y que destacan por su unidad estilística, su maten"alidad o técnicas 
constructivas; que tienen interés artístico, arquitect6nico, urbanístico y sociaL 
constituyendo áreas vinculadas por las edificaciones y el paisaje que las enmarca, 
destaca y relaciona, confonnando una unidad paisajística, con caracteristicas 
ambientales propias, que definen y otorgan identidad referencia hist6rica y urbana en 
una localidad poblado o ciudad'. Consejo de Monumentos Nacionales CMN. Nonnas 
para las zonas Típicas o pintorescas. 2°Edición. 2006. 

67 Documento de carácter técnico. que fija los requisitos especiales que deben cumplirse para 
todas las intervenciones que impliquen obras de construcci6n. reconstrucci6n o mera 
conservaci6n. sean pennanentes o provisorios en atenci6n a la distintas 
caracteristicas arquitect6nicas y paisajísticas propias de cada Zona Típica o 
Pintoresca. Consejo de Monumentos Nacionales CMN. Normas para las zonas Típicas 
o pintorescas. 2°Edición. 2006. 
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También como vimos, la actual legislación y normativa urbana en 

cuanto al patrimonio urbano no específica la protección de variantes 

ambientales, que sustentan el espacio urbano y por tanto también 

forman parte de su patrimonio. En el caso de Valparaíso, las 

"quebradas" (barrancas) han sido ocupadas paulatinamente por el 

crecimiento de la mancha urbana, lo cual ha traído como 

consecuencia problemas con escurrimientos de aguas e inundaciones 

que ocurren precisamente en el centro histórico, área declarada 

patrimonial. 

2.8.2 Políticas públicas de desarrollo urbano en áreas patrimoniales. 

En 1985 surge una nueva Política de Desarrollo Urbano en Chile, tras la 

necesidad de renovar las áreas centrales de las ciudades en evidente 

deterioro, promulgóndose la Ley de Renovación Urbana (1987) o Ley 

N° 18.595, la cual corresponde a un incentivo tributario, en este caso la 

excepción del pago de impuesto territorial, en zonas declaradas de 

renovación. Estas zonas de renovación urbana son delimitadas por los 

municipios en función de las áreas con mayor deterioro, considerando 

aspectos como: rol funcional de la zona, grado de obsolescencia y 

antigüedad y factibilidad de infraestructura y accesibilidad. 

Por otro lado, la Ley de Monumentos Nacionales (1970) determina en el 

Plan Regulador Comunal, niveles para la intervención en los inmuebles 

de Conservación Histórica y en las Zonas de Conservación Histórica, lo 

cual permite regular la envergadura de las obras a realizar en los 

inmuebles protegidos que en ellas se encuentran. Para ello, se 

establecen dos niveles de intervención, el nivel 1 solo autoriza obras de 

restauración o refacciones asociadas a su rehabilitación y 

conservación, siempre que no se afecten negativamente sus 

cualidades estéticas originales o elementos significativos. El nivel 2 

autoriza demoliciones parciales y refacciones asociadas a 
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rehabilitación, alteración, reparación, ampliación u obra menor, 

siempre que no se afecte la estructura original. 

Sin embargo, estas leyes no han sido capaces de cumplir su objetivo y 

en muchos casos, debido a su falta de claridad y de mecanismos 

efectivos, estas han tenido el efecto contrario; pues sobre el propietario 

del inmueble declarado monumento nacional pesan diversos 

gravámenes que hacen difícil solventar financieramente el 

mantenimiento de éste, pues son muy escasos los mecanismos que lo 

ayudan con recursos para ello. Por otro lado, para intervenir en este tipo 

de inmuebles se debe hacer un trámite engorroso, que además 

requiere la intervención de otros actores, como es el pronunciamiento 

de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, lo que complica aún 

más el proceso. Estos impedimentos constituyen obstáculos para la 

regeneraclon urbana y/o conservación de edificios antiguos, 

incrementando los procesos de deterioro, constituyendo más bien un 

problema que una ayuda, pues no se recibe nada a cambio como 

incentivo a la protección brindada al bien inmueble de carácter 

patrimonial. 

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU ha impulsado 

una iniciativa para incentivar el repoblamiento e intervenciones en las 

áreas centrales y por otro lado frenar la expansión urbana, creando en 

el 2001 el Programa Nacional de Recuperación del Patrimonio Urbano, 

el cual permite recuperar antiguos barrios, promover la creación de 

nuevas viviendas en inmuebles ya construidos, y fomentar la instalación 

de otras actividades complementarias que reactiven la actividad 

económica de esas áreas (Programa Nacional de Recuperación del 

Patrimonio Urbano, MINVU 2007), Este programa contempla desde el 

año 2002, como uno de sus instrumentos, el llamado "Subsidio de 

Rehabilitación Patrimonial" el cual es aplicable en Inmuebles y Zonas de 

Conservación Históricas definidas por los municipios en los Planes 

Reguladores Comunales. Algunos de los requisitos para obtener el 

subsidio, es que los inmuebles deben ser anteriores a 1959 y de los que 
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son rehabilitados, debe mejorarse más de una vivienda. El monto del 
subsidio es de 250 UF68 y entre otros beneficios mencionados se incluye 

también flexibilidad normativa y en ocasiones rebaja de impuestos 

municipales. 

En la actualidad un alto porcentaje de los Inmuebles de Conservación 

Histórica que existen en el área patrimonial de Valparaíso pertenecen a 

privados, los cuales muchas veces no tienen la capacidad económica 

para hacerse cargo, ya que el impuesto predial -unico incentivo 

existente- es liberado solo cuando el uso del inmueble es residencial, por 

tanto las actividades económicas de cualquier tipo no son 

beneficiadas, constituyendo un impedimento para obtener una 
rentabilidad económica-comercial del inmueble. Si bien el inmueble se 

puede vender, no muchas personas están dispuestas a comprar algo 

tan rígido y costoso de mantener. Por otro lado, la liberación de 

impuestos solo se aplica a monumentos, no a inmuebles de 

conservación histórica, por lo cual existe un gran número de inmuebles 

que quedan fuera del beneficio. Como resultado de esto, múltiples 

inmuebles son mantenidos con mínima preservación y adecuación de 

servicios, como medio de vivienda y también de sustento, mediante el 

arriendo de habitaciones y piezas a trabajadores o estudiantes. Tal 

situación de deterioro se evidenció en un incendio acontecido en 2007 

en el Palacio Subercaseaux69 (1903) de la calle Serrano, que como 

consecuencia también impulsó una decisión que desde hace tiempo 

se estudiaba en el municipio: la compra de algunos inmuebles para su 

restauración por parte de la municipalidad. 

68 250 UF [Unidades de Fomento] equivalen a 9,400 USO aprox. 
69 Donde una explosión de gas provocó un voraz incendio que dañó varios inmuebles 

patrimoniales [uno de ellos el palacio Subercaseaux] y donde perdierun la vida cuatro 
personas. 
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2.8.3 Programas públicos y participación de privados 

Entre las Fuentes e Instrumentos de Financiamiento Privado se 

reconocen, por una parte, las fuentes propias del sector privado que, a 

través de donaciones, apoyos directos y adquisiciones de bienes 

culturales del patrimonio, contribuyen a su conservación y 

comercialización. 

Por otra parte, si bien no existen incentivos tributarios específicos para el 

patrimonio cultural, existen algunos instrumentos en la Ley de 

Donaciones Culturales, la Ley del IVA, la Ley de Donaciones a 

Universidades y la Ley de Rentas Municipales, que constituyen un marco 

de incentivos para las empresas que deseen aportar a la protección, 

conservación y desarrollo del patrimonio cultural. 

Además, se reconoce la importancia de las fuentes internacionales de 

financiamiento, las cuales han sido gestionadas por diversos ministerios y 

organismos públicos, en instituciones como la UNESCO, el PNUD, el Getfy 

Conservation Institute, la Unión Europea, ellCCROM y eIICOM, la Junta 

de Andalucía, entre otras. 

El sector privado, a través de Corporaciones, Fundaciones y 

Asociaciones sin fines de lucro, ha sido en los últimos años un actor 

importante en el desarrollo cultural del país. Para esto es indispensable 

fomentar una política cultural, incentivar la participación y fortalecer el 

marco jurídico que posibilita la gestión privada en cultura. El aporte del 

sector privado, no obstante, va más allá del patrocinio o de la inquietud 

cultural, está motivada por una opción empresarial de obtener 

beneficios económicos por lo cual es usado además como estrategia 

corporativa o de imagen de sus productos. 
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2.8.4 Mecanismos en consolidación. 

El Consejo Nacional de Arte y Cultura7o, destaca como política de 

gobierno, la necesidad de contar con un plan nacional de fomento al 

turismo cultural sustentable, vinculado a la valoración de los sitios 

patrimoniales históricos, arqueológicos y naturales, con planes de 

desarrollo que recojan las buenas prácticas existentes en el país y la 

experiencia internacional al respecto, incorporando corporaciones 

privadas y organizaciones culturales sin fines de lucro, en conjunto con 

la participación de la ciudadanía. 

Sin embargo, la pluralidad de instituciones antes nombradas, ha 

provocado una situación de dispersión administrativa y duplicidad 

programática, pues junto a ello no existe una coordinación suficiente 

entre ellos y en los niveles. Esta situación, ha llevado recientemente al 

gobierno a plantear la necesidad de crear la Institucionalidad 

Patrimonial, enviando al Congreso Nacional el proyecto de ley que 

crea el Instituto del Patrimonio, que en materia cultural buscará 

resguardar de mejor manera los bienes culturales del país. 

Este Instituto se conformaría a partir de la Dirección de Bibliotecas, 

Archivos y Museos, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Consejo 

Nacional Arte y Cultura y órganos relacionados como centros de 

restauración y otros. Buscará ser un servicio público autónomo, 

descentralizado, con presencia en regiones, presidido por el Ministerio 

de Cultura, que tendrá a su cargo las funciones relacionadas con la 

gestión patrimonial y con un fondo especial de recursos, que se 

financiará con aportes estatales y privados, para adquirir bienes 

patrimoniales y asignar recursos de emergencia para patrimonio en 

peligro de grave deterioro, la conservación de bienes inmuebles y 

70 
""Chile quiere más Cultura" Definiciones de Política Cultural 2005-2010. Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes. 2005. en pág. web: 
http:(( www.conse jodelacultura.d/portal / galeri a /text/text1 O 5.pdf 
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muebles, investigación y difusión, además de la protección y promoción 

del patrimonio inmaterial, que implica preservar artesanía, cultura 

popular y folclor71 • La idea es reunir a las entidades con atribuciones en 

temas patrimoniales, actualmente dispersas, y promover el aporte 

privado a la preservación y su uso social, a través de un Fondo Estatal 

de adquisiciones patrimoniales conformado por aportes públicos y 

privados, por las herencias no reclamadas, donaciones y un porcentaje 

de los bienes nacionales enajenados. Además tendrá la misión de 

registrar, conservar y difundir el patrimonio inmaterial del país, 

reinvirtiendo regionalmente los recursos correspondientes72 . 

La creación del Instituto del patrimonio se encuentra actualmente 

siendo tramitado como proyecto de Ley y ya ha sufrido el rechazo de 

diversas organizaciones, entre ellas del Colegio de Arquitectos. Ha sido 

cuestionado debido a la falta de representatividad del consejo que 

dirigirá la institución propuesta, el que estaría formado por once 

miembros, todos designados por el Presidente de la República y 

encabezado por el Ministro de Cultura. Cabe destacar que un consejo 

de ese tipo podría alejarse de criterios especializados y de excelencia, 

cayendo en la politización a través del tan frecuente cuoteo político. 

Mucho más lógico sería que su grupo directivo esté integrado por 

representantes de entidades profesionales definidas y vinculadas al 

tema del patrimonio y la cultura, además de representantes de las 

municipalidades y otros organismos como universidades y organismos 

ciudadanos que trabajan en el tema. 

Creo importante la creación de una entidad que atienda el tema 

patrimonial de manera integral, pero es necesario que su estructura y 

financiamiento estén claramente definidas para que no se convierta en 

un organismo burocrático más del Estado, en el cual no se superpongan 

las entidades participantes. 

71 ídem. 

72 ídem. 
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Finalmente cabe destacar que existe el convencimiento y la voluntad 

de preservar el patrimonio urbano por apte de las autoridades y la 

ciudadanía, sin embargo, se está consciente de que los instrumentos 

legales y de gestión existentes son insuficientes. Cabe destacar, la 

participación de los propietarios y/o usuarios tanto del sector público 

como privado- que deben tener un papel importante en lo que 

significa asumir no sólo el valor que tiene su propiedad desde el punto 

de vista económico, sino asumirlo como un valor cultural, como valor de 

bien común, como valor de interés social. 

Otros elementos importantes, que a juicio personal debieran favorecer 

la preservación, enriquecimiento y recuperación del patrimonio cultural 

de Valparaíso, es una intensa labor de educación patrimonial; la 

implementación de formas creativas de participación para la 

comunidad e inversionistas con buenas prácticas de renovación en 

asociatividad, como las ya logradas en el extranjero en los casos de 
Lisboa y Quito, 
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2,9 El patrimonio cultural y la industria turística 

Debido al impulso turístico y cultural que los últimos dos gobiernos han 

querido desarrollar en la ciudad de Valparaíso, se ha establecido en 

ésta la sede Administrativa del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (creado en el 2003) en la búsqueda de gestionar la actividad 

cultural nacional en la ciudad-puerto, como respuesta a una 

descentralización de los nuevos organismos gubernamentales, 

posicionando a la ciudad como la capital cultural de Chile debido 

además al gran numero de eventos de esta naturaleza concentrados 

en la ciudad. 

El fomento de la industria turística ha querido sacar partido de las 

cualidades naturales, arquitectónicas, patrimoniales y culturales que son 

atractivas para el turismo tradicional y de intereses especiales, lo cual es 

visto por los privados como una atractiva oportunidad de negocio. Si 

bien cuenta con una variada oferta turística conformada 

principalmente por establecimientos de alojamiento, restaurantes, 

empresas de transporte y servicios de esparcimiento de tamaño medio 

y pequeño, su potencialidad es amplia, si se desarrolla con un alto 

grado de diversidad, ya sea en cuanto a hoteles y centros 

gastronómicos, -lo cual lo hace accesible a todo tipo de personas-, y 

por otro lado, manejando y gestionando de buena manera el recurso 

patrimonial para que éste no sea sobreexplotado. 

Factores como su historia, la cercanía con la capital, la declaratoria 

como patrimonio, y ubicarse en la 2° región más turística del país 

después de la capital (SANCHEZ, 2005: 24), en conjunto con la gran 

actividad cultural, artística y gastronómica; la ciudad de Valparaíso ha 

tenido que contar con todos los servicios que ofrece una gran ciudad, 

siendo el patrimonio histórico cultural un atractivo que ha conllevado a 

la apreciación de su carácter urbano por turistas nacionales y 

extranjeros de diversa índole. 
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La Región de Valparaíso recibe año a año alrededor de 300,000 

turistas73 nacionales y extranjeros, especialmente después del 

nombramiento llevado a cabo por la UNESCO, 

La distribución del gasto turístico corresponde a: 

TABLA 2,6,5 

DISTRIBUCiÓN DEL GASTO TURíSTiCO 
ACTIVIDAD 

Alojamiento 
Restaurantes 
Transporte y Alquiler de 
Automóviles 
Agencias de Viaje 
Recreación y Esparcimiento 
Comercio turístico y artesanía 
total 

DISTRIBUCiÓN 
DEL GASTO 

30,6% 
27,7% 

8,5% 

3,7% 
8,2% 

21,3% 
100% 

FUENTE: Ser",ü;jo Nacional de turismo SERNATUR. 2005 

Si bien el sector turístico corresponde a un sistema compuesto por una 

gran cantidad de elementos, éstos siempre se encuentran 
interrelacionados y son interdependientes (SANCHEZ, 2005: 30), Esto 

significa que cualquier cambio que se lleva a cabo en una parte del 

sistema tendrá impacto directo o indirecto sobre otros elementos del 

sistema. Por ejemplo, el turismo internacional es especialmente sensible 

a cambios sociales, económicos y/o políticos particularmente en 

cuanto a los destinos turísticos (SANCHEZ, 2005: 30), lo cual puede 

producir grandes variaciones en los flujos, claro ejemplo de esto es lo 

recientemente ocurrido con la Gripe Humana A HiNi lo cual trajo como 

consecuencia la cancelación de muchísimos viajes y por ende un 

desmedro económico para quienes viven del turismo, no solo al sector 

hotelero, sino también a todos los que tengan relación directa o 

indirecta con el sector turístico y de servicios. 

73 Servicio Nacional de turismo SERNATUR. Periodo enero-agosto ente los años 2001-2005 

62 



El turismo en Volparoíso responde mayormente o lo demando nocional, 
pese o que los últimos años se he mosificodo principalmente con 
visitantes estadounidenses y europeos, lo c ual indirectamente ha ido en 
desmedro del patrimonio, yo que se ha abierto uno oferto turístico 
inspirado en satisfacer los necesidades de estos visitantes, en desmedro 
de lo potenciolización de los e lementos de identidad propio del puerto. 
Esto situac ión se ve ejemplificado en algunos proyectos de intervención 

urbanístico orientados hacia uno faceto meramente consu mista. 
Actualmente lo procedencia de los turistos internacionales que visitan lo 
ciudad corresponde o un 37%, del total, de los cua les un 28% son de 
procedencia Argentino, 23% estadounidenses, 15% europeos y 31% del 
resto de América74 . 

Un ospecto relevante respecto de lo llegado de turistos o lo c iudad, lo 
constituye e l arribo de cruceros, aunque es uno situac ión c reciente, no 
se cornparo con lo magnitud de los rutos tradicionales de c ruceros, y 

par tonto no sustento esto actividad por sí solo uno derramo económico 
estable . 
Si bien lo industrio turístico patrimonial se encuentro en pleno desarrollo, 
ésto ha hecho un contrapeso 01 turismo estac iona l que caracterizaba o 
lo región [los meses de verano], generando una crec iente valoración 
c iudadano y público sobre e l patrimonio cu ltural existente. 

El turismo de interés cu ltural tiene grandes posibilidades de desarrollo, 
pero debe ser gestionado con precaución, puesto que e l recurso 
patrimonial pertenece o lo ciudad y lo ciudadanía en su conjunto, 
pudiendo tender o convertirse en espacios segregodores o bien ser 
causante del desplazamiento de los habitantes originales y nuevos usos 
de suelo que pueden orig inar un proceso de segregac ión y/o perdido 
de lo identidad loca l. Por otro lodo, con los altos índices de cesantía y 
por ende delincuencia en lo c iudad, e l turista puede llevarse más de 
uno malo experienc ia, si es que no se fomento lo materialización de 

74 InstitLto nacional de estadísticas INE y CORFO. 
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emprendimien tos O iniciativas ciudadanos que se sustenten en e l tiempo 
(SANCHEZ, 2005: 30) . 

GRAFICO 3 
PASAJEROS EN CRUCEROS POR AÑO 
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El desarrollo de Valparaíso no debiera enfocarse exclusivamente al 

turismo, pues si no existe una compatibilización entre los sistemas 

culturales y el turismo, se puede llegar a desarrollar modelos que 

pueden no ser compatibles con la realidad de la ciudad. Se debe evitar 

una colonización turística, que pudiese dañar y/o destruir la identidad 

local75 . 

Finalmente, si bien el municipio no es capaz de solventar la 

conservación de todo el patrimonio urbano, queda abierta la 

posibilidad para que la iniciativa privada desarrolle su papel 

mercantilista con el fin de poder resolver de algún modo, aquella 

dificultad76 siempre y cuando se encuentre regulada y condicionada 

por el mantenimiento y fomento del patrimonio, sin impactos nocivos y 

sin sobreexplotar el recurso. {{Lo que se trata de conseguir es que la 

cuestión innegociable de la conservación y la mejora del patrimonio, se 

articule con su acercamiento más ameno al turista, y que ambas cosas 

redunden en un aumento del gasto del visitante, y por ende, del 
desarrollo económico de la ciudad}}77 

75 SANCHEZ (2005) citando a MARCHENA Manuel (sjl) en tesis para acceder al títukJ de 
Ingeniero comercial. Universidad Técnica Federico Santa María Valparaíso. Chile. PP 
94 

76 Op. Cit pp95 

77 Op. Cit pp.96 
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TERCERA PAR T E 

GESTION URBANA E INTERVENCIONES 
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Para Chile parece haber sido fundamental para la economía, la 

estabilidad institucional obtenida mediante el sistema democrático, en 

cuyas instituciones se ofrecen garantías de transparencia y legalidad, 

donde desarrollo y democracia son complementarios78 . Según Castells 

(2006) el modelo chileno de desarrollo enfocado a la sostenibilidad 

social se plantea como redistributivo e incluyente. Durante las dos 

últimas décadas, el proceso de desarrollo chileno se inserta y 

evoluciona junto con el contexto global, para esto, según Castells (2006) 

se requiere un salto cualitativo en la integración entre crecimiento 

económico y calidad de vida, que busque la sostenibilidad de forma 

simultánea a tres dimensiones: social, ecológica y económica. 

La problemática existente en la actualidad en la ciudad de Valparaíso 

está constituida por un lado, por la ineficiente gestión pública en el 

desarrollo de la ciudad y por otro en los problemas sociales derivados 

del desempleo. Esta situación es producto de un proceso histórico que 

se ve reflejado en la ciudad. En esta parte se analizaran algunos 

indicadores que dan cuenta de la situación actual, se evaluará la 

gestión urbana, se individualizarán las intervenciones y proyectos y se 

referirá la opinión de actores importantes del proceso de modo de 

tener una visión amplia de la situación. 

3,1, Situación Económica y Social, 

Para comprender las dinámicas económicas y sociales que se llevan a 

cabo dentro del área de estudio, se hace necesario revisarlas en sus 

distintas escalas debido a la condición de la ciudad de Valparaíso 

como capital de su región, y a su vez cabecera del área metropolitana 

como comuna de Valparaíso. 

78 CASTELLS [2006] citando a Foxley [2003] en uGlobalización, desalT'OlIo y democracia: Chile 
en el contexto mundial" .Fondo del cultura económica, Santiago , Chile. Pág. 76. 
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3,1,1, La Región de Val paraíso 

Según el último Censo Poblacional del 

año 2002, la Región de Valparaíso 
poseía 1,539,852 habitantes, lo cual 

representa actualmente a 

aproximadamente el 10% de la 

población nacional, situándose en el 

tercer lugar en cuanto a número de 

habitantes, después de la región 

Metropolitana de Santiago y la VIII 

región. De acuerdo a los resultados de 
la encuesta Casen7? 2003, esta región 

tiene el mayor índice de concentración 

en zonas urbanas a nivel nacional, pues 

sólo un 7,7% de la población habita en 

zonas rurales80 . 

= V Región de Valparaíso. 
Comuna de Valparaíso. 

TABLA 3,1,1, A 

POBlACIÓN Y REli>CIÓNCON PAÍS 2002 
(NÚMEIO y PORCENTAJE) 

TOTAL PAís 

REGI6N DE VALPARAíso 

PROVINCIA DE VALPARAíso m 

COMUNA DE VALPARAíso 

N° Habitantes 

15,116.435 

1,539,852 

876,022 

275.982 

RJENTE: Ela boración pr opia a parbr del CEN9J 2002, INE 

(%) país 
100% 

10,2% 

5,8% 

1,8% 

79 Encuesta CASEN [2006], MIDEPLAN. En "Región de Va1Jaraíso~Junio 2008. División de 
planificación Regional. Gobierno de Chile. 

00 "Análisis del impacto económico en la región de Va/paraíso de los nuevos acuerdos 
comerciales de Chile" elaborado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Departamento de economía agraria. Documento elaborado para el ministerio de 
planificación MIDEPLAN 2005. 

81 La provincia de Valparaíso la conforman las comunas de Val paraíso, Viña del Mar, Quintero, 
Quilpué Villa Alemana, Casa blanca, Puchuncaví y Juan Fernández .. 
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Con respecto a la edad de la población, -según grandes grupos de 

edad-, en la distribución de la población regional destaca la 

importancia adquirida por el grupo de 60 y más años82 que, de 

representar el 11,7% de la población regional en 1992, crece a un 13,4% 

en el año 2002 (de los cuales un 7,5% se encuentra en situación de 

pobreza). Es una región que está envejeciendo, siendo --a nivel país- la 

que presenta los más altos índices de población en tercera edad, 
superando la media nacional que alcanza el1 0,5%.83 

A fines del año 2006, la población en situación de pobreza en la región 

alcanzaba 253.083 personas equivalente a un 16,4% de la población 

total de la región 84 , Entre los años 2003 y 2006, la brecha de pobreza 

según área se incrementó de 8,4 puntos a 9,3 puntos porcentuales. Por 

otra parte existen índices de desempleo significativo entre los jóvenes 

entre 15 y 29 años, y dificultades en el acceso al trabajo para las 

mujeres jefas de hogar y los discapacitados. Así como también 

dificultades para la integración a la vida social de los adultos mayores, 

de los niños en situación de conflicto y de los pueblos originarios los 

cuales equivalen al 6% de la población regionai8s. 

La tendencia de la economía regional, durante los últimos años muestra 

un sostenido crecimiento del sector terciario. El nivel de ocupación por 

rama de actividad económica en el año 2005 evidencia que la 

82 Encuesta CASEN [2006], MIDEPLAN. En "Región de Va/paraíso" Junio 2008. División de 
planificación Regional. Gobierno de Chile. 

83 "Estrategia Regional de Desarrollo Región de Valparaíso ~ SERPLAC región de Valparaíso. 
Ministerio de planificación y coordinación. Gobierno de Chile. Marzo 2001. 

24 CENSO de población y vivienda 1992-2002. Instituto Nacional de Estadísticas INE en 
"Región de Valparaíso". División de planificación Regional. Gobierno de chile. 2008 

85 "Análisis del impacto económico en la región de Va/paraíso de los nuevos acuerdos 
comerciales de Chlle~ elaborado por la Pontificia Un iversidad Católica de Chile. 
Departamento de economía agraria. Documento elaborado para el Ministerio de 
Planificación MIDEPLAN 2005. 
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generación de más puestos de trabajo fueron los Servicios Comunales, 

Sociales y Personales 30,5%, Comercio 20% y Agricultura, Caza y Pesca 

12,4%, 

El porcentaje de desempleo en la región de Valparaíso alcanzó en el 

trimestre marzo-mayo del 2009 un 11,4% superando la media nacional 
de 10,2%, 

Por otro lado, la región de Valparaíso concentra el 13,5% del empleo 

turístico del país, situándose como la segunda más importante desde el 

punto de vista de la estructura de empleo nacionat36• Dentro de este 

rubro, la mayor cantidad de gente empleada trabaja en restaurantes y 

la menor cantidad en el ámbito de la recreación y el esparcimiento 

como vemos en la siguiente tabla: 

TABLA 3,1,1,B 

EMPLEADOS EN SECTORTURSMO REGIÓN DE V ALPARAÍSO 

Actividad PERSONAS PORCENTAJE 
Aloja mento 3218 14,9% 

Restaurantes 12,161 56,3% 
Transporte y Alquilerde Automóviles 1,577 7,3% 
Agencias de Viaje 1,123 5,2% 

Recreación y Esparcimento 302 1,4% 
Comercio turístico y Artesanía 3218 14,9% 
Total 21,600 100% 

FUENTE:"EI patf'lmm io como factCf' de desarrollo económico El caso de Vaparaíso"tesis de grado para 
acceder al titulo de Ingeniero cjv;1 Industrial pcr Marra José Mamani 2005. Unrversidad Técnica Federico 
Santa Maria. [cuadro realizado en base a datos de tENATUR] Pp. 100 

Según las estructuras productivas del sector, la mayor participación en 

el Producto Interno Regional es la Industria Manufacturera, que 

representa un 27,5% -la cual ha manifestado una continua disminución 

en el PIB regional-. Le sigue en importancia el sector de Transporte y 

86 "Análisis del impacto econ6mico en la regi6n de Valparaíso de los nuevos acuerdos 
comerciales de ChJle~ elaborado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Departamento de economía agraria. Documento elaborado para el Ministerio de 
Planificación MIDEPLAN 2W5.Pp11. 
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Telecomunicaciones con un 12%,- lo que se ve reflejado en la actividad 

portuaria regional (la más importante a nivel nacional), pues cuenta 

con tres grandes puertos: Valparaíso, San Antonio, y Quintero-Ventana 87 

, los servicios personales&3 con un 11,4% y los comercios restaurantes y 

hoteles un 6,73%89. 

Cabe destacar que el 15,7% de las empresas de la región pertenecen al 

segmento de la mediana y pequeña empresa, el 83,9% al de la 

microempresa y solo el 0,4% al de las grandes empresas. 

Con respecto a la infraestructura urbana la cobertura de agua potable 

abastece a un 97,9% de la población y un 88,1% del área urbana 

cuenta con servicio de alcantarillado90 . Con respecto al equipamiento 

urbano destaca la importancia de 11 establecimientos de educación 

superior universitaria, con una oferta diversificada en el tipo de estudios 
impartidos, la cual corresponde a un 11,6%91 de la 

universitaria nacional. 

matrícula 

Otra particularidad de esta región es que en ella se construye el 60% de 

las denominadas "segunda vivienda" del país. Este tipo particular de 

vivienda, de uso estacional y de fin de semana, ha traído como 

consecuencia funcionamientos urbanos diferentes a la tradicional 

relación entre vivienda, equipamiento y espacios públicos, generando 

problemáticas como la insuficiencia de la infraestructura en momentos 

de uso intensivo92, distorsión del mercado de suelo que eleva sus precios 

según las áreas de moda e incluso segregación socio espacial. 

87 Op. Cit. 

B3 Incluye educación y salud, pública y privada junto a otros servicios. 

89 "Regi6n de Va/paraísd'. División de planificación Regional. Gobierno de chile. 2008. s/p 

'Xl C<>. Dt. 

91 Op.cit. 

92 "Regi6n de Va/paraísd'. División de planificación Regional. Gobierno de chile. 2008. s/p 

67 



Por otro lado, cabe resaltar la importancia de carácter nacional que 
tuvo esta comuna, como cabecera de esta región, lo cual ha 

determinado que en ella se encuentre actualmente la sede del 
Congreso Nacional, la Comandancia de la Armada de Chile, el Servicio 
Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Pesca y el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. 

3.1.2. La comuna de Valparaíso 

La población de la Comuna se asienta en un área de 401,6 Km2 (donde 

el 98% corresponde a áreas urbanas e industriales y un 1,9% a terrenos 
agrícolas), área que representa apenas el 2,4% de la superficie de la 
Región. Ello determina una densidad de 704 habitantes por kilómetro 
cuadrad093, más de ocho veces la densidad poblacional para el 
conjunto de la Región. 

La comuna de Valparaíso tenía 275.982 habitantes en el 2002. De éstos 
el 99,7% vive en áreas urbanas y el 0,3% restante en áreas rurales. Según 

la encuesta de caracterización socio-económica CASEN 2005, la 
comuna de Valparaíso posee un 15,4% de pobreza (con un 2.7% de 
pobres indigentes y un 12.7% de pobres no indigentes). 
Según las proyecciones de población llevadas a cabo por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) , la tendencia de la comuna de Valparaíso 

es decreciente como lo muestra la tabla 3.1.2.0. 

Como se observa en las gráficas, la población en la comuna está 
tendiendo a decrecer lo cual genera una relación inversamente 

proporcional a la expansión de la mancha urbana. Esto se explicaría 
por la condición de área metropolitana en la cual la ciudad de 
Valparaíso está inserta, lo cual hace necesario observar los 
crecimientos de población dentro de una lógica regional más que 

93 PLADECO 'Plan De Desarrollo Comunal De Val¡rnraíso' Oiagnóstico Comunal [2003). 
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comunal, ya que algunas comunas "dormitorio" cercanas han 

concentrado subsidios habitacionales con los cuales se han visto 
potenciadas, lo que ha derivado en que la comuna de Valparaíso haya 
perdido población, debido a la poca disposición de suelos para 

urbanizar. 

TABLA 3.1.2.a 

POBlACIÓN TOTAL COMUNA DE 
VAIPARAÍSO, 1990-2>20 
AÑO POBLACiÓN 

1982 272,520 
1990 278,451 
1992 282.840 
2000 279,405 
2002 275,982 
2005' 277,396 
2010' 272,543 
2015' 264,735 

2&5,0:0 

~ 
280,0:0 

5 275,0:0 

J 
~ 270,OCú 

2 2&5,0:0 

º 260,0:0 z 
~ 255,0:::0 

J 
~ 250,0:0 
J 

245,0::0 

240,0::0 

./ ....... ...... 
~ '" '" '\ \ 

• 

2020' 253,877 1%2 19~ 1m 2:00 XtJ2 2C05" 2:10' 2015* '¡'(f2Y 

* proyecciones de población INE. En base a CENSO 2002. 
FUENTE: Elaboración propia en base al Censo 2002.1NE. 

AÑo.~ 

El sector tradicional de la economía comunaL-al igual que en la región-, 
está conformado esencialmente por pequeñas empresas y 
microempresas, y genera el 65% del empleo comunal . La Comuna de 
Valparaíso es la comuna chilena que muestra una mayor proporción de 
población ocupada en el sector terciario, con un 76,8% de la población 
ocupada. Por otro lado, el sector marítimo portuario de Valparaíso 
genera un total de 11,681 plazas de trabajo para la comuna, lo cual 

representa un 9,46% de la fuerza laboral de la ciudad94 . 

94 JAEGER, Harald, (2009) citando 'Medición del aporte económico del puerto a la comuna 
de Val¡rnraíso" (2008). estudio realizado por la Facultad de Ciencias del Mar y de 
recursos Naturales de la ciudad de Valparaíso. Universidad de Valparaíso. 
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Con respecto a la educación, la comuna se encuentra muy bien 

posicionada ya que el promedio de escolaridad de la comuna de 

Valparaíso es más alto que el del país e incluso ligeramente superior al 

de la Región de Valparaíso. La tasa de analfabetismo es 

favorablemente baja pues supera apenas al 1 por ciento. 

En relación a la tasa de desocupación durante los últimos meses del 

2009, la ciudad de Valparaíso ha elevado su cantidad de 

desempleados llegando a ser la más alta en comparación a otras 

regiones en este tramo de tiempo, y ampliamente superior a la media 

del país: 

TABLA 3,1,2,b 

, 
TASA DE DESOCUPAOON 

.., 
'" '" .. " .. • .. o o o o o 8 o o o o o o o 

'" '" '" '" '" '" '" 
TOTAL NACIONAL 8,1% 82% 7,6% 6,6% 7,3% 7,5% 102% 
REGiÓN VAL PARAíso 11,0% 11,1% 8.9% 7,1% 8]% 10,3 % 11,4% 
CIUDAD DE 14,8% 14.9% 11,0% 11,6% 9,3% 14,6% 16,6 % 
VAL PARAíso 

FUENTE: El aboración propi a en base a Est adrsticas tr im estra les entre septi embre y novi embrel NE, V Regi m 
*Trimiestre M arzo-Mayo 2009 

Es tal vez por esto que la comuna ha incrementado sus índices de 

delincuencia en los últimos años, -posicionados entre los más altos del 

país-, lo cual se muestra en la tabla 3.1.2.c, en donde se evidencia el 
aumento de denuncias por delitos en un 98,87% entre 2001 ye12007, 

Sin duda la ciudad de Valparaíso se encuentra sumida en una 

problemática económica y social compleja, la cual tiene una relación 

directa en el deterioro de las condiciones de vida para sus habitantes. 

La falta de empleo eleva los índices de pobreza y la segregación socio 

espacial se extiende en todo el cordón alto de los cerros, donde residen 
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los habitantes más pobres en barrios precarios con mala infraestructura 

y poco equipamiento. 

TABLA 3,1,2,c 

TASAANUAL DE DENUNCIAS POR DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN SOCIALCJ 

COMUNA DE 

VALPARAíso 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1]87 2226 2401 3234 3,305 3,142 3,554 

FU ENTE: Ela boración prq¡ ia en base a la División de Se guridad Publi ca , Ministerio dellnt eri CT, [1J Tasa pCT 
cada 100,000 habitantes 

El decaimiento de las actividades económicas reduce los tributos que 

puede captar el municipio para financiar proyectos o para mantener 

espacios públicos y áreas patrimoniales, lo cual constituye un círculo 

vicioso que afecta directamente la calidad de vida de sus habitantes. 

Además, la ciudad de Valparaíso ya no tiene al puerto como su 

principal actividad comercial ni su motor, ni emplea a la mayoría de su 

población, pero sí genera en la ciudad un polo productivo y de servicios 

-al igual que la educación-, pese a que no constituye su actividad 

principal. En la actualidad la actividad laboral predominante de la 

ciudad se encuentra en el sector servicios. 

Debido a los planes y programas generados en el fin de revertir el 

proceso de deterioro, ha habido un crecimiento de la actividad 

turística, además de una gran cantidad de pequeñas y medianas 

empresas. La presencia de las universidades ha traído a la ciudad una 

población flotante de jóvenes que compensa de alguna manera el 

sostenido proceso de envejecimiento que sufre la población residente, 

además de generar oportunidades comerciales. 
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3,2, Políticas de desarrollo y gestión urbana para 
la ciudad, 

Desde la déc ada de los noventa el Gobierno d e Chi., ha desarrollado 

una serie de acciones dirigidas a revitalizar la ciudad, que se 

encontraba inmersa desde principios de siglo en un proceso de 

deterioro económico y social. En 1965 el gobierno central mediante el 

Ministerio de Obras Públicas MOP formula el Plan Infercomunal de 

Valparaíso PIV, el que buscaba situar a Valparaíso como centro 

gravifacional de un área Metropolitana formada con Viña del Mar, 

Cancón, Quilpué y Villa Alemana, delimitando las zonas residenciales e 

industriales de dichas comunas, regulando el uso de suelo costero y 

proponiendo una nueva red v ial que conecte las zonas portuarias, 

industriales y residenciales del Área Metropolitana conocida como e l 

Gran Valparaíso IPRODUJE, 20D9:68) 

En la dictadura militar las acciones se redujeron a unos pocos subsidios y 

el traslado del Congreso Nacional 11990) , medida que no produjo 

efectos en cuanto a la descentralización o desarrolb, sino más bien 

efectos sobre el paisaje urbano debido a la dudosa calidad 

arquitectónica del edificio y su mala relación con el contexto urbano. 

Como la ciudad se mantuvo sumida en esta crisis, los gobiernos de 

Aylwin 11990-1994) y Frei 11994-2000) diseñan un nuevo plan de 

infraestructura regional, retomando algunas ideas del PIV. En este 

marco se llevan a cabo obras como el mejoramiento de la autopista a 

Santiago y Quilpué (Troncal sur). el nuevo acceso sur al puerto (camino 

La Pólvora, el cual permite desviar los camiones que cruzaban por el 

centro de la ciudad para llegar a é l); un nuevo centro logístico y de 

acopio del puerto localizado en las afueras de la ciudad (sector 

Placilla); y e l mejoramiento del sistema de transporte ferroviario 

suburbano entre Valparaíso y las localidades al interior de su área 

metropolitana IMERVAL). 
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En 1995 con el Programa de Desarrollo para la V región , se definen 

para la ciudad de Valparaíso tres áreas prioritarias: las actividades 

portuarias, las actividades industriales y de producción, y el sector 

turismo. Los principales objetivos del programa fueron el desarrollo del 

corredor bi-oceanico internacional, del turismo, y de las actividades 

industriales productivas; para así mejorar el carácter del espacio 

urbano de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes ICARMONA, 

2005:514). Estos objetivos de llevarían a cabo bajo planes secciona les 

en conjunto con los municipios mediante sus planes reguladores 

comunales. 

En 1997 se crea un nuevo in strumento conocido como "Plan Regulador 

Metropolitano de Valparaíso " jPREMV AL) el cual amplía las zonas de 

e xpansión urbana en la parte alta de Valparaíso (sector Placilla

C urauma) para el desarrollo residencial, industrial y tecnológic095. 

Durante 1998 se llevó a cabo el Programa de Ejes Transversales IlIevado 

a cabo mediante concurso público por el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, MINVU). en el cual los ejes transversales de la ciudad fueron 

definidos como zonas de intervención urbana, debido a las 

características particulares en cuanto a trascendencia, imagen y 

relaciones con el espacio urbano ICARMONA,2005:514). Mediante este 

programa se buscó el mejoramiento de las conexiones peatonales y 

vehiculares, la renovación de edificaciones históricas, recuperación de 

e spacios subutilizados, y reciclaje de áreas de baja densidad entre 

otros. De este plan sólo se llevaron a cabo tres de los seis ejes propuestos 

inicialmente 96, en los cuales se renovó el mobiliario urbano y los 

95 Se otorga viabilidad a la iniciativa privada que buscaba levantar una ciudad de 200 mil 
habitantes en te!T'enos de la antigua Forestal Valpararso. 

96 Ejes realizados: eje Sotomayur, eje Bellavista, eje Uruguay. Ejes no realizados: eje Avenida 
Argentina, eje Portales y eje la Matriz. 
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pavimentos, así como también se rectificó el trazado de calles y aceras. 

Pese a que el proyecto no tuvo los resultados esperados, sí se ubicaron 

nuevos edificios y compañías en estos ejes, como el edificio Naviera 
Sud-Americana (BLANC, 2005: 517), 

Durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) se logran materializar 

varias de las obras planteadas con anterioridad, pues Valparaíso fue 
elegida una de las cuatro "Ciudades Bicentenario de Chile". Durante el 

año 2002 se crea la Comisión Presidencial Plan Va/paraíso con el fin de 

asesorar al Presidente en la formulación de políticas, programas y 

proyectos tendientes al desarrollo de la ciudad. Esta Comisión fue quien 

coordinó la acción de agentes públicos y privados en la ejecución de 

proyectos sectoriales específicos, aquellos proyectos urbanos 

"emblemáticos" especialmente los que tienen que ver con la apertura 

del borde costero, la promoción de inversiones y la promoción de la 

ciudad como Patrimonio de la Humanidad, con proyectos como el 

Centro Cultural Cerro Cárcel, la creación de empresas de alta 

tecnología (Curauma), un nuevo plan de transporte y la consolidación 

de la ciudad como capital cultural de Chile. Además se concesionó el 

puerto, se finalizaron las autopistas y el metro regional, se recuperaron 

construcciones principalmente en los cerros Alegre y Concepción, se 

transformó en paseo el antiguo muelle Barón, se creó el terminal de 

cruceros en un área antiguamente ocupada por bodegas y se propone 

una normativa para permitir actividades inmobiliarias en las el borde 

Costero, lo que años más tarde dio lugar al polémico proyecto "Mall 
Plaza Valparaíso" (PRODUJE,2009:69), 

Este proceso de desarrollo urbano iniciado con el Plan-Va/paraíso, dio 

pie también a un proceso de revitalización de la ciudad, reconociendo 

en ella un potencial económico innegable, así como un valor histórico y 

cultural que fue validado en julio de 2003 con la declaratoria UNESCO 

de Valparaíso como Sitio Patrimonio de la Humanidad, a través de lo 

cual se pudo acceder a un crédito del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) por alrededor de $70 millones USD con el fin de 
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recuperar las zonas patrimoniales más afectadas por los procesos de 

deterioro y obsolescencia97 ya descritos en esta tesis. Después de esta 

declaratoria el gobierno central comienza a concretizar sus proyectos 

hasta el 2006 año en el cual finaliza el Plan Valparaíso, para dar paso al 

Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV 

2006-2010) impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativa SUBDERE, quien gracias al financiamiento del crédito 

antes nombrado presenta una estrategia para revitalizar a la ciudad, 

poniendo en valor el patrimonio urbano como sustento de nuevas 

actividades económicas, culturales y sociales. Este es el programa que 

se encuentra vigente en la actualidad y finaliza para el bicentenario 
nacional (2010), 

o Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Val paraíso 

PRDUV 2006-2010 

Los ejes rectores del programa están enfocados a la «recuperación 

física de los espacios públicos y edificación patrimonial de Va/paraíso; 

mejoramiento de los ser/icios urbanos básicos que aseguren mayor 

calidad de vida a la población; y la generación de nuevas 

oportunidades de negocios y empleos privados en sectores como el 

turismo»98. Los objetivos específicos del programa son por un lado 

recuperar ciertas áreas territoriales seleccionadas (EPIS) y resolver 

problemas críticos de funcionamiento urbano, a fin de estimular la 

inversión privada productiva y la venida de nuevos residentes a la 

ciudad, dotándola de la institucionalidad y normativas que le permita 

una gestión moderna de desarrollo urban099. 

97 Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso. Secretaría de desalT'ollo 
Regional y Administrativo SUBDERE. Ministerio del Interior. Gobierno de Chile~ 
~/www.prduv.d 

98 PARR Carlos [2009]. Extracto entrevista personal con el nuevo director del Programa de 
Recuperación y DesalT'ollo Urbano de Val paraíso. PRDUV. 

99 Op.cit. 
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Los Entornos Patrimoniales Integrados EPIS, corresponden a cinco 

unidades territoriales en las cuales se focalizan las inversiones, estas 

corresponden a los entornos de; Plaza Aduana- CO Artillería, Barrio 

Puerto- CO Santo Domingo, Plaza de la justicia-Co Cordillera, Barrio 

Financiero-Co Alegre, y el Entorno del Barrio Brasil. En éstas 5 zonas se 

busca recuperar la calidad urbana (espacial y ambiental), revitalizar la 

base económica mediante inversiones detonantes que atraigan la 

inversión privada, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

promover sus capacidades urbanas para atraer al turismo 1OO • 

mMFDNENTES DEL PRJGRAMA DE RECUPERACiÓN Y DESARRJLLO URBANJ DE VALPARAÍSJ PRDUV 
FUENTE: Elaboracj Ó;l propia en base al Programa de Recuperacj Ó;l y Desarrollo Urbano de Valpararso 
Secretaria de desarrollo Regi m al y Administrabvo SUBDERE Ministerio del Interior, Gobiemo de Dlile 
http://www.prduv.cI 

100 PARR Carlos [2009]. Extracto entrevista personal con el nuevo director del Programa de 
Recuperación y DesalT'ollo Urbano de Valparaíso. PROOV. 
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La Municipalidad de Valparaíso juega el rol de coejecutor principal de 
este Programa mediante la Oficina de Gestión Patrimonial - OGP -

quien es la oficina encargada de llevar a cabo una "gestión integrada" 

de preservación (coordinando proyectos e iniciativas) de los valores 

urbanos para la recuperación y desarrollo sustentable del patrimonio. 

Esta oficina es quien encargó (hace mas de 4 años) a la consultora 

SEREX el Plan Director de Gestión Patrimonial, que buscará homologar 

las normativas, instructivos e instrumentos de planificación existentes, 
implementar un Sistema de Información Geográfica - SIG - y convocar 

amplios niveles de participación ciudadana en el diagnóstico preliminar 

de los asuntos patrimoniales. 

El Plan de Gestión Patrimonial debiese contar con un instrumento 

normativo que articule los diferentes objetivos, estrategias, actividades, 

proyectos y nonnas con el fin de orientar la rehabilitación del Sitio del 

Patrimonio Mundial en base a un desarrollo sustentable lO1 integrando las 

diferentes instancias que se hacen presente del siguiente modo: 

PLAN REGULADOR INSTRUCTIVO CRITERIOS DE 
COMUNAL INTERVENCiÓN INTERVENCION 
"Zona de Conservación + ZONA TlPICA + "Zona de Conservación -Histórica" Histórica" -

Entidad: COrDejo de 
Entidad: l. Municipalidad Morumentos Entidad: SEREMI 
de Valparaíso. Nacionales CMN Minrsterio de vivienda y 

urbanismo MINVU 

PLAN GESTiÓN PATRIMONIAL 

NORMATIVIDAD UNIFICADA 

Entidad: 1. Municipalidad de Valparaíso y PRDUV. 

101 Dirección De Bibliotecas, Archivos y Museos. http:www.dibam.cI 
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Este documento aun se encuentra en proceso de diagnóstico, 
llevándose a cabo algunas entregas parciales a la municipalidad, sin 
existir aún como documento oficial. 
Pese a los esfuerzos realizados por parte del gobierno central de Chile 

durante los últimos veinte años, la ciudad de Valparaíso no ha logrado 

repuntar, principalmente porque la mayoría de los proyectos han 

constituido proyectos aislados, los cuales han sido desarrollados por 

ministerios sectoriales con poca coordinación entre sí y con una escasa 

participación por parte del municipio. 

El PRDVU pese a ser una buena iniciativa y contar con fondos, ha 

evidenciado una falta de coordinación, presentando in definiciones y 

atrasos en casi todas sus áreas debido a la gran cantidad de 

organismos que intervienen (Consejo de Monumentos Nacionales, la 

Municipalidad, la Intendencia, cuatro ministerios y sus secretarías 

regionales, los consejos comunales y regionales, etc.) de tal modo que 

la toma de decisiones se hace casi imposible. Por otro lado, las 

intervenciones aún se están ejecutando sin el Plan de Gestión 

Patrimonial que las oriente, resultando finalmente acciones como 

respuesta a los requerimientos de los distintos actores que participan en 

el PRDUV y no a un desarrollo integral, jerarquizado y focalizado en las 

verdaderas problemáticas urbanas. Esta situación se refleja en los 

balances del programa, los cuales registran intervenciones como 

pintura de fachadas, pago de finiquitos a profesores del municipio, 

organización de carnavales o campañas de esterilización y adopción 

de perros vagos. 

En síntesis, la gestión urbana de Valparaíso se ha manejado desde la 

década de los 90 bajo dos tipos de proyectos: 

o Los "mega proyectos" de infraestructura, que no intervenían 

directamente el interior de la ciudad o la zona Típica, sino que 

mejoraron sus accesos y conexión con la región y el país para 

potenciar la actividad portuaria. El puerto se reactivó, pero no 

con la fuerza que se esperaba, y por otro lado no generó 
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grandes fuentes de empleo. Las conectividades con el área 

metropolitana generaron un efecto contrario al esperado, 

permitiendo que las oficinas, industrias y población se 

desplazaran a territorios más atractivos o con menos 

restricciones normativas, lo cual favoreció a las ciudades de 

Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana captando nuevos 

hogares y favoreciendo el paulatino despoblamiento de la 

ciudad de Valparaíso IPRODUJE;2009, 70), 

o Los proyectos impulsados por el PRDUV corresponden a 

iniciativas de menor escala enfocadas principalmente al 

mejoramiento del paisaje urbano y a crear una imagen de 

"ciudad cultural", sin enfocarse en los problemas sustanciales 

que posee en la actualidad la ciudad, que tiene que ver con 

problemas económicos, desempleo, infraestructura urbana 

envejecida y recursos limitados por parte del municipio. 

Si bien la actual estrategia de Desarrollo de Valparaíso está basada en 

la potencialización de sus cualidades de ubicación y paisaje, junto con 

la incorporación de otras actividades económicas como lo son el 

turismo, la educación y la cultura, es necesario destinar recursos más 

elevados para el desarrollo de éstos programas. Por ejemplo, la inversión 

del PRDUV es muy inferior a la utilizada en los planes de infraestructura 

del periodo anterior, de hecho sólo el proyecto de Metro Regional 

MERVAL tuvo un costo de USD$343 millones, lo cual equivale a cinco 

veces el presupuesto total del PRDUVy a más de treinta veces el monto 

ejecutado en obras entre el 2006 y el 2008IPRODUJE; 2009, 70), Esta 

situación evidencia una falta de continuidad en los grandes proyectos, 

por ejemplo el metro regional podría haber estado inserto dentro un 

programa completo de transporte público, donde se integrara el resto 

del transporte como microbuses, taxi-colectivos, ascensores y trolebuses. 

Si bien se llevó a cabo el Plan de Transporte Metropolitano de 

Valparaíso (2004) "TransValparaíso", este solo se enfocó en la 

potencialización y mejoramiento de los microbuses, generando 
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cambios que sólo hacen referencia al buen mantenimiento de estos, a 

la mejora en la frecuencias, y no a un sistema integrado de locomoción 

colectiva. 

Por otro lado es imprescindible los instrumentos de planificación 

territorial102 no se contradigan o yuxtapongan y que éstos no solo sean 

modificados para facilitar proyectos individuales, que el municipio 

tenga mayores recursos para llevar a cabo una planificación de 

conjunto. El Estado ha optado por una visión economicista que tiene 

implicancias territoriales las cuales pueden ser inapropiadas o 

equivocadas para el espacio urbano de Valparaíso. 

1 (r2 Los Instrumentos de Planificación Territorial que actualmente rigen en Chile y en la región 
son los siguientes. 
1.1. Plan Regional de DesalT'ollo Urbano y Territorial - PRDUT 
1.2. Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos - PRI 
1.3 Planes de DesalT'ollo Comunal-PLADECO 
1.4. Planes Reguladores Comunales PRC 
1.5. Planes y Planos Secciona les. 
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3,3, Impacto urbano de las intervenciones 

La gestión urbana llevada a cabo desde los noventas en Valparaíso ha 

desatendido una planificación "de conjunto", pues como vimos se ha 

desarrollado sin la guía de un Plan de Gestión Patrimonial o plan 

maestro; trayendo como consecuencia un conjunto de intervenciones 

en distintos ámbitos, que no han apuntado a un desarrollo urbano 

equilibrado, sino mas bien a la localización de grandes inversiones a 

través de proyectos aislados sin generar una continuidad entre los 

espacios urbanos patrimoniales existentes y las obras nuevas. Por otro 

lado, la derrama económica derivada de estas intervenciones, 

principalmente enfocadas al turismo, sólo se ha concentrado en 

algunas áreas específicas dejando al resto de la ciudad bajo el mismo 

proceso de decaimiento que la afecta hace más de 90 años. Si bien los 

planes, programas y proyectos llevados a cabo han buscado de 
alguna manera mantener "al día" a la ciudad de Valparaíso, éstos han 

descuidado el paisaje urbano donde se insertan, no han aprovechado 

las potencialidades locales, ni han logrado mejorar las condiciones de 

vida a sus habitantes (principalmente a aquellos que no dependen del 

turismo); en definitiva se ha logrado un desarrollo urbano 

desequilibrado. 

En vista de la inexistencia de datos actuales respecto de la situación 

urbana del área de estudio en cuanto a los cambios más relevantes, se 

realizó para esta investigación un trabajo de campo que consistió en el 

catastro de: nuevos desarrollos inmobiliarios en altura y sitios baldíos, 

morfología y calidad de la vivienda, nuevos usos, la conformación del 

paisaje urbano, las tendencias poblacionales, etc. Es decir, la 

identificación de tendencias y patrones urbanos en términos generales 

dentro del área de estudio y su relación con las nuevas dinámicas que 

traen consigo las intervenciones urbanas actuales. Junto con esto se 

desarrolló de manera más específica el caso del distrito 4 

correspondiente a los cerros Alegre y Concepción, ya que en éstos se 

concentra una mayor dinámica entre la antigua vocación residencial 
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del sector y su actual tendencia a los servicios relacionados con el 

turismo. 

3.3.1. Análisis de los distritos censales del área de 

estudio. 

En la ciudad de Valparaíso como antes se indicara, se reconoce como 

zonificación general un sector plano (El Plan) y un sector de Cerros. El 

Plan concentra más del 80% de las actividades productoras de bienes y 

servicios y menos del 5% de la población comunal IPLADECO, 2003), Los 

cerros por su parte concentran más del 95% de los habitantes de la 

comuna y alrededor del 15% de las actividades productoras de bienes y 

servicios. 

Con respecto a la subdivisión territorial, la comuna se encuentra 

compuesta por 24 Distritos Censales en donde es posible reconocer en 

general los cerros y barrios que la componen IPLADECO, 2003), Estas 

unidades territoriales o distritos censales están delimitadas por el por el 

Instituto Nacional de Estadísticas INE, y su información se basa en el 

censo nacional de población llevado a cabo cada 10 años. Para 

efectos de esta investigación serán analizados los 13 distritos que se 

encuentran dentro del área delimitada como caso de estudio, cuatro 

de ellos en el Plan y nueve en los cerros de Valparaíso. Cabe decir que 

aquellos distritos que se emplazan en los cerros serán analizados sólo en 

el área que se encuentra entre el camino cintura y el plan, es decir solo 

aquellas zonas que se encuentran dentro del área de estudio definida 

con antelación. 
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TABLA 3,3,1 

FUENTE: Elab oracjÓ;l propia en base a divis ión polrbco admini strabva y censal [2007J y PLADEm 
Va lpararso , 

DISTRITOS CENSALES COMUNA DE VALPARAISO 

N" DISTRITO 
POBLACiÓN POBLACiÓN SUPERFICIE DENSIDAD VIVIENDA 

ÁREA DE DISTRITOS 
ESTUDIO 

1992 2002 (KM2) HAB/KM2 52002 

PO Bo PLAYA 
23.774 22.447 2,6 8.633 6392 

A NCHA 
PLAYA ANC HA 9.036 6.024 1,5 4 .0 16 1.688 
PUERTO 847 474 0,1 4.740 15. 

2 
CERRO STO. 22.043 18.280 1,' 9.621 5.414 
DOMINGO 

3 CERRO CORDILLERA 18.932 17.526 1,4 12.518 5.145 
4 CERRO ALEGRE 8.931 7.625 O,. 12.708 2.546 
5 COMERCIO 1.458 .57 0,3 3.190 41. 
b CERRO CÁRCEL 14.214 12.615 2,0 6.308 3.745 
7 CERRO BELLAVISTA 7.065 9.124 1,0 9.124 2.293 
8 PLAZA VICTORIA 2.805 1.994 0,3 6.646 775 
9 CERRO FLORIDA 14.660 13.858 4,0 3.465 3.997 

lO ALMENDRAL 6.976 5.170 O,, 5.744 1.606 

" CERRO LA CRUZ 5.794 4.958 0,4 12.395 1.235 
12 CERRO LAS CAÑAS 8.609 7.759 0,8 9.699 2.194 
13 CERRO LA MERCED 5.723 4.903 1,2 4.086 1.402 

C ERRO RAMADIT P-S 15.296 14.269 8,5 1.679 3.745 
WADDINGTON 16D60 13.193 1,0 13.193 3.784 
C ERRO BARÓN 10.821 8.628 0,8 10.785 2B07 
LOS PLAC ERES 35.803 18.258 4,7 3B84 5211 
LP-S ZORR AS 27.564 15Dl8 17,7 848 45 19 
PLACILLA 6.932 10.721 31,2 344 3 .455 
PEÑ UELAS 639 354 140,2 3 100 

QUEBRADA VERDE 18.578 17.353 87,4 198 5 .961 
SAN F~LlX y SAN 

280 91.0 3 ° AIv\BROSIO 

TOTAL 282.840 275.982 401,5 687 81.083 
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Cabe destacar que en la ciudad de Valparaíso la presencia de 

accidentes geográficos tanto al interior del área urbana como en su 

entorno inmediato, ha determinado la forma de ocupación del territorio 

así como también la morfología que adquiere la estructura urbana. A 

partir de éstos elementos se han definido los distritos, tanto por su 

caracterización como por sus singularidades. Por tanto cada distrito 

constituye una forma de asentamiento propia dependiendo de las 

condiciones según las pendientes (en mesetas o quebradas), o bien en 

el estrecho plan de la ciudad. 

El área total de estudio corresponde a aproximadamente 440 Ha. 

Dentro de esta área la tendencia poblacional entre los últimos dos 

censos (1992-2002) ha sido negativa, perdiéndose población en 12 de 

los 13 distritos, fenómeno que se da con mayor fuerza en los distritos 

ubicados en el plan de la ciudad. 

En cuanto a la densidad poblacional se observa que las mayores 

densidades se concentran en los cerros, particularmente en las partes 

más cercanas al plan (zonas comerciales), situación que se va 

diluyendo hacia la periferia y la cumbre de los cerros. El plan posee 

bajas densidades, pues como ya se ha dicho, los usos habitacionales se 

encuentran en mayor medida en los cerros; donde predomina la 

presencia de casas, mientras que en el plan predomina la edificación 

en altura o de departamentos. 
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TASA INTERCENSAL EN LOS DISTRITOS CENSALES DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

TA 1 A ' NrFR<:F N !'IAI 

_ NEGATI VA I\MYO R AL20% 

_ NEGATIVA i\MYO R AL 10% 

_ NEGATIVA i\MYO R AL5% 

_ POSITIVA 

'r I? '?'"' . --

Fuente: Elaboracj ón propi a en base a datos del los dos ulbmos censos [1 9 92-2 002J Comuna de Va lp ararso 
Instituto nacjma l de Esta drst icas INE 
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DENSIDAD BRUTA EN LOS DISTRITOS CENSALES DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

OENSIOAO nUlA 

_ ALTA. Me' o.. 100 Heb/ H ... 

_ MIOIA. Mas de 50 Hob/H ... 

_ lAJA. Menos de 50 Heb /H .... 

RJENTE: ElabO'"acWál propia an basa a detos del los dos OltJmos oensos (1 992-20CE) Can Llla da Valparalso. 
Instituto nacWooal de Est adísticas INE 

INTER V ENCIONES URBANAS EN CIUDADES PATRIMONIALES 
EL CASO DEL PU ER TO DE VA LP ARA ISO , C HI LE 

LOCALIZACIÓN DE LOS HCGARES MÁS POBRES Y DE IN3RESO BAJO. 

0% al 30% 
30% al 50% 

_ 50% al 100% 

re- ,!. ~ .. ..... .... 

FUENTE: ElabO'" acW ál propia en base a dat os de CoosultO'"a AtJ sba: mapa r ealizado oon datos censales y 
métcdo de segmenta¡] m GSE INE En·· Velper slso e le derive Auge y Celde de U"Je ciu:Jed de V6rJguerdis· 
(PFOJUJE: 2009 .70) 
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Análisis por distrito (revisar los planos PO 01, PO 02 Y PO 03 para 
visualizar lo expresado en este análisis) 

1, Distrito Puerto 

Corresponde a parte del Centro 

Histórico de la ciudad por lo cual es 

una de las áreas más estudiadas. Es 

un área pequeña de 

aproximadamente 10 Ha compuesta 

por 23 manzanas de tamaños 

diversos y carácter ortogonal, con 

fachadas corridas y predios angostos. 

Las manzanas más grandes son de 
aprox, 90m de largo por 30m de 

ancho, en donde los lotes o predios abarcan el ancho total de la 

manzana y un frente promedio de 13m aproximadamente (unos 400 m2 

por lote). Las manzanas más pequeñas son de aprox. 30m x 30m, 

correspondiendo varias de éstas a un solo lote. Esta irregularidad del 

trazado responde a las características particulares de la geografía de la 

ciudad. Respecto de la propiedad de los inmuebles, estos pertenecen 

principalmente a privados con la excepción de los edificios públicos 

(como el Mercado Puerto) que pertenece al municipio. 

Ya que parte de este distrito corresponde a la trama urbana 

fundacional, este posee buena conectividad tanto vehicular como 

peatonal, siendo estructurado por cuatro vías primarias que la 

relacionan tanto longitudinalmente como verticalmente a través de las 

cuales circula el transporte público. 

El uso de suelo predominante del distrito es mixto (comercio en planta 

baja, habitacional en planta alta) y en menor proporción; comercio en 

planta baja y oficinas en la parte alta. El uso comercial predomina en 

los sectores Mercado Puerto, Plaza Echaurren y Calle Serrano, y del tipo 

INTERVENCIONES URBANAS EN CIUDADES PATRIMONIALES 
EL CASO DEL PUERTO DE VALPARAISO, CHILE 

institucional en la Plaza Sotomayor103. También existe un gran número 

servicios destinados al turismo principalmente restaurantes y bares. 

Los inmuebles existentes datan de dos épocas: la que va de 1880 a 1906 

y la que va de 1907 a 1933104 . La materialidad de las edificaciones es en 

su mayoría de albañilería existiendo también algunos edificios de 

madera, como también de hormigón armado como lo es el Mercado 

Puerto. La altura máxima que alcanzan los edificios del Centro Histórico 

es de 30m según el plan regulador vigente. 

Además, parte de esta área se encuentra declarada Zona Típica ZP05, 

pues se encuentran dentro de ella diversos inmuebles que han sido 

valorados tanto por el CMN como por el PRC, motivo por lo cual forma 

parte también del polígono denominado "área UNESCO". Es tal vez por 

esto, que este sector ha alcanzando los precios de suelo más altos en la 

ciudad (de 322 a 403 USO/m'), superando ampliamente los valores 

medios de terrenos, incluso de aquellos ubicados en la comuna de 

Santiago (190 USO/m' promedio) 106, Según el trabajo de campo llevado 

a cabo en julio del 2009, esta área posee 6 lotes eriazos o en desuso, 

constituyendo un total de 0.68 Ha en primera planta. 

103 PROGRAMA URB-AL [2002] Modelo de Gestión BalT'io Puerto - Valparaíso. Diagnóstico 
Modelo de Gestión de Barrios Histón"cos en Ciudades Puerto. Municipalidad de 
Valparaíso y Unión Europea. Red "Conservación de los Centros Históricos". 

104 UNDURRAGA, Paz [2003]. Evaluación y Análisis del Catastro sobre el Uso de Inmuebles en 
Entorno Plaza Echaurren y Plaza la Matriz. No publicado. 

105 Dedarado por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile CMN. 

106 PROGRAMA URB-AL [2002] Modelo de Gestión BalT'io Puerto - Valparaíso. Diagnóstico 
Modelo de Gestión de Barrios Históricos en Ciudades Puerto. Municipalidad de 
Valparaíso y Unión Europea. Red "Conservación de los Centros Históricos". 
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Entre los censos del 1992 y el del 2002 la población de este distrito se 

redujo en un 44%, lo que ha determinado una tasa inter censal negativa 

y por tanto un drástico despoblamiento de la zona, alcanzando una 

densidad de 47.4 hab fHa, lo cual puede deberse al alto precio que ha 

adquirido el suelo durante los últimos 10 años, producto de la 

declaratoria patrimonial. 

Finalmente la tendencia observada en general señala el 

despoblamiento y degradación paulatina del área. 

2, Distrito Cerro Sto. Domingo 

Corresponde al sitio fundacional de la 

ciudad (sector la Matriz), y su cerro 

contiguo. La parte que se analiza es la 

que se encuentra al interior del 

polígono de estudio. 

Ésta área de 34 Ha aproximadamente, 

está compuesta por calles y lotes 

completamente irregulares, 

determinados por la abrupta geografía. 

No existen manzanas ortogonales como las del plan y los predios son de 

frente angosto (entre 8 y 14 m) y fondo irregular, constituyendo 

polígonos de diversas formas no existiendo un lote tipo. Las fachadas 

son corridas con edificios que van desde 2 a 4 niveles. El uso de suelo 

predominante del distrito es habitacional, además de existir diversos 

equipamientos educacionales y servicIos sociales que lo 

complementan. El uso mixto (comercio y habitacional en el segundo 

nivel) predomina en los sectores más cercanos al plan 107 . Como el 

distrito se emplaza en el área de la ciudad que se pobló mas 

107 UNDURRAGA. Paz [2003] Evaluación y Análisis del Catastro sobre el Uso de Inmuebles en 
Entorno Plaza Echaurren y Plaza la Matriz. No publicado. 
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tempranamente, posee una baja superficie de circulación vehicular, lo 

cual lo define como un sector esencialmente peatonal, destacando 

además la baja superficie de áreas verdes dentro de esta zona. 

La antigüedad de los inmuebles es variada, con edificaciones de finales 

del siglo XIX hasta la actualidad, entre las cuales destacan diversas 

intervenciones de inmuebles del tipo rehabilitación y recuperación. La 

materialidad predominante de las edificaciones del Cerro Santo 

Domingo es de albañilería, existiendo también algunos edificios de 

adobe y madera. No obstante las edificaciones actuales son de 

hormigón. Predominan en el Cerro Santo Domingo edificaciones con 

valor urbano (que forman parte de conjuntos urbanos armónicos), más 

que las del tipo monumental. Entre éstas destacan la Población 

Márquez (1946), un conjunto de viviendas sociales de arquitectura 

modernista en plena pendiente del cerro. También este distrito forma 

parte de la Zona de Conservación Histórica (PRCj, la Zona Típica (CMN), 

la "zona UNESCO" y su área de amortiguación, principalmente el área 

que rodea el sector La Matriz. 

Por otro lado, esta área posee 9 lotes eriazos o en desuso y dos edificios 

discordantes con su contexto, como es el Supermercado Santa Isabel, 

obra analizada en el apartado 3.3.3 en el cual se describen los 

Proyectos Emblemáticos del área de estudio. En cuanto a sus 

tendencias poblacionales, entre los censos del 1992 y el del 2002 la 

población de este distrito se redujo en un 17%, lo que ha determinado 

una tasa inter censal negativa y una densidad promedio de 96,2 

habfHa, 

Finalmente la tendencia observada determina que este distrito no ha 

variado mayormente su fisonomía y tampoco ha mejorado sus 

condiciones urbanas a excepción del entorno de La Matriz. 
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3. Distrito Cerro Cordillera 

Este sector es uno de los primeros cerros 

de Valparaíso en poblarse debido a 
que aquí se emplazó uno de los 

principales fuertes en la época de la 

Colonia (Castillo San José 1692), que es 

el actual Museo Lord Cochrane. 

Esta área de 29 Ha aproximadamente 
se compone de manera similar al cerro 

anterior; con calles y lotes completamente irregulares determinados por 

las curvas de nivel del cerro. De igual manera no existen manzanas 
ortogonales como las del plan. Los predios son de frente angosto (entre 
7 y 13 m) y de fondo irregular, dependiendo del largo y el ancho de las 

manzanas. No existe un lote tipo pero se identifica una condición 
general de predios angostos. Las fachadas son continuas, existiendo 

algunas edificaciones aisladas en las partes más altas. La altura de los 
edificios va desde 1 a 3 niveles (5-14 m de altura) conformándose 

sectores homogéneos en cuanto a superficies edificadas y de 
circulación. 

En cuanto a la conectividad, el distrito se encuentra contenido por dos 

quebradas que dieron lugar a las vías primarias que actualmente lo 
conectan con el plan, existiendo además diversos accesos peatonales 

complementados por los ascensores y escaleras. No existe una 
continuidad en cuanto a vías longitudinales (que unifiquen a través de 

los cerros) a excepción del camino de cintura. Existe además una baja 
superficie de áreas verdes. 

El uso de suelo en el cerro es mayormente habitacional, sin embargo en 

su parte más baja (en el plan) predomina el uso mixto (comercial en 

planta baja y habitacional en los otros niveles), y en las partes más altas 

del cerro un gran número de comercios locales. También existen frente 
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al plan varios edificios del tipo administrativo (edificio de la Armada). El 

estado de las edificaciones es regular existiendo un creciente interés en 
la renovaclon y rehabilitación de inmuebles. La materialidad 
predominante de las edificaciones del Cerro Cordillera es de albañilería, 

así como también edificios de adobe y madera. Destaca el 
revestimiento de gran cantidad de inmuebles con láminas de Zinc 

ondulado. 

Dentro de este distrito existen cuatro edificaciones declaradas 
Monumento Históricos, los cuales corresponden al edificio de la 
Armada, el Museo Lord Cochrane, el ascensor Cordillera y el ascensor 

San Agustín. También existe un gran número de inmuebles de 
Conservación Histórica ICH, principalmente aquellos que rodean el 
sector Plaza Sotomayor y Plaza Echaurren, por lo cual esta zona 
también forma parte del "área UNESCO", en su parte más cercana al 

plan. 
El trabajo de campo registró 5 sitios baldíos, destacando el que existe en 
la calle Serrano, en el plan de la ciudad, el cual es conocido como el ex 

Palacio Subercaseaux, que fue devastado junto a otros varios 

inmuebles colindantes por un incendio hace pocos años. No existen 
edificios discordantes con el entorno de gran significación. Con 
respecto a los usos de suelo, existe una leve tendencia a la 

implementación de servicios destinados al sector turístico. 

Entre los censos del 1992 y el del 2002 la población de este distrito se 
redujo en un 7%, pese a que corresponde al segundo distrito censal con 

mayor población de la comuna de Valparaíso, con una densidad 

promedio de 125 hab/Ha. 

En consecuencia se trata de un distrito cuya tendencia demuestra 
intervenciones específicas en la zona declarada, pero que al igual que 

otros distritos, ha visto desatendida la zona alta habitacional en los 

cerros, donde las malas condiciones de pavimentos y de conectividad, 

son características de las áreas más alejadas del plan. 
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4. Distrito Cerro Alegre 

Este distrito está constituido por los 
cerros Alegre y Concepción, en los 

cuales se asentaron numerosos 

extranjeros durante el siglo XIX. 

Corresponde al distrito que más ha 

evidenciado cambios en el uso de 
suelo durante los últimos 8 años, 

principalmente de habitacional a 
comercio destinado al turismo o mixto, 

por lo tanto este distrito es analizado 

más profundamente en el siguiente apartado 3.3.2. Análisis de caso a 
escala barrial. 

Esta área de 48 Ha es el único sector que posee un trazado mas 
ortogonal y regular en comparación al resto de los cerros. Por su 

colindancia con el distrito comercial estos cerros poseen buenos 
accesos peatonales y vehiculares, los cuales se complementan con 

ascensores, paseos y miradores. 

El uso de suelo que predomina en la actualidad es el mixto, y en los 

sectores que se encuentran fuera de la Zona Típica aún prevalece el 

uso habitacional. Existe una variada oferta de servicios destinados al 
turismo principalmente hostales, hoteles y restaurantes. También existe 

dentro de este distrito equipamientos del tipo educacional y de salud 

(Liceo y Hospital Alemán). Aproximadamente el 50% de este distrito se 
encuentra dentro de la zona Típica, con un sinnúmero de inmuebles 
declarados de Conservación Histórica ICH, principalmente todos 

aquellos que se encuentran en la zona más cercana al plan. Los 

Monumentos Históricos que destacan dentro de éstos cerros son los 

ascensores; El peral, Concepción y Reina Victoria, el Palacio Baburizza y 

la iglesia Anglicana de Saint Paul. El trabajo de campo registró 22 lotes 
baldíos o en desuso siendo la mayoría de pequeñas dimensiones. Por 
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otro lado llama la atención la concentración de al menos 12 inmuebles 

en venta en esta área. 

Según los índices poblacionales registrados entre los censos del 1992 y el 
del 2002 la población de este distrito se redujo en un 15%, pero con una 
densidad bruta relativamente alta en comparación a los otros distritos, 

de 127 hab/Ha. 

Respecto de la tendencia general observada, esta se caracteriza por 

los cambios de uso de suelo en inmuebles reacondicionados para 
destinos turísticos, aspectos sobre los cuales se profundizará en el caso 

de análisis a escala barrial más adelante. 

5. Distrito Comercio. 

Se encuentra emplazado en el plan de 

la ciudad entre dos grandes hitos 
urbanos; la plaza Soto mayor y la plaza 

de la Victoria. Es un área de 30 Ha, 

compuesta por 37 manzanas de 

tamaños diversos y carácter ortogonal. 
Las fachadas son corridas y los predios 
angostos, siendo el lote tipo de 

aproximadamente 15m x 30 m o en una 
relación proporcional de 1:2 o 1 :3 (ancho: largo del lote) . Las manzanas 

son de carácter rectangular siendo las más grandes de aprox. 110m de 
largo por 30m o 40m de ancho, en donde los lotes o predios abarcan el 

ancho total de la manzana de manera muy similar a las del barrio 
Puerto. La altura máxima de los edificios de esta zona es de 21 metros 

según el Plan Regulador Comunal PRC vigente. 

Como este distrito forma parte del plan, posee buena conectividad 
tanto vehicular como peatonal, siendo estructurada por las vías 
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paralelas al borde costero que recorren longitudinalmente el plan de la 
ciudad, por tanto se tiene muy buen acceso al trasporte público ya sea 

a través de microbuses, trolebuses, y ascensores. 

El uso del suelo predominante del distrito es mixto (comercio en planta 

baja, oficinas en planta alta), lo cual se ve reflejado en la baja 

población que reside en el sector. Así mismo, en este distrito se 

concentra la más alta densidad de actividad económica y de servicios 

de la ciudad y de la comuna; con un alto valor de suelo y un patrón de 

uso de suelo intensivo (PLADECO ,2003). 

La zona Típica ZT abarca solamente un total de 5 manzanas completas 
y otros 9 lotes que rodean estas manzanas, dentro de los cuales destaca 

el edificio Luis Cousiño (Monumento Histórico) ya analizado en esta tesis, 
y un total de 29 inmuebles de Conservación histórica, los cuales se 

concentran a los pies del Cerro Alegre. 

Entre los censos del 1992 y el del 2002 la población de este distrito se 
redujo en un 34%, con una tasa inter censal negativa al igual que los 

otros distritos del plan, lo cual determina una muy baja densidad de 

población permanente de 33 hab/Ha. 

Según el trabajo de campo llevado a cabo se registraron solo 3 sitios 

baldíos o en desuso, por lo cual en general no han existido grandes 

cambios en los usos de suelo existentes antes de 1990. Es decir se han 

mantenido los usos comerciales como tendencia. 
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6. Distrito Cerro Cárcel 

Distrito emplazado sobre una meseta 
del cerro, lo cual fue aprovechado 

para la instalación de equipamientos 
urbanos de gran relevancia para la 

ciudad como son los cementerios n° 1 
y 2 de Valparaíso y el de Disidentes, así 

como también la ex cárcel de 

Valparaíso. 

El distrito abarca un área de 39 Ha en las cuales no existe un trazado 
regular de manzanas y lotes, al igual que en los otros cerros. Los predios 

son mayormente largos y angostos, en una relación proporcional de 1:5 

(ancho x largo), no obstante existen un sinnúmero de formas y tamaños 

de lote. Las fachadas son corridas en las partes cercanas al plan y 
existe una gran cantidad de edificaciones aisladas en la parte superior 

junto al camino cintura. El uso de suelo predominante es habitacional, 

pese a que existen grandes áreas destinadas a los equipamientos 

urbanos antes nombrados, además de una gran plaza y un liceo. 

La conectividad de este distrito se encuentra determinada por la forma 
del cerro y las dos quebradas que lo contienen, por lo cual el trazado 

vial no es continuo en su interior, por lo cual su conexión con los cerros 

colindantes es a través del camino cintura y/o a través de escaleras 
que comunican las partes altas con las bajas. 

Por otro lado se tiene que solo 8 lotes de este distrito censal forman 
parte de la Zona Típica, específicamente aquellos que se encuentran 

frente a la Plaza Aníbal Pinto. Los cementerios, la ex cárcel y el Liceo, 

están considerados como inmuebles de Conservación Histórica al igual 
que algunos inmuebles habitaciones que conforman conjuntos urbanos 

armónicos. La materialidad de la viviendas es principalmente albañilería 
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y de materiales más livianos en los sectores más altos sobre el camino 
cintura, donde se sitúan las viviendas más precarias. 

Entre los censos del 1992 y el del 2002 la población de este distrito se 

redujo en un 11,2%, lo que ha determinado nuevamente una tasa inter 

censal negativa, con una densidad de 63 hab/Ha. 

La tendencia observada en el trabajo de campo evidenció que existe 

una propensión al desarrollo de un barrio bohemio en ambas vías de 
acceso del plan hacia el cerro, así como también el desarrollo de 

comercio destinado al turismo (hospedaje). Por otro lado, junto al 

camino de cintura existe un edificio de altura (obra nueva), 

completamente discordante con su entorno, con una altura de 20 pisos 

en cuyo contexto predominan edificaciones de dos niveles. Además, el 

área sólo registra un lote baldío y las áreas verdes actuales se reducen a 
las únicas dos plazas que existen en el distrito, lo cual denota una 

generalidad de escasez de nuevas áreas verdes en los lugares 

habitacionales de los cerros. 

7. Distrito Cerro Bellavista 

Este sector posee una ubicación 

estratégica dentro del anfiteatro urbano 
que representa Valparaíso, pues se 

encuentra justo al centro y con una 

pendiente bastante pronunciada. El 

distrito abarca un área de 32 Ha, 

conformados de forma irregular al igual 

que los otros cerros, siguiendo la misma 

lógica de trazado orgánico; manzanas 

irregulares y predios pequeños. 
Predomina la fachada corrida, aunque existe una gran cantidad de 

edificaciones aisladas en la parte superior, sobre el camino de cintura. 
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En cuanto a las conectividades viales, este cerro tiene la particularidad 

de tener 4 vías que atraviesan desde los ejes viales estructurantes del 

plan, hacia el camino cintura de manera casi perpendicular, por lo cual 

presentan estas calles grandes pendientes desde las cuales se 

desprenden las escaleras y pasadizos peatonales del cerro, que 

caracterizan las vistas hacia el mar tan propias de la ciudad. 

El uso de suelo en las partes cercanas al plan es comercial y mixto, y en 

el resto del cerro predomina el uso habitacional, con algún comercio 

local. La altura de las edificaciones tiene una altura máxima de 24 m de 

altura en la parte baja y viviendas de 2 a 3 niveles en los cerros (8-12m). 

Además, el distrito no forma parte de la Zona Típica pero existen dentro 

de él 4 Inmuebles de Conservación Histórica y dos ascensores 

declarados Monumento Histórico. Destacan también algunos conjuntos 

residenciales de arquitectura austera, pero que en su conjunto 

constituyen un aporte al paisaje urbano. Destaca en este distrito que las 

edificaciones se encuentran en general en buen estado y con un 

carácter residencial y turístico. 

En este último sentido, se ha podido constatar con el trabajo de campo, 

que en la parte media del cerro se conjugan usos de suelos comerciales 
(locales nocturnos), con el residencial, donde se constata la incipiente 

aparición de algunos servicios turísticos como hostales, restoranes, 

boutiques, etc. Se constató además que en este distrito existen dos 

conjuntos habitacionales de torres de más de 20 pisos de altura, que 

contrastan fuertemente con la imagen urbana del sector. 

Es importante señalar finalmente que las estadísticas poblacionales 

evidenciaron que entre los censos del 1992 y el del 2002 este fue el 

único distrito de los analizados, que incrementó su población en un 22%, 

con una densidad poblacional actual de 92.2 hab/Ha, lo cual puede 

deberse a su ubicación estratégica y buena conectividad y calidad de 

su edificación. También se constata sin embargo que las áreas verdes 

son casi inexistentes y que no existe una planimetría general con los 
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predios claramente delimitados, lo cual evidencia una falta de 

compromiso por parte del municipio con un sector cuyos valores 

urbanos están a la vista. 

8, Distrito Plaza Victoria 

Este distrito se emplaza en el plan junto al 

distrito comercial, por lo cual posee 

características similares aunque de menor 

intensidad en los usos comerciales 

respecto de lo acontecido en el sector 

Puerto (1) Y en el sector Comercio (5), 

El área de aproximadamente 32 Ha, está 

compuesta por 39 manzanas, dos plazas y 

un parque longitudinal dispuesto a lo largo de la Avenida Brasil, por lo 

cual constituye el distrito con más áreas verdes de los analizados. El 

tamaño de las manzanas varía ya que algunas se conforman de forma 

rectangular, otras cuadradas y otras de forma irregular. Las manzanas 

más grandes son de aprox. 110m de largo por 110m de ancho, con 

distintas formas de distribuir los lotes, siendo las manzanas más pequeñas 

de 50m x 80m, con pequeños lotes repartidos transversalmente con 

frentes entre 15 y 20 m. Las fachadas son corridas y las alturas van entre 

los 10 Y los 15m, 

El distrito es atravesado por los ejes estructurantes del plan, por lo cual 

se relaciona directamente con el metro regional (Estación Bellavista) y 

las principales vías de locomoción colectiva. 

El uso de suelo predominante del distrito es mixto (comercio en planta 

baja, habitación en planta alta) principalmente en el eje Pedro Montt, 

donde también se concentran diversos servicios, equipamientos de 
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culto y educacionales básicos, medio y universitarios, además de la 

biblioteca municipal. 

Este distrito se encuentra fuera del área típica y de la zona UNESCO 

pese a que existen alrededor de 15 edificaciones de conservación 

histórica catastrada, así como también tres Monumentos Históricos. 

Cabe decir que estos inmuebles están ubicados de tal manera que no 

se concentran en un área específica, sino que se distribuyen de manera 

uniforme sobre el área del distrito. 

Finalmente el levantamiento realizado evidenció que dentro de este 

distrito existe una clara tendencia al desarrollo inmobiliario a través de 

torres en altura, emplazándose en la actualidad al menos 3 torres que 

fluctúan entre los 16 y los 26 pisos, situadas principalmente frente al 

borde costero. Además se catastró que existen dos sitios baldíos de 

grandes dimensiones utilizados en la actualidad como estacionamiento, 

los cuales seguramente seguirán la tendencia observada de construir 

torres de departamentos cercanos al borde costero, al cual no se 

puede acceder directamente por las instalaciones del puerto y la línea 
del tren, 

Al igual que los otros distritos del plan, esta zona disminuyó su población 

en un 28% entre 1992 y el 2002, con una densidad habitacional actual 

de 66 hab/Ha. Lo cierto es que estos edificios en su gran mayoría 

presentan una gran cantidad de departamentos deshabitados aún y 

en venta, por lo cual el decrecimiento de población en esta área 

posiblemente se ha mantenido. 
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9, Distrito Cerro Florida 

Corresponde a unos de los distritos más 

amplios con 45 Ha dentro del área de 

estudio Iv 400 Ha en su totalidad), V con 

una gran cantidad de población. En 

este sector no existen manzanas 

ortogonales y tampoco un catastro 

completo del tamaño de los lotes, por 

lo cual es un área difícil de evaluar y 

con grandes dificultades de acceso 

por su abrupta conformación 

geográfica. Sin embargo es posible constatar que el uso de suelo es 

meramente habitacional complementado por algunos equipamientos 

educacionales en la parte alta. 

Las edificaciones son de fachada continua con alturas que van entre 

los dos y tres niveles, descendiendo de manera escalonada la 

pendiente del cerro. La materialidad de las viviendas es principalmente 

de albañilería -pintadas de vivos colores-, conformando conjuntos 

volumétricos de gran calidad urbanística por sus dimensiones, escalas y 

relaciones con los espacios públicos más próximos. 

El distrito se conecta vialmente por las dos calles (ex quebradas) que lo 

contienen como únicas vías vehiculares de acceso directo al plan. 

Predominan en el sector los pasajes, callejones e intrincadas escaleras 

que dan acceso peatonal a las áreas habitacionales, sin embargo en 

estos espacios públicos las áreas verdes son casi inexistentes como en 

casi todos los cerros. 

Dentro de esta amplia zona sólo existen tres ascensores los cuales son 

considerados Monumentos Históricos y tres inmuebles de Conservación 

Histórica. El resto de los inmuebles es de un carácter diverso, de 

arquitectura simple pero de gran valor en su conjunto. 

INTERVENCIONES URBANAS EN CIUDADES PATRIMONIALES 
EL CASO DEL PUERTO DE VALPARAISO, CHILE 

Con el levantamiento realizado se pudo constatar que este cerro 

presenta escasos sitios baldíos o abandonados y que la oferta turística 

se concentra de manera incipiente entre el área contigua al camino 

cintura, en las cercanías de la casa Museo La Sebastiana (casa de 

Pablo Neruda), Por otro lado al igual que los distritos cerro Cárcel 16) V 

Cerro Bellavista (7) existe un edificio en altura de carácter reciente 

discordante con su entorno, con una altura que supera los 20 pisos en 

cuyo contexto predominan edificaciones de dos niveles. 

Entre los censos del 1992 V el del 2002 la poblacián de este distrito se 

redujo en un 5.4 %, con una densidad de 34.6 hab/Ha, lo cual se explica 

por las amplias zonas naturales deshabitadas que existen en las partes 

altas de los cerros, que también forman parte del distrito. 

'0, Distrito Almendral 

Corresponde al distrito más extenso de 

los que se encuentran en el plan. El 

área comprende aproximadamente 

90 Ha, V está compuesta por 80 

manzanas de diversos tamaños y 

formas, dos plazas y un parque 

longitudinal, donde el tamaño de las 

manzanas varía según el trazado 

urbano. Las manzanas más grandes 

son de aprox, 150m de largo por 130m 

de ancho en promedio, con distintas formas de distribuir los lotes. Las 

más pequeñas son de la misma composición y características que las 

ya descritas en el distrito Plaza Victoria (8), es decir manzanas pequeñas 

con lotes acotados. 

85 



La estructura de la trama urbana del Almendral está determinada por la 
Avenida Argentina la cual corresponde al acceso principal de 

Valparaíso, pues constituye la llegada de la carretera que conecta con 
la ciudad de Santiago. Por otro lado en el sector Barón de este distrito, 

las vías principales conectan ya sea con la vecina ciudad de Viña del 
Mar o bien con el resto del plan de la ciudad, lo mismo sucede con el 

tren que cubre el área metropolitana, por lo cual este distrito posee 
excelentes condiciones de accesibilidad. 

El uso de suelo predominante es mixto (comercio en planta baja, 

habitación o oficinas en planta alta), además de concentrar una gran 
cantidad de equipamiento urbano a nivel regional e incluso nacional, 
como lo es la Universidad Católica de Valparaíso, diversos institutos 
profesionales y otras sedes universitarias, por lo cual existe una 

tendencia al desarrollo de servicios para los estudiantes universitarios y 

en menor grado para los turistas. otro aspecto es que debido a la 
presencia del Mercado Cardonal, uno de los más importantes de la 
ciudad, se ha generado a su alrededor una derrama económica 

donde también predominan los servicios, el comercio y los 

equipamientos de culto. 

Este distrito se encuentra fuera del área típica y y/o zona UNESCO pese 
a que existen alrededor de 15 edificaciones de Conservación Histórica 
catastrados, y 7 monumentos Históricos. Las edificaciones son de 

fachada continua con alturas que van de los 2 a los 5 pisos. En cuanto a 
las áreas verdes destacan el Parque Italia y la Plaza O'Higgins, así como 
también el parque longitudinal conocido como Avenida Brasil, sobre el 

cual existe una tendencia de edificios habitacionales de gran altura 
que datan desde la década de los 70 hasta la actualidad, que van 

desde los 15 a los 26 pisos. 

El levantamiento realizado evidenció que dentro de este distrito existe 

una incipiente tendencia al desarrollo inmobiliario a través de torres en 
altura en los ejes que contienen al distrito (Avenida Argentina y 
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Errázuriz). Cabe destacar también que es en este distrito donde se 
ubica el Congreso Nacional, el edificio de Chile Tabacos y el discutido 

proyecto del borde costero, sector que en la actualidad se encuentra 
iniciando un proceso de desarrollo inmobiliario, comercial y turístico de 

gran escala. Los proyectos anteriormente nombrados serán analizados 
en el apartado 3.3.3 Proyectos Emblemáticos. 

Al igual que los otros distritos del plan, esta zona disminuyó su población 
en un 26% entre 1992 y el del 2002, con una densidad habitacional 

actual de 57.4 hab/Ha. 

11. Distrito Cerro La Cruz 

La parte baja del distrito, que es la que 
se encuentra dentro del área de 
estudio, corresponde a 17 Ha de un 

total de 40 Ha. Es un área que tiene 

escasos accesos viales, y por tanto no 

configura manzanas, ni existe un registro 
preciso de lotes. Las conectividades son 
principalmente de carácter peatonal 

con largas escalares y callejuelas que 
se encuentran en regular estado, por tanto corresponde a un área de 
difícil acceso también para la locomoción colectiva. 

El uso de suelo es predominantemente habitacional, sin embargo en su 

parte cercana al plan se emplazan dos importantes hospitales de 

cobertura comunal y regional. Las edificaciones son de fachada 
continua y edificación aislada, y las alturas van entre los dos y tres 

niveles. Dentro de esta área y solo en su parte plana existen tres 

Inmuebles de Conservación Histórica y dos ascensores, de los cuales 

solo uno es Monumento Histórico. En cuanto a la materialidad de las 

edificaciones predominan aquellas de albañilería en las partes bajas, y 
de madera u otros materiales de menor calidad en las partes altas, 
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existiendo muchas viviendas precarias dentro del distrito. No existen en 

este distrito áreas verdes de uso público ni tampoco existen sitios 
baldíos, edificios en altura, ni oferta turística relevante. 

Entre los censos del 1992 y el del 2002 la población de este distrito se 
redujo en un 14,4 %, Y actualmente existe una densidad bruta de 124 

hab/Ha, una de las más altas de la zona estudiada debido a la 

concentración de viviendas de menores recursos, con poca 

infraestructura urbana y difícil acceso. 

12. Distrito Cerro Los Coños 

Al igual que el distrito anterior este 

distrito es de difícil acceso pues se 

encuentra entre dos pronunciadas 
quebradas. La zona que se encuentra 

dentro del área de análisis es de 15 
ha, de un total de 80 ha, que 

comprenden cerros y quebradas, con 

amplias áreas deshabitadas de 

coberturas naturales en las partes más 

altas. De este modo, corresponde a 

una zona de gran pendiente donde 
no existen manzanas ortogonales ni planimetría oficial de los predios y 

los accesos viales son intrincados y discontinuos, predominando los 

accesos peatonales. 

Respecto de la edificación, las fachadas son corridas en las partes 
bajas, con alturas de dos a tres niveles, y con edificaciones aisladas en 

las partes más altas, con uno a dos niveles. La calidad de las 

edificaciones va disminuyendo a medida que se accede a las partes 
mas altas. 
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Este distrito concentra además diversas industrias (pequeñas y 

medianas) en las cercanías del plan constituyendo el resto, un uso 

meramente habitacional complementado con pequeños comercios 

locales. No existen dentro de este distrito Inmuebles de Conservación 

Histórica ni Monumentos Históricos, por lo cual tampoco forma parte de 
la Zona Típica de Valparaíso. Tampoco existen plazas o áreas verdes 

relevantes. Solo existe un ascensor el cual se encuentra abandonado 

pese a que constituía una de las principales conectividades peatonales 

con el plan de la ciudad. 

El trabajo de campo realizado determinó que no existe una tendencia 

en este distrito al desarrollo turístico ni al desarrollo inmobiliario, ya que 

posee áreas de difícil acceso vehicular y peatonal. En este sentido se 
trata de uno de los distritos más abandonados por la gestión urbana 

pública y privada, por lo cual la obsolescencia y degradación de la 

calidad de vida es evidente, lo cual puede tener relación con la 

tendencia poblacional observada y que es negativa, ya que entre 1992 

y el 2002 el distrito perdió un 9.8% de su población, siendo su actual 

densidad bruta de 97hab/Ha. 

13. Distrito Cerro la Merced 

Corresponde a uno de los distritos más 

alejados de la Zona Típica y/o área 

UNESCO, estableciendo una relación 
directa con la Avenida Argentina, eje 

límite del área de estudio. Al igual que 

el cerro La Cruz y el Cerro las Cañas es 

de difícil acceso debido a las 

condiciones geográficas imperantes. El 

área del distrito que se encuentra 

dentro de la zona de análisis es de 19 

Ha, que forman parte de un total de 120 Ha, que se extienden hasta la 

cumbre de los cerros. El área posee pendientes muy pronunciadas y 
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acceso vehiculares discontinuos, por tanto no existen manzanas 
ortogonales ni planimetría oficial de los predios, destacando además 

una conectividad vial bastante limitada. 

Con respecto a la edificación se constata que las fachadas son corridas 
en las partes bajas, con alturas de dos a tres niveles, y con edificaciones 
aisladas en las partes más altas, con uno a dos niveles. Es importante 

señalar además que existen dos conjuntos habitacionales que destacan 
dentro del ambiente urbano, los cuales forman parte del conjunto que 
genera la Fábrica de Chocolates Costa que caracteriza el sector. El uso 
de suelo predominante en el distrito es habitacional, y mixto en el plan. 
Además, sólo existe un inmueble de Conservación Histórica y un 
Monumento Histórico en la zona, pero no son de gran relevancia, por 

tanto esta área tampoco forma parte de la Zona Típica de Valparaíso. 

El levantamiento no registró lotes baldíos o en desuso, así como también 

cabe destacar la inexistencia de plazas o áreas verdes de uso público, 

y la falta de infraestructura urbana en las zonas de difícil acceso. A 
través del trabajo se campo se determinó que este distrito tampoco 
tiene una tendencia ni al desarrollo turístico ni al inmobiliario, sino más 

bien constituye barrios consolidados en sus partes más bajas y viviendas 
de carácter precario en las más altas. Al Igual que casi todos los distritos 
analizados la tasa intercensal es negativa, evidenciando que entre 1992 

y el 2002 se perdió un 14.3% de su población, con una densidad baja 
de 40 habfHa. 
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CERRO CÁRCEL, FLORIDA Y LAS CAÑAS. Archivo personal 2009 
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Proyectos realizados por el gobierno central 

Una vez determinadas las tendencias generales de los 13 distritos que 

comprenden el área de estudio, cabe destacar la existencia de 

algunos proyectos llevados a cabo por el gobierno central a través del 

MINVU dentro de esta área, los cuales se insertan dentro del Programa 

de Recuperación de Espacios Públicos aplicado a nivel nacional desde 

el año 2002 para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. Esto se tradujo en 7 proyectos dentro de cuatro de los 

distritos antes mencionados; en el sector Puerto (N°l), en el cerro Santo 
Domingo (N°2), en el cerro Cordillera (N°3) y en el cerro Alegre (~4), 

Estas obras llevadas a cabo entre el 2002 y el 2007 estuvieron enfocados 

al mejoramiento de pavimentos, escaleras, plazas, mobiliario urbano, 

iluminación y canalización de aguas lluvias. 

Localización por distrito de Proyectos realizados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
entre el 2002-2007. 
FUENTE: Elaboración propia en base a la tabla siguiente. 
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TABLA 3,3,1 B 

PROYECTOS REALIZADOS POR EL MINVU DENTRO DEL PROGRAMA DE 
RECUPERACiÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 2000-2007 

DISTRITO N° 

, SECTOR PUERTO 

2 CERRO SANTO 
DOMINGO 

4 CERRO ALEGRE 

3 CERRO 
CORDILLERA 

2 CERRO SANTO 
DOMINGO 

, SECTOR PUERTO 

, SECTOR PUERTO 

PROYECTOS 
REALIZADOS POR EL 
MUNVU 
Iv\EJORAME NTO 
PASAJES BARR IO 
PUERTO 

Iv\EJORAME NTO 
SEN DAS PEATO NALES 
DEL C ERRO SANTO 
OClMN o:=l 

DESCRIPCiÓN 

i\!ejorcrn iento d e 
pavim entos, mob liorio 
urbcno y luminai as en 
pasajes trcnsformo±ls en 
vías peatond es. 
Nueva; gro:±ls, es=leras y 
b acncbs, c cnalizoción 00 
aguas lluvias. 

Iv\EJORAMENTO Remoool = ión 00 lo 
SU BIDA CONS EPCIÓN y escalera d e cerro 
PASEO ATK INSON conce¡xión; 

repaviment= ión 00 lo 
escalera y e ¡:cEeo con 
nueva; b acncbs, 
ilumin= ión, escm os y 
mob lia io urbcno. 

Iv\EJO RAM ENTO PLAZ A Red iseño d e lo p ozo, 
ELEUTERIO RAlv\IREZ m ejorcrn iento 001 ó rea 

veroo y juegos in fcn1i les, 
mob lia io urbcno, b a ancbs 
y c d zcd::J p erimetrd . 

Iv\EJORAME NTO Restaur=ión 00 pavim entos 
ENTO RNO PLAZA LA origind es; b d o...drooas d el 
i\MT RIZ (ET AP A I Y 11) a trio 00 lo iglesia, e l 

aooQ.J incrn iento 00 las 
c d les, iluminación, 
m ejorcrn iento 00 
ev= u= ión 00 O]uas 
lluvias. 

Iv\EJORAlv\IENTO Restaur= ión 00 
ENTONO PLAZA pavim entos, incorpor= ión 
EC HAURREN ETAPA IYII) de redes e éctricas 

subterrm eas mejoramiento 
d el sis tema 00 evacuación 
d e aguas lluvias, nU8W 
mob lia io y á eas veroos. 

Iv\EJO RAlv\IE NTO C ALLE Reposición 00 =eras d e 
SERR AN O b d oosos, c d zo:±ls 00 

a ooQ.Jín, ev=u=ión 00 
aguas lluvias señd iz=ión y 
d emor=ción 00 
pavim entos y d umbro±l 
púb ico. 

TOTAL 

INVERSION FECHA 
TÉRMINO 

USO 2002 
$186,500 

USO 2003 
$336,500 

USO 
$286,000 

USO 
$347,000 

USO 
$96 9,500 

USO 
$983,500 

USO 
$339,000 

""03 

""03 

=4 Y 
""06 

= 5Y 
""07 

""07 

USD $3,498 M 
FUENTE: Program a de r ecup eracj ón de espacios públicos Pra¡ectos de 2 002-2007 M inister io de Vivienda y 
Urb anismo. Gobierno de Chile, Edi cj ones Lom. Pp61-77 
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Pese a que la inversión en este tipo de proyectos ha sido alta y que 

todos estos llegaron a concretizarse, llama la atención que todos se 

concentran en sólo 4 de los 13 distritos, lo cual evidencia un desarrollo y 

mejoramiento urbano desequilibrado, quedando varios distritos sin 

recibir ningún tipo de mejoras, los cual influye directamente en la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Finalmente y en base al análisis y levantamiento de campo de los 13 

distritos que conforman el área de estudio de esta investigación llevado 

a cabo para reconocer las actuales tendencias demográficas, de usos 

de suelo, y del paisaje urbano en general, se reconocieron los siguientes 

aspectos: 

o La conformación de manzanas y predios es similar en los 4 

distritos del Plan. En los 9 distritos de los cerros no existe un 

trazado de manzanas ni predios regulares. La conformación 

predial en todos los distritos corresponde en general a lotes de 

acotadas dimensiones. 

o Los 4 distritos que se encuentran en el plan (Distritos N° l,5,B,l O) 

no han sufrido cambios significativos en los usos del suelo desde 

la década de los noventa, sino que éstos se han focalizado en 

uno de los distritos de los cerros: el Cerro Alegre (~4), el cual ha 

perdido paulatinamente su carácter residencial para volcarse 

al sector de comercio y servicios turísticos. 

o Los distritos que corresponden al Centro Histórico (N° 1,2) 

además del cerro Alegre (N°6) concentran el mayor numero de 

sitios baldíos o en desuso, lo cual posiblemente se puede atribuir 

a la especulación inmobiliaria, ya que todos éstos forman parte 

de las zonas típicas, de Conservación Históricas y/o área 

UNESCO, por tanto de gran valor comercial orientado al 

turismo. 

o En los distritos ubicados en los cerros que se encuentran 

cercanos a la Zona Típica o "zona Unesco" (N° 2, 3, 6, 7) se han 
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o 

o 

o 

o 

o 

llevado a cabo intervenciones focalizadas a inmuebles, 

principalmente renovaciones y mejoramientos. 

Los distritos ~1, 2, 3 Y 4 han concentrado las intervenciones de 

mejoramiento urbano por parte del gobierno central. 

Los distritos de los cerros que se emplazan lejos de la Zona 

Típica IN" 9,11, 12, 13) no registran cambios de uso de suelo ni 

intervenciones urbanas actuales de ningún tipo. 

Existe una tendencia de los distritos de los cerros (~ 2, 3, 9, 11, 

12, 13) a concentrar los hogares pobres y de ingreso más bajo. 

Existe una pérdida de población en 12 de los 13 distritos 

analizados, dinámica que se concentra en los distritos del plan 

(N°1 ,5,B,1 0) Y a su vez del Centro Histórico, siendo éstos distritos 

los que más han perdido población desde la década de los 

noventas. 

Existe una incipiente tendencia al desarrollo inmobiliario con 

torres de altura en los distritos N° 4,6,7,B,9,l O principalmente en 

los bordes que contienen el área de estudio; el camino cintura, 

la Avenida Argentina y el borde costero. 

En base a lo anterior se puede constatar que el desarrollo urbano 

llevado a cabo en Valparaíso desde la década de los noventa, en los 

13 distritos analizados ha demostrado no ser ecuánime en su distribución 

espacial, generando acumulación de intervenciones sólo en algunas 

zonas, principalmente aquellas que concentran el patrimonio inmueble. 

Además se ha producido un acelerado traspaso del uso residencial al 

de servicios dirigidos fundamentalmente a satisfacer las demandas del 

turismo, generando una sobrecarga comercial en algunos sectores 

como el cerro Alegre. 

Las intervenciones urbanas llevadas a cabo en las zonas patrimoniales 

como mejoramientos o renovación de inmuebles, han tenido 

connotaciones meramente físicas, por lo cual hace falta encausar las 

intervenciones hacia la rehabilitación o recuperaciones urbanas, las 
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cuales contemplan aparte de la connotación física un desarrollo 

económico y social. 

La zona Típica y el área UNESCO al ser declarada ha sido valorizada, 

por tanto se ha incrementado dentro de ella los valores del suelo, 

desplazando a los antiguos residentes de los barrios patrimoniales hacia 

las zonas más alejadas del puerto, concentrando la pobreza en los 

cerros. Esta densificación de los cerros ha incrementado la expansión 

urbana en vez de aprovechar las zonas consolidadas de los barrios 
centrales. Finalmente el proceso de "deshabitacion" del centro histórico 

ha generado un paulatino deterioro y pauperización del patrimonio 

urbano, transformando este ciclo en un círculo vicioso. Además, debido 

a la mala conectividad en algunos cerros, sumada al abandono de los 

ascensores, hacen que la calidad de vida de los más pobres se vea 

afectada cada vez más. Así mismo, la inexistencia de un catastro de 

lotes oficial de estos lugares, hacen imposible una planificación seria y 

clara respecto de el mejoramiento urbano de estos sectores donde la 

influencia del área patrimonial no llega. 

Si bien el desarrollo inmobiliario es incipiente, la estructura predial de 

Valparaíso ha impedido su recambio, recambio al que si se ha sometido 

por ejemplo, la ciudad de Viña del Mar, porque su estructura de ciudad 

Jardín, de grandes lotes, convenía a la actuación inmobiliaria que 

conocemos, que requiere de lotes amplios para conseguir la altura 
rentable entre sus rasantes (MASTRANTONIO, 2009:23), 

Es necesario entonces un equilibrio en el desarrollo (portuario, urbano, 

económico, ambiental, social), para restituir la equidad social en su 

ocupación y distribución urbana, en cuanto a equipamiento, 

accesibilidad y oportunidades para sus habitantes. 
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3.3.2. Análisis de caso a escala barrial 
[ver planos CA 01, CAOl y CA03[ 

El caso de estudio específico está compuesto por los cerros Alegre y 

Concepción, ambos con similares características morfológicas y 

urbanas. Como se dijo, esta área se caracteriza por estar constituida 

por barrios acomodados que fundaron los inmigrantes europeos 

(principalmente ingleses y alemanes) a fines del siglo XIX. El poblamiento 

de esta área comienza con el advenimiento de la República y la 

apertura del Puerto al comerciolCl3 • Desde sus orígenes el barrio fue 

habitado por un grupo social económicamente aventajado, por lo cual 

se conformó un barrio residencial que experimentó los primeros 

adelantos en cuanto a infraestructura urbana de la época como el 

alumbrado público, y el primer ascensor de Valparaíso que se llevó a 

cabo para dar accesibilidad a estos cerros. 

Para la revisión de este 

caso de estudio se 

analizará sólo el área que 

se encuentra dentro del 

área Típica definida por el 

Consejo de Monumentos 

Nacionales, con una 

superficie total de 27,4 Ha, 

pues es ésta área la que 

concentra la mayor 

cantidad de cambios en la 

última 

principalmente 

década, 

en lo 

108 BAHAMONDES, Camlina. (SjF) "Configuración del paseo Atkinson en el Cerm Concepción. 

Valparaíso. Datos históricos. revista Archivum año v nI:! 6.pp118-135 
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referente a cambios en el uso de suelo y la llegada de un número 

importante de afuerinos. 

En este sector, los inmuebles se caracterizan por ser de dimensiones 

amplias de dos a tres pisos, con antejardines, y de gran calidad 

arquitectónica, adaptándose a la topografía del terreno, con variedad 

de estilos, materiales y colores. Muchos de estos inmuebles en la 

actualidad han sido reacondicionados como lofts y condominios 

privados para varias familias de clase media y media alta. Las 

condiciones del terreno han permitido el aterrazamiento de los espacios 

públicos y semi-publicos a través de un sistema de recorridos peatonales 

entrelazados con los miradores, escaleras y ascensores. Es así como el 

trazado urbano responde en sus contornos a la topografía con calles 

empinadas y pasajes estrechos que siguen las curvas de nivel del cerro. 

En su parte central existe un eje principal (calle Templeman) orientado 

al Nororiente de 560 metros aprox. de extensión, eje a partir del cual se 

genera un trazado ortogonal. atravesado por calles que conforman las 

manzanas según las condiciones del terreno. Este eje ordenador del 

dame ro se encuentra inclinado sobre la meseta del cerro, la cual se 

encuentra de manera abrupta con el plan de la ciudad. Los bordes que 

lo contienen constituyeron alguna vez "quebradas" las cuales fueron 

urbanizadas y conforman hoy las vías de conexión vial con el plan de la 

ciudad. Las manzanas son irregulares en sus formas y tamaños y sus lotes 

responden a un patrón más o menos regular de frente angosto de 9m x 

21 m, dependiendo de su emplazamiento en el cerro. Como la 

orientación de los lotes es hacia el Nor-oriente, la mayoría de las 

viviendas enfrenta el mar. 

Las fachadas son continuas y bien cuidadas, existiendo varios conjuntos 

armónicos con valor urbanístico. La altura de los edificios va de los 2 a 4 

niveles dependiendo de la forma en que estos enfrenten la pendiente 

del cerro. De este modo el sistema de edificación es escalonado -con 

fachadas continuas en algunos conjuntos- y un gran número de 
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balcones, galerías cubiertas, ventanas predominantemente verticales y 
jardines orientados según las vistas. Las tachadas se constituyen de 

manera simétrica con soluciones arquitectónicas eclécticas, 
conformando relaciones armónicas entre la altura de las edificaciones, 
la altura de los arboles, los espacios públicos o semi-públicos, el espacio 

urbano y el mar. 

Todas estas condiciones generan una relación entre los espacios de 

carácter próximo, un paisaje urbano a escala del habitante, con 
múltiples relaciones visuales con el contexto urbano y la bahía (en una 
contraproposición entre lo cercano y lo lejano). 

Según el PRDUV esta área posee una población heterogénea, 
existiendo una diversidad de estratos donde prima la ciase media con 

un 42% de la población (grupo C2: estrato medio), un 37% de C 1 
(medio-alto), un 16% de AB (Alto) y un 5% de C3 (medio-bajo), en 
donde un 88 % de la pobk:lción económicamente activa pertenece al 
sector servicios, el cual se ha transformado en la actividad económica 

principal en los últimos años. 

Sup.circulación 

Sup.áreas verdes 

O.23Ha 

6.37 

SUPERFICIES 

. 76% Supo Edificado 

• 0,8% Sup.Áreos verdes 

• 23,2%Sup. Circulación 

SUPERFICE TOTAL 
27,4 Ha 
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Las 20,8 Ha de superficie edificada corresponden a un total de 619 lotes, 
en los cuales se registró a través del levantamiento realizado, cambios 

de uso de suelo en 130 de éstos lotes, lo cual constituye 
aproximadamente un 21% del total de los lotes 109. 

TABLA 3,3,2, 

CAMBIOS DE USOS DE SUELO ENTRE EL 2001-2009 CERRO ALEGRE Y 
CONCEPCiÓN (DISTRITO 4) 

NUEVOS USOS 

Hoteles o Hostales 

Restaurant o café 

Mixto (comercial y habitacional) 
Cafés, tienda, boutique, arte. 

Galerías de arte 

Equipamientos 

Habitacional 

Baldíos 

Lotes en venta 

TOTAL 

CANTIDAD DE LOTES 

32 

6 

56 

II 

8 

4 

12 

130 

FUENTE: Elaboración prupia en base a traoojo de campo [levantamiento] llevado a cabo en julio 
2009. 

Los cambios de uso se suelo están graficados en los planos CA 1, CA 2 Y 
CA3 elaborados según el trabajo de campo realizado en julio 2009 para 

esta investigación y comparados con el levantamiento realizado en el 

109 En cuanto a la nOlll1ativa vigente dentru de ésta área, el PRC pelll1ite en esta zona 
Vivienda, Equipamiento Comercial, oficinas, actividades de culto, cultura y 
esparcimiento, talleres artesanales, bodegas e industrias inofensivas; con sistemas de 
edificación aislado, pareado y continuo, según el contexto donde se inserten. El 
instructivo para Zona Típica o Pintoresca del Área Histórica de Valparaíso, sector 
1 Cerro Alegre y Cerro Concepción elaborado por el Consejo de Monumentos 
Nacionales CMN 2002, regula que en los sectores donde la edificación patrimonial 
existente confolll1a conjuntos unitarios, se debe mantener dicho sistema de 
agrupamiento, con una altura máxima de continuidad de 9m [edificación aislada] y7 m 
[en la continua], o bien la altura máxima existente en las fachadas continuas [pp. 44-
46] 
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2001 por el Consejo de Monumentos Nacionales para llevar a cabo el 
Instructivo de Intervención para la Zona Típica de Valparaíso, ya sea en 

sus usos de suelo como en la clasificación de los inmuebles. 

Con el catastro realizado fue posible constatar que un 66% de los 
inmuebles intervenidos -o que han cambiado su uso-, corresponden a 
inmuebles clasificados con valor Ambiental SingularllO, valoración que 

busca principalmente mantener las condiciones originales del inmueble, 

lo cual claramente no se ha cumplido ya que al menos tres de éstos 
inmuebles han desaparecido y en la actualidad son sitios baldíos. Por 
otro lado se tiene que el 14% de los edificios corresponde a Inmuebles 
con Valor Histórico Artístico,lll entre los cuales al menos tres han sido 

transformados en hoteles o restaurantes cambiando de manera 
determinante sus espacios interiores para ser adecuados a los nuevos 
usos. Del resto de los inmuebles un 18% corresponde a inmuebles con 
valor ambiental ll2, los cuales presentan más libertades para sus 
intervenciones, pero no representan un atractivo como lo son aquellos 

110 los cual significa que; «su vo/umetría y tratamíento de fachada reúne elementos de ínterés 
y constítuye un aporte ambíenta/ por sus atríbutos, al conjunto, Estos ínmueb/es no se 
deben demoler y pueden ser objeto de modíféacÍDnes o ínlErvencíones, siempre que el 
proyecto ímp/íque mantener su ca/ífícacíón o contríbuya a aumentar el valor ambiental 
de /a zonB)). Instructivo para Zona Típica o pintoresca Área Histórica de Valparaíso, 
elaborado por el Consejo de Monumentos Nacionales CMN 2002. 

1 1 1 los cuales por sus ((caraClErístícas hístárícas, artístícas o arquílEctánícas y urbanas se 
destaca contando con refínamíento de elementos ornamentales. matería/ídad 
orígína/es, técnícas constructívas sobresalí entes, típología estructural síngu/ar. etc)). 
Estos inmuebles, no deben ser objeto de demolición alguna y sólo serán objeto de 
conservación, restauración e intervención mínima, tendientes a su valorización. 
Instructivo para Zona Típica o pintoresca Área Histórica de Valparaíso, elaborado por 

112 

el Consejo de Monumentos Nacionales CMN 2002. 

por sus características de volumetría y fachada forma parte de un conjunto y por tanto 
»pueden ser objeto de íntervenGÍón o demoléíón condéíonada a un proyecto, síempre 
que el proyecto ímplíque mantener el nível ambíental actual o contríbuya a aumentar el 
vabrambíental de la zonB)).lnstructivo para Zona Típica o pintoresca Area Histórica de 
Valparaíso, elaborado por el Consejo de Monumentos Nacionales CMN 2002. 
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CERRO ALEGRE Y CONCEPC::IÓN. Archivo personal 2009. 
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nombrados anteriormente. Finalmente el 3% restante corresponde a los habitantes, tan típica de estas zonas residenciales en otros 

obra nueva 1l3. tiempos. 

o Debido al gran número de inmuebles protegidos que han sido 

Por tanto, este levantamiento demuestra que pese a que los inmuebles intervenidos o demolidos para acoger los nuevos usos, ha 

se encuentran protegidos (por sus condiciones originales) y que todos existido un cumplimiento normativo no efectivo, relativizando 

los cambios deben estar aprobados por el Consejo de Monumentos sus alcances para lograr los cambios llevados a cabo, 

Nacionales, esto casi nunca sucede, llevándose a cabo intervenciones generando un deterioro paulatino como efecto inverso al 

de forma irregular, fuera de la normativa vigente establecida esperado. 

claramente en el Instructivo. Pese a esto, el municipio otorga de igual 

manera la recepción final que permite el funcionamiento de éstos 

servicios, obviando que sus trasformaciones se encuentran atentando 

contra la protección del patrimonio protegido por ley. 

Es así como en base al trabajo de campo realizado y a la investigación 

bibliográfica sobre ésta área se puede constatar que: 

o Esta área ha sufrido un acelerado proceso de transformaciones 

en cuanto a cambios en los usos de suelo, decreciendo el uso 

habitacional y aumentando los usos comerciales y de servicios. 

Esta situación se ha visto favorecida ya que sus antiguos 

habitantes han preferido vender sus inmuebles -a un muy buen 

precio- para trasladarse a otras zonas del área metropolitana 

de mejores estándares o bien a Viña del Mar donde el suelo es 

más barato y se puede contar con mayores superficies de 

terreno en lugares más planos. 

o Esta situación de venta de lotes ha generado como 

consecuencia la emigración de los residentes de estos barrios y 

la llegada de habitantes temporales que optan por tener una 

segunda vivienda en esta zona. Esta situación ha provocado a 

su vez una pérdida de las relaciones sociales cotidianas entre 

113 Instructivo para Zona Típica o pintoresca Área Histórica de Valparaíso, elaborado por el 
Consejo de Monumentos Nacionales CMN 2002. 

o Los nuevos habitantes del sector, principalmente turistas 

extranjeros y nacionales, son quienes concretamente han salido 

favorecidos con el desarrollo y mejoramientos de estos barrios. 

o Los nuevos usos comerciales han generado conflictos con los 

habitantes por la incompatibilidad de horarios de uso, donde 

por ejemplo la gran cantidad de bares y restoranes con 

funcionamiento de horario nocturno, se muestran encontrados 

con la vida residencial del sector y que afecta tanto a los 

antiguos como a los nuevos habitantes. 

Posibles consecuencias producto de los cambios en los usos de suelo: 

Desplazamiento de los usos habitacionales y despoblamiento 

del área. 

Intensificación de nuevos usos comerciales y turísticos, lo cual 

puede traer consigo el colapso de las dinámicas funcionales en 

la zona declarada y la pérdida de los vínculos sociales de la 

población residente. 

Modificación de estructura de los inmuebles para 

readecuación a nuevos usos, los cuales al estar insertos en 

edificaciones continuas, genera problemas en los inmuebles 

colindantes, debido al uso de sistemas rígidos de hormigón en 

contraposición a los de los inmuebles preexistentes con 

estructuras principalmente de madera y adobe. Especulación 

del suelo, alza de los precios y gran oferta de venta de 

inmuebles. 
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El nuevo uso como segunda vivienda genera cambios en los 

usos cotidianos como un alto uso de automóviles, que genera 

atochamientos y problemas por falta de estacionamientos. 

Pérdida de comercios tradicionales y economías locales que 

forman parte del patrimonio urbano. 

Pérdida de condiciones arquitectónicas y urbanas protegida 

por el PRC y el CMN en los inmuebles intervenidos (calidad 

morfológica, autenticidad estilística, etc.), lo cual implica 

además incumplimientos normativos. 

En consecuencia si bien el desarrollo de este sector podría ser 

beneficioso para quienes residen en estos barrios, lo cierto es que los 

vecinos están vendiendo sus inmuebles y son capitales externos quienes 

se están beneficiando de un sector patrimonial. Es necesario buscar 

mecanismos que incentiven a los propios habitantes el desarrollo de 

microempresas que acojan la demanda turística de la ciudad y que en 

esta área se da en gran escala. 

Además, vale la pena preguntarse que sucederá cuando este tipo de 

patrimonio, que acoge actividades orientadas principalmente al 

turismo, pierda su auge, pasando "de moda", cuando las rutas turística 

sean otras, ¿qué sucederá con este barrio que ha basado la totalidad 

de su desarrollo enfocándose únicamente en el ámbito turístico? 

INTERVENCIONES URBANAS EN CIUDADES PATRIMONIALES 
EL CASO DEL PUERTO DE VALPARAISO, CHILE 
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3,3,3, Proyectos emblemáticos [PLANO PD03] 

El desarrollo urbano que se ha llevado a cabo desde la década de los 

noventas ha estado basado en la generación de intervenciones 

específicas o "proyectos emblemáticos", no permitiendo un desarrollo 

urbano paulatino y respetuoso de su entorno (natural y construido) y 

por tanto ligado a su identidad urbana. El patrimonio urbano de 

Valparaíso antes analizado no ha sido visto como un potencial para el 

desarrollo urbano sino como un impedimento. El espacio urbano de 

Valparaíso se ha convertido en un espacio de experimentación político

económica por parte del sector público y privado, desatendiendo una 

planificación de conjunto que beneficie directamente a sus habitantes. 

((El estado ha pennitido la intervención de grandes paños donde se 

concentran las ventajas comparativas, fuente de especulación de este 

operar (valorando sólo los espacios únicos o cercanos a la demanda), 

como ahí se concentran los edificios antiguos más valiosos la empresa 

inmobiliaria constituye un agente de alto impacto negativo. El desarrollo 

urbano de Valparaíso se ha llevado a cabo en base a la demanda, 

facilitando la actuación de grandes inversiones en intervenciones 
aisladas)) (MASTRANTONIO, 2009:24), 

Esta hambre de desarrollo inmobiliario está dictando las normas, lo cual 

ha conllevado a cambios en el Plan Regulador Comunal para permitir 

la gestión inmobiliaria circunstancial y el desarrollo de los proyectos 

urbanos. Existe una gran cantidad de ejemplos que representan 

fielmente esta tendencia, a través de los cuales se han evidenciado las 

facilidades otorgadas a al capital privado (Modificación en las alturas 

de las edificaciones en el Plan Regulador Comunal, entre otros 

resquicios legales), las cuales han permitido el desarrollo de proyectos 

que no se encuentran acordes con su contexto urbano y que están 

enfocados a la atracción de inversionistas, desestimando los impactos y 

externalidades negativas que éstos puedan tener para sus habitantes y 

su entorno. 
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Por otro lado, la postulación de Valparaíso como sitio de Patrimonio 

Mundial (UNESCO 2003), significó la puesta en marcha de distintos 

proyectos de conservación patrimonial, planes de mejoramiento, planes 

de gestión y proyectos turísticos, por parte del Gobierno central y del 

municipio, los cuales fueros descritos a grandes rasgos en el apartado 

3.2. Políticas de desarrollo y gestión urbana para la ciudad, lo cual ha 

traído como consecuencia el desarrollo de dos polos para los nuevos 

proyectos: el Borde-mar y el Borde-cima, entre los cuales destacan el 

Plan de transformación y apertura del Borde Costero, el Proyecto de la 

Ex-cárcel de Valparaíso, entre otros. 

Por más de 30 años la relación entre los habitantes de Valparaíso y el 

borde costero ha estado limitada por grandes muros de conteiner. A 

partir del año 2000 el gobierno mediante el Ministerio de Obras públicas 

busca llevar a cabo un plan de transformación y apertura del borde 

costero, derivado de un estudio realizado por la Empresa Portuaria de 

Valparaíso llamado "Alternativas de Uso del Borde Costero Comuna de 

Valparaíso" (2000). Esto se da en miras del bicentenario nacional, que lo 

tiene como principal proyecto estratégico para la rehabilitación de 

Valparaíso, para lo cual se llamó a licitación pública para el Plan 
Maestro para el Borde Costero (2002), Este proyecto tuvo como 

resultado el mejoramiento del borde costero a través de paseos en los 

terrenos que no pertenecen al puerto, en los cuales se han 

implementado miradores y algunas ciclo vías tales como: los miradores 

del camino la Pólvora, el paseo Altamirano, la playa San Mateo, y el 

paseo Wheelwright, los cuales se encuentran en funcionamiento en la 

actualidad y en buenas condiciones, lo cual significa sin duda un 

avance. Dentro de este proceso se inserta también la transformación 

del muelle Barón (2002) como espacio de libre acceso dentro de los 

terrenos portuarios y como puntapié inicial para el desarrollo del 

proyecto Puerto Barón. 
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o Proyecto Puerto BeTón 

Durante el año 2005 se inicia el p r=eso de licitación pública p eTa 
desarrollar e l plan para el proyecto de apertura y transformación d~ 
borde coste ro de Valparaf>o de aproximadamoote 20 Ha, más 
c m ocido como Puerto Barón. En octubre d~ 2006 ~ directorio de EPV 
adjudica la c m cesioo d~ proyecto al único oferente presootado: la 
firma Plaza Valparaf>o S.A d~ grupo Ivbll Plaza para un periodo de 30 
años. Este proyecto plantea b idea de 'un nuevo cootro urbano" 
actuando c ern o núcieo turi3tico, inmobiliario, comercial y cultural, que 
c m stará de vastas áreas c ernerciales, oficinas, vivierda, entretendén 
servicia; mixtos ootre otros, c m e l fin de que esta zona actúe como pd o 

de desarrollo como ha = ulTido 00 Port Well en Barc~ona, el V&A 
Waterfront en Sudáfrica y Puerto Ivbdero en Buena; aires (J AEGUER: 
2009,34). 

Si bien ~ proyecto contem pla obras re ladonadas c m el dominio 

público (da; plazas de 2 Ha y un paseo costero d e 840 m de extoosión), 
está inserto dentro de una lógica comercial, turistica e inmob laria, pa 

tanto no está d aro cómo será posible que los porteña; puedan Ileg:¡r 
efectivamoote al ba de y a los esp= ios pública; que se proponoo. 
Tampoco se han planteado cud es serán la; limites de l desarrollo 
inm obilario 00 esta área 00 rel= ión a la necesaria reOJperad én del 
sector hf>tÓl"c o de la ciudad, su re poblamiooto y reOJperad én. {~I 

proyecto de Barón podrb legara utl ilOrtodo el esFue rzo inm obiliario en 
el mi5l'llo, dejando la ciudad histórica en la misma situación actual, 

multiplicándoce los terrenos baldíos los ediFicb s patrimoniales 
abandonados o en muy mal estado y di5l'llinuyéndose el uso y cuidados 
de los espcd os públi=SiJ (GOLES: 2009,44). 
Este proyecto, qJe ya se encuentra aprobado desde el 2004 por la 
direcdón de obras del municipio, necesitó de la modificacioo d~ Flan 
Regulooor Comund com b ando usa; de sue lo destinooos a 

in fraestructura pa1uaria, permitiendo finalmente c ern o altura mévima 
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de las edificadones 10,8 m de altura (el actual plan regulada solo 
permitía 9m y e l proyecto inidal proponía 21 m) e intervi ri endo un 
inmueble de ccnservad én hf>t órica llamado Bodega Simón Bolivar. 

Después de diversas controversias y mooi ficacim es llevadas a c cuo al 
proyecto (la cual implcará además q ustes viae s impa tantes), en abril 
de l 200 9 e l Consejo iVlJnicipal aprobó la enmiooda Bade Ca;tero 
Secta BeTón y e l Plano Sectorial, generando gran pd émica entre 
organizacim es ciudadanas de V d parai30 y algm os empresarios, 
quienes han manifes tado desde ~ inicio de este proyecto su rechazo a 
esta inidatrva" ~. Pese a la aprobación d~ proyec to tlXf>tico inmobiliario 
Puerto Barón, ~ Comité de Defoosa de Valparaf>o interpuso un reclamo 
de ileg:¡ lidad en c m tra de las resd ucim es municipales, argumentando 

114 Bl og d.J d io rio 01 m orcurio -.,¡oI p .... ... o d , "" ... do , pr<lyo cto Pcoo rto Bo.r ón " o '-Orto por 
Aud l<1 c o Borri, ..., p:l g. wob do l d io ri o 

hit 0:// bI OQ ", .J mo rc<J ri o. C<l mi "'" n ",/2 O O g/ Mi O 9 b , 1 "" r , io.<Klo1 Ul .... ..-J 0"'
oro)'.' '"'' 
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que existen irregularidades en el proceso de la Enmienda y 

modificación al Plano Seccional Borde Costero aprobado por el 

Concejo Municipal. Las irregularidades denunciadas tienen que ver con 

el no sometimiento del plano seccional al sistema de evaluación 

ambiental, con la ilegalidad de los actos administrativos que han sido 

llevados a cabo para ajustarse a los intereses económicos de un 

proyecto concreto infringiendo las disposiciones que regulan la 

p/anificacion urbana, porque alteran la normativa aplicable a una 

construcción protegida con valor patrimonial, porque infringen las 

disposiciones sobre participación ciudadana para su elaboración y 
participación li S , entre otras como acuerdos secretos entre la EPV y el 

Consorcio Mall Plaza para la venta de terrenos (a un bajísimo valor). 

Cabe recalcar que el rol histórico-urbano de Valparaíso es el ser una 

ciudad con destino marítimo, costero y portuario y que la instalación de 

estemall oculta un negocio inmobiliario que privatiza de modo absoluto 

e irreversible un terreno estatal que actualmente, si bien está 

subutilizado, es el único espacio de crecimiento del puerto. Por otro 
lado la existencia de viviendas y oficinas "frente al mar" generarán un 

sector de elite el cual obviamente no será devuelto en 30 años más 

(cuando finalice la concesión) a la empresa portuaria. Por otro lado 

llama la atención que todo este proceso haya estado exento de 

participación ciudadana. 

Sería interesante, -aunque un poco utópico- pensar en estas 20 Ha 

como el gran espacio público de la ciudad, integrando el borde 

costero a la trama urbana, con usos diversos abiertos a toda la 

ciudadanía. El conflicto generado por la aprobación definitiva del 

11 5 Carta de reclamo de ilegalidad en contra de las resoluciones municipales en conformidad a 
lo expuesto en el art 141 de la Ley 18.695 firmado por Juan Mastrantonio y Maria 
Quezada , representantes de la organización comunitaria funcional "Comité de defensa 
de Val paraíso". Publicada en pág. web: 
http://WNW.bordecostero.info/do cum entos/2 oo9/2009-comite-de-defensa-de
val paraiso/2oo9-08-03-recurso-ilegalidad-munici palidad-val paraiso. pdf 
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proyecto no ha sido menor ya que los movimientos civiles, la autoridad 

pública y el empresariado, tienen intereses disímiles que movilizan a 

cada sector, se contradicen en sus perspectivas y formas de ver la 

ciudad, superponiéndose el interés de los privados por sobre lo público, 

siendo esto además avalado por el municipio y gobierno central. 

¿No conforma el borde costero un bien patrimonial de todos los 

porteños? ¿Por qué este espacio va a ser reconstruido con modos que 

no son propios de Valparaíso, sino propios de una cultura de consumo? 

Son precisamente aquellos valores que constituyen identidad, los que 

se ven perjudicados con proyectos de esta magnitud, donde la 

participación de capitales exclusivamente privados, tendrá efectos 

centrales en la segregación socio espacial, en la apropiación cotidiana 

del mismo y por tanto en la identidad urbana, que como ciudad se ha 

construido a lo largo de la historia. 

Por otro lado, la llegada del nuevo mall, excluirá a quienes no pueden 

ser parte de esta lógica de consumo, particularmente en Valparaíso, 

donde la situación de pobreza alcanza al 15,3 % 116. Como ya sabemos, 

un centro comercial no permite la libre expresión de las culturas locales 

y populares de la ciudadanía, pues al acceder, se deben aceptar 

normas de comportamiento que se contraponen con la libertad que 

existe en la multiplicidad del espacio público. 

Es evidente que el proceso de cambio en los modos de ocupación 

cotidiana del espacio y por tanto de la identidad de los habitantes de 

esta ciudad, tendrá efectos negativos debido a la implantación de un 

modelo estandarizado de desarrollo urbano, que traerá como 

consecuencia -en mi opinión-, un proceso de degradación cultural y a 

un escenario ciudadano donde la exclusión y la segregación socio 

espacial serán cada día más evidentes. Las pequeñas economías 

locales, quedarán vulnerables frente a una competencia desleal [de los 

116 Encuesta casen 2006. MIDEPLAN. Gobierno de Chile. 
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grandes conglomerados], en desmedro de quienes históric crnente con 
sus comercios loc d es-tradicionales han c:portado 01 valor iden~tario en 
esto ciudad, desar~culando lo red económico que prevalecia desde 
hoce cien m os. 

Este nuevo espacio urbam, que da á cabido o nuevas actividades, 
viviendas y equipamientos, debiera ser armó ri co con el patrimonio 
eAstente tang ble e intangible, pa a que lo población lo siento propio, 
dando c cbida o lo diversidad, pero que preserve y pongo en valor los 
aspectos más relevantes de lo formo de vida, prircipalmente lo riqueza 
cultural, asi como el paisaje urbano de lo ciudad Devolver el borde 
costero d h::Jbitante es m a acción que debe llevarse o cabo 
primercrnente paro sus hab tantes, y secuncbri crne nte paro sus 
visitantes. 

o Ex cárcel de Valparaiso 

Ubicado en el cerro cárcel (distrito N"6) fue lo primero penitenciario de 
Valparaiso, I1.Jncionó como tal !-as to el 2004 cum do es trasladado 
hacia las afueras de lo ciudcd dej m do un espacio ubano de 
propiedad estatal de g andes extensiones y privilegiado ubicación. Con 
el paso de los am s diversas organizaciones sociales y ciudcdanas lo 
han conver~do en lo Corporoc ión Parque Culturd Ex cárcel de 
Valparaiso ll7, Ilevm do o cabo dentro de ello ac~vidcdes culturales, 
ar~s~cas y sociales de d versa irdole. 

Lo ex cárcel posee un inneg:¡ble valor simbólico, arq..¡ itectó ri co, social 
e histórico. Esto lo ha llevado o convertirse en un eSp':JCio urbano de 

117 Co rp orac o n forrmcla po r el Co leg io de Arquitectos de 13 Quinta Reg o n. 13 Confede ración 
Nac., ,,,, , de Pescado",s Artesana " s de Chi ll o 13 Junta de Ve cino s Cerro M irafkl ",s 
UY 74. " Junta de Vecinos UY 70- Cerro La Loma. "Junta de Vecinos UV 72. la 
A;j cu p3c ión de Monitoras de Valp3ralso. el Centro de Mad",s La Loma. el Ta l er Nueva 
Esperanza. el Centro DJltura 1 Bruj'l s de " Kalahua la . los Cl l.daclan os po r Valp3 ra",o y la 
Coo~rat,",a Ter"f"t oriJ Sur 
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encuentro, oo nde se hoce presente lo memoria y lo c u tura, factores 
sobre las cuales se sustento lo iden~dad urbano. 
El proyecto paro lo ex cárcel ha pasado por diversas instancia; 

generando grandes controversias. En el 2007 el gJ biemo y el rrunicipio 
deciden inici a las ges~ones paro llevar o cabo un p:oyecto regalado 
por el afarrado a quitecto Oscar Niemeyer o lo ci Ldad, en 
ag adecimiento o lo amistad que este sostuvo con Pablo NerLda y 
Salva oo r i"J lende. Este p:oyecto fue aprobado por el munici p o pero m 
l1.Je consultado con las en~dcdes que desde hoce va ios años 
formaban parte de lo Corporoc ión Parque Cultural ex Cárcel, ri con lo 
ciudadania. Ante esto el proyecto Niemeyer fue arrp liamente criticado 
yo seo por sus dimensiones y porque m respetaba ri po ria en valor las 
cualidades arquitectónicas y urbanos del ex recinto carcelario-en ni 
opi ri ón no ero acorde con su contexto urbano-o Por lo demás el 

proyecto no representaba lo ideo de un gran espacio pLblico ligado 01 
desarrollo del a te y lo culturo que se estaba gestardo hoc e varios 
ams. B proyecto Niemeyer paro lo ex cárcel de Valparaiso fue ton 

criticado por drversos gupos y organizaciones civiles, que llevaron o lo 
rrunicipali cbd o declinar su realización en el2C03. 
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Finalmente, la dirección de Arquitectura del MOP no tuvo otra opción 

que llamar a un concurso público para llevar a cabo la rehabilitación 

de dicho espacio urbano, El proyecto ganador (2009) fue elegido por 

un jurado que argumentó las siguientes razones para la adjudicación 

del primer lugar de este concurso; «tiene un lenguaje contemporáneo 

con el cual se inserta de manera simple a la trama urbana, reconoce su 

explanada central y se relaciona con el entorno urbano como valor 

protagónico del sitio, concentrando el esfuerzo de la intervención en la 

rehabilitación de las construcciones existentes I18». El proyecto ganador 

se encuentra en la actualidad en un proceso de corrección de algunas 

consideraciones propuestas por el jurado y se comenzará a construir a 

partir del 2010, 

o Supermercado Santa Isabel. Plaza la Matriz 

Corresponde a un edificio que se encontraba protegido al encontrarse 

dentro de la zona de Conservación Histórica (1997), pero que, al igual 

que otros inmuebles fue destruido bajo un proceso de 

desmantelamiento ilegal y paulatino que lo llevó hasta su parcial 

demolición. En el 2002 el CMN aprueba su demolición y ejecución de 

obra nueva en la cual se debía incorporar lenguaje y características del 

entorno; en el cual las proporciones y el volumen debían ser 

equivalentes a las del edificio existente, basándose en el Instructivo 

para la Zona Típica de Valparaíso. El resultado fue una edificación de 

dudosa calidad arquitectónica en medio de la zona patrimonial 

protegida más antigua de la ciudad (zona Típica, zona de 

Conservación Histórica y zona UNESCO), pero con validez legal según la 

normativa chilena. 

De dudosa calidad puesto que el resultado fue una mera imitación de 

las morfologías del pasado -un falso historicismo-, que no representa el 

período cronológico que se está viviendo. El nuevo supermercado 

pretendió "armonizar" con el entorno con fachadas que siguen las 

118 Resultados del concurso de Anteproyectos para el nuevo Parque Cultural de Valparaíso. 
Extracto del acta oficial del jurado en Revista CA N°139.pp14 
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líneas y características de las construcciones del siglo XIX, utilizando 

vanos falsos en sus dos niveles. El edificio constituye un real atentado al 

paisaje cultural de la zona fundacional de Valparaíso, afectando de 

manera irreversible las características originales del barrio; la dinámica 

social y cultural del valioso comercio tradicional del sector; la calidad 

arquitectónica de la Plaza La Matriz y su entorno, generando dinámicas 

nocivas como lo es el 

constante paso de 

camiones con carga que 

trae consigo un 

supermercado. Este, al 

igual que el caso del 

edificio Gas Valpo son un 

fiel reflejo que la 

normativa en cuanto a la 

protección de inmuebles 

y zonas patrimoniales, 

contiene deficiencias que 

son aprovechadas por los 

grandes capitales para 

intervenir aquellas zonas 

de carácter patrimonial 

bajo un "falso 

historicismo" y amparados 

en la ineficiente 

normatividad existente. 

IMAGEN 28 

SUPERMERCADO SANTA ISABEL, PLAZA LA 

MATRIZ. Archivo personal 2009 

Es igual que el caso recién explicado, existe una gran cantidad de 

edificaciones de gran calidad urbano-arquitectónica y que poco a 

poco se han ido perdiendo, debido principalmente al mal cuidado de 

éstas o bien por la implantación de nuevos edificios "más rentables" en 

sus terrenos. Cabe destacar el caso de: 
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o Edificio de Chile Tabacos (1937) 

Este edificio es re p-esentante de lo orqLi tectura industrial de Valpararso 
de calidad arqJitectónica y urbmrstica, por lo CLaI fue catalog::¡do 
como Monumento Histórico por lo Ley 17.288(70 (Decreto 2440 de 
28¡\J7/2CD3) por el CMN. Este edificio pertenece o lo emp-esa 
irmobiliaria Sol Naciente que solicitó -con anteriorided o lo declaratorio
un permrso de edificación de obro nuevo, que fue entregedo en el3JJ5 
por lo Dirección de Obra de lo Municipalidad de Valpararso, 
c u-iosamente dentro de un periooo en qJe estaban postergedos los 
permrsos de edificación sobre 21 metros en el sector PJmendal. 
Con el anteproyecto inrmbiliario cprobado por el mm ici p o se logró 
invalidar -mediante m decreto de lo Contraloria General de lo 
República- decl a anoo ilegd el decreto del Iv\i ri sterio de EdJc = ión 
que le otorg:¡ba lo claificación de Monunento Hrstórico a lo 
ed ficaciónll9 , lo cual si glificaba que cud qJier intervención qJe se 
Ilevaa o cabo en él de o a esta aprobado por el Consejo de 

Monumentos N=iorales. El argJmento de lo Contraloria paro impuglar 
el decreto del Miristerio de Educación fue que su resol LC ión se dictó 
después de lo autorización entreg:¡da por el rrunici p o porteño. 
Finalmente el decreto revocatorio fue pJblicedo en el diario ofici d , 
permi~endo qJe la empresa irmobiliaria construyo dos torres de 
ed ficios de 26 prsos cedo uno, Ilamedo "Central Park" y que mantendrá 
anecdóticamente clgJnos rmros originales de lo fachada de! antiQuo 
edifk:io I2o . Este proyecto se encuentro actu::1lmente en constrLCción y 
posee autoriz=ión de lo Seremi de \t1vienda y Urtanrsmo, lo Oficina de 
Gestión Patrimonial, lo Dirección de Cbras Mmicipd es y Cüección de 

119 O",riJ El MercuriJ de Valpsralso. Lunes 24 de noviemtnl de 2ClJ6 blUOldo "Conlral orla 
ob,.,ta deel3ración de edineio de exChi ., taooeos corm rmnumenlo en p3g web 
hIIDl/www.mercuriovap o.ci/ OCllnIUs4 nOlc ",s/s t e/artic!2 006 11 24/ooqs/200 
61124oo04Q4.html 

120 ' Un ¡Btnmania vuinamda. Un fmaasa ¡Br"S tada.'! Pronunc8mienlO del Colegio de 
A"1u t eeIOs, Reg o n d e Va P3 ralso. Co rri so n patrirmn " 
bnQL /WWW.cO ..... Nenciauf.b¡¡na.cVir<j .x.D.1R?Q¡X .. n-.;;Qm content&view·""WQO ry&l 
ayQ u¡ · t;t¡q&d - 1 & t emd -':lO 
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Tránsito, pese 01 pronmciam ento de d versas entidades crviles y del 
Col eg o de ArqLi tectos de lo región de Vd porarso. A lo fecho se ha 
derrulTbado grm porte del ed ficio por tonto es m a perd da yo 
irreversi o e. 

Otros ejemplos de lo constante pérdida de patrirm ri o uDano en 
Valpards o es el cao del tredicioral Café Riquet (1 931), el cual está en 
proceso de ser transformado en hotel bou~que; y el p-oyecto Hotel Del 
Vino en el Cerro Concepción, en el cual los a quitectos hicieron caso 
omiso o las indicaciones del CMN, Ilevanoo o c ebo ura dermlición 
total del edificio eAstente (dentro de lo zona Típico y zona UNESCO) 
para constrLir m a obro rueva. En octubre de este eño el tercerjuzgedo 
civil de Valpardso d ctó sentencio condenatorio a b s a quitectos de 
este p-oyecto por infr= ciones o lo Ley de Monumentos Nocionales. 
Otro ejemplo que vd e lo peno talTbién mlTbrar, es el cao del Palacio 
Subercaseaux ubicado en pleno balTio Puerto (zara comercial), que 
junto o otras ed ficaciones colindantes fueron severcrnente afectada 
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por un enorme incendio causado por una fuga de gas natural, en la 

cual fallecieron 5 personas, y quedaron alrededor de 80 pequeñas 

empresas afectadas, 31 inmuebles con daños y 5 edificios de carácter 

patrimonial desaparecidos. Este incendio, al igual que muchos otros, 

evidencia el mal mantenimiento y antigüedad que existe en la 

actualidad en las instalaciones eléctricas y de gas que se complementa 

con la mala mantención de los inmuebles, situación que se extiende por 

todas las áreas más antiguas de Valparaíso. 

Entre otras edificaciones desparecidas destaca el ex Teatro Valparaíso 

(1937), el cual constituía un hito urbano al ubicarse frente a la Plaza 

Victoria, una de las más importantes de la ciudad. Este edificio destacó 

por ser la primera sala de Chile con platea alta cuya estructura no tenía 

pilares, sino una losa de hormigón armado, lo cual constituía toda una 

proeza técnica para la época. Tenía una fachada simétrica de estilo art 

decó que mantenía las alturas que contienen el vacío de la plaza, 

formando parte del conjunto urbano circundante de manera armónica. 
El inmueble fue utilizado a finales de los 90 como sala de fiestas "Club 

Valparaíso", sobreviviendo algunos años hasta el año 2000 en que 

finalmente es demolido para instaurar en sus terrenos una sede de una 

gran cadena de multitiendas comerciales. 

En cuanto a los nuevos proyectos que se llevarán a cabo 

próximamente, destaca la remodelación del Mercado Puerto, (a 

realizar por el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de 

Valparaíso PRDUV), en la cual se han invertido cuantiosos recursos en 

estudios y asesorías, y que actualmente se encuentra a un paso de ser 

desechada, después de dos años y medio de trabajo por problemas 

para la ejecución debido a que durante el periodo que dure su 

remodelación un 20% de los propietarios de locales de este edificio 

municipal quedarán cesantes por un cierto tiempo, por lo cual se 

oponen a su rehabilitación. Esta obra considera la intervención de un 

inmueble simbólico de Valparaíso, enclavado en el barrio fundacional 

del puerto y dentro del Sitio del Patrimonio Mundial. Su diseño ya ha 
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sido aprobado por el Consejo de Monumentos, con el objetivo de 

incentivar la renovación turística, residencial y cultural del Barrio Puerto y 

la Zona Patrimonial de Valparaíso a través de este polo de atracción de 

efecto multiplicador. 

Finalmente y a modo de síntesis en cuanto al impacto de las 

intervenciones urbanas llevadas a cabo desde la década de los 90, se 

puede decir que este ha sido diverso. En primera instancia la 

instauración del Congreso Nacional en la ciudad (distrito N° 10) no tuvo 

los resultados esperados pues no se llevó a cabo en torno a él una 

derrama económica ni mejoramientos urbanos, el edificio funciona 

como un elemento aislado en la ciudad, sin contar que irrumpe de 

manera desmesurada el paisaje urbano. Por otro lado, ha existido un 

gran número de proyectos aislados de los cuales muy pocos han 

llegado a realizarse, varios de ellos con malos resultados como ocurrió 

con la nueva caleta de pescadores Portales121 • 

Si bien no ha existido una explosión inmobiliaria en la ciudad, si se han 

llevado a cabo diversas torres en altura. También ha sido recurrente y 

sistemática la pérdida de edificaciones de carácter patrimonial ya sea 

por malas condiciones de mantenimiento así como también por 

infracciones a la Ley de Monumentos llevadas a cabo a través de 

demoliciones de edificaciones protegidas o de intervenciones a 

edificaciones de muy mala calidad arquitectónica y urbana. Si bien ha 

habido mejoramientos en ciertos sectores de la ciudad, éstos se 

concentraron en un área muy reducida, dejando abandonado el resto 

de los cerros de Valparaíso. No obstante cabe destacar en este 

aspecto el trabajo realizado en algunas zonas del borde costero las 

cuales se encuentran en muy buenas condiciones en la actualidad. 

121 Proyecto Licitado [2002] por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas 
[MOP-DA], en donde la obra que se llevó a cabo fue distinta a la presentada a los 
pescadores demostrando con el uso que se encuentra mal diseñado y mal construido 
De hecho actual el alcalde Aldo Cornejo declaró que la obra era tan mala que habría 
que pensar en la posibilidad de demolerla. 
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Con respecto a las conectividades del área de estudio, no ha existido 

esfuerzo alguno para su mejoramiento como ocurre con el camino de 

cintura el cual constituye la única circulación longitudinal que unifica los 

cerros estudiados, mientras los esfuerzos se han focalizado en el 

mejoramiento de las conectividades del puerto. De hecho en varios de 

los distritos analizados el acceso vehicular y peatonal se encuentra en 

muy mal estado, existiendo numerosas calles aún sin pavimentación lo 

cual implica la ausencia de servicio de alcantarillado. Finalmente el 

gran proyecto del borde costero tampoco se ha podido llevar a cabo. 

Claramente los proyectos emblemáticos para Valparaíso han 

privilegiado a los inversionistas y no han sopesado los impactos y 

externalidades negativos para el entorno; ha existido un gran número 

de inmuebles y conjuntos de viviendas incendiados, en ruina o 

destruidos; ha existido una creciente paralización de ascensores, un 

aumento en el cierre del comercio tradicional; y una inmigración de 

establecimientos educacionales hacia Viña del Mar o a otras áreas de 

la Zona Metropolitana. El patrimonio urbano no ha sido visto como un 

recurso de desarrollo, en el cual puedan existir muchos barrios, con 

variados residentes, con usos y escalas adecuadas, con soluciones de 

accesibilidad que beneficien al habitante; en fin con un tejido 

homogéneo en la heterogénea topografía de Valparaíso. Es necesario 

entonces potenciar los recursos humanos y urbanos existentes, además 

de llevar a cabo estrategias para controlar los impactos negativos o 

riesgos de las intervenciones. 

INTERVENCIONES URBANAS EN CIUDADES PATRIMONIALES 
EL CASO DEL PUERTO DE VALPARAISO, CHILE 

3.4. Participación y percepción ciudadana. 

La ciudad de Valparaíso se diferencia de ciudades como Santiago por 
que dentro de ésta no existen -de manera tan marcada- barrios 

segregados. Es tal vez por su condición cosmopolita que la caracterizó 

en los siglos pasados, con habitantes tan diversos, que existe en la 

ciudad una mentalidad librepensadora y tolerante. La participación de 

los habitantes en los temas urbanos constituye un tema relativamente 

reciente, pese a que existen desde siempre organizaciones de base, 

conocidas como "juntas de vecinos"; que son agrupaciones 

comunitarias conformadas y estructuradas que buscan actuar como un 

grupo consolidado frente a temas de interés. En la actualidad ciertas 

organizaciones comunitarias han logrado una mayor presencia, ya que 

han unificado ciertos criterios y preocupaciones para encausarlas bajo 

una mirada común. 

La participación ciudadana en Valparaíso es llevada a cabo por 

organizaciones que forman parte de agrupaciones civiles como el 

Comité de Defensa de Valparaíso, el cual se define como un 

«movimiento de convergencia ciudadana en defensa de la cultura y la 

identidad de los espacios locales»122. Este comité, agrupa a su vez a 

otras entidades civiles como ATTAC Valparaíso, Centro Cultural de Playa 

Ancha, Ciudadanos por Valparaíso, Comité de defensa Cerro 

Esperanza y Placeres, Comité de defensa Placilla, Comunidad para el 

Desarrollo Humano, Foro Valparaíso Posible, Junta de Vecinos de 

Etchegaray, Movimiento Confianza, las ONG Cívica, Sur y Territorio Sur, y 

el Sindicato de Trabajadores y Cuidadores Marítimos y la Federación de 

Trabajadores Portuarios de Valparaíso IFTPV), 

El Comité de Defensa de Valparaíso es además apoyado por 

fundaciones y ONG's a nivel nacional como la Fundación Defendamos 

122 Foro Valparaíso posible. tribuna ciudadana, en la pág. web: 
http://www.valparaisoposible.blogs pot.com 
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la Ciudad, organización que ha buscado soluciones de interés 

colectivo, en cuanto a las problemáticas urbanas y conflictos locales123 • 

Por otro lado existe la Coordinadora de Derechos Urbanos, que 

representa a diversas agrupaciones vecinales «que trabajan por la 

unidad y coordinación de los distintos barrios, con el propósito de 
elaborar una estrategia común»124. La mayoría de estas organizaciones 

posee personalidad jurídica y actúan como movimientos cívicos, 

procurando una mayor participación ciudadana y constituyendo 

verdaderas tribunas ciudadanas integradoras de diversas visiones, así 

como también de profesiones o actividades, en grupos pluralistas y 

democráticos, que ven en la ciudad oportunidades de desarrollo para 

sus habitantes. 

Uno de estos movimientos, llamado Ciudadanos por Va/paraíso, -

encabezado por conocidos arquitectos y urbanistas de la ciudad-, ha 

buscado reconocer y poner en valor a la ciudad de Valparaíso, para 

que los modelos de desarrollo la reconozcan como "un conjunto 

integral" compuesto por sectores que se complementan y en donde «lo 

que es beneficioso o conveniente para el habitante lo será para el 

visitante» (UNDURRAGA, 2006, s/p), De este modo, este grupo se opone 

a aquellas intervenciones urbanas que puedan disgregar o sectorizar la 

ciudad, resguardando tanto la dimensión tangible como intangible a 

través de tres ejes primordiales: el reconocimiento y potenciación de los 

recursos locales, el respeto a la condición de anfiteatro y el desarrollo 
integral y sustentable de la ciudad, 

En entrevista personal en junio 2009 con la vicepresidenta de 

Ciudadanos por Valparaíso, la arquitecta Paz Undurraga, especificó las 

acciones que esta organización realiza, las cuales se caracterizan por 

estar llevadas a cabo «mediante campañas ciudadanas, que buscan 

123 Agrupación Defendamos /a Ciudad ,ciudades para sus ciudadanos en pág. web: 
http:// WNWdefendamoslaciudadd/es-orqan.htm . 

124 Organización ciudadana ciudad viva. Centru de Urbanismo Ciudadano en Santiago Chile. 
http://WNW.ciudadviva.d 

INTERVENCIONES URBANAS EN CIUDADES PATRIMONIALES 
EL CASO DEL PUERTO DE VALPARAISO, CHILE 

promover un reconocimiento público de los atributos patrimoniales 

auténticos y sus potencialidades para activar un desarrollo cultural y 
social sustentable" (UNDURRAGA, 2009), La arquitecta destaca la 

importancia de fortalecer los valores locales, privilegiando el desarrollo 
de sus habitantes por sobre los del "mercado". Para lograr sus objetivos, 

diversas acciones y campañas se han llevado a cabo; entre las cuales 

cabe destacar un Catastro de Comercio del Barrio Puerto y el Catastro 

de Comercio Tradicional de Valparaíso, los cuales tuvieron como 

resultado la campaña de distinción y promoción "Lugar Valioso" (2001), 

que consistió en «valorizar la labor social, cultural, comercial y local del 

comercio tradicional de Va/paraíso, el cual, según Undurraga, 

determina un rol testimonial de la impronta cultural de las dinámicas 

cotidianas». Esta campaña consistió en identificar, catastrar, dar valor, 

difundir y promover el uso de estos lugares y comercios tradicionales, 

para así fomentar su permanencia en la ciudad, pues en ellos se 
representa un bien cultural acumulado en el tiempo 125. Esta campaña 

ha contado con aportes públicos para su desarrollo y ha llegado a ser 

replicada en otros países. 

Otra campaña que vale la pena destacar es la llamada "Que nadie 
nos tape la vista"126, en la cual se busca poner en valor el anfiteatro 

natural de la ciudad de Valparaíso, resguardándose las vistas que se 

generan en esta situación, y la calidad de los barrios que lo componen, 

siendo el derecho a la vista promovido como un capital individual y 

colectivo de los habitantes de Valparaíso. Cabe destacar que la 

importancia de estas acciones radica en la puesta en valor de aquellos 

actos, espacios o lugares que forman parte del acervo de Valparaíso y 

125 Dentro de esta campaña se distribuyeron más de 10.000 ejemplares de "guías de 
promoción de lugares valiosos" en los cuales se muestran alrededor de 400 locales 
comerciales ; emporios, menestras, panaderías, zapaterías, felT'eterías, etc. los cuales 
aportan a la diversidad y fonnan parte de la historia social de la ciudad. 

126 Campaña de Recolección de Firmas [7500 firmas en Octubre 2003] , Pronunciamientos 
públicos sobre el destino del Borde Costero en Valparaíso , entre varias otras 
campañas. En "Visión de Ciudad Potenciación de Recursos Loca/es-Ciudadanos por 
Va/paraísd'. Paz UndulT'aga.[2006] 
http:(/WNW.aparienciapublica.orqj actO.2/actO.2.swf 
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de su tradición, y por tanto aportan a la identidad y diversidad de la 

ciudad, formando parte de su patrimonio cultural. 

Del mismo modo existen organizaciones comunitarias con objetivos 

más específicos como la Agrupación de Usuarios de Ascensores de 

Valparaíso, quienes plantean el proteger y preservar dicho medio de 

transporte público de la ciudad, así como la protección de sus 
usuarios1 27, o la ya nombrada Corporación Cultural ex Cárcel, quienes 

han buscado desde hace 5 años que el ex recinto penitenciario se 

convierta en centro potenciador del desarrollo artístico local y un 

espacio de preparación y difusión del arte y la cultura. 

Cabe destacar la importancia que poseen las redes vecinales y las 

entidades civiles en la búsqueda de hacer valer los derechos de los 

habitantes frente al hermetismo que las autoridades locales y centrales 

mantienen antes las decisiones que afectan a toda la ciudadanía. Su 

valor radica en que el modo de hacer ciudad sea en función de sus 

habitantes y su medio ambiente, no en base a los intereses de algunos 

pocos. La ciudad pertenece a sus ciudadanos, es un bien común, por 

tanto lo que suceda en ella afecta a todos. Es muy valorable la 

intención de que los habitantes de las ciudades ejerzan su derecho a 

una ciudad más inclusiva, participando en el proceso de hacer ciudad. 

Sin embargo existen opiniones contrarias a algunas de estas 

organizaciones, que aluden principalmente a "Ciudadanos por 

Valparaíso", por oponerse a todo tipo de iniciativas que supongan un 

cambio en la situación actual de la ciudad IPRODUJE,2009 : 70), por lo 
cual han llegados a ser llamados "los talibanes de Valparaíso". Lo cierto 

es que es muy valorable incorporar los deseos de los habitantes en la 

toma de decisiones del aparato público para que las intervenciones 

que se lleven a cabo reconozcan el valor de lo existente en la ciudad 

(y que la llevó a ser patrimonio de la humanidad) y no generen un 

127 Agrupación de Usuarios de Ascensores de Valparaíso. pág. web 
http://WNW.usuariosdeascensores.blogs pot.com 
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impacto negativo sobre éstas o sobre sus habitantes. Lo importante es 

que existe una preocupación por parte de la ciudadanía en cuanto a 

su entorno, lo cual según Mastrantonio (2009) constituye «la intemación 

de estos derechos políticos elementales que conforman un hombre 

social. El mero habitante se transforma en ciudadano». 

Si bien la participación ciudadana se pueda ver reflejada a través de 

las diversas acciones ya descritas, la percepción ciudadana en cuanto 

a los temas urbanos también es relevante pues permite conocer la 

relación que la comunidad tiene con su entorno en términos tanto 

concretos como simbólicos. Para conocer esta percepción de los 

ciudadanos de Valparaíso acerca de su propia ciudad y de la gestión 

urbana, se llevó a cabo para esta investigación una entrevista, que no 

representa una tendencia estadística pero que si manifiesta la opinión 

del ciudadano común. Las 13 entrevistas fueron realizadas durante el 

mes de agosto del 2009, en días hábiles y a distintas horas, a 

ciudadanos comunes que se encontraban realizando sus actividades 

cotidianas en distintas partes de la ciudad. Los entrevistados, elegidos al 

azar, corresponden a personas de distintos grupos etarios, ocupaciones 

o profesiones, hombres y mujeres que tienen en común el hecho de 

vivir en la ciudad de Valparaíso. 

Las preguntas aplicadas fueron enfocadas para conocer sus opiniones 

sobre el entorno próximo donde viven, sus impresiones sobre la situación 

actual de la ciudad, sus apreciaciones en cuanto a los espacios 

urbanos valiosos, así como también a las mejoras en su calidad de vida 

como habitante de esta ciudad a partir de las declaratorias 

patrimoniales. Las respuestas de los ciudadanos fueron sintetizadas y 

ordenadas a través de una tabla la cual forma parte del anexo de esta 

investigación. 

En síntesis la evaluación de las entrevistas me permite concluir que: 
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1. El alto sentido de identidad de los "porteños" se relaciona con 

el entorno marítimo -topográfico y social de Valparaíso, 

manifestado en la sensación de libertad que le genera su 

cercanía al mar. También reconocen un factor de identidad el 

particular acceso a los cerros con escalinatas y ascensores, y 

fluidas relaciones sociales entre vecinos en sus barrios, plazas y 

calles. También compartir en sus fiestas tradicionales, como la 

de la primavera, los carnavales de barrios, la quema del Judas, 

celebraciones callejeras que se encuentran en proceso de 

desaparición. 

2. Se manifiestan sentidos de pérdidas en el uso de los espacios 

públicos, debido al deterioro de los puntos de encuentro como 

plazas, cines, caleta de pescadores, la continua reducción de 

la operatividad de medios de transporte típicos como trolley y 

ascensores, que además de añoranzas, deterioran su calidad 

de vida al disminuir la accesibilidad a sus hogares. Además 

problemáticas sociales como la droga y la delincuencia hacen 

de ésta una ciudad cada vez menos acogedora con la gente 

que vive permanentemente en ella. 

3. Los porteños reconocen los aportes que ha significado la 

Declaración Patrimonial para la ciudad, con la restauración de 

ciertos sectores con edificios patrimoniales valiosos, que han 

mejorado la afluencia turística, pero lo aprecian focalizado, 

contingente e insuficiente, porque debería ir acompañado de 

un mejoramiento general de los servicios básicos de la ciudad, 

en mantención de calles y escaleras, recolección de basura, 

etc. Sin embargo no reconocen, ni se comprometen 

personalmente en mecanismos de participación ciudadana en 

los procesos de mejoramiento de su propia calidad de vida. 

4. Respecto a los procesos para la recuperación del patrimonio, 

se plantean inquietudes por el confinamiento actual y la 
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eventual privatización del borde costero para actividades 

comerciales (Mali) , 

Finalmente cabe destacar que por medio de las entrevistas se puede 

deducir que existe una cierta cercanía por parte de los ciudadanos 

comunes con los términos como "zona patrimonial" o "identidad", que 

existe un arraigo hacia su ciudad y una cierta nostalgia de un pasado 

caracterizado por estrechas relaciones sociales entre los ciudadanos. 

También existe un cierto desconcierto en la actualidad en cuanto al 

futuro inmediato de la ciudad, pues no se han hecho tangibles para 

todos, los mejoramientos urbanos que se esperaban. 

3.5. Juicios y opiniones sobre la gestión urbana en 

Val paraíso. 

A dos décadas del inicio del proceso de reactivación de la ciudad 

después de la dictadura, las opiniones sobre la gestión urbana y los 

procesos asociados, son diversas y enfrentadas. Propuestas regionales 

como la potenciación del puerto con un corredor bi-oceánico, la 

construcción y mejoramiento de carreteras, el mejoramiento y 

ampliación de la red del metro tren MERVAL, así como intervenciones 

urbanas más precisas en la ciudad; como el proyecto de recuperación 

del borde costero, el mejoramiento de algunos espacios públicos, la 

construcción de un mall en terrenos portuarios, y la pérdida de 

patrimonio urbano entre otros, han generado debate entre los actores 

involucrados y la ciudadanía. 

Para Ivannia Goles ex consejera y Directora Nacional del MOP y actual 

Secretaria General del Colegio de Arquitectos de Chile; muchos de los 

cambios que se han llevado a cabo en la ciudad no han tenido los 

resultados esperados: "se han visto más los proyectos individuales que la 
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coherencia entre ellos y cómo se complementan con respecto a la 
ciudad y al territorio" (GOLES, 2009:42), 

Lo concreto es que la ciudad continúa con los índices más altos a nivel 

nacional de cesantía, existiendo una pérdida constante de población y 

de edificios considerados patrimoniales y un creciente interés por parte 

de la ciudadanía en opinar sobre las intervenciones que se llevan a 

cabo en la ciudad. Pero lo que constituye la verdadera problemática 

es la fragmentación del Estado en todos sus niveles, con las normas 

legales que competen a demasiadas instituciones públicas, ya sea de 

carácter nacional, regional y comunal, las cuales funcionan bajo la 

lógica de competencia institucional por conseguir metas visibles. Por 

otro lado, la carencia de incentivos públicos y privados para la 

conservación y restauración patrimonial de la ciudad en su conjunto. 

Según el ex alcalde de Valparaíso Aldo Cornejo y en vista de la 

evaluación que la UNESCO llevará a cabo en el 2011 destacó que; 

«falta aun concretar el Plan Director de Gestión Patrimonial, que va a 

ordenar el tema de las inter;enciones patrimoniales; falta generar 

instrumentos como un subsidio para la rehabilitación patrimonial por 

parte del Estado que no existe y es indispensable (. .. ) Valparaíso es una 

ciudad que es patrimonio, pero que está inserta en un país donde no 

hay ninguna legislación de tipo patrimonial, donde no hay incentivo 

para la rehabilitación patrimonial, ni institucionalidad patrimonial, de 

modo de que todo lo que hemos estado haciendo lo hemos hecho en 

ausencia de políticas estatales en esta materia»128. 

A continuación se presentan 4 entrevistas a actores importantes en el 

proceso quienes difieren en algunos puntos y coinciden en otros 

respecto del proceso urbano de Valparaíso y su situación actual. Los 

128 Nota de prensa Diario el Mercurio de Valparaíso : ~ Los desafíos patrimoniales de 
Va/paraíso"3 de julio 2008 
http:j IWNW.mereuriovalpo.d/prontus4 notieias/antialone.html?paqe=http:j Iwww.m 
ereuriovalpo .el! p ro ntu s4 notieiasl site I arti el 20080703 I pa qs/2 0080703 00042 
3.html 
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personajes entrevistados están involucrados en el tema desde distintos 

ámbitos; Paz Undurraga relacionada directamente con los movimientos 

ciudadanos, Mario Ferrada y Jorge Atria docentes especialistas en 

patrimonio urbano y Carlos Parr, recientemente designado como nuevo 

director del PRDUV que depende de la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo (SUBDERE), programa dependiente del 

Ministerio del Interior del Gobierno de Chile. Lamentablemente la visión 

de la Oficina de Gestión Patrimonial que pertenece al Municipio no 

pudo ser registrada, ya que aunque en innumerables ocasiones que se 

solicitó entrevista con Paulina Kaplán encargada de la OGP u otro 

representante de esta área del municipio, no se obtuvo respuesta 

alguna durante un periodo de 3 meses en que duró la investigación de 

campo. 

ENTREVISTADOS 

Paz Undurraga Castelblanco. Arquitecta de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Vicepresidenta de la Organización Ciudadanos 

por Valparaíso, Directora del Centro de Estudios Urbanos DUC y 

docente universitaria. 

Mario Ferrada Aguilar. Arquitecto de la Universidad de Valparaíso. 

Doctorante por la Universidad Politécnica de Madrid. Académico de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, miembro de la 

comisión de patrimonio del Colegio de Arquitectos y Vicepresidente del 

Colegio de Arquitectos de Valparaíso (2007-2009) 

Jorge Atria Lannefranque. Arquitecto de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Doctor en Arquitectura y Patrimonio Cultural

Ambiental, Universidad de Sevilla, Vicepresidente de ICOMOS Chile, 

miembro del comité de patrimonio del Colegio de Arquitectos de Chile 

y del Consejo de Monumentos Nacionales CMN. 
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Carlos Parr GribelL Contador auditor, psicólogo y MBA de la Universidad 

de Lovaina. Director ejecutivo del Programa de Recuperación y 

Desarrollo Urbano de Valparaíso IPRDUV), 

PAZ UNDURRAGA 

¿Cuál es su opinión respecto de la gestión urbana que se ha llevado a 
cabo desde los 90 hasta la actualidad en Val paraíso? y en ese sentido, 

¿Ha sido ésta beneficiosa ésta para el desarrollo urbano y el cuidado 

del patrimonio? 
((Yo creo que es y ha sido una política errada, en cuanto se ha 

promovido un proceso demasiado acelerado de desarrollo de la 

ciudad basándose en la inversión tunstica como primer objetivo, en vez 

de potenciar y desarrollar los recursos locales, por tanto se ha 

favorecido sólo el aspecto patrimonial superficial. No se ha logrado 

activar el patrimonio tangible e intangible como recurso de desarrollo 

urbano. El primer error fue el tratar de vincular a la ciudad 

administrativamente con el gobierno (con la instalación del Congreso), 

y que esa instalación no tuvo el efecto que se esperaba, el efecto 

congreso no se dió. Pensar que una obra emblemática va a cambiar 

todo el sistema administrativo fue un error. Por otro lado la declaración 

de la ciudad como patrimonio de la humanidad ha demostrado que 

ese tipo de iniciativas conllevan riesgos y desafíos, lo cual constituye un 

problema, el cual no tiene que ver con haberlo postulado o no, sino 

con no conocer la responsabilidad que esto conlleva para las 

autoridades y para los ciudadanos» 

¿Crees que existe en Val paraíso una participación ciudadana y que 
esta tenga incidencia en cuanto a temas urbanos? 
((Sí, existe participación ciudadana, que de alguna manera ha 

colaborado en que las decisiones adquieran un grado de seriedad 

mayor, que no se tomen a tanta liviandad, como por ejemplo lo 

ocurrido con la obra de Niemeyer sólo porque es Niemeyer. Esta 
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participación ha conllevado a mayores grados de conciencia. La gente 

participa fiscalizando, abriendo debate, poniendo en valor los recursos 

que la ciudad tiene, haciendo control y seguimiento de la labor de las 

políticas públicas, reclamando y denunciando. En definitiva tienen una 

amplia gama de participación las organizaciones ciudadanas de 

Va/paraíso. Hay organizaciones de base (juntas de vecinos) que han 

existido por años y otras más recientes, la cuales además construyen 

distintos ámbitos, algunas tienen que ver con el patrimonio urbano 

como también otras que tienen que ver con los temas ambientales» 

¿Qué edificios, espacios públicos o tradiciones que forman parte del 
patrimonio cultural se han perdido en la ciudad? 
((Lamentablemente existen bastantes. El teatro Victoria por ejemplo; fue 

cambiado por un Rip/ey (mu/titienda) , /0 fábrica de gas de Gasva/po, 

la calle Serrano,-un espacio público lo cual lo considero gravísimo-, los 

ascensores (el ascensor lecheros que se incendió su estación inferior y 

posterior al incendio el dueño desmanteló completamente la fachada) 

(. ... )Bueno los ascensores en general están todos en muy malas 

condiciones de funcionamiento, riesgosas y precarias los que aun están 

funcionando, que son muy pocos. Otro ejemplo es la casa del pastor 

Schmith en el cerro Concepción, en la cual se está haciendo una 

intervención tan invasiva (para instalar un hotel del vino) que la 

empresa constructora termina demoliendo completamente el edificio. 

Otro ejemplo es el edificio de Chile-tabacos en el cual se van a construir 

dos torres de 26 pisos cada una, donde se mantendrá una parte de la 

edificación antigua lo cual también es muy dudoso, pues este tipo de 

intervenciones no siempre son acordes con el edificio preexistente. Así 

no se preserva de manera adecuada un bien patrimonial. Además, la 

instalación de edificios en altura, en un plan de la ciudad donde la 

máxima que esta consensuada en 10 pisos, o sea son casi tres veces lo 

que ha costado por generaciones consensuam 
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¿Crees que estas pérdidas de lugares y edificaciones tienen incidencia 
directa en la pérdida elementos que contiguran la(s) identidad(es) de 

Val paraíso? 
((Si, por supuesto que sí. Porque si bien son edificios aislados, sí forman 

parte de un sistema mayor. El modelo que se está instalando desde las 
últimas décadas -de alguna manera- está haciendo un recambio de la 

identidad cultural de la ciudad en cuanto a producción, esta es una 

ciudad portuaria, productiva, que tiene muchos equipamientos 

educacionales, etc. (. .. ) Por ejemplo si la fábrica de gas cambia su rol 

de fabrica a un rol comercial (resorl, etc . .) se están destruyendo las 

estructuras de funcionamiento que tiene la ciudad, en la cual no 

constituye un elemento aislado. En el caso de la calle Serrano hay una 

implicancia en el comercio que se cambia, los efectos que tiene perder 

ésos inmuebles son expansivos, se obtienen muchos elementos 

negativos además en el contexto, no siendo este contexto favorable 

para otros establecimientos comerciales de la zona». 

y finalmente y en este mismo sentido ¿Qué elementos caracterizan la 

identidad de los porteños? 
((La identidad finalmente está en todo, en la ciudad, en los oficios, en 

una historia común. Por ejemplo la identidad de la ciudad puerto, tiene 

que ver con escuelas donde se fonnan los estibadores, poblaciones 

donde ellos viven, etc., tiene que ver con el ámbito donde trascurre 

esa identidad y en que se ha traducido concretamente. Por ejemplo 

del puerto han surgido clubes deportivos de armadores, están las 

asociaciones de estibadores o bien la del comercio estrechamente 

ligado a los extranjeros, que crearonclubes, bares, etc. Esa identidad ha 

generado manifestaciones tanto concretas como intangibles que 

fonnan parte de las costumbres de los habitantes de la ciudad. Por 

tanto en Valparaíso no existe una sola identidad, es una identidad 

compuesta». 
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MARIO FERRADA 

¿Cuál es su opinión respecto de la gestión urbana que se ha llevado a 
cabo desde los 90 hasta la actualidad en Val paraíso? y en ese sentido, 

¿Ha sido ésta beneficiosa ésta para el desarrollo urbano y el cuidado 

del patrimonio? 

((Han existido muchos intentos específicamente desde 1992, cuando se 

hizo un cabildo para celebrar los 200 años del origen del "Municipio de 

Va/paraíso". A partir de ese momento se van generando distintos hitos 

entre los cuales está la postulación UNESCO, que comienza en el año 

1998 para el año 2003 declararse Patrimonio Mundial de la Humanidad, 

Pero en todo ese proceso los intentos han sido bastantes 

desafortunados, no logrando los resultados esperados pues no existe un 

plan director integral de desarrollo y de conservación del patrimonio de 

la ciudad. Lo que se ha llevado a cabo son intervenciones puntuales en 

las cuales ha habido mucha inversión (80 millones de USO del BID) pero 

a pesar de todo los resultados no son lo que uno espera, justamente por 

la ineficiencia de los organismos públicos de integrarse en una acción 

común en base a una herramienta que es el plan director. En este 

momento se está ejecutando un estudio destinado a levantar la línea 

base para llevarlo a cabo. Pero esta constituye una de las tres etapas 

del plan, que constituye la línea base, lo cual implica que para cuando 

el plan director este terminado (en unos 4 o 5 años mas) cuando los 

problemas de la ciudad ya hayan cambiado.» 

¿Cree que la pérdida de edificios, espacios públicos y tradiciones que 
forman parte del patrimonio cultural en Val paraíso tiene incidencia en 

las identidad(es) local de Val paraíso? 

((Sí, se genera un efecto gravísimo porque deteriora no solamente la 

parte física del patrimonio, la ciudad o sus edificaciones, sino que 

también deteriora la identidad social, el grado de arraigo de la 

población a la estructura de sus barrios, generando un efecto muy 

nocivo en la esencia de la identidad de los habitantes. Yeso trae como 

resultado también una falta de mecanismos para poder recuperar esa 
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identidad vigente hoy día,!",) El tema de la identidad es un tema 

complejo, no hay una verdad absoluta al respecto pero yo creo que 

Va/paraíso, así como cualquier ciudad, cuenta con una suerte de 

sistema de identidades que están en distintos niveles de comprensión, y 
justamente ese es el desafío para quien planifica o tiene manejo político 

sobre la ciudad; el poder comprender estas distintas capas de 

identidad y poder interactuar con cada una de ellas dándole una 

respuesta eficiente. Va/paraíso no tiene una sola identidad y que bueno 

que no la tenga, porque así se enriquece el tema del patrimonio 

urbano.» 

CARLOS PARR 
¿Cuáles han sido las principales estrategias para revitalizar la ciudad de 

Valparaíso y poner en valor el patrimonio urbano? 
«La reflexión sobre la cual trabaja este programa tiene que ver con la 

revitalización de Valparaíso. Eso significa que nosotros hemos 

constatado un proceso de deterioro constante en el tiempo del 

patrimonio material, de los edificios patrimoniales de Valparaíso y un 

consiguiente deterioro social. Entonces, se ha creado un circulo 

reproductivo de la pobreza, en la medida que un edificio es antiguo y 

pierde su calidad entonces se pauperiza, vale decir cada vez vive más 

gente pobre en ese lugar y se sigue deteriorando y la gente vuelve a 

ser más pobre y en la medida que la gente es pobre entonces no 

puede reparar ese edificio, entonces es un circulo que no termina. Ese 

círculo si el gobierno no hace algo puede terminar con la ciudad de 

Valparaíso en ruinas.» 

¿Cree Ud. que la "identidad" de Val paraíso se está perdiendo, al igual 
que muchos edificios que forman parte del patrimonio urbano? 
((No sabemos qué pasa con la identidad porteña una vez que se 

deteriora el edificio, que se pauperiza la población y hay deterioro 

social. Estamos en esa pregunta, no se conoce esa respuesta. Sin 

embargo, nosotros lo que pretendemos hacer para la revitalización, es 
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el culto a la identidad porteña porque entendemos que en ese 

reconocimiento hay una valoración y una dignificación y por tanto una 

reocupación o rehabilitación del espacio. Esto debiera funcionar en dos 

ámbitos: tú rehabilitas un edificio patrimonial, un espacio, una plaza, en 

fin una rehabilitación material, y paralelamente trabajas con la gente 

en la reparación social. La reparación social es más compleja, nosotros 

la podemos ver desde el desarrollo de micro emprendimientos por 

ejemplo. Entonces si se busca rehabilitar un edificio patrimonial, 

seguramente va ser atractivo para los turistas, entonces pensemos en un 

micro emprendimiento que sea capaz de hacerlo funcional y que 

resulte como atractivo tunstico aquella recuperación patrimonial. Esa es 

la estrategia que nosotros pensamos fundar, porque el peligro de las 

recuperaciones patrimoniales, que se ha visto en otras ciudades, tiene 

que ver con una recuperación muy potente en lo material, luego 

inversionistas privados que compran esto porque resulta atractivo desde 

el punto de vista de los negocios y despueblan las ciudades. Es decir los 

habitantes originarios se van; son echados en algún sentido porque no 

están en la lógica del mercado, esto pasa a ser colonizado por una 

economía de libre mercado yeso economización es muy grave. 

Porque cuando los barrios se despueblan se quedan sin alma, es decir 

sin identidad y sin cultura, que es lo que en definitiva le da la vida a lo 

porteño. El discurso público tiene que ver con una protección material y 

no con una protección del patrimonio inmaterial, que a mí me parece 

que es lo más valioso en Va/paraíso. Es lo que le da el alma y es lo que 

en definitiva va a sustentar la inversión. Creo que hoy en día no 

podemos hablar de un deterioro sustantivo de la identidad porteña, yo 

creo que la identidad porteña se sostiene, pero no por mucho tiempo 

más. Si es que sigue este deterioro efectivamente esto va a terminar en 

una pauperización». 

¿Qué es lo que constituye la(s) identidad(es) porteña y que se está 

haciendo para mantener viva esa identidad? 
((Nosotros estamos buscando un re encantamiento, un reconocimiento 

del porteño tanto para reconocer el alma porteña en cuanto a 
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espacios, la geografía, los espacios y edificios públicos que dan un 

carácter porteño, que imprimen una identidad porteña. Esto que tenga 

cerros, que tenga calles CUNaS, que tenga toda esta complejidad, esta 

trama urbana va imprimiendo un sello en la ciudadanía porteña. 

Entonces en la medida que tú puedas recuperar este escenario donde 

ocurre el evento social, el evento psico-socia/, el porteño logra 

recuperar su identidad. Es un ejercicio conmutativo entre el desarrollo 

psico-social y la inversión en la recuperación urbana para mantener 

viva la identidad porteña. Si no concurre alguna de ellas, yo creo que 

esto se muere sencillamente, porque nos podemos quedar con una 

ciudad muy linda pero sin porteños y esta ciudad no va ser lo mismo. O 
nos podemos quedar con el espíritu porteño, pero sin estos edificios sin 

esta trama urbana, lo porteño finalmente igual se va a perder. Ahora 

creo que no hemos llegado a ese punto. Yo creo que el haber sido 

declarado patrimonio de la humanidad es interesante, es una gran 

oportunidad para rescatar lo porteño.» 

¿Cómo o hacia donde apunta la gestión urbana actual, una vez 

declarada la ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO, en 

este nuevo periodo del PRDUV que Ud. encabeza? 

«Este programa PRDUV ha estado dedicado desde sus inicios a la 

recuperación urbana en cuanto a edificios y espacios públicos, pero 

nos vamos a empezar a dedicar a partir del proximo año (2010) a la 

recuperación de la trama social. Yeso a través de un componente 

socioeconómico que tiene como objetivo la generación de micro 

emprendimientos. Porque el principal problema que existe en esta 

ciudad es la cesantía, la falta de oportunidades de trabajo por lo tanto 

el que haya sido declarado patrimonio de la humanidad constituye no 

un problema sino una oportunidad, para lo cual la gente se tiene que 

capacitar en actividades económicas que sean concordantes con una 

ciudad patrimonial. Por ejemplo La India ha despegado única y 

exclusivamente por que se habla inglés, entonces algo que parece tan 

inocente, tan inofensivo es tan importante. Por lo tanto la ciudad se 
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tiene que poner a tono con una globalización que demanda la 

especialización de ciertos servicios en una ciudad patrimonio de la 

humanidad. El gobierno se está esforzando a través de este programa 

para la recuperación de Valparaíso, ya sea de los inmuebles como del 

patrimonio intangible.» 

¿En qué tipo de proyectos se van a focalizar los recursos del programa 

en el contexto del bicentenario nacional? 

«Este programa ha visto el caso de Valparaíso a través de 

inteNenciones en tres etapas; la primera tiene que ver con establecer 

las condiciones básicas de calidad de vida, por eso se han hecho 

inversiones en limpieza, seguridad, luminarias, en carros policiales, 

basureros, el sistema de recolección de basura, etc. En esto hemos 

invertido al inicio del programa porque estimamos que si no existen esas 

condiciones básicas, mínimas entonces no hay desarrollo posible. 

Entendiéndose que las etapas se van superponiendo, no es que se 

termine una etapa y se comience otra sino por ejemplo ahora, que 

estamos comenzando la segunda etapa del programa, también están 

incluido la limpieza de 89 micro basurales, lo cual significa limpiar 

140,000 m 2 
, es decir 20 canchas de futbol de basura. Esto además se 

vincula con capacitación a los dirigentes comunales y con educación 

en los colegios, además los espacios serán repoblados de árboles para 

generar una reapropiación de estos espacios por parte de la 

ciudadanía, de hecho ellos mismos nos dan los lineamientos respecto 

de lo que quieren hacer con éstos espacios, de tal manera que se 

vincule el Estado con la sociedad civil. 

La segunda parte tiene que ver con la inteNención en espacios 

públicos con 14 km de calles y aceras en 12 o 13 proyectos ubicados en 

el plan y en los cerros de Va/paraíso. Una vez que se ha hecho la 

limpieza y se tiene más o menos segura la ciudad, entonces arreglas 

calles y veredas, pones luminarias, para hacer posible vialmente la 

ciudad. Esta segunda etapa comienza a fines de Septiembre 2009 con 

la primera obra de espacio público en la subida Cumming, de la calle 
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Cumming hasta la ex cárcel de Va/paraíso, la cual se va a rehabilitar en 
un centro cultural. Este proyecto, que en un principio iba a ser un 

proyecto de Niemeyer, del cual nosotros sabíamos a ciencia cierta 

que la instalación de un edificio de Osear Niemeyer un connotado 

arquitecto mundial iba a producir riqueza en la ciudad no importando 

incluso lo que hay dentro de ese edificio. El Niemeyer era un monstruo, 

pero un monstruo que atrae en ténninos tunsticos, la gente que viene a 

Va/paraíso en trasatlánticos iría a verlo, y es gente que deja dinero para 

la ciudad. Sin embargo en Va/paraíso la ciudadanía dijo No al 

proyecto, porque Va/paraíso es una ciudad de ciudadanos 

deliberantes. Todos tienen su opinión y todos quieren hacer valer esta 

opinión. Finalmente se resolvió con un concurso público del cual se 

seleccionó, a mi parecer un muy buen proyecto. 

La idea de la segunda etapa es recuperar el plan de la ciudad desde 

distintos puntos de vista, mobiliario urbano, calles y aceras, para 

potenciar la movilidad horizontal para recuperar la plaza, mesetas y 

miradores intermedios en los cerros, que a su vez se comunican a través 

de los ascensores en 5 EPIS (espacios patrimoniales integrados). La 

tercera inversión corresponde al trasporte para llegar a estos miradores, 

que son los ascensores y lo cuarto tiene que ver con la recuperación de 

calles en los cerros, porque entendemos que de ahí a arriba se camina. 

La tercera etapa tiene que ver con los inmuebles patrimoniales como el 

mercado Puerto, por ejemplo o otros como el palacio Subercasaux, el 

Uberti y el Luis Cousiño (la ratonera) que fueron comprados por el 

programa y entregados a la municipalidad y el municipio ahora está 

gestionando su traspaso a privados. La idea es que los tiempos de 

recuperación sean cortos, porque no se puede dejar que se hayan 

vendido esos inmuebles y se esté especulando con ellos. También la 

tercera etapa tiene que ver con los ascensores, con la plaza Sotomayor, 

o sea tiene que ver con espacios reconocidos como monumentos. 
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A futuro viene un rezago de la primera etapa con limpieza de micro 

basurales y continuar con residuos sólidos (mas camiones para 

recolección, desinsectar, programas de esterilización de perros, etc). A 

fines del 2010 iniciaremos con la recuperación de inmuebles como el 

palacio Baburizza, los ascensores, etc. Este es un proyecto de 73USO y 

que hemos ejecutado a la fecha algo así como el 35%, por lo tanto 

queda todo el20 I O Y el20 II para ejecutar lo que queda,)) 

¿Cómo cree Ud. que ha sido el proceso de desarrollo urbano que se ha 
llevado a cabo desde la década de los noventas en Val paraíso? ¿que 

se ha logrado con que Val paraíso haya sido declarada patrimonio de la 
humanidad? 

((Yo creo que el arribo del congreso a la ciudad no ha aportado al 

desarrollo urbano. Porque no es gente que deja dinero acá, es gente 

que no vive en Va/paraíso, que viene por el día y no se han generado 

dinámicas interesantes en la ciudad a partir del congreso instalado acá. 

Yo siento que es una cúpula y que no aporta sustantivamente al 

desarrollo urbano de la ciudad. Ni siquiera ha aportado a la dinámica 

social, porque no se producen encuentros sociales interesantes a 

propósito del congreso. 

Yo creo que a partir de la declaratoria patrimonial (2003) sí se ha 

detonado un proceso de recuperación urbana. La oficina de 

patrimonio urbano del municipio OGP, por ejemplo, que tienen 

estadísticas de inversión por cerca de 100 millones de USO por parte de 

privados en Va/paraíso, a partir de la declaratoria, lo cual ha sido 

detonante de un proceso que partió violentamente pero que ya 

debiese comenzar a dar frutos. Pienso que la ciudad de Va/paraíso 

tiene futuro, que la identidad porteña no va a morir. Si reconocemos 

algún elemento identitario este tiene que ver con la apropiación, uno 

tiene identidad cuando se apropia, entonces mientras los porteños 

sigan apropiados de su ciudad esa identidad no se va a perder. Pese a 

que existen ciertos riesgos con intervenciones que no tienen nada que 
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ver con la ciudad como lo que va a significar, en ciertos términos la 

instalación de una mall, proyecto que se inicia a fin de año. Este 

proyecto que visto desde el punto de vista del gobierno, no nos parece 

tan mal porque es un proyecto de 120 millones de dólares, y que 

genera empleo en la ciudad con el índice más alto de desempleo en el 

país. Por tanto se tratará de compatibilizar la conservación de una 
ciudad patrimonial con mano de obra ocupada. Nosotros no le 

podemos decir No a todos los proyectos en Va/paraíso porque hay un 

tema de cesantía que es muy potente, y la gente que dice NO a este 

tipo de intervenciones es gente que tiene trabajo.» 

JORGE ATRIA 

¿Ha sido positivo o negativo para el desarrollo urbano de Valparaíso y el 
cuidado del patrimonio que la ciudad haya sido nombrada patrimonio 

de la humanidad el 2003 por la UNESCO? 

((En general ha traído más bien efectos positivos, pero evidentemente 

que ha puesto en jaque la realidad del país y en particular de esta 

ciudad para hacerse cargo de una declaración como esta. Es decir, 

hoy existe un acuerdo unánime en el sentido de que probablemente 

Va/paraíso no estaba preparado para asumir una nominación como 

esta, porque lejos de ser una algo meramente simbólico, le exige a los 

lugares que generalmente son elegidos, una cierta infraestructura que 

pennita que esa nominación tenga lugar y dé espacio a nuevas fonnas 

y nuevas iniciativas. Y Va/paraíso definitivamente no estaba preparado, 

-estaba muy lejos de estarlo,- todavía no lo está de hecho-; no tenía un 

plan de gestión, de hecho todavía se le está dando fonna a un plan 

director que va a integrar una serie de vertientes y aristas que estaban 

abiertas ahí, lo cual ha significado un trastomo bastante grande en 

términos de las frustraciones y las expectativas que en general toda la 

gente se había hecho respecto de esta nominación. Yo creo que ahí el 

problema radica en que la gente esperaba que se tuviera un efecto 
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más inmediato, más a corto plazo y más bien lo que ha habido ha sido 

exactamente lo contrario; han quedado desnudadas todas las 

falencias, los problemas; produciéndose una serie de "pequeños 

desastres urbanos" que han dejado a la luz falencia e inequidades, 

distorsiones, superposición de competencias, en fin toda una serie de 

situaciones que no han sido beneficiosas y que tienen a la ciudad 

cuestionándose su verdadero merecimiento con respecto a este tema. 

Yo creo que estas declaratorias de patrimonio de la Humanidad tienen 

una doble vertiente; por un lado actúan como reforzadores de la 

identidad de los lugares, porque la gente se ve a sí misma y de alguna 

manera se enfrenta a la realidad externa con una identidad común. 

Pero por otro lado, cuando no está bien controlado este embate de las 

identidades extemas se pone en jaque la identidad local. Ese es el gran 

problema de estas declaratoria, porque muchas de las personas que 

viven en estos lugares empiezan a trasmitir en la "onda" de los visitantes 

y ponen en juego la continuidad de las manifestaciones locales. Esta 

situación ha pasado en muchos lugares, pero en Va/paraíso uno siente 

que hay una serie de medidas o disposiciones que de alguna manera 

revelan que está detrás eso. Por ejemplo a Va/paraíso llegan 

sistemáticamente varios cruceros con visitantes que alteran de algún 

modo la realidad de la ciudad en esos momentos. La ciudad como que 

se dispone y le asigna mucha importancia, siendo que en otros lugares 

es un procedimiento relativamente regular. En Va/paraíso se altera la 

realidad con este tipo de acontecimientos, lo cual evidencia que aún 

existe una inmadurez con respecto al tema» 

¿Cree Ud. que existen intereses económicos que han permitido que se 

pierda patrimonio urbano en Val paraíso? 

((Absolutamente. Yo tuve una labor importante estando en el CMN para 

rechazar radicalmente la posibilidad de que el borde costero se viera 

afectado por la incorporación de un patio de maniobras y de 

bodegaje de conteiner a partir de la destrucción de los almacenes 
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fiscales, los cuales constituyen edificios que se construyeron a mediados 

del siglo XIX y su demolición habria puesto en serio riesgo a Va/paraíso 

de perder su condición de patrimonio de la humanidad, precisamente 

porque esos edificios son de los pocos que quedan representantes de la 

arquitectura industrial. Además, constituyeron elementos de juicio para 
que Va/paraíso fuera protegido, pese a que no se encuentran dentro 

del área protegida, pero son elementos constitutivos del borde costero. 

Va/paraíso tiene dos razones por los cuales fue declarado; por su 
geografía y el modo en que la arquitectura se acomoda sobre los 

cerros y la otra por su condición de ser un ejemplo de patrimonio 

industrial del siglo XIX. Entonces si se elimina la apreciación de la 

arquitectura industrial queda coja la apreciación que se vierte sobre 

Valparaíso, lo cual es muy grave. Gracias a las gestiones realizadas y a 

una ardua batalla, donde hubo presiones muy grandes por altos 

personeros del gobierno, entre ellos dos o tres ministros, que hicieron 

todo lo posible para que estos edificios fueran demolidos, finalmente el 

Ministro de educación aprobó la declaratoria por la vía de ampliar la 

zona típica para resguardar la preservación de los inmuebles.» 

¿Cree Ud. que debiese modificarse la ley de renovación urbana para 
que los privados tengan mayores incentivos para cuidar los inmuebles 
patrimoniales? ¿Es efectivo el mecanismo actual con respecto a la 

normativa para la protección del patrimonio? 

((Yo creo que lo que pasa en Chile es que los instrumentos de regulación 

del mercado del suelo y por ende aquellos que quedan afectos por la 

renovación urbana, son insuficientes para cautelar la necesaria relación 

que se debe producir entre el avance de la ciudad y la conservación 

del patrimonio. Esta es una situación que no se encuentra debidamente 

regulada, porque se trata de instrumentos que de alguna manera 

favorecen la inversión privada sobre el suelo, por tanto cuando se 

enfatiza solamente ese aspecto se pone en riesgo la conservación del 

patrimonio. El tema del desarrollo v/s el patrimonio es una ecuación 

largamente discutida en Chile y otros países. En este caso la legislación 
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urbana no está pensada desde la perspectiva de la conservación del 

patrimonio, más bien está pensado en el máximo aprovechamiento del 

suelo como posibilidad de inversión inmobiliaria, sin los necesarios 

mecanismos de resguardo del suelo por parte del Estado, que seria el 

papel que le corresponde a éste. Esto ha creado una situación que es 

muy obvia y muy evidente ya que existen varios barrios, en Santiago por 

ejemplo, muy interesantes en cuanto a historia y arquitectura, los cuales 

se han perdido irremediablemente borrándose todo rasgo de memoria 

existente en éstos. Así han ido quedando unos retazos de ciudad que 

tienen cierta significación pero que como conviven con edificios a otras 

escalas, completamente distintas, se producen una situaciones tan 

heterogéneas que destruyen el perfil de ciudad. 

Sin duda la legislación en cuanto al tema es deficiente y obsoleta y una 

iniciativa ineficiente por parte del Estado. No ha habido una política de 

estado en términos de políticas públicas que tengan como 

preocupación la defensa del patrimonio. Ese papel lo han ido 

adquiriendo paulatinamente los vecinos, las agrupaciones de 

ciudadanos que han ido conformando verdaderas redes de protección 

y que han logrado resguardar parte de las ciudades, por ejemplo en 

Santiago poniente con el barrio Yungay. Pero estas son iniciativas que 

surgen para remediar la ausencia de políticas públicas para la defensa 

de la ciudad, por lo cual Santiago es hoy una ciudad muy dispersa y 

muy poco cuidadosa con su pasado. Se ha perdido aquí mucho 

patrimonio urbano, se han hecho pedazos gran parte de la ciudad. 

Las exigencias son muy altas cuando se trata de propiedades que 

tienen una cierta complejidad estructural y arquitectónica, y el Estado 

no genera recursos para que los privados puedan recurrir a ellos y 

mejorar sus propiedades, aunque se ha logrado en la actualidad liberar 

el pago del impuesto territorial pero solo para propiedades que no 

están destinadas al lucro, lo cual es una manera bastante poco 

generosa de ayudar con la carga que significa hoy conservar el 

patrimonio. No hay voluntad política para revertir esta normativa 
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obsoleta, los gobiemos miden sus acciones políticas en esta materia en 

función a las conveniencias que de los periodos políticos. Nosotros a 
través del Colegio de Arquitectos presentamos una propuesta en el año 

1994 para modificar la Ley de Monumentos y hacerse cargo de éstas 

situaciones que ya eran recurrentes. Este documento se entrampó en el 

poder Legislativo intencionadamente yo creo, por que como venía 

cambio de gobierno ya no era de interés político para el nuevo 

gobiemo.» 

¿Cómo evalúa la gestión urbana en cuanto a los temas patrimoniales 

que se ha llevado a cabo desde la década de los noventa? 

((Yo creo que, mirando objetivamente, hoy día hay muchas más 

iniciativas que las que había antes, pero creo que ha habido una cierta 

desorientación en términos de la vocación que Valparaíso se ha 

planteado en términos de su futuro inmediato. Es una ciudad que se ha 

visto transfonnada en su estructura urbana en algunos sectores de la 

ciudad con proyectos pequeños o transformaciones urbanas, 

generándose un mayor dinamismo que el que existía hace 6 años atrás, 

cuando no estaba la declaratoria UNESCO, pero marcada por una 

fuerte desorientación. Es imperativa la definición de un plan regulador 

que integre todas las legislaciones superpuestas que existen en la 

actualidad que permitan una visión integral sobre el territorio de una 

manera más coherente y concertada. Lo que se viene a futuro a mi 

parecer es mucho mejor que lo que ha pasado hasta el momento, 

queda muchísimo por hacer. Para mí la evaluación general seria como 

un 4,0 (nota 6 en México), de hecho ha estado al borde de la 

reprobación. Hay muy buenas intenciones pero existe un verdadero 

caos desde el punto de vista administrativo, hay muchas pugnas de 

poder, hay mucha política mezclada, quedando a la vista todas estas 

descoordinaciones entre los servicios públicos, en fin el resultado es 

pobre.» 
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Como comentario final se podría decir que todos los entrevistados 

concuerdan en que los resultados de la gestión urbana no han sido lo 

esperado, que aún no existe en Valparaíso un plan director que genere 

lineamientos claros y consensuados de un proyecto de ciudad. También 

coinciden en señalar que la pérdida de patrimonio urbano afecta 

directamente a la identidad de sus habitantes. 

Cabe preguntarse finalmente quienes han sido los reales beneficiaros 

de los programas y proyectos ya realizados, pues éstos según el estudio 

realizado para esta tesis, solo se han focalizado en los lugares 

directamente relacionados en el turismo. Por ejemplo, el PRDUV ha 

dejado que mueran paulatinamente los últimos ascensores de 

Valparaíso, siendo que éstos podían haber encabezado los proyectos 

del gobierno pues constituyen un rol fundamental en la accesibilidad 

de los habitantes hacia sus hogares, por tanto su recuperación, 

mejoramiento y habilitación de nuevos ascensores más 

contemporáneos podría haber mejorado directamente la calidad de 

vida de los habitantes, articulando la ciudad y beneficiando el 

desplazamiento de éstos. Si bien la satinitización de la ciudad es un 

tema importante, aún no es posible ver un mejoramiento general de 

estas condiciones en la ciudad, lo cual hace ver que se han gastado 

recursos y tiempo en obras que de alguna manera significan un 

"maquillaje" que sólo se lleva a cabo en los sectores turísticos, pues en 

los cerros, esos que no se encuentran dentro de los recorridos turísticos 

aún están los perros, la basura, las calles sin pavimentar, y las escaleras 

en mal estado. 
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4.1.  Conclusiones Generales 

 
En la actualidad la ciudad de Valparaíso se encuentra sumida en una 
profunda crisis económica y social que la tienen con los más altos 
índices de desempleo del país.  Las causas de este deterioro se asocian 
con el proceso iniciado por los cambios internacionales en el tráfico 
marítimo, las pérdidas de las industrias que constituían las fuentes de 
trabajo y la degradación del espacio urbano. 
 
En primer lugar cabe decir que el patrimonio urbano y cultural no 
constituye un tema nuevo para países como México en el cual existe 
vasta experiencia. Pero Chile al haberse encontrado por 17 años en una 
dictadura (1973-1990), quedó sumido en intensas problemáticas 
políticas y sociales, de tal manera que el tema patrimonial fue casi 
inexistente hasta finales de los noventas. Para ésta fecha muchas 
ciudades ya formaban parte de un sistema mundial mediante la  
adscripción  a la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural gestionada por UNESCO. Esta situación 
puede explicar en cierta medida la inexperiencia e ineficiencia que 
aún existe en cuanto a los temas patrimoniales en el país. En virtud de 
esto, el fallido intento de revitalización de la ciudad por parte del Estado 
desde la década de los noventas, no ha actuado sobre la ciudad 
como un sistema integro que beneficie a todos los habitantes, ni ha sido 
efectivo en la protección del patrimonio cultural existente. Esta situación 
debido principalmente a la superposición de instrumentos de 
planificación urbana, normativas, entidades y organismos que 
intervienen, además de la ausencia de un plan director que planifique, 
regule, defina, monitoree y sancione las acciones en cuanto al 
patrimonio urbano y al desarrollo equilibrado de la ciudad. 
 
En este sentido cabe decir que esta investigación pone en evidencia la 
problemática actual de gestión urbana y del patrimonio en la ciudad 
de Valparaíso; y cómo esta gestión ha repercutido en la calidad de 
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reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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vida de sus ciudadanos y en la identidad propia forjada a través del 
tiempo. Esto en el contexto de una ciudad alicaída durante muchas 
décadas, que se ha visto enfrentada al desafío que supone determinar 
un consenso entre la conservación del patrimonio y el desarrollo urbano, 
tras su declaración de ciudad patrimonial por parte de la UNESCO. En 
este sentido conviene aclarar que en mi opinión esta dicotomía que 
supone patrimonio y desarrollo es falsa, ya que lo que realmente 
sucede; es que finalmente el modelo de desarrollo del capital 
inmobiliario (que necesita de grandes superficies), especula con las 
zonas patrimoniales dejando que aumenten los sitios baldíos y que estos 
vayan generando contigüidades de manera de aprovechar al máximo 
las superficies y el aumento del precio de los terrenos a través del 
tiempo. Mientras tanto, el desarrollo urbano se localiza donde genera 
más conveniencia económica, extendiendo el área metropolitana y 
situando el desarrollo habitacional en otros poblados de la región 
acrecentando el despoblamiento de la ciudad puerto. Finalmente lo 
que prima es obtener la máxima rentabilidad posible y la mayor 
eficiencia del suelo. Esta situación es típica de un modelo neoliberal que 
beneficia la inversión privada por sobre la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad y ha permitido que los proyectos se localicen 
en aquellos sectores con mayor rentabilidad económica. Al mismo 
tiempo el área urbana se ha seguido expandiendo hacia las periferias 
de los cerros, en una relación inversamente proporcional al crecimiento 
poblacional.  El abandono progresivo de la gestión urbana por parte 
del Estado,  la deficiencia de las políticas públicas sobre el tema, y la 
superposición de estamentos que regulan la planificación de la ciudad, 
hacen que la gestión urbana pública no sea, ni haya sido eficiente. El 
Estado con todos sus niveles (nacional, regional y comunal) y la gran 
cantidad de entidades (públicas y privadas) que intervienen en el tema 
patrimonial dificultan seriamente los procesos. A su vez, los instrumentos 
de planificación existentes no son respetados cabalmente, siendo 
modificados según las conveniencias del caso. Por otro lado, la 
inexistencia del Plan Director de Gestión Patrimonial, ha generado una 
falta de orientación  en cuanto a las decisiones claves para la ciudad, 

para que el patrimonio sea visto como una oportunidad para el 
desarrollo y no como un impedimento.  
 
En consecuencia, a través del desarrollo de esta tesis se ha podido 
constatar que el patrimonio cultural constituye un concepto 
relacionado directamente al acervo histórico y social, además al medio 
que lo sustenta, y por tanto también está en relación con conceptos 
como identidad o calidad de vida. En este sentido con el marco teórico 
y los demás antecedentes revisados, es posible constatar que el 
concepto de identidad está estrechamente ligado con el espacio físico 
de la ciudad, en la cual sus habitantes  se reconocen a través de 
símbolos, tanto individuales como colectivos. Este reconocimiento se 
lleva a cabo desde sus propias percepciones, por lo cual la identidad 
pasa a ser  tan múltiple y diversa como habitantes hay en la ciudad. Es 
por esta razón que medir la pérdida de identidad se transforma en un 
tema sumamente complejo y subjetivo de evaluar. Lo que sí es posible 
medir es;  la pérdida de ciertas tradiciones,  de edificaciones, de medios 
de transporte, de espacios urbanos; los cuales pueden constituir estos 
símbolos a través de los cuales la gente se identifica. De este modo la 
puesta a prueba de la hipótesis arroja resultados, los cuales no son 
categóricos respecto de su comprobación, pero permiten asumir con 
un razonable grado de certeza, que los procesos identificados y 
asociados a la gestión urbana llevada a cabo, han traído mas efectos 
negativos que positivos para sus habitantes, en cuanto a la calidad de 
vida y en cuanto a la perdida de los elementos que constituyen el 
patrimonio tangible e intangible. Esta situación se representa a través de 
una tendencia a una progresiva pérdida del patrimonio cultural, que 
puede llevar a una pérdida de identidad o de las  identidades locales. 
 
En definitiva la ciudad al ser declarada Patrimonio de la Humanidad 
pasó a formar parte de un sistema mundial específico ligado al turismo 
de ciudades históricas. Este hecho condicionó que la ciudad volcara 
toda su expectativa y sus esfuerzos a un hecho que supuestamente 
traería desarrollo económico. Sin embargo se comprueba que la 
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especialización económica casi únicamente dirigida al sector turístico, 
no revirtió la degradación del espacio urbano y no detuvo los procesos 
asociados al desempleo. En este contexto se ha querido impregnar a 
ciertas áreas de la ciudad de un aire de renovación que no representa 
la realidad de fondo que esconde en sus cerros y la creciente 
tugurización y abandono de su área central. 
 
Finalmente en esta tesis se constata que la identidad local debe ser 
vista como un valor que constituye patrimonio, por tanto es necesario 
reconocer e incrementar sus potencialidades y vocaciones, para hacer 
del patrimonio un factor de desarrollo que se lleve a cabo con la 
participación ciudadana como mecanismo de gestión. El patrimonio es 
un recurso colectivo y puede ser usado como una herramienta para 
mejorar la calidad de vida  
 
 
 

4.2. Conclusiones particulares 
 
A continuación se mencionan los aspectos más relevantes del análisis 
respecto de los principales temas abordados en esta investigación. 

 
Ciudad y patrimonio 
 

� La singular conformación geográfica de Valparaíso a modo de 
un anfiteatro natural, aunada al desarrollo arquitectónico 
llevado a cabo en sus cerros de manera espontánea, y el 
arraigado espíritu de convivencia colectiva de sus habitantes, 
le han otorgado a esta ciudad un carácter único, 
conformando una trama compleja de elementos tangibles e 
intangibles; un paisaje cultural reconocible. Por tanto el 
patrimonio de Valparaíso no está en elementos particulares ni 
en una edificación ostentosa, sino que lo patrimonial está en el 

conjunto de las relaciones urbanas que constituyen el sistema 
ciudad. 

 
� En este sentido esta tesis ha demostrado que ha existido una 

paulatina  pérdida del patrimonio cultural, individualizada por; 
la inactividad de los ascensores y trolebuses, antiguos edificios 
en muy mal estado o derribados, edificaciones protegidas con 
intervenciones invasivas, fiestas populares desaparecidas, etc. 
Todos estos elementos forman parte del imaginario colectivo y 
simbólico de sus habitantes, por tanto existe ineludiblemente 
una incidencia en sus identidades.  

 
� Como no se han aunado criterios, los desórdenes 

administrativos e indefiniciones han generado que en la 
actualidad existan cuatro zonas patrimoniales protegidas (por 
distintas entidades), las cuales se superponen pues se 
encuentran bajo criterios desiguales dispuestos por cada una 
de las entidades, y por tanto responden a normativas distintas. 

 

 Intervenciones urbanas  
 

� La evaluación realizada en cuanto a las intervenciones urbanas 
llevadas a cabo desde la década de los noventa, permite  
afirmar que éstas se han centrado, por un lado,  en el desarrollo 
de las conectividades con la región central de Chile y por otro 
con la instauración de proyectos emblemáticos, proceso 
iniciado con el Congreso Nacional y que en la actualidad 
genera intensos debates para ser llevados a cabo, pues los 
tiempos políticos buscan evidenciar resultados en miras del 
bicentenario nacional.  

� En cuanto a las intervenciones discordantes como torres de 
viviendas, se ha podido constatar que el actual modelo de 
desarrollo [urbano-arquitectónico], se caracteriza por la 
implantación de edificaciones aisladas y localizadas en el 
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centro de los lotes, privilegiando las propiedades de mayores 
áreas. En base a esto último, se ha querido generar un  conflicto 
entre desarrollo urbano y preservación del patrimonio, situación 
que sólo ha logrado alentar la  especulación inmobiliaria 
debido al tamaño reducido de los lotes en el centro  histórico 
de la ciudad. De este modo,  las pocas torres de viviendas que 
se han llevado a cabo en Valparaíso han transformado no sólo 
el espacio vertical, negando las vistas desde los cerros, sino que 
han desestructurado la trama vial y han alterado el perfil 
urbano. 
 

Calidad de vida 
 

� La calidad de vida de los habitantes no ha mejorado de 
manera alentadora pues se mantiene la envejecida 
infraestructura urbana, las malas condiciones de las 
conectividades en los cerros, la pérdida de población en gran 
parte de los distritos, las pésimas condiciones sanitarias de la 
ciudad, las baja cantidad de áreas verdes en los ceros, la falta 
de incentivos para las mejoras en los inmuebles patrimoniales, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Recomendaciones 
 

Existe una imperante necesidad de aunar voluntades (políticas y 
económicas) para lograr un desarrollo equilibrado dentro de las 
ciudades patrimoniales, y lograr así mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. Es necesario comprender que un desarrollo urbano 
equilibrado y la conservación del patrimonio urbano, demanda 
necesariamente inversiones públicas directas, siendo necesaria una 
reorganización de las entidades que participan en él, jerarquizando las 
acciones y dando continuidad a los planes y programas para que se 
conviertan en proyectos de ciudad, pues estos  siempre se ven 
interrumpidos por los ciclos políticos.  
 
Es por esto que creo necesario plantear un Plan de Regeneración 
Urbana Integral para la ciudad de Valparaíso, que defina y apunte a la 
re funcionalización de las áreas degradadas de la ciudad, ajustando los 
tejidos urbanos y sociales a las necesidades actuales y a los cambios 
demandados por la dinámica urbana; incorporando integralmente las 
dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales en los procesos 
de rehabilitación, remodelación, reciclaje, y conservación patrimonial. 
Asimismo, para la realización de cualquier intervención urbana se 
deberán llevar a cabo los respectivos estudios que determinen los 
impactos que puedan tener éstas acciones en perjuicio de la calidad 
de vida urbana antes de su realización, estableciendo indicadores y 
verificando su cumplimiento una vez realizada la intervención. 
 
El patrimonio forma parte del sistema ciudad en su conjunto, por tanto 
su intervención debe llevarse a cabo mediante estrategias concertadas 
entre los diversos actores. Para esto es necesario generar impulsos 
económicos desde distintos ámbitos, como por ejemplo la potenciación 
del puerto, el reforzamiento de la función educacional, y muy 
importante el favorecimiento de las economías locales. 
Debido a la complejidad propia de la ciudad, se propone abordar este 
tema a través de acciones en tres ámbitos, a través de los cuales se 
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podrán revitalizar las áreas de la ciudad que no han sido intervenidas,  
para lograr un equilibrio en el desarrollo urbano, además de la 
protección de inmuebles y zonas que lo ameriten por sus valores 
históricos, arquitectónicos, urbanos y paisajísticos.  
 
Los ámbitos de acción planteados son:  
 

a) Normativos  
b) Proyectos de intervención urbana  
c) Propuestas de gestión 

 
 
a) Aspectos normativos 
 
Los instrumentos de planificación deben apuntar a lograr un equilibrio 
en el desarrollo de la ciudad  (en su dimensión portuaria, urbana, 
económica, ambiental, social), para restituir  la equidad social en su 
ocupación y distribución urbana, en  cuanto a la dotación de 
equipamiento, accesibilidad y oportunidades para sus habitantes, por 
tanto deben ser emanadas de las políticas del gobierno central. 
 
En primer término se debe incorporar dentro del Plan Regulador 
Comunal PRC un Plan de Regeneración Urbana Integral que contemple 
a su vez planes seccionales para zonas específicas como el Plan de 
Gestión Patrimonial o el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano 
de Valparaíso. Este plan integral deberá orientarse a atender 
simultáneamente el desarrollo urbano y la problemática del patrimonio. 
 
Además, se debe modificar la Ley 17.288 de Patrimonio Cultural y 
Natural de Chile, para que contemple la realización de un instrumento 
normativo simple y claro que reemplace a la serie de instructivos y 
normativas que actualmente intervienen; con el fin de generar 
mecanismos que hagan operables las acciones sobre el patrimonio 
urbano, ya sea de control, fiscalización y penalización, entendiendo 

que  el patrimonio tangible e intangible constituye un bien no 
renovable. Además se deberá garantizar el acceso a éstos a todos los 
ciudadanos. 
 

• Esta nueva Ley deberá contemplar además, un financiamiento 
fiscal para adquirir inmuebles patrimoniales, conservarlos y 
administrarlos; además de regular un sistema a de concesiones 
que permita a los privados participar en el mejoramiento de 
éstos.  

• Se deberán incorporar fórmulas legales que promuevan 
modelos de gestión participativos, canalizando las inquietudes 
de los movimientos ciudadanos a través de las autoridades 
regionales. 

• Se regularán conceptos como la Autenticidad y el Patrimonio 
Intangible, para que las acciones se puedan encaminar  de 
buena manera hacia la regeneración  de la ciudad y la 
rehabilitación del patrimonio, a fin de evitar intentos de 
reconstrucciones historicistas e intervenciones que degradan el 
ambiente urbano. Es imperante poner en valor el patrimonio sin 
despojarlo de su significado. En este sentido es necesaria la 
generación de criterios técnicos que formalicen aquellos 
aspectos aparentemente “subjetivos”, que hacen referencia 
generalmente al patrimonio intangible.  

• En relación al patrimonio ambiental y subacuático, se deben 
completar los vacíos normativos para generar conciencia a 
través de la sociedad científica y civil en conjunto, para que se 
puedan proteger ciertas áreas, además de evaluar y fiscalizar 
los proyectos de intervención en éstas.  

 
b) Proyectos de intervención urbana 
 
En primer término se deben contemplar estudios de Impacto Urbano y 
Ambiental de las Intervenciones que se realicen, principalmente 
aquellas que tengan como resultado el cambio de los usos del suelo, 
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para determinar las necesidades previas y la factibilidad de los 
proyectos con el fin de evitar un impacto negativo o mitigarlo en forma 
anticipada. 
 
El Plan Integral de Regeneración Urbana PIRU debe asegurar un 
eficiente y equilibrado desarrollo urbano mejorando las condiciones de 
las redes de servicio y equipamiento, estructura vial, condiciones 
ambientales, de patrimonio y paisaje urbano. 
 
Este plan deberá regular los impactos urbanos y ambientales de las 
intervenciones, así como también los valores del suelo, con el fin de 

evitar la actual pérdida de población de las áreas centrales. 

Los principales programas que en mi opinión debieran llevarse a cabo 

se inscriben dentro de los siguientes ámbitos: 

Programas prioritarios: 

� Las inversiones necesarias para infraestructura y servicios 
urbanos en aquellos distritos deficientes, para el mejoramiento 
de la calidad de vida urbana. Estas inversiones que deberán ser 
asumidas por el Estado. 

 
� Redefinir la vialidad comunal de acuerdo a los nuevos planes 

urbanos, viales y de transporte para la ciudad; y a las políticas 
comunales para el uso del espacio público. Se debe potenciar 
principalmente la conectividad vial y peatonal entre los cerros, 
así como también mejorar las conectividades trasversales entre 
plan y cerro.  
 Su planeación y desarrollo deberá comparecer en los 
instrumentos de planificación urbana, siendo financiadas por el 
Estado. 
 

� Incorporar la ejecución de proyectos de espacio público de 
óptima calidad y acordes a los intereses de los habitantes, que 

actúen como un sistema articulado dentro de la ciudad con el 
fin de mejorar las condiciones de esparcimiento para residentes 
y usuarios, de acuerdo a las necesidades de equipamiento 
urbano recreativo que establece la norma. Éstos deberán ser 
financiados por el Estado por medio de las secretarías 
regionales, aprobados mediante Concurso Público y 
construidos mediante licitaciones. 
 

� Regular la intervención sobre el patrimonio urbano 
arquitectónico bajo una estricta normativa, que permita 
actualizar o rehabilitar los espacios  interiores de los inmuebles  y 
mantener el paisaje urbano patrimonial protegido, mediante un 
reglamento de construcción e imagen urbana. 
La Oficina de Gestión Patrimonial  del municipio deberá velar 
que se aplique la normativa y fiscalice  las intervenciones al 
patrimonio urbano. 
 

� Mejorar las condiciones ambientales de los cerros  protegiendo 
las Quebradas y elaborando programas que las rehabiliten 
como Zonas de Conservación Ambiental,  para que  funcionen 
como Parques Urbanos que incluyan senderos ecológicos y 
espacios deportivos-recreativos, a modo de devolver a las 
cuencas sus múltiples funciones ambientales (previniendo 
riesgos de inundaciones), se incrementen  los bajos índices de 
áreas verdes por habitante existentes en los cerros, mejorando 
la imagen urbana e incrementando la calidad de vida de sus 
habitantes. Para esto será necesario aunar criterios entre el 
Municipio (modificando sus instrumentos de planificación), la 
Corporación Nacional del Medio Ambiente CONAMA y la 
Corporación Nacional Forestal CONAF.   
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Programas  sectoriales: 

� Definir la rehabilitación de viviendas colectivas de carácter 
patrimonial (conventillo) para que respondan a las necesidades 
actuales y mejoren la calidad de vida de sus habitantes, 
constituyendo una opción para el repoblamiento de las zonas 
centrales. La rehabilitación de este tipo de viviendas se puede 
llevar a cabo mediante incentivos y créditos por parte del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU, y un trabajo 
conjunto con ONG´s  y/o instituciones como la Junta de 
Andalucía. 
 

� Llevar  a cabo un modelo de transporte colectivo que  ordene 
e integre en un mismo sistema a los trolebuses, microbuses, 
ascensores, metro tren y taxis colectivos. Este sistema integrado 
de transporte  deberá ser gestionado y regulado desde el 
Estado mediante el Ministerio de Transporte en conjunto con el 
Municipio. 
 

� Ampliar la revitalización  de los cerros Alegre y Concepción 
hacia los cerros contiguos, de modo de generar nuevos 
espacios urbanos y descomprimir el agrupamiento de proyectos 
en un solo sector, proceso que estará regulado por los 
Instrumentos de Planificación Territorial e  incentivados por el 
Estado a través de incentivos y créditos a las PYMES y/o 
reducción de impuestos. 

 

c) Propuestas  de Gestión  
 
El desarrollo integral propuesto debe ser manejado sobre la base de la 
heterogeneidad de usos y no únicamente en usos vinculados al turismo.  
Para esto el centro histórico debe recuperar sus múltiples funciones 
urbanas; como habitación, comercio, banca, vida política, civil y 
cultural, pues ésta diversidad de funciones es lo que le da sustento y le  

 
permitirá proyectarse al futuro sin perder el sentido de identidad 
acumulado en la memoria colectiva de los ciudadanos. En este sentido: 
 
Por otro lado, se deberán promover e incorporar en todos los proyectos 
modelos de gestión participativos, e través de los cuales la ciudadanía 
participe activamente a través de organizaciones existentes  como las 
Juntas de Vecinos o movimientos ciudadanos. Esta acción la deberá 
realizar el Municipio en conjunto con la ciudadanía y los demás actores 
y estamentos técnicos implicados. 
 
Los proyectos deberán potenciar los recursos humanos y urbanos 
existentes, además de llevar a cabo estrategias para controlar y mitigar 
los impactos negativos o riesgos de las intervenciones que se lleven a 
cabo, mediante una visión integradora que revierta la tendencia de las 
intervenciones con proyectos físicos aislados.  Esta gestión deberá ser 
llevada a cabo por el municipio, quienes deben regular que las 
condiciones se cumplan, y la ciudadanía que también debe ser un ente 
fiscalizador. 
 
Finalmente, el Estado  deberá generar incentivos para que el sector 
privado se incorpore a la preservación de sus inmuebles patrimoniales, 
ya que debido a la falta de recursos, la participación del sector privado 
en la preservación del patrimonio puede contribuir a su mejoramiento, 
pero bajo un estricto marco técnico fiscalizador. Esto se puede llevar a 
cabo  a través de figuras legales como fundaciones o corporaciones sin 
fines de lucro, a los cuales se les aplique reducción de impuestos e 
incentivos a las inversiones culturales.  
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 ASPECTOS DETECTADOS EN  ENTREVISTA A 
CIUDADANOS  

ENTREVISTA 1 
 

ENTREVISTA 2 
 

ENTREVISTA 3 
 

ENTREVISTA 4 
 

ENTREVISTA 5 
 

Nombre 
Ocupación 

Margarita Gaete T. 
Ingeniero 

Dolores Montecino G. 
Trabajadora 
doméstica 

Juan Mesa M. 
Cuidador de autos 

Pamela Camus 
Temporera 

Javier Alonso 
Microemparesario en 
cerro Alegre 

Sexo/Edad Fem/ 50 Fem/ 53 Mas/68 Fem/ 47 Mas/35 
ENTORNO PRÓXIMO 

1 Dónde vive (cerros o plan) Cerro Playa Ancha Cerro Alegre Cerro Las Cañas Plan (Avda Francia) Cerro cárcel 

2 
Hace cuanto tiempo vive en Valparaíso. 
arrendatario o propietario 

50años/prop. 53años/prop. 40 años/arrend. 23 años/arrend. 2 años/arrend. 

3 
Tiene familiares y/o amigos en el barrio 
donde Ud. vive 

+++ muchos ++varios + amigos -vecinos conocidos ++varios 

4 

Cuáles son los aspectos positivos o 
negativos que existen en su barrio 

+ brisa marina 
- alcoholismo 

+tranquilidad que había 
antes 
-La delincuencia 

+aire puro 
 - delincuencia y droga 

-drogadicción  y alcohol 
(estudiantes 
universitarios) 

+presencia de comercio 
y turistas y amigos en el 
sector 
-falta de 
estacionamientos 

5 
Desea seguir viviendo en este barrio en los 
próximos años 

+ Si + Si - No, por las malas 
condiciones 

-No + Si, por supuesto 

6 

Sabía Ud. que este barrio es considerado 
como zona patrimonial  
(si es el caso) ¿cree Ud. que esta 
consideración es conveniente o positiva 
para los vecinos y/o propietarios 

+ Si 
-No 
 

+ Si 
+ Si por que el 
patrimonio atrae turistas 

-No +Si 
+/- sería positivo si 
hubiera empleo y 
ayudas económicas 
que fomenten cuidar el 
patrimonio 

+ Si 
+ Es bueno que se 
rescate el patrimonio 

 LA CIUDAD 

7 

Qué es lo que más le gusta a Ud. de esta 
ciudad 

la gente Los ascensores y cerros Que no es tan malo 
como Santiago, pero 
igual hay mucha 
delincuencia. 

El Mar, sería muy bueno 
que despejaran el 
borde costero. 

Sus bares y sus 
escaleras. 

8 

Qué espacios urbanos o edificios cree Ud. 
que son significativos para la ciudadanía 

las plazas Las plazas Victoria, 
O’Higgins, Victoria 

Hay lugares muy 
bonitos, pero la ciudad 
se está echando a 
perder. 

La ratonera (edificio Luis 
Cousiño) es muy bonito 
y está casi en el suelo. 
Se deben proteger los 
edificios antiguos, le dan 
una cara especial a la 
ciudad. 

Las plazas, las escaleras, 
los ascensores. Hay 
muchos edificios de 
valor, todo lo que está 
en la zona delimitada. 

9 

Cree Ud. que desde la década de los 90 la 
ciudad ha mejorado las condiciones 
urbanas (económicas, ambientales, de los 
espacios públicos, los inmuebles 
patrimoniales,  etc.) 

+/-  hay mas 
delincuencia 

+ las casa en el cerro 
Alegre y Bellavista 
-hay sectores que no se 
ha hecho nada 

+algunos lados los han 
mejorado 
-mucha droga y 
delincuencia,  antes era 
más tranquilo 

- No, yo creo que esta 
igual. 

+/- el congreso, la 
declaratoria UNESCO y 
el auge del turismo han 
ido en paralelo 

10 

¿Cree Ud. que a partir de la década de los 
90 se han perdido edificios o espacios 
urbanos significativos para los ciudadanos?  

- No + el palacio de la calle 
serrano, muchos 
incendios 

+varios edificios en 
malas condiciones y 
demolidos 

+Si, el borde costero, 
ahora hay un proyecto 
que tampoco lo va a 
hacer público. Otro 
espacio que le quitan a 

+Si. En la plaza Victoria 
demolieron el cine para 
hacer una multi tienda, 
la estación de trenes 
que se va a terminar 

A  N  E  X  O  2   ENTREVISTAS A CIUDADANOS COMUNES 
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°  NR  no responde, o no sabe 
+  Si, positivo   
-  No, negativo       

 

 

la ciudadanía para 
privatizarlo. 

perdiendo, hay varios. 

11 

Cree Ud. que hay tradiciones culturales que 
se han perdido en Valparaíso 

+Si, la compra en 
caleta. 

+la quema del judas, las 
fiestas patrias la 
juventud ya no hace lo 
mismo 

+muchas +Sí. La fiesta de la 
primavera. Antes 
también había mucho 
deporte en Valparaíso, 
mucho deporte escalar, 
universitario mucho 
movimiento que ahora 
no se ve. 

+Los carnavales, las 
fiestas donde salía más 
la gente a la calle. 

12 

Qué elementos caracterizan a los porteños 
o  los identifican 

buen humor y el 
cotorreo 

 Ser buenos para 
caminar 

Los ascensores, aunque 
muchos ya no 
funcionan 

Los ascensores, el Trole, 
que están 
desapareciendo poco a 
poco. 

El puerto y el mar 

13 
¿Cree Ud. que en Valparaíso existe una 
identidad propia o local?  

+ si de porteño + Si, con los ascensores 
los cerros y la bahía. 

+si +Si nos identificamos 
con el mar. 

+ hay varias 

14 

Cree Ud. que existe una participación por 
parte de la ciudadanía en cuanto a temas 
urbanos  
¿Ud. participa? 

+/- mejorable 
 
No 

+ si, la gente defiende 
su espacio. 
A veces 

-No 
No 

+/- La gente opina, pero 
no participa. 
Cuando puedo 

+la gente opina, pero 
cuando se llama a 
reunión para que 
participen nadie va. 
No 

15 

Cree Ud. que la declaratoria patrimonial 
(UNESCO) ha permitido una mejora la 
calidad de vida de los habitantes 
¿En qué? 

+ Si 
Mas Turistas 

+/- hay mejor 
iluminación, pero la 
gente no cuida los 
lugares 

-Si por el turismo +/- existen muchas 
escaleras y ascensores 
en mal estado 

+Si, ya pintando las 
casas ya hay mejoras. 

16 

¿Ud. cree que la declaratoria de 
patrimonio por la UNESCO ha sido 
beneficiosa o ha perjudicado a los 
habitantes de Valparaíso? 
 ¿Por qué? 

+/- Disminuyó trabajo 
puerto 

  ° no sabe. 
Se han hecho cosas, 
pero solo en algunos 
lados. 

+/- para algunos, hay 
lugares muy bonitos y 
otros muy abandonados 

+/- Ha beneficiado a los 
que viven de los turistas. 
No mucho al resto de los 
habitantes. 

+Los efectos han sido 
positivos, aunque falta 
mucho en cuanto a la 
basura, las luminarias. 
Pero a Valparaíso se le 
ha dado un nombre, 
que lo beneficia, hay 
más turista y más 
mejoramientos en las 
casas que estaban en 
mal estado.  

Entrevistas realizadas a ciudadanos comunes en la ciudad de Valparaíso durante el mes de Agosto 2009 dentro del área de estudio. 
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 ENTREVISTA 6 
 

ENTREVISTA 7 
 

ENTREVISTA 8 
 

ENTREVISTA 9 
 

ENTREVISTA 10 
 

ENTREVISTA 11 
 

ENTREVISTA 12 
 

ENTREVISTA 13 
 

Salom Rodríguez 
Artesano 

Manuel Pizarro V. 
Jubilado 

Rodrigo Aravena 
Estudiante 

Karen Valdivia 
vendedora 

Luz María Torres 
Comerciante 

Inés Gajardo 
Trabaja en el 
mercado 

Gonzalo Pozas A. 
Arquitecto 

José Carvallo 
Gestor cultural 

Mas/ 42 Mas/ 69 Mas/16 Fem/29 Fem/48 Fem/ 57 Mas/ 30 Mas/46 
ENTORNO PRÓXIMO 

1 Cerro Ramaditas Cerro cárcel Cerro Placeres Cerro Alegre Cerro Santo Domingo Cerro Rodelillo Cerro Playa Ancha Cerro Sn Juan de 
Dios 

2 42 años/prop. 69años/prop. 9 años/prop. 29 años/prop. Más de 30 años/prop 57años/prop. 10 años/ arrend. 46 años/prop. 

3 +++ muchos -no + ++muchos ++algunos +++muchos + algunos +algunos ++ varios 

4 

+bastante turista 
-  mucha 
drogadicción 

+los cerros, las casas, 
el plan, la gente 
-el abandono de 
algunos aspectos el 
pavimento, la 
basura.. 

+vecinos muy unidos 
 - mucha 
delincuencia  

+es un barrio 
tranquilo 

+buenos vecinos, 
gente cariñosa y un 
bonito entorno. 
-la delincuencia 

+ los vecinos 
- la droga, la basura, 
los perros vagos. 

+comunicación entre 
los vecinos 
-La suciedad 

+que aquí siempre 
pasan cosas 

 - que la gente no 
cuida los lugares 

5 + Si, porque ahí nací, 
es mi barrio 

+ Si +Si +Si +Si -No + Si + Si 

6 

+ Si 
+si es positiva para la 
ciudad 
 

+ Si 
- No porque no se 
puede hacer lo que 
uno quiere con su 
casa 

+Si 
+Si 
 

+Si 
+Es positivo porque si 
la gente cuida el 
barrio 

´+Si 
-porque aumenta los 
precios de los 
arriendos  

+ Si 
+positivo 
 

+ Si 
+ Depende si están 
dentro o fuera de las 
zonas declaradas 

+ Si 
+/- solo para algunos 

 

7 
La ciudad, el aire, los 
edificios antiguos, los 
ascensores 

La gente,  Los edificios antiguos 
que tiene 

Me gusta todo, 
especialmente vivir 
cerca del mar 

El mar La ciudad, el mar, los 
ascensores 

La multiplicidad de 
actos, de eventos de 
gente, olores, colores. 

La ex cárcel, los 
miradores. 

8 

Plaza victoria, muelle 
Prat, la avda. Pedro 
Montt 

los ascensores que 
sirven para no subir 
por las escaleras 

Las plazas Los ascensores pero 
ya no queda casi 
ninguno 
funcionando, los 
paseos miradores 

Los mercados El mercado puerto, El cordón de plazas 
del plan, de espacios 
públicos, los 
miradores que 
vinculan el cerro con 
el mar. 

Los ascensores, las 
escaleras 

9 

- hay mas 
delincuencia y 
problemas sociales 

+/- muy poco ° No se -bien poco ° No se -  hay mucha 
delincuencia 

+ /- es relativo. Con la 
llegada del congreso 
se le ha cambiado la 
escala a la ciudad, lo 
que no es tan bueno. 

+varios edificios los 
han echado abajo 

10 
+Si muchas, 
principalmente los 
cines 

-No ° No se ° No se ° No se - sí, mucho edificio 
antiguo se ha perdido 
en incendios 

+ Si, la calle serano, la 
ratonera. 

+bastantes 

11 
+Si, las fiestas +si, la fiesta de la 

primavera, los club 
de baile de los cerros 

+Si +si, pero eso va en 
cada uno. Uno lleva 
la cultura por dentro. 

+Si , las fiestas de la 
primavera 

+Si, bastantes +/- puede ser aunque 
aún hay tradiciones y 
oficios que se 

+si 
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°  NR  no responde, o no sabe 
+  Si, positivo   
-  No, negativo       

 

 

mantienen. 

12 

Los cerros  La ciudad y el mar  ° No se Los cerros y el mar La capacidad de 
vencer la adversidad 

° No se  La apropiación libre 
de los espacios y la 
casi inexistente 
relación directa de 
los habitantes con el 
mar. 

Ser libres 

13 
+ si , los mariscos, las 
comidas, la 
chorrillana 

+ si  -No +si ° No se ° No se +/- puede ser +Si 

14 

+si, pero algunas 
personas pero por su 
trabajo 
No 

-No, se habla pero la 
gente no participa. 
No 

-No, solo la gente que 
trabaja en eso 
No 

-No, les da lo mismo a 
la gente, ya no se 
preocupa por eso 
ahora. 

-No, no hay 
participación. 
No 

+/- no tanto. No se 
toma en cuenta lo 
que opina la gente. 
 
No 

+ Si 
+Si 
 

-No 
-No 

15 

+ Si 
 

-No, no ha cambiado 
nada. Han pintado 
algunas casa y ya. 

+Si  
Porque arreglan las 
casas  

+/- a mi no me ha 
mejorado nada, las 
calles están igual de 
malas 

+Si un 40% aprox. -No, nada -No, hasta el 
momento fue el puro 
nombre. 

+/- poco 

16 

+ Muy beneficiosa 
Por el turismo 
principalmente 

-ha perjudicado, 
porque uno no 
puede construir como 
uno quiere 

+Si 
Porque viene más 
gente 

+/- porque algunas 
partes tiene 
beneficios y otras no. 

+beneficiosa para 
cierto sector de la 
ciudadanía, que se 
dedica a los turistas, 
pero no para todos. 

-A perjudicado, 
porque a mí no me 
ha beneficiado en 
nada. 

+/- no ha sido 
palpable. 
No ha afectado al 
ciudadano 
directamente. Las 
calles siguen iguales, 
el bordemar todavía 
no se abre, etc. 

+/- tal vez 
Todavía la ciudad 
está igual 

Entrevistas realizadas a ciudadanos comunes en la ciudad de Valparaíso durante el mes de Agosto 2009 dentro del área de estudio. 
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