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En este apartado se pueden observar 
imagenes, gráficos, planos, presentaciones 
y cartografías que representan una parte de 
los trabajos realizados en los últimos años. 
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«Santa Teresa, un paisaje imaginado» Publicación 
Marzo 2021
Autores: Rosana Sommaruga (Coordinación), José Alvariza, Natalia Campos y Victoria 
López
-Extractos de páginas elaboradas en capítulo «Arredondo Revisitado»
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«Santa Teresa, un paisaje imaginado» Publicación 
Marzo 2021
Autores: Rosana Sommaruga (Coordinación), José Alvariza, Natalia Campos y Victoria 
López
-Extractos de páginas elaboradas en capítulo «Arredondo Revisitado»
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«Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y ordenamiento 
territorial en Uruguay». Ad@pta FADU. Convenio MVOTMA-FADU - Marzo 2021
Equipo de investigación: Mario Báez, Norma Piazza, Alicia Picción, Adriana Piperno, Pablo 
Sierra, Daniel Sosa.(Equipo de coordinación) Integración del equipo de Arbolado Urbano 
coordinado por N. Piazza.
-Sector de tabla sistematización funciones y beneficios del arbolado urbano.
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«Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y ordenamiento 
territorial en Uruguay». Ad@pta FADU. Convenio MVOTMA-FADU - Marzo 2021
Equipo de investigación: Mario Báez, Norma Piazza, Alicia Picción, Adriana Piperno, Pablo 
Sierra, Daniel Sosa.(Equipo de coordinación) Integración del equipo de Arbolado Urbano 
coordinado por N. Piazza.
-Sistematización de funciones y beneficios del arbolado urbano 
-Sector de tabla sintesis arbolado en distintos tipo urbanos: interferencias, soluciones y 
recomendaciones
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«La influencia del arbolado en el paisaje y microclima urbano de la ciudad de Juan 
Lacaze» Ad@pta FADU. Alcaldía de Juan Lacaze - Convenio MVOTMA-FADU
Equipo docente: S. Alvariño, P. Ceriani, J. Ferrer, L. Gutiérrez, V. López, N. Piazza, A. 
Picción. 
-Mapa relevamiento arbolado urbano por especie (Base de datos sistematizada según 
relevamiento de 2838 ejemplares arbóreos)
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«La influencia del arbolado en el paisaje y microclima urbano de la ciudad de Juan 
Lacaze» Ad@pta FADU. Alcaldía de Juan Lacaze - Convenio MVOTMA-FADU
Equipo docente: S. Alvariño, P. Ceriani, J. Ferrer, L. Gutiérrez, V. López, N. Piazza, A. 
Picción. 
-Mapa a escala manzana. Distribución espacial de especies arbóreas  
-Mapa a escala manzana. Presencia de copa
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«La influencia del arbolado en el paisaje y microclima urbano de la ciudad de Juan 
Lacaze» Ad@pta FADU. Alcaldía de Juan Lacaze - Convenio MVOTMA-FADU
Equipo docente: S. Alvariño, P. Ceriani, J. Ferrer, L. Gutiérrez, V. López, N. Piazza, A. 
Picción. 
-Mapas elaborados con información extraída de itree eco con funciones y beneficios 
estimados para el arbolado de JL (Eliminación de contaminación / Secuestro de carbono)
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«Desarrollo urbano sustentable de la interfase Humedal Arroyo Maldonado-barrio El 
Tesoro» Trabajo académico desarrollado en el marco de la Maestría en Manejo Costero.
Equipo de investigación: Arq. María Victoria López, Lic. Dis. de Paisaje. Leonardo Moreira, 
Lic. Desarrollo Territorial. Javier Porzio, Ing. Amb. Laura Villamizar
Docentes Tutores: Dr. Estela Delgado, Mag. Rosana Montequin
Periodo: Octubre 2019- Febrero 2021
-Tranformaciones socio territoriales en el Humedal A. Maldonado. Imagenes aéreas y H. 
Normal comparativas

 

particularmente sobre el Humedal del Arroyo Maldonado, esa expansión de          
las actividades humanas y el establecimiento de construcciones e         
infraestructuras son dadas mediante procedimientos tradicionales sobre las        
áreas inundables del ecosistema Humedal. Estas actividades generan        
cambios paulatinos transformando y causando impactos negativos para la         
zona.  
 

 
 

Fig.08. Crecimiento poblacional del barrio El Tesoro. Fuente: Imágenes 1966, 2019 (IDEuy); 
2005 (Google Earth). Datos Censo: INE, 2011. Datos aproximados para el año 2020 

(Elaborado por el equipo de trabajo) 

Mediante el análisis de la encuesta realizada, también se constató por la            
propia comunidad de vecinos, el aumento significativo de diferentes         
actividades antrópicas, como: el relleno de terrenos con escombros, la tala           
de monte nativo, y en menor medida actividades como:basureros en          
terrenos baldíos, ruido, luz artificial en las vías públicas, plantación de           
especies exóticas -Eucalipto y Acacia-, todas estas actividades son         
consecuentes de la expansión urbana en el barrio. 

Se desprende de las encuestas, que las inundaciones en las calles como las             
caminerías se mantienen igual, dando así la pauta de que en la actualidad             
no hay una gestión que acompañe el proceso de crecimiento del barrio El             
Tesoro, ni por el Municipio de San Carlos ni por el Gobierno Departamental,             
impactando así de forma continua a un ecosistema que la misma comunidad            
define como: “ El humedal del arroyo Maldonado es el mayor patrimonio que            
tiene Maldonado”; “Ecosistema afectado por problemáticas actuales propias        
del desarrollo”; “Es el pulmón acuático y de Biodiversidad necesaria para el            
mantenimiento sano no sólo del paisaje sino de las costas marítimas”; “Un            
ecosistema que ayuda a mantener el equilibrio de especies animales y           
 

 
Desarrollo urbano sustentable de la interfase Humedal Arroyo Maldonado - Barrio El Tesoro  
Maestría en Manejo Costero Integrado - Oct 2019 - Feb 2021 

16 
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«Desarrollo urbano sustentable de la interfase Humedal Arroyo Maldonado-barrio El 
Tesoro» Trabajo académico desarrollado en el marco de la Maestría en Manejo Costero.
Equipo de investigación: Arq. María Victoria López, Lic. Dis. de Paisaje. Leonardo Moreira, 
Lic. Desarrollo Territorial. Javier Porzio, Ing. Amb. Laura Villamizar
Docentes Tutores: Dr. Estela Delgado, Mag. Rosana Montequin
-Mapa esquematico IOT área de estudio
-Mapa esquematico Planicie de inundación, curvas de retorno 10 años y c. topografica 
10m
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El predio para el futuro Ecoparque de la ciudad de Las Piedras presenta tantas 
oportunidades como retos al momento de proyectar un programa de gran es-
pecificidad y estratégico a nivel urbano y regional. Las existencias ecosistémi-
cas existentes, su historial minero extractivo y el futuro fenómeno ferroviario 
presentan un escenario de grandes tensiones, problemáticas de diferentes 
magnitudes y una pluralidad de aproximaciones posibles que no están reduci-
das a los predios de la propuesta, sino que deben entenderse resonantes con 
el entorno urbano y que sin dudas requieren de un profundo diagnóstico inter-
disciplinar en sitio para poder abordar todas sus complejidades. 

De esta manera, el presente proyecto propone ciertas estrategias que se con-
sideran fundamentales para lograr una infraestructura paisajística de escala 
local y regional, tomando como asuntos de partida sus unidades de mayor rel-
evancia. Por un lado, se asume la existencia del ferrocarril como dato y de-
safío para aportar a la construcción de identidad del proyecto y por otro lado se 
reflexiona sobre la idea del abandono del sitio, entendiendo que las especies 
que crecen en consecuencia son resistentes. Con esto presente se proyecta 
en base al fortalecimiento y recuperación de los servicios ecosistémicos exis-
tentes, que son resultado de esta desaparición, apostando a una oportunidad 
de resiliencia y proponiendo los Laboratorios de Paisaje como respuesta.

Acompañando la dirección del ferrocarril, se propone entonces un eje de inter-
vención Norte-Sur, que conecta los puntos más alejados del predio y que orde-
na el sitio de forma lineal, siendo capaz de recibir una variedad de programas, 
circulaciones y completarse de forma abierta a lo largo de distintas etapas. 
Esta decisión considera al ferrocarril como dato inevitable y la estrategia justa-
mente es el aprovechamiento de tal componente como un aporte a la estética 
identitaria del parque. El eje de intervención Este-Oeste atraviesa la vía de fer-
rocarril, vincula a los diferentes padrones y es también un gesto infraestruc-
tural abierto y blando, supeditado a la topografía y los crecimientos naturales.

Para abordar el trabajo sobre las distintas situaciones ecosistémicas se pro-
ponen los Laboratorios de Paisaje, que tienen como objetivo la recuperación, 
revalorización, investigación, divulgación, reflexión, usos recreativos y educa-
cionales de todos los aspectos ecosistémicos del sitio, proponiendo espacios, 
micro infraestructuras, proyectos de comunicación y difusión para aproxi-
marse a todos los casos. Estos laboratorios encuentran su lugar a lo largo de 
toda la extensión del parque, definiendo sus límites y extensiones con libertad 
por sobre cualquier decisión de trazado proyectual, siendo organizadores fun-
damentales del Ecoparque junto con los ejes principales. El proyecto indica la 
secuencia de etapas correspondientes para la ejecución del Ecoparque. Para la 
primera etapa se plantea específicamente la recuperación y acondicionamien-
to del galpón existente de la antigua cantera, con el objetivo de transformarlo 
en la primera incubadora del Ecoparque, un contenedor de actividades que 
habilitará el inicio de las gestiones y el involucramiento ciudadano hacia el 
proyecto.

PERMEABILIDAD DE LOS SUELOS

El proyecto contempla la permeabilidad de los suelos en toda su extensión, 
proponiendo un 90% de las áreas intervenidas con pavimentos permeables, de 
alta porosidad y áreas verdes reacondicionadas para recibir el agua de lluvia 
de forma directa y atenuar los escurrimientos en el terreno. Se plantean áreas 
pavimentadas con hormigón y adoquines para habilitar el proyecto de accesib-
ilidad y espacios para eventos y ferias, pero en su mayoría se trata de áreas 
verdes reacondicionadas, pasarelas de rejillas electro fundidas y pavimentos 

porosos como el greenblock y variantes con adoquines.
PROYECTO SOLAR

Se proyecta para el parque una vez completado un consumo máximo estimado 
de 150kw. El proyecto de energía solar proponer una vez finalizado una insta-
lación de aproximadamente 800m2 en paneles solares para solventar aproxi-
madamente un 20% del consumo total del parque con energía renovable, dis-
tribuido en las distintas instalaciones. Esta proyección asume que el proyecto 
no debe ni puede ser una isla energética, sino que durante las distintas etapas 
se irán incorporando paneles fotovoltaicos acompañando las distintas con-
strucciones e intervenciones. Como criterio general, todas las edificaciones 
a construir en las diferentes etapas se realizarán con cubiertas inclinadas y 
dispuestas orientación norte para el correcto aprovechamiento de la luz so-
lar. Uno de los objetivos del Laboratorio Solar es realizar el seguimiento del 
proyecto de energía solar.El consumo restante será tomado de la conexión a 
la red y se proyecta que durante el año la energía neta o vendida deberá ser 0.

ILUMINACIÓN

El 100% de la iluminación general del parque será realizada con luminarias led 
solares, que tienen paneles fotovoltaicos integrados para abastecer su con-
sumo. Esta estrategia evita la realización de instalaciones de grandes tendidos 
eléctricos y permite mayor libertad en la colocación de las luminarias.

ECOPARQUE ACCESIBLE

El proyecto plantea accesibilidad al medio físico en un 100%. Las pendientes 
máximas proyectadas son de 5% y en los recorridos o senderos que siguen 
las topografías naturales con mayores pendientes se incorporarán acceso-
rios, pasamanos auxiliares y descansos nivelados. En las vías principales se 
incorporarán pavimentos direccionales podo táctiles, paneles fono audibles e 
intervenciones de señalética con relieve para personas con discapacidades vi-
suales.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

El mantenimiento del parque es una consideración fundamental para la vida 
operativa del emprendimiento. Partiendo de la recuperación y fortalecimiento 
de las especies nativas y existentes, se proyecta un mantenimiento que debería 
ser mínimo, ya que los crecimientos serán liberados al crecimiento natural de 
las especies. Las áreas con actividades y programas de eventos, deportes y es-
pectáculos, requerirán una mayor dedicación de trabajos de mantenimiento y 
control con respecto a residuos y descuidos. Se proyecta un edificio de manten-
imiento principal, talleres de reparación y depósito para llevar adelante todas 
las tareas correspondientes y almacenar maquinaria.

EJE NORTE-SUR

El eje Norte-Sur es la unidad de circulación y estructurador principal del 
proyecto, vinculando los dos extremos del predio y acompañando la vía del fer-
rocarril en toda su extensión. Este eje organiza al parque en forma lineal y es 
soporte posible de una multiplicidad de programas y actividades.

EJE ESTE-OESTE

El eje Este-Oeste tiene como objetivo principal conectar las tramas urbanas di-
vididas por la vía del ferrocarril, habilitar el paseo, el acceso al parque y definir 
un amplio atravesamiento por debajo de la vía de ferrocarril para conectar los 

predios separados del parque. 
LABORATORIOS DE PAISAJE

Se trata de diferentes espacios, micro infraestructuras y proyectos de comu-
nicación y señalética para aproximaciones educacionales, no invasivas, de in-
vestigación, reflexión, revalorización, recuperación y divulgación de todos los 
aspectos ecosistémicos del parque. Todos los laboratorios se vinculan entre 
ellos mismos a través de recorridos secundarios y a través de los ejes princi-
pales de proyecto.

LABORATORIOS VERDES:

Recorridos temáticos con señalización e información de especies nativas, exis-
tentes e instalaciones para su recuperación y fortalecimiento. 
Laboratorio Verde Resiliente
Laboratorio Verde Humedal
Laboratorio Verde Ibirapitá
Laboratorio Verde Nativo

LABORATORIO DE AGUA:

Plataforma de aproximación, para información, investigación, recuperación y 
usos recreativos en torno al agua, el lago y la reutilización del agua de lluvia. 
Esta infraestructura será soporte simbólico y funcional del proyecto hidrológi-
co general del parque y de todos sus aspectos correlativos. 

LABORATORIO SOLAR:

Se trata de una instalación educacional con paneles fotovoltaicos a nivel de 
peatón, que habilita la aproximación, la generación de actividades educaciona-
les al aire libre y la construcción de conocimiento sobre el uso de energía solar 
y el cambio de la matriz energética. También es plataforma informativa de la 
estrategia solar del parque y el funcionamiento de sus instalaciones. 

LABORATORIO DE VIENTO:

Espacio educacional vinculado divulgación de la generación de energía eólica, 
tomando de referencia la experiencia y observación directa del molino exis-
tente en predio de Corfrisa.

LABORATORIO DE ROCAS Y SUELOS:

La primera intervención se trata un espacio topográfico natural con acceso a 
muestras de suelo y recortes estratigráficos, para usos educacionales, recon-
ocimiento de minerales, divulgación sobre estudios geológicos del sitio y áreas 
de juego infantiles en base a la topografía. Una segunda intervención sería una 
plataforma a nivel del lago, ubicada junto al sector más visible de roca princi-
palmente para usos recreativos, deportivos y escalada.

LABORATORIO DE FERROCARRIL:

Sector equipado para habilitar espacios de discusión de asuntos vinculados al 
proyecto del Ferrocarril, su relevancia a nivel urbano y su identidad vinculada 
al Ecoparque. Se trata de la instalación de un tramo de vía de tren simbólica y 
la colocación de equipamiento urbano en torno a su recorrido.

LABORATORIO DE HUMEDALES:

Se trata de un espacio para la aproximación y recorridos de sector de humedales 
y bañados, utilizando plataformas de rejillas metálicas electro fundidas que 
permiten el crecimiento natural de los humedales como estrategia no invasiva. 
Este laboratorio plantea también intervenciones para la recuperación y man-
tenimiento de los humedales y la divulgación de su relevancia ecosistémica.
En consonancia con estas estrategias, se incorporarán también áreas de 
humedales y totoras para el tratamiento de aguas residuales de todos los ser-
vicios higiénicos existentes.

LABORATORIO DE RECICLAJE Y RESIDUOS:

Espacio de información de estrategias, compromiso de reciclaje y plan de 
manejo de residuos del parque. 

ESPACIO CENTRAL 

En la intersección de los dos ejes principales se forma una centralidad a modo 
de explanada principal, con una gran cubierta como infraestructura central e 
identitaria del parque para recibir a los visitantes. Se trata de una estructura 
metálica de base cuadrada de 5m de altura, que protege del sol y permite la 
interconexión a todas las áreas del parque. Como consecuencia del atrave-
samiento del eje Este-Oeste se define un espacio debajo de la vía de ferro-
carril que además de conexión entre los predios funciona también como un 
gran portal de entrada y recepción al parque. En sus fachadas, a lo largo del 
puente del ferrocarril, se incorpora un proyecto de identidad visual tanto en el 
revestimiento estructural que mira hacia los dos lados del parque como en sus 
muros de contención.

COTA 60 

Siguiendo el nivel de la topografía natural del terreno, el proyecto propone la 
realización de una infraestructura de circulación secundaria, liviana y no inva-
siva. Siguiendo exactamente el nivel 60 del terreno se define el diseño de esta 
circulación, ofreciendo un vínculo a lo largo de la avenida Dr. Elías Regules 
para permitir el paseo y las visuales desde un punto de altura en el parque. 
Esta circulación rodea luego gran parte del parque y vincula los ejes princi-
pales con todos los micro recorridos y senderos internos del parque.  La cota 
60 también comparte el límite con el Polo Tecnológico Canario y sugiere un 
vínculo imprescindible entre ambos ya que es deseable que en el futuro los dos 
programas estén operando juntos. Según lo indicado en los anexos, el PTC es 
contenedor de programas y proyectos que tienen gran sintonía con los solicita-
dos en las bases para el proyecto del Ecoparque, por lo tanto, se entiende que 
ambos deberían trabajar juntos, compartir programas, accesos, circulaciones, 
actividades y procurar todas las sinergias posibles, desdibujando sus límites 
para conformar un emprendimiento compartido.

MICRO RECORRIDOS Y SENDEROS

Los micro recorridos y senderos son estratégicos para formar un tejido de 
circulaciones integral, acompañando las pendientes del terreno y conectando 
los distintos laboratorios, las circulaciones secundarias, los ejes principales y 
todos los programas y unidades ecosistémicas del parque. Son las ramas ar-
teriales diversificadas del parque que alimentan una variedad de posibilidades 
en sus recorridos y disfrute. Dependiendo de las zonas y de los laboratorios 
verdes incorporan diferentes infraestructuras y equipamiento en sintonía a los 
programas correspondientes. En este orden se incorpora también el recorrido 
de Mountain Bike, que acompaña en paralelo parte de las circulaciones se-
cundarias y micro recorridos, pero se mantiene desacoplada para evitar inter-

ferencias a nivel entre los dos tipos de circulaciones con peatones y permitir 
una velocidad acorde.
ZONA DEPORTES, SERVICIOS Y EVENTOS

El área sur del parque se destina a la reubicación de la cancha de Corfrisa y la 
incorporación de las demás canchas solicitadas en las bases, de fútbol 11 y las 
canchas de voleibol y basquetbol, agrupando el programa deportivo y propo-
niendo áreas de soporte multiuso con explanadas para recibir eventos cultura-
les, festivales, exposiciones al aire libre y actividades variadas. En este espacio 
también se nuclean los edificios de oficinas, administración, servicios higiéni-
cos, parrilleros y sector gastronómico, el edificio de mantenimiento general 
del parque y el de información. La ubicación de este sector responde no solo a 
la preexistencia de la cancha de Corfrisa sino también a la proximidad con la 
Av. Gral. Líber Seregni, siendo conveniente para el buen flujo de las distintas 
actividades en la medida que se proyecta junto con el acceso sur al parque.
En este sector se incorporan también áreas de humedales y totoras para el 
tratamiento de aguas residuales de todos los servicios higiénicos. Por último, 
este sector propone el área de reforestación de mayor tamaño del proyecto. 
Se trata del área que queda entre los límites del eje Norte-Sur y el tejido en el 
límite de la servidumbre del ferrocarril. Este paisaje propone usos variados del 
verde, paseos internos, un espacio principal con estaciones de salud y ejerci-
cio, equipamiento y áreas con especies comestibles y frutales.

EQUIPAMIENTO

El parque propone en toda su extensión la distribución de equipamiento de 
descanso, bancos, pasamanos y barandas, aleros con parasoles, dispositivos 
para residuos diferenciados, alumbrado, bebederos, servicios higiénicos y 
señalética comunicacional. Como estrategia de reconocimiento de la identidad 
del sitio se plantea el uso de grandes rocas encontradas, propias de despren-
dimientos de la cantera, como dispositivos de descanso y de narración de la gé-
nesis del parque.En todos los accesos del parque se incorporan grandes aleros 
a modo de portal de entrada y de sombra además de otros aleros secundarios 
distribuidos por el parque y la sombra generada por la propia vegetación.

IDENTIDAD VISUAL Y PROYECTO DE SEÑALÉTICA

Se propone en toda la extensión del parque un proyecto único de identidad 
visual, expresado a través de paneles con contenidos e información, indicando 
las zonas y los diferentes sitios del parque. Asimismo, todos los recorridos, los 
laboratorios de paisaje y la totalidad de los programas distribuidos en los ejes 
principales contarán con señalética indicativa y sus correspondientes conteni-
dos educativos y técnicos.

ECO-APP Y ECO-TURISMO

El proyecto digital del ecoparque consiste en el desarrollo de una aplicación 
de teléfono móvil para Android e IOS, georreferenciada a todos los elementos 
y proyectos del parque con todos los contenidos históricos, educacionales e 
informativos. Esta aplicación operaría de la misma forma que lo hacen los con-
tenidos interactivos de las visitas guiadas en espacios culturales, permitiendo 
a los visitantes recorrer el parque acompañados de una audioguía, imágenes, 
fichas y novedades sobre los distintos aspectos del parque como una gran 
plataforma cultural a cielo abierto.

CIERRE VÍA DE TREN
El lado Este del parque propone grandes áreas reforestadas entre las camin-
erías y el límite con la vía de tren. Además, se plantea a ambos lados del sector 

COTA 60 MICRO RECORRIDOS Y SENDEROSLABORATORIOS DE PAISAJECENTRALIDADEJE ESTE OESTEEJE NORTE SUR

ECOPARQUE Las Piedras

VISTA AÉREA EJE NORTE SUR

VISTA PEATÓN EJE NORTE SUR

VISTA DESDE COTA 60 A LAGO CANTERA

VISTA ESPACIO CENTRAL Y PASAJE FERROCARRIL

E C O  

ETAPA 1 – INCUBADORA ECOPARQUE

La primera etapa del proyecto se trata el 
acondicionamiento del galpón existente so-
bre la calle Elías Regules en el padrón 7726, 
actualmente ocupado, y que perteneció origi-
nalmente a la explotación de la cantera. Esta 
decisión se entiende estratégica consideran-
do que dicha acción habilitaría un espacio de 
involucramiento y co-participación, una incu-
badora ciudadana que daría el paso clave para 
desarrollar una aproximación local y la divul-
gación del proyecto del Ecoparque. La recu-
peración de este edificio permitirá la creación 
de eventos, talleres, actividades públicas, in-
stancias educacionales, mesas de discusión 
y conversatorios en torno al futuro del Eco-
parque, del ferrocarril y de la ciudad de Las 
Piedras. Será también un espacio donde exhi-
bir e informar sobre los detalles del proyecto, 
así como de exponer su relevancia histórica 
y su aporte a la identidad local. La Incubado-
ra también estará destinada a recibir poten-
ciales actores vinculados a la financiación 
del proyecto, así como con la recaudación de 
fondos y planificación conjunta con actores 
privados de interés en participar y sumarse 
al emprendimiento.  El éxito de esta etapa 
radica en el desarrollo de un plan de gestión, 
actividades y acciones que aprovechen esta 
nueva infraestructura como para trabajar por 
el futuro Ecoparque. El espacio contará con 
un local para múltiples actividades, un local 
administrativo y servicios higiénicos. Asimis-
mo, se instalarán paneles fotovoltaicos para 
aportar al menos un 20% del consumo de 
energía eléctrica, avizorando desde el inicio 
la impronta sostenible del proyecto.  De esta 
forma, este espacio se entiende como una 
condición preambular imprescindible para el 
éxito del parque y se ajusta perfectamente al 
presupuesto existente en la primera etapa.

Proyecto de acondicionamiento:
-Demolición y retiro de edificaciones ilegales
-Acondicionamiento general de infraestructu-
ra existente-Trabajos de pintura interior y de 
fachada-Acondicionamiento de cubierta
-Acondicionamiento y sustitución de abertu-
ras-Instalación de sistema de paneles solares
-Cerramientos divisorios de locales en yeso 
enduído y pintado-Instalación de cámara de 
seguridad y alarma-Instalación sanitaria -In-
stalación eléctrica -Equipamiento básico 

D1.1

D1.1

 

D1.1

 

D1.1

 

D1.1

 
D1.2

D1.3

D1.3
D1.3

D1.4
D1.4

D1.4

D1.4

D1.4

VEGETACION
E - EXISTENTE
P - PROPUESTA
 
01-GRAMINEAS Y JUNCOS DE BAÑADO
02-MARGARITA DE BAÑADO
03-PAJA PENACHO
04-ABUTILON MOLLE_
05-JUNCOS
06-TOTORAS
07-COLA DE CABALLO
08-PETUNIA
09-FALSA MANDIOCA
10-BOCA SAPO
11-ACHIRA
12-MBURUCUYA 
13-MORERA
14-CHIRCA BLANCA
15-MOLLE, INCIENSO
16-CINA CINA
17-ESPINILLO
18-MIMBRE
19-AGAVE AMERICANO
20-TALA
21-SAUCE CRIOLLO

22-TABAQUILLO
23-FENIX
24-CANELÓN
25-ANACAHUITA
26-DURAZNERO
27-PATA DE VACA
28-ARAZÁ
29-GUAYABO DEL PAIS
30-EUCALIPTUS DE FLORES ROJAS
31-PLUMERILLO
32-PITANGA
33-ACACIA MANSA
34-CEREUS
35-SAUCE LLORÓN
36-CEIBO
37-JACARANDÁ
38-OMBÚ
39-OLMO
40-FRESNO
41-IBIRAPITA
42-LIQUIDAMBAR
43-TIPA
44-LAPACHO ROSADO
45-TIMBÓ

El sector denominado Laboratorio Verde Re-
siliente busca revalorizar la vegetación ex-
istente que surgen espontaneamente en el 
sitio. Entendiendo el potencial paisajistico 
y las caracteristicas del predio se catalogan 
las especies vegetales nativas y exóticas ex-
istentes y se incoporan nuevas a diversas 
escalas, particularmente de porte medio que 
incorpore colores en su floración y olores que 
acompañe el recorrido del peatón por los di-
versos sectores de parque. La zonificación 
de estos laboratorios busca actuar como fil-
tros visuales, sonoros y olfativos con las dos 
avenidas principales del barrio y con la linea 
del ferrocarril hacia el Este. 

Estos colchones verdes acentuan la vivencia 
hacia el interior del parque potenciando las 
grandes visuales. Espacio delimitado por el 
sector más bajo y húmedo del terreno carac-
terizado por plantas filtrantes sobre el borde 
del bañado que cumplen un rol fundamental 
en el ecosistema del humedal.
Se busca revalorizar las caracteristicas del 
humedal e incorporar nueva vegetación que 
acentue la escala del sitio, sus colores, tex-
turas y olores. Gramíneas, herbáceas nativas 
y grandes juncos caracterizan el lugar que 
podra recorrerse a pie sobre las pasarelas 
proyectadas.
 

Estos laboratorios buscan potenciar la escala 
actual del lugar incorporando ejemplares ár-
boreos de mayor estructura a los existentes.
Estos sectores de parque formarán nucleos 
caracteristicos con grandes alturas y per-
spectivas amplias. Copas con proyecciones de 
sombra que permitiran generar actividades 
diversas para los usuarios del parque (áreas 
de descanso, parrilleros, juegos, senderos).
Se proponen ejemplares con cambios de color 
en sus hojas y floración, que durante el año 
modifiquen el paisaje del sitio.
 
 

Los Laboratorios verdes nativo, se caracter-
izan por ser grandes sectores de parque en 
donde se revaloriza la vegetación nativa cat-
alogada y a catalogar incorporando nuevos 
rodales de vegetacion nativa que potencien la 
imagen actual de parque. Se incorporan gru-
pos de arboles y arbustos con acentos de es-
cala y color en tonalidades de amarillos, rojos 
y violetas que contrasten con el verde carac-
teristico del sitio. Estos sectores a diferencia 
de los sectores sombreados del Laboratorio 
Verde Ibirapitá tendrán grandes áreas solea-
das. Estas diferencias permiten distribuir 
usos y actividades en el parque en momentos 
diversos del año. Sobre estos sectores se in-
corporan las especies retiradas de otros sec-
tores de parque por consecuencia de la obra 
del ferrocarril.

MAPEO LABORATORIOS VERDES

VISTA SECTOR HUMEDALES

CATÁLOGO DE ESPECIES EXISTENTES Y PROPUESTAS

Anteproyecto Concurso público “Ecoparque Las Piedras” Intendencia de Canelones. 
Equipo: Arq. F. Lagomarsino, Arq. E. Marrero, Arq. V. López, N. Arduino, F. Barroso, G. 
Dufau, P. Gómez.
Gráficos Concurso
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R  E  V  I  S  I  O  N  E  S

GOBIERNO DE CANELONES

PARQUE ECOPARQUE LAS PIEDRAS

PROYECTO EJECUTIVO

R

E
V I S I O

N

1

0.00

0.00

0.00
0.00

NIVEL

NIVEL

N.P.T.

NIVEL

A
100

…

Proyecto ejecutivo Ecoparque Las Piedras. Intendencia de Canelones. Equipo: Arq. F. 
Lagomarsino, Arq. E. Marrero, Arq. V. López, N. Arduino, F. Barroso, G. Dufau, P. Gómez.
Gráficos Proyecto Ejecutivo
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«Los Gobiernos Municipales y los procesos de planificación, ordenamiento y gestión 
ambiental del territorio» Convenio FADU - Plenario de Municipios - Comisión 
Coordinadora del Interior
Equipo de investigación: Manuel Chabalgoity, Graciela Lamoglie, Norma Piazza 
(Responsables), Amancay Matos, Victoria López. Colaboración: Marta Revetria
-Cartón Premio Extensión / categoría A / FADU
-Extractos paginas publicación informe final

Los Gobiernos Municipales y los procesos 
de Planificación, Ordenamiento y Gestión 
Ambiental del Territorio

11

Los principales temas abordados durante la jornada giraron en torno a Elabo-
racion e implementacion de Instrumentos de Ordenamiento Territorial; Usos 
del suelo urbano; Usos productivos del suelo (forestales, feedlots, agrotóxi-
cos); Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Contaminacion por agroquimi-
cos y especies amenazas). 
También surgen tematicas relacionada a Aguas urbanas referido a saneamien-
to, desagüe de pluviales y abastecimiento. Así como tambien la disposición 
final de Residuos Sólidos

Mapa Taller Regional Paso de los Toros 
Elaboración propia, insumos DINOT/OPP

SISTEMATIZACIÓN DATOS 
2do TALLER REGIONAL

P

5.2 TALLER REGIONAL
PASO DE LOS TOROS
El segundo Taller Regional se realiza en Paso de los Toros el 22 de Marzo de 
2019, con la participación de los departamentos de Rivera, Durazno, Florida, 
Flores y Tacuarembó con 12 Municipios involucrados.

Municipios involucrados 12

Departamentos 5

Asistentes Taller  (2do y 3er nivel 
de gobierno - Estudiantes FADU)

32

Superficie municipalizada de la 
región

10%

Población municipalizada de la 
región

17%

Principales temáticas

Habitar y Espacio Público

Usos del suelo

Recursos naturales

Planificación - Articulación

Informe final Acuerdo: Plenario de municipios,
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 

Comisión Coordinadora del Interior - UdelaR

22

Mapa Cuencas Hidrográficas y
 Consejos Regionales 

Elaboración propia, insumos DINOT

Mapa Comisiones de Cuenca
Elaboración propia, insumos DINOT

Referencias
Cuenca Río Uruguay-Consejo Regional 

Cuenca Laguna Merín-Consejo Regional 

Cuenca Río de la Plata y su frente 

maritimo-Consejo Regional 

Referencias
Comisiones de Cuenca
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«Sistema de Transporte Metropolitano: Consecuencias Urbanas de la Implementación 
en Áreas Centrales y sus Alternativas» Proyecto de Investigación 2017 FADU
Equipo de investigación: Mg. Arq. Eduardo Bertiz, Arq. Victoria López (Colaboradora)
-Corte perspectivado simulación de espacios requeridos por STM en calle Rivera.
-Cartografias, plantas, cortes y cortes perspectivados para los distintos sectores y tramos 
del STM
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TRAMO CONSIDERADO: TRAMO 4 DEL RELEVAMIENTO
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SUPERPOSICIÓN AVENIDA GENERAL RIVERA

El ancho de la Avenida Gral. Rivera es constante en casi todo su recorrido por el sector de 
estudio alcanzando los 17 metros y con un ancho de calzada de 11 metros salvo en el tramo 
inicial que conecta con la Av. 18 de Julio. Este tiene un ancho aún menor, alcanzando 
solamente los 14,4 metros de ancho y con una calzada de 8,7 metros. Para este tramo 
podrían tomarse consideraciones particulares para llegar a un ancho razonable que 
involucren por ejemplo algunas expropiaciones que lo hagan posible. El tramo final que llega 

hasta Bulevar Batlle y Ordóñez discurre frente a un espacio público de mayor ancho cercano 
al Intercambiador Buceo lo que genera una situación inversa y favorable. La incorporación 
del corredor de uso exclusivo en cualquier otro tramo de su recorrido se estima como inviable 
en las condiciones de implementación actuales, incluso si se estimasen como alternativa a 
otros medios de transporte menos exigentes en sus necesidades espaciales.

TERMINAL RÍO BRANCO

ESCALA 1:10.000

P
A

R
A

G
U

A
Y

COLONIA

18 DE JULIO

MERCEDES

R
O

N
D

E
A

U

CORREDOR GRAL. FLORES

CERRITO

BUENOS AIRES

Bahía de Montevideo

Puerto de Montevideo 

Plaza Independencia

Plaza Matriz

Plaza de Cagancha

Plaza Fabini

Plaza Zabala

Limite Municipios B-C

Intercambiador

Central Palacio Legislativo

MUNICIPIO

B

TERMINAL

RÍO BRANCO

Ciudad Vieja

Centro

Aguada
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Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo. Acondicionamiento paisajístico proyecto Osvaldo 
Cruz.
Trabajo en coordinación con Ing. Agr. Emilio Terrani
-Relevamiento y sistematización de vegetación existente
-Planta general propuesta

Ricino/ Ricinus communis Cola de zorro/ Cortaderia selloana Palán palán/ Nicotiana glauca Cola de zorro/ Cortaderia selloana

RELEVAMIENTO ESPECIES VEGETALES, ESTRUCTURAS Y MATERIALES EXISTENTES
En diciembre y febrero se realizaron relevamientos en el sitio, indagando particularmente en la vegetación existente del lugar, así como
estructuras y materiales que se mantienen de la fabrica de ceramicas anteriormente emplaza en el lugar.

01 02 03 04

Phalaris/ Phalaris sp.

05

Phalaris/ Phalaris sp.

06

Ameo/ Ammi majus

07

Campanilla palmeada/ Ipomea cairica 

08 09

Retama/ Spartium junceum

10

Margarita de piria/ 
Coleostephus myconis

11

Achicoria/ Cichorium intybus

12

Achira/ Canna indica

13

Campanilla/ Ipomoea indica

14

Cardo patense/ Cardus acanthoides

15

Cardo de castilla/ 
Cynara cardunculus

16

Cardo de cardar/ Dipsacus fullonum Palma canaria/ Phoenix canariensis Mimbre/ Salix sp.  

17 18

Potencial de uso

B BAJOM MEDIOA ALTO

B A

A

A

A
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B

B B B
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Proyecto Ejecutivo. Acondicionamiento paisajístico proyecto Osvaldo Cruz.
Trabajo en coordinación con Ing. Agr. Emilio Terrani
-Imagenes realizadas por equipo de Arquitectos a cargo del proyecto de Arquitectura
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Exposición «Palimpsesto Santa Teresa. Difusión y revalorización del Parque Santa 
Teresa» 
Equipo de investigación: Rosana Sommaruga, José Alvariza, Natalia Campos, Victoria 
López.
Videomapping sobre Maqueta 3d.
-Fotografias inauguración de exposición
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Exposición 60 años Instituto de Diseño (1959-2019) 
Equipo: Ana Vallarino (Responsable), José Alvariza, Natalia Campos, Victoria López y 
Santiago Ventos.
-Mosaico de proyectos incoporados a la web (www.fadu.edu.uy) 
-Fotografias exposición (Fuente:SMA)
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Exposición 60 años Instituto de Diseño (1959-2019) 
Equipo: Ana Vallarino (Responsable), José Alvariza, Natalia Campos, Victoria López y 
Santiago Ventos.
-Fotografias exposición (Fuente:SMA)
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Escenario Mojo. Bienal Movida Joven 
Parque Rodó, Montevideo.
Convenio Intendencia de Montevideo - Taller Danza - PTE.
-Proceso de ensayos y construcción en sitio (Fotografias: Equipo docente+estudiantes)
-Fotografías: Marcos Guiponi
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RIBERAS FLUVIALES URBANAS Y PARQUES RIBEREÑOS POR DEPARTAMENTO
Ciudad: Artigas
Departamento: Artigas
Costa: Río Cuareim
Parque ribereño: 7 de Setiembre

Ciudad: Melo
Departamento: Cerro Largo
Costa: Arroyo Conventos
Parque ribereño:  Zorrilla

Ciudad: Durazno
Departamento: Durazno
Costa: Río Yí
Parque ribereño: 33 Orientales
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Ciudad: Florida
Departamento: Florida
Costa: Río Santa Lucía
Parque ribereño:  Robaina

Ciudad: San Carlos
Departamento: Maldonado
Costa: Arroyo San Carlos
Parque ribereño:  San Carlos

Ciudad: Paysandú
Departamento: Paysandú
Costa: Río Uruguay
Parque ribereño: Paseo Costero
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Ciudad: Tacuarembó
Departamento: Tacuarembó
Costa: Arroyo Tacuarembó chico
Parque ribereño: Rodo

Ciudad: Carmelo
Departamento: Colonia
Costa: Arroyo de las vacas
Parque ribereño: Arbeleche / Paseo de 
la Balsa

PF
F

PF
SC

PF
P

PF
T

PF
C

Ribera fluvial

Parque ribereño

Límite urbano

Cursos y espejos de agua

Ribera fluvial

Parque ribereño

Límite urbano

Cursos y espejos de agua

Ribera fluvial

Parque ribereño

Límite urbano

Cursos y espejos de agua

Ribera fluvial

Parque ribereño

Límite urbano

Cursos y espejos de agua

«Riberas Fluviales Urbanas. Un viaje al interior del Uruguay» Tesis de Doctorado (en 
proceso) Mg. Arq. Norma Piazza
-Mapa cursos y espejos de agua del Uruguay. 
-Selección de piezas del catálogo de Riberas Fluviales y Parques por departamento para 
Uruguay.

que nos permita en primera 
instancia visualizar el conjunto de las riberas fluviales en el país, su magnitud y la 

Presentamos un primer acercamiento que pretende abarcar el territorio del país 
sin plantearse realizar un inventario sino configurar una muestra representativa, 
para ello se eligió un caso por departamento. Los casos seleccionados no siempre 

La lectura de las fichas nos revela parcialmente pero con un énfasis cuantitativo 
innegable el peso y valor de estas piezas territoriales que representan el paisaje 
fluvial urbano de estas ciudades intuyendo su potencial proyectual, funcionalidad 
ambiental y sociocultural. Ver planilla de áreas donde se relacionan superficie 

Por otro lado, de la simple observación de las imágenes satelitales, se devela 
también el peso cuantitativo que estas infraestructuras paisajísticas tienen en 
relación a la estructura verde y de espacios públicos de las ciudades a las que 

Estas primeras cartografías permiten así mismo visualizar simetrías y asimetrías 
de la interfase agua - territorio, revisar la continuidad de la conectividad lineal 
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«Riberas Fluviales Urbanas. Un viaje al interior del Uruguay» Tesis de Doctorado (en 
proceso) Mg. Arq. Norma Piazza
-Mapa perspectivado (capas elaboradas en SIG y posterioremente trabajadas en CAD para 
su posproducción), Parque Ribereño San Carlos.
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«Lineamientos generales para el Plan Director Parque Santa Teresa» Programa Paisaje 
y Espacio Público - IdD. Convenio IdD-ITU-DEAPA-Ministerio de Turismo. 
Equipo de Coordinación: Ingrid Roche [ITU], Rosana Sommaruga [IdD], Ernesto Spósito 
[DEAPA] FADU-UDELAR 
-Mapa sintesis relevamiento de historias, leyendas y representaciones.
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Corte de elevación asociado a recorrido. Esc. 1/5000 Cartografía Cabo Polonio. Esc. 1/5000

Padrón 1696

Océano Atlántico

Padrón 1597

Obstrucción visuales hacia Faro

Visuales hacia Faro

Visuales 360º

Padrón 59003

Terminal

01

02

03

04

05

06

07

No se grafica la relocalización de las construcciones

Fuentes foto aérea: IM Rocha (2017)

*Surge del informe “Pautas para el re-acondicionamiento de construcciones 
o edificaciones en el paisaje cultural correspondiente al padrón nº1597”

REFERENCIAS

CONSTRUCCIONES EXISTENTES SEGÚN FOTO AÉREA AÑO 2017 (IM Rocha)

LÍMITE PAISAJE CULTURAL PADRÓN Nº1597*

FAJA 150m DESDE BORDE ROCOSO*

RECORRIDO REALIZADO A PIE

PUNTOS DEL RECORRIDO ASOCIADOS AL CORTE DE ELEVACIÓN

SECTORES INACCESIBLES O DE DIFICIL CIRCULACIÓN

BORDE ROCOSO SEGÚN FOTO AÉREA AÑO 2017 (IM Rocha)

SECTOR PLAYA

FAJA BORDE ROCOSO*

Estudio de paisaje del Cabo Polonio. Asesoría Externa: J.Articardi, N.Piazza, A.L.Goñi, 
V.Sanchez, G.Longo, V.López, C.Castro
-Cartografías CAD. Relevamiento fotos aereas actuales e historicas, incorporación de 
información SIG y relevamientos en sitio. 

AÑO 1966 AÑO 2003 AÑO 2017

ESC. 1/20.000ESC. 1/20.000ESC. 1/20.000



47

PO
RF

OL
IO

  
M

AR
ÍA

 V
IC

TO
RI

A 
LÓ

PE
Z 

LI
GE

RI
N

I

PASSAGES VALPARAÍSO

 PASAJE [del latin] "passare" (cruzar) /
"pasus" (paso, marcha o traza de escalones).
 
“Los pasajes salvan barreras. Permiten el paso a través, encima, 
o a lo largo de obstáculos para alcanzar un lugar deseado.”

PASSAGE, entendido entonces como CONEXIÓN, implica pensar 
las múltiples posibilidades a nivel de qué conecta y cómo. Qué 
barreras salva, o podría salvar, favoreciendo a su vez el derecho a 
la movilidad y a la visibilidad de todos los ciudadanos. Esto 
implica potenciar los PASAJES entendiéndolos como un 
SISTEMA que hay que evidenciar, a su interna y para el resto de 
la ciudad.

El contexto Valparaíso le da una dimensión más pertinente en 
tanto se reconocen los pasajes como EL sistema de movilidad; 
vigente y con posibilidades de impacto en la vida de la 
comunidad. 

El caso Cerro Cordillera acota el campo de análisis, sirviendo 
como un PROTOTIPO de actuación en los pasajes. 
Se pretende de estas operaciones que potencien la integración 
ciudadana conectando más fácil y francamente el territorio. 

El pasaje se conceptualiza como la mínima unidad de un 
sistema de conexiones que para funcionar eficientemente 
precisa ser accesible física y virtualmente.

La democratización del sistema comienza con el acceso al 
conocimiento  sobre el mismo. 
Se entiende entonces a la RED DE PASAJES en términos de 
INFORMACION, INTERMODALIDAD, e INFRAESTRUCTURAS.

LA MOVILIDAD Y LA VISIBILIDAD:  UN DERECHO CIUDADANO

Optimizar la movilidad de todos los ciudadanos y la accesibilidad de cada una de las áreas de las ciudades metropolitanas es una de las condiciones para que la ciudad democrática sea real. Si existe una tendencia a la diferenciación 
social horizontal, los in y los out, y si la diversidad de funciones y de ofertas está distribuida desigualmente por un territorio extenso, las diferentes clases de movilidad y la accesibilidad de cada punto es una condición de ciudadanía.
 
El derecho a la movilidad se ha de complementar con el derecho a la visibilidad. (...)
 
Movilidad y accesibilidad no dependen únicamente de sistemas de transportes adecuados a las demandas heterogéneas, aunque se trate de una condición sine qua non. También dependen de la diversidad y de la distribución de 
centralidades, de la calidad urbana y de las ofertas de servicios de las zonas menos atractivas, de la existencia en ellas de algunos elementos que les proporcionan personalidad e interés. Es decir, no se trata únicamente de que 
los habitantes de las zonas oscuras se puedan mover por el conjunto del territorio metropolitano. Se trata también “de iluminar” estas zonas para que sean visibles al resto de la ciudadanía. Todos tenemos derecho a la ciudad y 
este derecho incluye la movilidad y también el reconocimiento de los otros. Todos tenemos derecho a sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos y que los otros reconozcan la dignidad de nuestra zona de residencia. Lo que nos 
remite a los tejidos urbanos.

BORJA, Jordi y MUXI, Zaida, Centros y Espacios Públicos como Oportunidades, Perfiles Latinoamericanos N°19, Diciembre 2009.

INFORMACIÓN

Buscar revertir el paradigma ciudad-barrio a barrio-ciudad 
implica hacer visible el barrio excediendo su propia órbita a la 
vez que posibilita acercar la ciudad a su vivencia diaria.

Es evidenciar el sistema de conexiones. Denotar los atajos, los 
puntos enlazados, las distancias entre los mismos, o hasta el 
nivel de dificultad del sendero; acciones que permiten un 
acercamiento y aprovechamiento mayor de la red de pasajes 
existente.

Se contemplan las escalas micro, meso y macro desde la 
incorporación de datos de la esfera metropolitana a la interna 
del Cerro Cordillera, evidenciando las acciones en los pasajes 
como referencias para el resto de la ciudad.

Se impulsa la conformación de una red tanto física como 
virtual.
La INFORMACIÓN FÍSICA se materializa en la señalética; 
sistema de información definido a través de cartelería y otros 
elementos de comunicación que permiten conformar 
recorridos claros, que direccionan al usuario dentro de la red.
Además la señalética posibilita el acceso a la INFORMACIÓN 
VIRTUAL, que es la que amplía los datos sobre el lugar, conecta 
con el entorno inmediato y la ciudad, generando 
HIPERVÍNCULOS.

INTERMODALIDAD

¿Cómo los pasajes se vinculan con los distintos medios de 
transporte?, ¿Cómo se pueden potenciar?, ¿Cómo fomentan la 
accesibilidad?.

El pensar en red nos lleva a pensar en una red ampliada 
que vincule con formas de transporte públicas (bus, 

trolebus, funiculares, ascensores, teleféricos) que 
simplifiquen tramos y hagan menor el esfuerzo físico 
que implican ciertos traslados. La utilización de los 
medios de transporte existentes (y posibles) en pro del 
funcionamiento del sistema es fundamental para lograr 
la accesibilidad máxima y la múlti-escalaridad.

La intermodalidad entonces es un dato a la vez que un 
potencial.

INFRAESTRUCTURAS

Son las que le dan calidad al pasaje, y le pueden otorgar un plus 
que va más allá de ir de un punto A a un punto B.
Se detectan las preexistencias para potenciarlas y las zonas 
menos atendidas, los servicios insufiecientes o faltantes, para 
agregar infraestructuras asociadas que atiendan situaciones 
tipo detectadas. 
Estas infraestructuras pueden ser de pequeña inversión y de 
alto impacto, o de mayor inversión eligiendo un punto 
estratégico que permita extrapolar y replicar operaciones en 
otras regiones.

Se plantea entonces una tipificación de casos posibles de 
pasajes para sistematizar las operaciones posibles y pensarlas 
en su etapabilidad, gestión, uso y resultado.
 
Son Infraestructuras esenciales para la red:
-Señalética
-Punto Wifi
-Iluminación
-Barandas
-Equipamiento respuesta a la especificidad del trayecto (a 
desnivel, estrecho, sombreado, con ensanches,etc.) 

Plan PuertoCirculación
Metropolitana

AscensorCerro
Baja

Camino Cintura
Pasaje
LocalCerro Alta

Intermodalidad
Multiescalaridad

Alemania

Movilidad Valparaíso

Pasaje en Valparaíso

Apropiación del pasaje
 Valparaíso

Información

Infraestructuras
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Se realiza un mapeo que reconoce el vacío como punto de partida de proyecto.
Asuminedo que Valparaíso se compone a través de una serie de pasajes y 
caminos de distintas escalas, que entrelazados generan una red, un sustrato 
sobre el que se desarrolla la vida de la ciudad.
No es la calle como la ausencia del amanzanado, o de la planificación del territo-
rio, sino que es el vacío como forma de construcción de urbanidad.

A su vez indagando sobre el Cerro Cordillera como zona particular de estudio, se 
reconoce al Pasaje Jara, sobre el cual se centrará la actuación; haciéndo énfasis 
en la conexión del mismo con la ciudad y a escala metropolitana.

Intervención en Cerro Cordillera, Valparaíso. Chile 
Concurso Internacional Passages Cordillera. Proyecto Finalista “Cota 40”
Equipo: M.Cajade, M.Echaider, C.Garcia, J.Germil, V.López
-Laminas de entrega
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z>0+Z<0

A

B1

B2

B3

z>0

TIPOS DE PASAJES
Derivada del estudio de “casos tipo”, se plantea una 
CATEGORIZACIÓN de las posibles situaciones de los pasajes en 
tanto presenten diferencias de  gestión,  uso, temporalidad, 
dificultad, escala, y espacialidad.

 1. En territorio público o privado
-Público neto: es de dominio público y no tiene ninguna 
barrera.
-Público gestionado: es de dominio público pero tiene un 
funcionamiento controlado y generalmente implica un costo 
para el usuario, además de funcionar en horarios 
determinados (ascensores y funiculares).
-Privado abierto: de uso público en terreno privado, pero sin 
barreras físicas ni de horarios.
-Privado acotado: de uso público en terreno privado pero con 
restricciones (reja o algún cerramiento gestionado por vecinos 
en determinado horario).

2. Conexión a nivel topográfico
-A-B1 en una misma curva de nivel z=0
-A-B2 con distinta cota altimétrica z>0
-A-B3 separados por un valle z>0+z<0

3. Escala de conexión
¿Qué son A y B? Multiescalaridad.
Tanto A y B pueden ser: 
Escala vecinal
Escala barrial
Escala del Cerro (alto, medio y bajo)
Escala metropolitana (Valparaíso)

4. Microescala. Espacialidad del pasaje
-Ancho
-Distancia entre A y B
-Alto
-Nivel de dificultad
-¿Entre qué elementos se encuentra? (vivienda-vivienda / 
vivienda-comercios / vivienda-valle / baldío, etc)

GESTIÓN Y ETAPABILIDAD
Se definen ACCIONES como respuesta a estos tipos, que se 
proponen desde la satisfacción de las que se consideran 
necesidades básicas del sistema, hasta la generación de 
infraestructuras de mayor envergadura que respondan a 
especificidades de un pasaje en concreto, exacerbando sus 
posibildades.

La gestión de las mismas dependerá de la condición de su 
dominio, pudiendo ser de índole pública, privada o mixta. Lo 
principal del sistema no es tener el control del mismo, sino 
contar con la información acerca de él.

Además resulta fundamental la integración de la comunidad en 
la definición de las acciones a desarrollar en cada pasaje, 
sumando la vivencia cotidiana al análisis técnico del sistema.

OPERACIONES  
 
1. Señalética
Incorporación de un sistema de cartelería e información que 
facilite la noción de lugar, revele las posibilidades de conexión 
de cada punto, y permita acceder a la información virtual.

-Señalética del RECORRIDO: Información sobre el trayecto 
(A-B), su nivel de dificultad / accesibilidad, definición de Z y 
tiempo que toma el recorrido. Es información que permite al 
usuario ser consciente del tipo de pasaje al que se está 
enfrentando.

- Señalética de la RED: Refiere al funcionamiento del pasaje en 
la red, la cartelería direcciona hacia otros pasajes de mayor o 
menor escala, que modifican el trayecto del usuario, variando 
el tiempo y dificultad según su necesidad. Establece también 
conexiones con otras modalidades de transporte, atravesando 
las distintas escalas de la movilidad.

-Señalética de la CIUDAD: Propone referenciar al pasaje desde 
el barrio a la ciudad, indicando la conexión con puntos 
relevantes del cerro y de Valpo. 
Se marcan direcciones hacia edificios hito, zonas relevantes, 
comunidades cercanas, el puerto, etc.
Además se referencia al pasaje con un cero general - cero 
altimétrico - (Ej. Plaza Sotomayor), permitiendo la referencia 
con el territorio aunque el pasaje no permita una mayor 
visibilidad del mismo.

2. App Passages Valpo
Creación de una aplicación gratuita que condense la 
información de la red de pasajes, permitiéndo una 
comprensión del territorio en toda su dimensión a la vez que 
generando links con infraestructuras asociados al propio 
pasaje.

Mapeo de pasajes alternativos, atajos para que si el usuario 
quisiera recorrer determinada distancia en menor tiempo o 
con menor dificultad pueda hacerlo.
De utilidad para el locatario y para el turista, optimiza tiempos 
de traslado y democratiza el acceso hacia y desde los 
diferentes barrios.

3. Iluminación 
La iluminación hace posible el uso y disfrute de los espacios, y 
complementada con equipamiento público de calidad y 
dispositivos de seguridad y maniobra, posibilitan un uso más 
confortable. 

El sistema de iluminación hace visible el sendero para los 
usuarios y para la ciudad, y parte del reconocimiento del vacío.
Las luminarias pretendden atender la escala peatón 
[inmediata] y la de la ciudad [mediata] erigiéndose como un 
FARO de referencia para otros puntos de Valparaíso.

4. Conectividad a red wifi
Punto de internet gratuito, para acceder a la información 
complementaria de la App in-situ. Se sitúan en 
infraestructuras asociadas, y generan hipervínculos. 

5. Equipamiento urbano
El equipamiento urbano quiere reivindicar el espacio para el 
que lo transita, pensándose desde la vivencia y la accesibilidad. 
El diseño de los espacios y de los accesorios permiten un uso 
más democrático del sistema, y aún siendo intervenciones de 
pequeño porte (incorporación de bancos, descansos en las 
escaleras, barandas, sombra, comercios, servicios higiénicos, 
vegetación, etc) son considerados pasibles de generar impacto 
en la vida del Cerro.  

6. Equipamiento estratégico-específico
Es la respuesta a una particularidad del contexto. Deriva del 
análisis de un CASO X y la proyección de las acciones a 
incorporar para trasponer las barreras concretas de ese 
pasaje. Involucraría acciones de mayor escala e inversión, pero 
con impactos de mayor notoriedad y alcance.

7. Identidad
Evidenciar la red de passages es también generar una imagen 
de los mismos que sea reconocible en todo el territorio. Por 
esto se definirían criterios comunes para las operaciones en 
los distintos passages, aunque sean efectuadas por distintos 
promotores o comunidades y en distintos cerros; entender que 
la red en definitiva es Valparaíso.
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Predio abandonado con 
rasgos de interés que, 

asociado al acceso 3 y al 
ascensor San Agustín 

cualifican una de las 
entradas al Pasaje Jara.

Se propone sobre este 
predio programas que 

resulten de interés para 
ciudadanos y turistas

Acceso a Pasaje 
privado existente, 

donde A y B se 
escuentran en cota 

Z=5m

Pasaje donde A y B se
encuentran en cota 

Z=5m

Zona caracterizada por sus 
vistas panorámicas hacia el 
mar y la ciudad.
Ubicación de Faro, nodo en 
la red de Pasajes

Passage Jara tiene una 
extensión de 300m. Une el 
acceso 1 en la calle Castillo 
con los accesos 2, 3 y 4 sobre 
la calle J. Tomás Ramos. En 
su recorrido pasa por debajo 
del ascensor San Agustín y 
por varios sitios eriazos 
posibles de reconvertir en 
espacios para la comunidad.
Es un pasaje de poca 
diferencia altimétrica, por lo 
cual sobre él se realiza un 
recorrido de mínima 
exigencia física. 

Pasaje R. Ángel Jara

Pasaje donde A y B se
encuentran en cota Z=5m

ACCESO 2
PASAJE_ público neto / Z=5m / escala metropolitana 
espacialidad_ ancho padrón /nivel de dificultad medio
OPERACIONES_  1-2-3-4-5

iluminación

José Tomás Ramos (a Plaza Sotomayor)

señalética vegetación equipamientowifi pavimentosombra terraza

iluminación barandaseñaléticamiradorvegetaciónequipamiento wifi

ACCESO 3
PASAJE_ público neto+sitio eriazo / Z=10m / escala metropolitana 
espacialidad_ ancho padrón /nivel de dificultad medio
OPERACIONES_  1-2-3-4-5

ACCESO 4
PASAJE_ público neto / Z=5m / escala metropolitana 
espacialidad_ ancho padrón /nivel de dificultad medio
OPERACIONES_  1-2-3-4-5

ACCESO 1
PASAJE_ público neto / Z=0m / escala barrial_ ancho entre viviendas /
nivel de dificultad bajo
OPERACIONES_  1-2-3-4-5

Passage Jara

equipamiento
iluminación

señalética
wifi

José Tomás Ramos (a Plaza Sotomayor)

equipamiento

terrazailuminación señalética wifi

vegetación

PASAJE JARA

El Pasaje Jara se presenta como un episodio interesante a usar 
como laboratorio de las operaciones propuestas. No solo 
conecta puntos significativos en el área de actuación funcio-
nando como un típico pasaje de Valparaiso, sino que cuenta con 
instersticios y nichos que permiten desarrollar acciones piloto 
de otra índole.

Aprovechando el baldío en pendiente y la conexión con la calle 
José Tomás Ramos, el proyecto se propone extender la escale-
ra de acceso al Pasaje Jara asociada a una nueva plataforma 
producto de los espacios recuperados vinculados a la calle.

Esto se complementa con otras operaciones mínimas como 
coloración de pavimentos, cartelería y señalética, e incorpora-
ción de equipamiento urbano para el uso colectivo; que en 

definitiva siguen las líneas incorporan al pasaje dentro de la 
Red de Pasajes.

Se busca potenciar también la apropiación del pasaje por parte 
de la comunidad, planteando un uso de la plataforma mediante 
infraestructuras efímeras, que se implanten según calendario 
de actividades barriales, fomentando la gestión conjunta de 
este espacio.

Por otro lado, definir que el vínculo entre la inversión pública y el uso y 
concesión del espacio privado para su uso público, es clave. El asunto está en 
encontrar ese espacio instersticial entre el dominio público y privado para 
perseguir categorías híbridas que propongan experiencias urbanas alterna-
tivas: pasajes novedosos y vibrantes, no solo en el equipamiento y su diseño, 
sino también en las múltiples modalidades de gestión posible en la ciudad 
colectiva.

Intervención en Cerro Cordillera, Valparaíso. Chile 
Concurso Internacional Passages Cordillera. Proyecto Finalista “Cota 40”
Equipo: M.Cajade, M.Echaider, C.Garcia, J.Germil, V.López
-Laminas de entrega
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Proyecto Centro de Interpretación Ambiental Laureles, Tacuarembo.
Proyecto Final de Carrera. Taller Danza. Equipo: A.Rodriguez Serpa, V.López
-Piezas de entrega. Mapa circuitos turisticos y atractivos. Ruta 5, Tacuarembo.
-Piezas de entrega. Mapa perspectivado, circuito camino a Laureles. Tacuarembo
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Proyecto Centro de Interpretación Ambiental Laureles, Tacuarembo.
Proyecto Final de Carrera. Taller Danza. Equipo: A.Rodriguez Serpa, V.López
-«Pantonera de Paisaje» Diseño de herramienta proyectual. Relevamiento Paisajes 
Quebradas del Norte
-Visualización del proyecto. Imagenes realizadas por estudio a43d.
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Proyecto Centro de Interpretación Ambiental Laureles, Tacuarembo.
Proyecto Final de Carrera. Taller Danza. Equipo: A.Rodriguez Serpa, V.López
-Piezas de entrega. Representación Cad: Plantas y Cortes. 
-Visualización del proyecto. Imagenes realizadas por estudio a43d.


