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PRESENTACION

Recoleta tiene historia y huellas de esa
historia . Lo particular, es que de alguna
manera, Recoleta es un escenario donde se
registró parte de la òotraóhistoria de
Santiago . De lo que pasó al margen, en el
margen norte del río, en La Chimba . Donde
han quedado las señales de una historia más
doméstica y privada . De la historia no de los
vivos, sino de los muertos . O de la de los
trasnochados, en Bellavista .

Hay huellas de los picunches antes de la
llegada de los españoles . Que según parece,
molían maíz en esa enorme piedra que mira,
desde la ladera norte del cerro Blanco, hacia
los cerros y las tierras del cacique de
Huechuraba .
Antes de la òhistoriaoficialó,antes de entrar
Pedro de Valdivia en Santiago, acampó en la
angostura, entre los cerros San Cristóbal y
Blanco, muy cerca de la fábrica de muebles
Undurraga . Quizás, por donde hoy pasa el
canal La Pólvora había una acequia inca .
Están las huellas de los inmigrantes palestinos,
con sus primeras tiendas de telas en
Patronato, y que luego, cuando les fue bien,
se construyeron elegantes casas en la Av .
Perú. Muy cerca andaba el Fray Andresito
repartiendo comida por La Vega . Y las
chinganas se transformaron en pubs y
restaurantes .

Así como las industrias o los edificios en altura
son un motivo de conflictos, el patrimonio y la
historia son un buen tema de conversación .
Para los vecinos, industriales o comerciantes,
es como sentarse a conversar de los abuelos
pioneros . El patrimonio despierta afectos,
sentimientos de identidad y pertenencia .

Quizás, por lo mismo, el plan òRecoletaPonte
Bellaó,empezó el 2001 con la recuperación
de Las Columnatas del Cementerio General y
se propone convertir el patrimonio en uno de
los atractivos de la comuna .

Por su parte, el Plan Regulador tiene un plano
especial de patrimonio, que surgió de los
talleres con vecinos y empresarios . Rescatar el
patrimonio, fue un tema que generó acuerdos .
Hoy tenemos, entonces, un listado y un plano
de edificios y sectores con valor patrimonial .

Pero la tarea estaba inconclusa . Para valorar el
patrimonio hay que conocerlo y faltaba
completar un inventario con fichas para cada
edificio o sector . Esa es la labor que realizó
Victoria Pérez, alumna de arquitectura de la
Universidad de Chile, y que se presenta en este
documento . El texto es un extracto del informe
de práctica, al cual se le sacaron los aspectos
de carácter más académico . Por el resto se
respetó el texto original .

El trabajo de Victoria Pérez, fue hacer 39 fichas
de zonas o inmuebles . Se incluyeron tres fichas
del Catálogo de Monumentos Nacionales del
M.O.P. Otras se actualizaron y completaron o se

hicieron completamente nuevas .

Desde el 2004, la universidad y el municipio han
realizado esta experiencia de prácticas
profesionales con alumnos de 5º año, que se
dedican durante 3 meses a trabajar un tema
específico . La práctica exige compromiso y
dedicación de los profesores, de los que
trabajamos en el municipio y por supuesto de
los alumnos .

Cuando el resultado es exitoso, como en éste
caso, aparece el enorme potencial del trabajo
conjunto entre el mundo académico y la
administración pública .

Este inventario esta dirigido a los vecinos y
dueños de edificios patrimoniales, a los
estudiantes, a los arquitectos y a aquellos que
deben intervenir los edificios . Esperamos que
sirva para conocer, cuidar y también intervenir
el patrimonio . Entendiéndolo como un bien que
cambia y se adapta a nuevas necesidades,
manteniéndose así vivo y vigente .

Paulina Ahumada F. 
Diciembre, 2005



2.- ANTECEDENTES DE LA COMUNA DE
RECOLETA

A.- Antecedentes Históricos .

El relato histórico de Recoleta nace cuando
Pedro de Valdivia llega a esta zona ubicada
al norte del Río Mapocho y levanta un
campamento a los pies del cerro Huechuraba
(actual Cerro Blanco), desde donde
emprendió camino hacia el lado sur del río
para fundar la ciudad de Santiago del Nuevo
Extremo . La condición norte del territorio hizo
que éste fuese conocido como òLaChimbaó,
vocablo que proviene del quechua òchimpaó
que significa òdelotro lado -del río- del que se
est§ó. Esta zona no fue considerada en el
trazado fundacional de la nueva ciudad,
debido a su condición de aislamiento y por
ende, fue considerada un área de menor
categoría . Esta situación hizo que, durante la
Colonia, los habitantes de La Chimba
correspondiesen a los individuos
desfavorecidos de la ciudad,
mayoritariamente indígenas y españoles
humildes a lo cual se sumó la llegada de
algunas órdenes religiosas como la de los
Franciscanos, los Domínicos y las Carmelitas
que encontraron en estas tierras un lugar
apacible para asentarse . Las actividades
desarrolladas en la Chimba correspondieron a
aquellas pseudo industriales mezcladas con
otras agrícolas que permitían abastecer con
productos al resto de la ciudad, funcionando
como un verdadero mercado . Fue un territorio
rural donde convivían simultáneamente :
chacras, rancheríos, conventos, quintas y
molinos, sin existir una ordenación o trama
urbana inicial .
La primera configuración de la trama de este
territorio comenzó con la existencia del
òCaminode Chileóo òCaminoRealó,actual
Avenida Independencia, que constituía la vía
de entrada y salida de la ciudad .
Posteriormente, se conformaron callejones
perpendiculares a los predios agrícolas que
iniciaron la gestación de una trama en el área

norte de la cuidad, caracterizada por un
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c laro orden en sentido norte -sur que
concentraría las avenidas principales .
Hacia 1778 se conecta el sector norte con el
área sur de Santiago, cuando el puente que
atravesó el Río Mapocho, conocido como
Puente de Cal y Canto, comienza a ser
utilizado . A este hecho es preciso agregar
que en 1821 se fundó el Cementerio General
en La Chimba, lo que significó un incremento
de visitas a la zona, que transitaban por calles
como la Cañadilla y La Recoleta . Más tarde,
entre 1872 y 1875 se conforma la Avenida del
Cementerio, actual Avenida La Paz, que se
transformó en un camino de procesión e
ingreso al cementerio y una importante vía
hasta el día de hoy .
Trasla canalización del Río Mapocho en 1888,
nuevos puentes fueron construidos, esta vez
en acero, sumando los puntos de conexión
entre las zonas norte y sur de Santiago,
permitiendo una comunicación más fluida y
de intercambio, favoreciendo la llegada de
nuevos habitantes . La construcción de
nuevos cementerios (Católico e Israelita) hizo
aumentar las visitas a la comuna, de quienes
irían a ver a sus deudos . Nuevas visitas se ven
también favorecidas por la aparición del
Mercado de Abastos y de industrias de
diversa índole en la zona .
Al comenzar el siglo XX nuevos residentes, esta
vez pertenecientes a clases más
acomodadas, llegan a Recoleta, habitando
los barrios Bellavista y Avenida Perú. Éstos se
mezclaron con la población existente de
menores recursos, conformada
mayoritariamente por artesanos . Aparecen
de este modo nuevas viviendas que se
caracterizan por introducir una arquitectura
ecléctica propia del modelo de ciudad jardín
que hasta el día de hoy se mantiene en
dichos sectores .
Hacia 1960 aparecen otros modelos de
viviendas, esta vez sociales, cuando
proliferaron planes sociales dirigidos a obreros
y distribuidos hacia el norte de Santiago . A
partir de ese momento, conviven en Recoleta
viviendas pertenecientes a estratos medios y



bajos, así como sectores residenciales con
otros comerciales, dando un carácter de
gran heterogeneidad a la comuna .

B.- Descripción de la comuna de Recoleta

Ubicada al norte del área metropolitana, la
comuna de Recoleta fue creada el año 1992
con territorios que pertenecían a dos
comunas vecinas : Conchalí y Santiago,
estableciéndose sus límites de la siguiente
forma :

-al norte con las comunas de Conchalí y
Huechuraba
-al sur con la comuna de Santiago
-al oriente con la comuna de Providencia y
-al poniente con la comuna de
Independencia

El sector norte, perteneciente originalmente a
la comuna de Conchalí, que se extiende
desde Av . Einstein hasta el límite comunal
norte, se caracteriza por concentrar la mayor
cantidad de viviendas de baja altura,
combinándose aquellas de fachada
continua con las casas aisladas .
Mayoritariamente corresponden a viviendas
de carácter social y por ende, donde habita
la gente de menores recursos. Algunos
sectores, fuera del uso residencial y de
reconocido interés son el Parque Santa
Mónica y el Cementerio Israelita .

En Cambio el sector sur de la comuna que se
desarrolla entre Av . Santa María por el sur, Av .
Einstein por el norte, Loreto por el oriente y Av .
Recoleta por el poniente, concentra
principalmente equipamiento de servicio
administrativo y comercial que se mezcla con
vivienda, distinguiéndose sectores ocupados
por colonias de inmigrantes de origen árabe
y coreano en su mayoría, y cuya influencia se
lee en los elementos arquitectónicos
decorativos de las fachadas . Es una zona
que se caracteriza por la fachada continua y
la edificación alcanza hasta los cuatro pisos

de altura . En este sector se ubica el barrio
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Patronato que concentra tiendas comerciales
y pequeñas fábricas de confección .
Destaca
más hacia el norte, Av . el Salto con uso
predominante de viviendas de uno a dos pisos
con fachada continua .
El sector sur también contiene el mayor
número de obras de arquitectura religiosa
dentro de la comuna y con relevancia
patrimonial como son las iglesias de : La
Recoleta Domínica, La Recoleta Franciscana,
Santa Filomena y un importante hito
geográfico a nivel metropolitano, que
corresponde al Cerro Blanco y que forma
parte de la historia prehispánica de la ciudad,
cuando recibía el nombre de cerro
Huechuraba e Inés de Suárez hizo construir
una ermita en su cima . Huellas prehispánicas
son apreciables hasta el día de hoy en su
ladera norte, a través del Monumento
Arqueológico Piedras Tacitas .

El sector oriente de la comuna se extiende
entre Av . Perú por el norte, Av . Santa María por
el sur, Pío Nono por el oriente y Loreto por el
poniente . Este sector, conocido como barrio
Bellavista, conjuga la presencia de algunas
viviendas de arquitectura ecléctica de uno a
dos pisos de altura, preferentemente ubicadas
en Av . Perú y algunos edificios habitacionales
de arquitectura moderna, con cuatro pisos de
altura promedio fundamentalmente ubicados
en Av . Santa María, Loreto y Pío Nono .
También aparecen edificaciones que han
transformado su uso original (habitacional) por
un uso de esparcimiento (bares, discotheques,
salas de exposiciones y de música) o por
comercio enfocado al turismo gracias a la
venta de artesanías . Esta combinación da a
este sector una connotación cultural -artística y
bohemia . Destaca en esta zona la presencia
del Cerro San Cristóbal que funciona como un
límite natural de la comuna y que frena el
crecimiento de la comuna hacia ese sector .
Conforma un telón de fondo del sector oriente
de Recoleta y un importante hito urbano a
modo de una gran zona verde de recreación .



La zona poniente de la comuna se enmarca
dentro de las calles Santa María por el norte,
Av . Einstein por el sur, Av . Recoleta por el
oriente y Av . La Paz por el poniente y se
caracteriza por presentar una baja altura y
una mayor escala, debido a la presencia de
superficies extensas como la Vega Central y el
Cementerio General ; a esto se suma la
presencia de dependencias hospitalarias y el
eje Av . La Paz de carácter ceremonial
monumental . El impacto del Cementerio
General y los hospitales ha generado una
imagen de muerte y abandono de esta zona,
y relativamente escasas son las viviendas
ubicadas en torno a ese sector .

A pesar de sus diferencias, las distintas áreas
se comunican gracias a la estructura de ejes
viales que van en sentido norte -sur, siendo los
principales : Av . Recoleta, Av . La Paz, Av . Perú
y Av . El Salto. La primera actúa como el
centro urbano de la comuna, pues
corresponde avenida de mayor importancia y
jerarquía dentro de la comuna, concentrando
principalmente actividades vinculadas al
comercio, administración (oficinas
municipales), educacionales (colegios),
bursátiles (bancos) y de culto (iglesias) . Es la
avenida que concentra el mayor porcentaje
de inmuebles y zonas patrimoniales, junto con
ser un fiel reflejo de la evolución temporal de
la arquitectura de Recoleta .

En cuanto a la superficie de la comuna, ésta
corresponde a 16.2 Km² urbanizados, y según
el censo de 2002, la población alcanza los
148.220 habitantes, siendo la densidad 138
hab/há . Recoleta es una comuna que
concentra habitantes mayoritariamente de
escasos recursos.

Un aspecto deficiente en la comuna
corresponde a la falta de equipamiento
suficiente para uso comunitario y la presencia
de áreas verdes importantes para la
recreación de la población de los sectores
norte y poniente . Otro aspecto que ha
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afectado negativamente a Recoleta son los
cambios de uso de suelo en zonas
originalmente residenciales, que se
transforman en sectores ocupados por
comercio, industrias menores y bodegas . Esta
situación ha incrementado la aparición de
comerciantes ambulantes, algunas
construcciones de baja calidad que
generalmente atentan contra la
continuidad del tejido urbano y la
mantención de construcciones antiguas .
También crea situaciones de inseguridad,
pues se convierten en sectores que funcionan
con horarios fijos quedando abandonados en
determinadas horas del día .

Tomando en cuenta las características
positivas de la comuna, se puede mencionar
su gran cercanía al centro de la capital y
buena accesibilidad, reforzada con la
reciente extensión de la línea 2 del Metro de
Santiago . Es una comuna que ofrece gran
cantidad de servicios, bajos costos en el valor
del suelo y cuenta con el potencial de nuevos
proyectos tendientes a poblar la comuna con
viviendas de mejor calidad que,
conjuntamente con otros, tanto a nivel
comunal como metropolitano, pretenden una
favorable renovación . Un potencial a
destacar es la carga simbólica de Recoleta,
pues concentra barrios de gran identidad
cultural e histórica (La Vega, Cementerios,
Bellavista, Patronato), cuyo reconocimiento y
uso corresponden a una escala
metropolitana .
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3.- ELPATRIMONIODERECOLETA

Al crearse la comuna de Recoleta en 1992,
ésta no contaba con plan regulador propio,
teniendo que recurrir a los planes de
Conchalí, Santiago y el Plan Regulador
Metropolitano . En 1998 se plantea el Plan
Regulador de Recoleta, gracias a un estudio
realizado por la Universidad Católica de Chile .
Dicho plan, vigente hasta hoy y frente al tema
patrimonial, propuso conservar los
Monumentos Nacionales e Inmuebles y Zonas
de Conservación Histórica ya declarados por
el Plan Regulador de Santiago y agregar
nuevos inmuebles a la segunda categoría .
Asimismo, propuso incorporar una nueva
categoría patrimonial denominada òSectores
Especialesóque serían aquellos òedificioso
conjuntos que se quiere proteger como parte
de la identidad comunal, basándose en la
circular DDU Nº 55 del MINVU (òedificioso
unidades morfológicamente reconociblesó)ó.
A esta categoría se incorporarían inmuebles y
conjuntos contenidos en el estudio òCatastro
Patrimonio Arquitectónico Intercomuna de
Santiagoóelaborado en 1993 del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, elaborado por A.C.
Consultores y el Depto . de Historia y Teoría de
la Arquitectura, Universidad de Chile . Este
estudio contiene fichas de inmuebles y zonas
que fueron incorporadas (en fotocopias)
como un anexo al Plan Regulador propuesto ;
sin embargo, no se actualizaron ni
completaron los datos restantes . A esta

situación se suma la inexistencia de fichas
para la totalidad del listado patrimonial de
Recoleta, en síntesis, tras la elaboración del
Plan Regulador, la comuna de Recoleta
contaba con el listado de inmuebles y zonas
de interés patrimonial y un Plano Patrimonial
(PRR-04), lo que constituyó un gran avance y
primer paso, pero quedaba el vacío de un
inventario actualizado y completo del
patrimonio comunal .

El Plano Patrimonial distingue zonas para las
diferentes categorías patrimoniales, siendo
éstas:

- Zona Z-S3 de Monumentos Nacionales
- Zona Z-S4 de Inmuebles y Zonas de

Conservación Histórica
- Zona Z-S5 de Sectores Especiales

Considerando que en el punto 9.2.3 òNivel
Comunalóde dicho Plan se plantea el
resguardo del patrimonio y el paisaje
comunal, era urgente contar con un
completo y único catastro patrimonial
(encargo de esta práctica profesional), que
facilitara la aplicación de los instrumentos
legales de protección y una base de datos
que hasta el año 2005 no estaba realizada .
Más crítica la situación aún si se considera
que Recoleta es una de las comunas que
concentra mayor interés patrimonial dentro
de la Región Metropolitana .

De acuerdo a lo que observó en esta
práctica con respecto al Plano Patrimonial
vigente en la comuna de Recoleta, se pudo
sintetizar lo siguiente :

- El patrimonio arquitectónico de la comuna
de Recoleta se agrupa mayoritariamente
hacia el sur del territorio, pues es la zona de
mayor antigüedad y valor histórico .

- Av . Recoleta contiene más de la mitad de

los Monumentos Nacionales de la comuna .

- Gran parte del patrimonio de Recoleta
corresponde a edificaciones proyectadas
como viviendas que actualmente desarrollan
un uso comercial .

-Existe una considerable identificación del
patrimonio de Recoleta con el equipamiento
de culto (iglesias) y ceremonial (cementerios) .
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- Los principales hitos urbanos de la comuna y
que, en algunos casos tienen impacto
metropolitano se encuentran reconocidos
como bienes patrimoniales, siendo éstos: el
Cerro Blanco, el Cementerio General, el
Cementerio Católico, la Iglesia de la Recoleta
Franciscana, la Iglesia de la Recoleta
Domínica .

Ahora bien, el listado que propone el Plan
Regulador, graficado en el Plano Patrimonial
constituye una aproximación global, es decir,
la escala macro del patrimonio
arquitectónico de Recoleta que sólo pudo ser
comprendido en detalle y con los matices
correspondientes a cada zona e inmueble
gracias a la elaboración de un inventario que
contiene y enseña, mediante fichas
patrimoniales, los valores aún desconocidos
de esta comuna .

Según lo dispone la Ordenanza Local de
Recoleta, el listado patrimonial corresponde
al que se detalla en la página siguiente . Las
ubicaciones se presentan en planos que
corresponden a extractos del plano PRR-04.

Los mecanismos de protección para dichos
Inmuebles y Zonas corresponden, a nivel
comunal, a las disposiciones que señala el
Plan Regulador, proyectos seccionales y la
normativa contenida en la Ordenanza Local .
Estos instrumentos establecen las condiciones
en las intervenciones de rehabilitación,

reconstrucción, demolición o modificación de
los inmuebles o zonas patrimoniales, que
deben ser aprobadas por la Dirección de
Obras de la comuna, y contar con la
aprobación del CNM para los Monumentos
Nacionales y del MINVU para los Inmuebles y
Zonas de Conservación Histórica, asegurando
su preservación .
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CUADRO:  LISTADO PATRIMONIAL DEL PLAN REGULADOR DE RECOLETA



4.- PROPUESTADEFICHAS

Consulta de Referentes

Conocidas las características que debían
poseer las fichas patrimoniales y antes de
plantear un modelo tipo, se evaluó la
posibilidad planteada por Secplac de
continuar con el formato elaborado por la
Universidad Católica y que se encontraba en
formato digital . Tras evaluar dicho
planteamiento, se consideró necesario
replantear el formato, pues se pretendía
mejorar la gráfica y la utilidad de las fichas
desde un punto de vista práctico, frente a la
gama de usuarios.
Siendo necesario plantear una nueva ficha
tipo, se hizo una revisión de otros inventarios
patrimoniales existentes, utilizados como
referentes, ya sea en contenido o en
diagramación .

Se consultaron los siguientes :

- Inventario MOP: en la publicación ò225
Fichas de Monumentos Nacionalesóse
presentan fichas de algunos Monumentos
Nacionales de nuestro país, encontrándose
aquellas correspondientes a las iglesias y
conventos de la Recoleta Franciscana y
Domínica y la Casa del Pilar de la Esquina, de
la comuna de Recoleta . Frente a estas fichas
oficiales se consideró pertinente incluirlas en el
presente inventario y dirigirse a dicho Ministerio
para pedir información del resto de los
Monumentos Nacionales, idealmente en
formato digital . La información que se
encontró consistió en fotocopias y artículos de
la Capilla Quinta Bella y del Cerro Blanco,
además de los decretos correspondientes que
fueron fotocopiados y entregados en Secplac,
puesto que no había registro de ello hasta ese
momento .

En cuanto al formato utilizado por el MOP, se
consideró un buen referente de acuerdo a los

requisitos planteados, pues contenía una
página de antecedentes y otra página sólo
con información gráfica . Ahora bien, no era
posible utilizar exactamente dicho formato,
pues el inventario requerido por Recoleta,
debía contar además con la evaluación
correspondiente a cada Inmueble o Zona y
los antecedentes, debido al poco tiempo con
que se contaba, se reducirían a un resumen, a
diferencia del inventario del MOP que se
caracteriza por contener un texto de tamaño
considerable .

- Catálogo de la Ilustre Municipalidad de
Santiago : publicado el año 1998, contiene
fichas que se consideraron un buen referente,
por su diagramación ordenada y fácil lectura,
además de los contenidos en su introducción
que didácticamente resume la Ley de
Monumentos Nacionales .

- Inventario del Patrimonio de la Comuna de
Independencia : corresponde a un estudio
realizado por arquitectos docentes de la
Universidad de Chile . Su aporte y lo que se
consideró destacable fue que esta
publicación cuenta con evaluaciones y
apreciaciones muy precisas respecto a los
valores patrimoniales de los Inmuebles .

- Estudio òCatastro Patrimonio Arquitectónico
Intercomuna de Santiago e Instrumentos que
Promuevan su Conservaci·nó: este estudio
realizado el año 1993 para el Ministerio de
Vivienda y realizado por la Universidad de
Chile se consideró fundamental a tener en
cuenta, pues contaba con fichas de
Monumentos Nacionales, Zonas e Inmuebles
de Conservación Histórica de la comuna de
Recoleta . La información contenida en
aquellas fichas se considerarían una base, la
cual se debía corroborar, completar y
actualizar según fuese el caso . En cuanto a la
diagramación, no hubo aspectos rescatables
de este estudio que merecieran conservarse .
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Elaboración y Pauta del Modelo

Se elaboró el registro e inventario de los
Inmuebles y Zonas patrimoniales, identificados
en el Plan Regulador de la comuna de
Recoleta, debido a sus atributos
arquitectónicos, espaciales, históricos y/o
paisajísticos . Para cada Inmueble o Zona se
realizó una ficha que contiene antecedentes
generales y gráficos . La información
elaborada se presenta desde un punto de
vista cualitativo, pues esta práctica no tuvo
como objetivo elaborar un instrumento de
evaluación que contuviese las ponderaciones
presentadas por los atributos de los Inmuebles
y Zonas, que supuestamente es un proceso
anterior a la elaboración del listado
contenido en el Plan Regulador y que, en el
caso de Recoleta, no se realizó como etapa
previa a este Inventario (pues se consideraron
aquellos Inmuebles y Zonas destacadas por
sus valores patrimoniales en otras
publicaciones) .
La pauta presentada para elaborar el
contenido de las fichas fue la siguiente :

Lámina Nº 1: Antecedentes Generales :

- Plano de Ubicación : se refiere al plano que
muestra el Inmueble en su contexto urbano .
Contiene el número de manzana
correspondiente de acuerdo al Plano de
Catastro municipal para su fácil localización .

A.- Identificación del Inmueble : se señalan los
datos generales del edificio tales como :
dirección, número de rol (de acuerdo a las
planchetas de Impuestos Internos), nombre
de arquitecto, año de construcción, material
predominante de la construcción, uso original
y actual, superficie de terreno, superficie
construida, tipo de propiedad, normativa de
protección existente (según listado
Ordenanza Local), que junto con el plano de
ubicación del inmueble constituyen una
primera aproximación global de la obra en
cuestión .

B.- Descripción General : corresponde a una
primera aproximación al inmueble o conjunto,
identificando sus principales singularidades
por las cuales tiene valor patrimonial . Dentro
de la descripción general se evalúa y
destacan los valores morfológicos e históricos
en cuestión .

B1.- Valor Morfológico : tiene que ver con la
calidad arquitectónica del edificio . Se evalúa
el exterior, midiendo la calidad de su
volumetría, fachada y estilo; el interior, de
acuerdo a la riqueza de su espacialidad y
finalmente se evalúa si la construcción
representa una tipología particular o no .

B2.- Valor histórico : consiste en el significado
simbólico que pueda tener la obra para la
sociedad y desde un punto de vista cultural .

C.- Aspectos Constructivos : orientados a
describir el sistema constructivo del inmueble .
A través de estas apreciaciones se pretende
aportar datos importantes a considerar en
acciones de restauración o conservación .

C1.- Valor Constructivo : evalúa el estado de la
obra gruesa, distinguiendo el sistema
constructivo utilizado y el estado y calidad de
las terminaciones .

C2.- Estado de Conservación : evalúa el
estado material en que se encuentre el
edificio, su mantención . Esta evaluación da
pie para determinar si el edificio necesita
acciones de intervención para su
preservación .

C3.- Intervenciones : evalúa la calidad de
modificaciones realizadas al inmueble, ya sea
en forma o función que implican una
modificación del estado original de la obra . A
través de este punto es posible verificar la
efectividad de determinados criterios de
intervención sobre Inmuebles patrimoniales, es
decir, constituyen referentes .
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D.- Entorno: se refiere a evaluación de la
relación entre el inmueble y su entorno o
contexto urbano, es decir, si el inmueble
entabla un diálogo armónico con el entorno,
conformando un conjunto o relacionándose
con éste mediante una relación, de borde,
de hito, etc .En el caso de las zonas
patrimoniales se refiere a la calidad de ésta .

D1.- Valor Ambiental : distingue el impacto del
inmueble sobre el entorno, es decir, su aporte
al contexto urbano y el impacto que el
entorno ejerce sobre el inmueble . También
evalúa si existe buena relación con otros
inmuebles y la calidad del entorno edificado .
En los ítems evaluados la ponderación señala :

B: cuando el aspecto evaluado es
completamente satisfactorio o resuelto

R: el estado intermedio entre lo óptimo y lo no
deseado, es decir, existe al menos un aspecto
por resolver para que el estado sea óptimo o

bueno .

M: cuando existe una deficiencia del aspecto
evaluado, necesitando ser resuelto mediante
alguna acción .

Esta evaluación apreciativa se realizó en
cada visita a terreno, apreciando el estado
actual de los inmuebles y zonas y por lo mismo
puede cambiar a futuro .

Lámina Nº 2: Documentación Gráfica :

La elaboración de la planimetría se realizó de
acuerdo a la disponibilidad de dicha
información en los archivos del Departamento
de Urbanismo del Municipio y en el de Aguas
Andinas, digitalizando los planos y
descartando, por escasez de tiempo,
levantamientos en terreno .
La planimetría presentada con formato de
imagen en las fichas señala la escala gráfica
correspondiente . La totalidad de fotografías
corresponde a visitas a terreno durante el
presente estudio .

Los contenidos de esta lámina son:

- Plano de Planta

- Plano de Elevación

- Fotografías generales y de detalles

- Bibliografía

En cuanto al modelo de fichas de Zonas de
Conservación Histórica, fue adaptada la
pauta presentada para la elaboración de las
fichas patrimoniales de inmuebles, pues lo que
se evalúa principalmente es que la zona
cumpla con su función que implica el
resguardo del entorno y la imagen de un
Monumento . De este modo, valorar la
cualidad del conjunto con respecto a un
Inmueble protegido y no necesariamente la
calidad de las unidades que lo conforman . A
partir de este enfoque, se conservaron los
puntos de identificación de Inmueble y
aspectos constructivos, mientras que las
variaciones propuestas fueron las siguientes :

-Descripción General : se refiere en este caso a
la zona como entorno de un Monumento y se
evalúan los siguientes aspectos :

-Conjunto diseñado como tal : si el conjunto
fue diseñado como una unidad .
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5.- FICHASPATRIMONIALES

A continuación se presentan las 39 fichas de 
la comuna, ordenadas según:

Monumentos Nacionales

Inmuebles y Zonas de Conservación

Sectores Especiales

La nomenclatura utilizada para identificar a
cada inmueble y zona patrimonial fue la
siguiente :

MN: Monumento Nacional

MN-ZT: Monumento Nacional Zona Típica

ICH: Inmueble de Conservación Histórica

ZCH: Zona de Conservación Histórica

SE: Sector Especial
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-Contiene Monumentos Nacionales : cuando
la Zona contiene monumentos nacionales,
cobra mayor importancia su conservación .

-Conjunto conformado en el tiempo : cuando
la conformación de la Zona, corresponde a
una situación espontánea y conformada en
el tiempo .

-Contiene Inmuebles de Conservación Hist.:
corresponde a un interés mayor si, además de
contener un Monumento, existen Inmuebles
de Conservación Histórica .

-Valor estético: corresponde a la apreciación 
de la imagen y su armonía, incidiendo 
factores como textura, volumetría, juego de 
luz y sombra.

-Valor Funcional: se evalúa si la Zona 
propuesta presenta claridad en cuanto a 
circulaciones, presencia zonas verdes, 
asoleamiento, mobiliario urbano.



FICHAS PATRIMONIALES



SECPLAC - ASESORÍA URBANA - MUNICIPALIDAD DE RECOLETA LÁMINA Nº 1:  ANTECEDENTES GENERALES

FICHA PATRIMONIO - PLAN REGULADOR COMUNAL - FICHA MN 1


