
102 n BIT 81 noviembre 2011

Centro Comunitario 
del CírCulo israelita 
de santiago

arquitectura  
construcción

n el traslado de la Sinagoga de calle Serrano a la comuna de 

Lo barnechea, obedece entre otros motivos a ampliar los espacios 

comunitarios para el desarrollo de sus actividades. n Una biblioteca, 

una cafetería, salas de clases, una sinagoga principal 

y otra de uso diario, además de un centro de eventos forman parte 

de la nueva infraestructura de la comunidad israelita en Santiago. 

diseño & 
ConstruCCión

ConStanza martínez r.
PeriodiSta reviSta bit



abía que ampliarse. Por ello, en 1997 
la comunidad israelita de Santiago adqui-
rió un terreno de 2 hectáreas en la comu-
na de Lo barnechea. así, en lo que fue el 
Club Caleuche de la armada se diseñó un 
proyecto definido por uno de sus autores 
como híbrido, ya que “tenía un compo-

nente de culto, otro de cultura, social e incluso deportivo que 
debían resolverse armónicamente en el mismo sitio”, asegura el 
arquitecto Gabriel bendersky.

dos sinagogas, un centro de eventos, una biblioteca, una cafetería, 12 salas de clases, el estaciona-
miento y una amplia plaza plena de elementos simbólicos conforman la obra. de esta forma, el nuevo 
Centro Comunitario israelita, reemplazó al que fuera por casi 50 años el principal punto de encuentro 
para los judíos de la capital, la Gran Sinagoga de calle Serrano. Una obra que establece una nueva 
alianza, una alianza de vida.

EdIfIcIo dEl culTo
el Centro Comunitario israelita suma una superficie construida de 14.565 m2. el edificio principal, 
denominado “del culto”, es una estructura de 1.950 m2, que reposa sobre un espejo de agua de 
50x50 metros. Según la tradición judía, sus templos miran hacia Jerusalén. en este caso, los creado-
res del proyecto giraron levemente las dos sinagogas en relación a las trazas principales del resto 
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los primeros”, señala Juan olivares, gerente 
de proyectos de la constructora bravo e iz-
quierdo. entonces, el nuevo vitral se compone 
de siete paños divididos por pilares de hormi-
gón, que representan los siete días de la crea-
ción. Para el montaje fue necesario que el vi-
tralista fabricara en taller piezas de vidrio 
laminado, formadas por dos vidrios transpa-
rentes y uno de color entremedio, formando 
la lámina. Cada pieza se enumeró y luego en 
obra, se construyó el reticulado metálico con 
figuras poligonales, con módulos tipo que en 
posiciones distintas forman el dibujo final. 

el rescate incluyó butacas y las lámparas 
colgantes de la sede anterior. Los asientos de 
madera tapizados en tela y fabricados en 
1953,  se mantenían a la fecha en buen esta-
do. Por ello, para su recuperación sólo fue ne-
cesario retapizarlas manteniendo el color 
guinda y la tela. Por otra parte, las 11 lámpa-
ras colgantes se rescataron y refaccionaron 
cambiando la pantalla de acrílico por una ma-
lla de bronce manteniendo el esqueleto, labor 
realizada en el marco del proyecto de ilumina-
ción, a cargo del estudio bordoni Palacios.

dentro del edificio del Culto también se 
construyó una sinagoga de uso diario con ca-
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del proyecto, para enfatizar esta condición.
Hay más aspectos interesantes del proyec-

to. La sinagoga mayor se diseñó de forma 
cuadrada, con una disposición concéntrica y 
el altar en el centro, con el afán de que los 
asistentes se miren permanentemente, poten-
ciando el sentido de una gran familia. mantie-
ne su capacidad de 800 asientos de la Gran 
Sinagoga de calle Serrano y atención, porque 
de allí se rescataron elementos simbólicos 
para la comunidad como el vitral, las butacas 
y las lámparas. 

veamos. Con la voluntad de replicar el vitral 
que decoraba la Sinagoga de Serrano, se optó 
por reciclar algunos de los materiales básicos, 
principalmente trozos volumétricos de vidrios 
de colores en forma de rocas, del tamaño de 
una mano empuñada (entre 3’’ y 4’’ de diá-
metro aproximadamente), reciclados de los 
desechos de los hornos que fabrican botellas 
de vidrio. La nueva creación a cargo del artista 
Samy benmayor y ejecutada por el vitralista 
marcelo zunino, mide 240 m2, dimensiones 
mayores al original, por lo cual se decidió res-
catar “trozos de vidrio del vitral anterior, cor-
tados en mitades y que se adhirieron a crista-
les planos y transparentes como soporte de 

fIcHa TécnIca
Centro Comunitario del CírCulo israelita
ubiCaCión: Comandante malbec 13210, 
Lo barnechea, Santiago
mandante: Comunidad israelita de Santiago
arquiteCtos: Jba, Gabriel bendersky, richard von moltke
prinCipales Colaboradores: eugenio Lagos, ian Hsu
ito: Coz & Cía. Ltda.
asesores téCniCos: vPa, enzo valladares (estructuras), Fernández y 
rojas asoc. (sanitario), budnik & Laissle / matec (climatización), 
Concha y Gana (electricidad), arQ + LUz, Sandra bordoni, Carolina 
Palacios (iluminación)
superfiCie del terreno: 20.000 m²
superfiCie Construida: 14.565 m²
iniCio de obras: 5 de marzo de 2007
fin de obras: 14 de septiembre de 2011
ConstruCtora: bravo & izquierdo
materiales predominantes: Hormigón arquitectónico, madera y vidrio

1 y 2. las obras iniciadas en marzo 
de 2007, concluyeron el pasado 

14 de septiembre. Cubriendo 
una superficie de 14.565 m2.

3. uno de los puntos importantes en la 
obra es la luminosidad natural en la 
sinagoga principal, gracias al vitral 

diseñado por el artista samy benmayor.
4. dentro de los desafíos de la obra fue la 

elevación del edificio que significó 
hormigonar por etapas y el uso del sistema 

de losa postensada. 
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brado del hormigón”. en este edificio se en-
cuentra la biblioteca y la cafetería. además se 
ubican 12 salas y el centro administrativo, con 
oficinas para la comunidad y otras institucio-
nes judaicas. 

el Centro de eventos, ubicado en el subte-
rráneo de la Plaza de la vida, cuenta con un 
salón de fiestas actualmente concesionado 
para actividades externas a la comunidad. 
Posee revestimiento parcial de los cielos y 
muros con madera, para obtener una óptima 
aislación acústica. aledaño al salón se ubica 
la cocina, cuyos ductos requirieron de espe-
cial cuidado en su construcción. bajo la gran 
losa jardín de 5.500 m2, se ubica el estacio-
namiento con capacidad para alrededor de 
220 vehículos.

tú lo desmoldas no es milimétrico. en la fa-
chada principal de este edificio de 111 metros 
de longitud, las ventanas están diseñadas 
perfectamente aplomadas con los muros de 
hormigón visto, por lo tanto era imprescindi-
ble evitar cualquier desviación en la obra 
gruesa, porque éstas quedarían acusadas al 
instalar las ventanas, que son elementos 
exactos de fabricación industrial”, señala Ga-
briel bendersky. el arquitecto admite que este 
proceso representó todo un desafío para la 
constructora, quienes tuvieron que “redoblar 
esfuerzos en la carpintería de moldajes y con-
trolar muy bien los procesos de vaciado y vi-

el edificio de la cultura, ubicado a un 
costado de la plaza de la Vida, 
destaca por poseer una fachada de 
ventanas aplomo con machones de 
hormigón armado a la vista. en este 
se encuentra la biblioteca, cafetería, 
12 salas de clases y el centro 
administrativo (oficinas). 

pacidad para 100 personas y una gran campa-
na de luz. en ambas destaca la importancia de 
la aislación acústica, por lo que se requirió el 
empleo de revestimientos de madera tipo em-
palizada o paneles microperforados, en muros.

EdIfIcIo dE la culTura 
y cEnTro dE EvEnTos
Un segundo edificio es el “de la cultura” o 
“comunitario”. aquí el hormigón armado a la 
vista, al igual que en el resto de los edificios, 
requirió extremar los cuidados. en el desmol-
daje esta solución no admite reparaciones. 
“el hormigón es algo artesanal, que cuando 

INGENIERIA  CONSULTORIA  INSPECCION TECNICA DE OBRAS

www.coz.cl
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los dEsafíos
Un proyecto de la magnitud del Centro Co-
munitario del Círculo israelita, requirió de 
esfuerzos mayores. Las fundaciones son tipo 
zapatas corridas de hormigón, calculadas 
para repartir la carga en el terreno arcilloso 
de poca resistencia. el proyecto de cálculo 
fue desarrollado por la oficina de ingeniería 
valladares, Pagliotti y asociados y la mecáni-
ca de suelos por la oficina de issa kort. debi-
do a la calidad del suelo, desniveles y proxi-
midad entre edificios, fue necesario realizar 
cambios respecto al proyecto original, para 
aprovechar mejor las instalaciones. La proxi-
midad de las sinagogas al edificio de los salo-
nes, ya que uno es subterráneo y el otro so-
bre el nivel de terreno, obligó a efectuar 
fundaciones de grandes dimensiones para 
salvar el desnivel. 

Gabriel bendersky destaca el espejo de 
agua, sobre el cual reposa el edificio del culto, 
construido sobre un desnivel natural de 2 me-
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1 y 2. a pesar de que 
en el edificio del 
culto se dio 
preferencia a 
ampolletas de bajo 
consumo, también es 
importante destacar 
el rol de la luz natural 
dado gracias a la 
fachada vidriada.
3. en el edificio de 
la cultura, seguido 
de la biblioteca y la 
cafetería, se 
distribuyen 12 salas 
de clases, entre la 
primera y segunda 
planta. 

4 y 5. para la comunidad era importante conservar elementos provenientes de la 
sinagoga de calle serrano, como el vitral, las 11 lámparas colgantes y las butacas. 
todos ellos fueron reacondicionados e instalados en la nueva sinagoga.
6. en el edificio del culto era importante la acústica, por lo que se requirió el 
empleo de revestimientos de madera en muros. 
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predio, lugar en que se absorbe aire limpio 
desde el exterior, para los sistemas de venti-
lación del salón y se expulsa el proveniente 
de las campanas de extracción. 

IlumInacIón
el centro comunitario también incluyó un 
completo proyecto de iluminación a cargo 
del estudio bordoni Palacios, desarrollaron 
un concepto de iluminación para todo el 
conjunto de edificios, por un lado debía re-
solver de manera eficiente las exigencias vi-
suales de una diversidad de actividades y por 
otro a través de la luz reconocer el carácter 
simbólico de los espacios e hitos significati-
vos del proyecto. 

el diseño de iluminación del proyecto fi-
nalmente se basa en los siguientes criterios:

imagen: Crear distintas atmósferas que 
permitieran poner en valor las características 

tros, en una superficie cubierta por granito 
negro. La solución fue provocar un escurri-
miento de agua, dando la sensación de cas-
cada. “desde el punto de vista hidráulico es 
complejo, ya que levantar la masa de agua 
para generar la caída, requería de gigantes-
cas bombas. Lo que se realizó fue un estan-
que paralelo al principal, dividido por un vi-
drio, lo cual da la sensación de que fuera 
uno solo”. 

Por otra parte, el uso de losa a la vista, 
también significó un esfuerzo al momento 
de pensar en la climatización. “no quería-
mos cielos falsos, entonces para que no se 
vieran las tuberías de la climatización y para 
evitar los equipos en los techos, se hizo la 
distribución del aire a través de rejillas a ras 
de suelo, en los perímetros de los pasillos. 
mientras que la sala de máquinas se instaló 
subterráneamente bajo los jardines”, expli-
ca el arquitecto.

relacionado con los hormigones a la vis-
ta, revistió un importante desafío la cons-
trucción de los pilares inclinados del estacio-
namiento (en el nivel subterráneo) y gran 
losa a 12 metros de elevación del edificio 
del culto. Juan olivares señala que se resol-
vió hormigonando por etapas cuidadosa-
mente delimitadas con el arquitecto y se 
usó el sistema de losas post-tensadas. algo 
similar ocurrió con los pilarejos de hormigón 
que conforman la fachada poniente del edi-
ficio comunitario, una especie de celosía de 
quiebrasoles hecha de 76 elementos verti-
cales de dos pisos de altura, perfectamente 
alineados y paralelos, que son también ele-
mentos constituyentes de la estructura por-
tante del edificio.  

La ubicación de la cocina de la sala de 
eventos, también presentó desafíos. Se de-
bió construir una trinchera por donde atra-
viesan varios ductos hasta un costado del 

frente al 
edificio de la 
cultura, como 
atrio de la 
biblioteca se 
encuentra la 
plaza de las 12 
tribus. en este 
se encuentran 
12 pilares que 
caen sobre un 
mapa que 
muestra los 
territorios que 
ocupó cada una 
de ellas. 

¤
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propias de cada uno de los símbolos ubica-
dos en la gran explanada y centro articulador 
del proyecto, “La Plaza de la vida”. Lograr 
una imagen singular que le otorgara variedad 
e interés a la obra destacar la volumetría  y 
espacialidad de la arquitectura de los edifi-
cios que conforman la plaza e integrar los 
elementos de iluminación como parte de la 
arquitectura

asimismo, Sandra bordoni y Carolina Pala-
cios destacan que una de las “ideas fue enfa-
tizar la transparencia del edificio de culto (si-
nagogas) y la cabeza del saber (biblioteca)”.

economía: La clave en este sentido era lo-
grar un bajo consumo de energía en ilumina-
ción, para ello se privilegió el uso de lámparas 
eficientes, como fluorescentes, haluro metáli-
co y Led, se puso énfasis en el diseño de siste-
mas eficientes y ajustados a la tarea visual de 
cada recinto y se especificó los equipos bus-
cando la mejor relación precio calidad.

sustentabilidad: Un tema importante al 
momento de decidir los sistemas de ilumina-
ción fue que debía ofrecer un bajo costo de 
mantención y fácil administración durante to-
das las horas de uso del conjunto, es por eso 
que lo que se propuso fue considerando entre 
otros aspectos la vida útil de las lámparas y un 
sistema de control de iluminación, con el que 
finalmente se logró optimizar el consumo de 
energía en iluminación, que se adecúa a las 
necesidades del momento. de acuerdo a estos 

parámetros, en las salas de clases se utilizó 
fluorescente t5, por ser una fuente de luz 
cuya eficiencia es de las mejores, en el edificio 
del culto, se utilizó principalmente haluro me-
tálico, tubos fluorescentes y en sectores de 
guía, se dio preferencia al Led. mientras que 
en algunos sectores del exteriores escogió 
fluorescente, siempre dependiendo del ele-
mento específico a iluminar.

Un centro que concentra la actividad co-
munitaria de la religión judía en tres edifi-
cios con características particulares que 
mezclan la sobriedad en el diseño con deta-
lles simbólicos que, sin embargo, no exigen 
protagonismo, sino más bien firman una 
alianza de por vida. n

www.jb-a.cl, www.bordonipalacios.cl, 
www.ecbi.cl 

artíCulos relaCionados
-“mesquita as-Salam, Ñuñoa. templo de Paz”. revista 
bit n° 79, Julio 2011, pág. 52.
-“templo votivo de maipú. Un pacto con historia”. 
revista bit n° 78, mayo 2011, pág. 56.

n  En sínTEsIs
el Centro Comunitario israelita surge a 
partir de la necesidad de habilitar espa-
cios para la difusión y manifestación de la 
religión judía. tres grandes estructuras de 
hormigón armado a la vista reúnen a los 
fieles en diferentes momentos: la cultura, 
el culto, el esparcimiento y la difusión, ar-
ticulados desde la plaza de la Vida, una 
explanada que concentra la mayor canti-
dad de elementos simbólicos y firma una 
alianza entre generaciones.

la menoráh
el Centro Comunitario israelita posee numerosos elementos 
simbólicos concentrados principalmente en la denominada Plaza de 
la vida. Uno de los más importantes es la menoráh, uno de los sím-
bolos tradicionales de la religión judía. Su construcción además del 
desafío creativo, requirió de un esfuerzo por parte de la constructora 
para el montaje.

Su diseño, también de autoría del arquitecto, se inspira en el can-
delabro de siete velas. Ubicado en el centro de la Plaza de la vida, 
funciona como el elemento articulador espacial de todo el conjunto. 
Fue construido en hormigón armado a la vista, al igual que el 
resto del edificio. debido a sus dimensio-
nes de 9 m de largo por 5 m de alto y el 
peso aproximado de 10 toneladas por cada 
pieza, debió construirse in situ en forma ho-
rizontal para posteriormente izarlas y mon-
tarlas con grúas de alta capacidad. “está 
hecho de dos gajos externos y uno central, 
sobrepuestos en forma desfasada cuya lec-
tura visual es una abstracción del tradicional 
candelabro”, explica bendersky.

la construcción de la menoráh, 
diseñada por el arquitecto 
Gabriel bendersky significó todo 
un desafió constructivo. debió 
ser fabricada in situ, de forma 
horizontal e instalada con grúas 
de alta capacidad.

bajo la explanada
 de la plaza de la Vida, 
se encuentra el 
estacionamiento con 
capacidad para 224 
vehículos y un centro 
de eventos, 
actualmente 
concesionado.
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