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Fig. 6 Ejemplos de documentos sociales “retrato hablado del pasado” Valle Nonguén. 

Fuente: Archivo Taller de Barrios 2018 

 

4.3 Exhibición de resultados  

La totalidad de las fichas gráficas fueron expuestas en los barrios, en la Escuela de 
Arquitectura y en sitios web a disposición de los diferentes actores: vecinos, estudiantes, 
docentes y profesionales. Su visibilidad pre definida aportó también al cuidado de sus 
creadores/as al momento de construir un documento social que debía comunicar eficazmente 
la memoria subjetiva de vecinos/as  para construir una memoria colectiva barrial. Los/as 
vecinos/as por su lado se ven involucrados en una documentación que enaltece su memoria 
como conocimiento identitario y parte de la sabiduría local que ellos bien conocen. La 
retroalimentación vuelve en estas instancias a establecer relaciones de similitud y diferencias 
entre los documentos visuales y sobretodo recordar aquellos que no quedaron registrados. 
Los/as estudiantes, por su lado, escogen libremente los documentos sociales del pasado que 
les servirá de referencia para comenzar a imaginar proyectos del futuro para el barrio. 
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Fig. 7 Exhibición en Hall del Pilar, Escuela de Arquitectura UBB Fuente: Archivo Taller de Barrios 2018 

 

5. GRUPO DE DISCUSIÓN 

Como una manera de conocer de primera fuente las apreciaciones de los/as estudiantes se 
conformó un grupo focal con estudiantes de Taller de Barrios; del año 2017, una alumna de 1º 
año, un alumno de 2º y una alumna de 3º; y del 2018 una alumna de 2º y dos de 3º. En total 6 
estudiantes entrevistados (5 mujeres y un hombre). Se conformó la siguiente pauta de trabajo: 

Objetivos Preguntas 

Identificar qué pasó y por qué, con el 
proceso vivido por los/as estudiantes 

¿Cómo fue para uds vivenciar esta 
experiencia del TB? 

¿Qué fue lo más significativo del TB? 

Identificar los aprendizajes de los/as 
estudiantes 

¿Como fue el contacto en terreno, con 
quienes se relacionaron y cómo fue esa 
relación? 

¿Que actividades de las realizadas 
destacarían y por qué? 

¿Que herramientas de las utilizadas 
destacarían y por qué? 

Identificar aspectos positivos y debilidades 
de la experiencia 

¿Cuáles serían los aspectos positivos del TB 
y cuáles las debilidades? 

 

688



 
Sáez-Gutiérrez, N.; Burdíles-Cisterna, C.G.; Lagos-Vergara, R.; Maureira-Ibarra, L.F. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 
 

Luego de una hora de conversación se extrajo lo más significativo de su noción de Taller de 
Barrios: 

 “Lo principal de la experiencia es la novedad, por el hecho de salir del aula y tener 

contacto directo con el entorno, conectarse con lo real es muy poderoso como noción 

de que se actúa sobre una realidad. Conocer el territorio directamente, conocer de un 

modo más cercano la realidad. Lo significativo, es hacer algo para alguien concreto a 

quien le importa tu trabajo, produce mayor motivación.” 

 “El trabajo en equipo con estudiantes de distintas generaciones aporta al trabajo 

colaborativo y al aprendizaje mutuo y de otros, y también de otras disciplinas con los 

estudiantes de trabajo social.” 

 “No todos los barrios son iguales, hay una diversidad de situaciones, algunos vecinos 

se comprometen y participan más, especialmente las personas mayores o los que 

están organizados; otros no tienen arraigo con su sector y no quieren participar.” 

En relación a las entrevistas y las imágenes quirográficas:  

 “Conectarse con las emociones de otros a través de los relatos y a partir de ahí 

interpretar con los dibujos, las ideas fluyen para dibujar, el proyectos se vuelve más 

sensitivo.” 

 “Los vínculos que se establecen con las personas a partir del tiempo que se pasa con 

ellos en su barrio, en sus casas, las personas se entregan, cuentan sus historias y eso 

hace que nosotros tengamos mayor compromiso con los proyectos, tiene otro peso, 

pero también te guían y orientan respecto de las mejores opciones de proyectos y eso 

hace que sea más enriquecedor como arquitectos, en el proceso del taller se hacían 

análisis que se respaldaban con los relatos de las entrevistas y entregaban información 

clave para fundamentar los proyectos.” 

 “Contexto de espontaneidad, ayuda a establecer los vínculos, las personas se adentran 

en sus recuerdos y nosotros entramos al pasado a través de sus relatos”. 

 “Dan mayor información sobre la realidad y los significados que les dan las personas.” 

 “Relatos  -  Imágenes, mejor manera de representar el pasado de la historia que se 
está contando, los mismos dibujos podrían ayudar para representar el presente.” 

En general:  

Aspectos positivos: trabajar con problemas reales, salir de la zona de confort, reconocer 
necesidades, lo que lo hace más realizable, trabajo interno distintos niveles de estudiantes 
(verticalidad) oportunidad para aprender de otros, trabajo interdisciplinario 

Aspectos débiles: comunicación interna, incertidumbre, desorganización, mejorar comunicación 
con estudiantes de trabajo social, superar diferencias de lenguaje técnico, masividad de los 
grupos dificultad para organizarse.  

 

6. CONCLUSIONES 

Retratar la memoria subjetiva de un/a otro/a a través de imágenes quirográficas, se transforma 
en un método técnico-político que busca conservar en una imagen informada la sabiduría local, 
rescatando un método ancestral de escritura visual revisitado en tiempos de la omnipresente 
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imaginería virtual. La experiencia de reconocer de primera fuente nuestro mundo, sin mediador, 
ha adquirido un renovado valor al peligrar ese tipo de interacción casi extinta. La recursividad 
ocupada que re instrumentaliza métodos que apuntan a este tipo de acercamiento directo, 
permite en su insistencia, enseñar significativamente las cualidades del conocimiento empírico. 

Los estudiantes se involucran en el trato y la conversación directa con los/as vecinos/as del 
barrio de manera que las propuestas proyectuales constituyen un correlato de sus anhelos y 
necesidades. El diseño y uso de metodologías, herramientas e instrumentos apropiados para 
este acercamiento conversacional los acerca de manera coherente al hecho construido 
colectivo, lo que los habilitará actitudinalmente para actuar de manera socialmente inclusiva en 
su futuro desempeño profesional y humano. La presencia en las generaciones de jóvenes 
“nativos” de las tecnologías digitales e híbridas en la vida cotidiana requiere de nuevos diseños 

de didácticas del proyecto en la enseñanza de la arquitectura, hacia una cultura conversacional 
y la construcción crítica de un entorno común al servicio del acceso y el intercambio de 
información y los modos de hacer, las formas de participación y autogestión ciudadana y la 
potenciación de las prácticas creativas, entre otros. 

 
Fig. 8 Imagen quirográfica original en papel hilado tamaño carta y tinta negra por Lissette Ramirez. 

Fuente: Archivo Taller de Barrios 2018 

690



 
Sáez-Gutiérrez, N.; Burdíles-Cisterna, C.G.; Lagos-Vergara, R.; Maureira-Ibarra, L.F. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 
 

7. Bibliografía 

ARRIAGADA, C. (2015). La expresión simbólica en las xilografías de Santos Chávez. Tesis magíster en 
artes con mención en teoría e historia del arte. Universidad de Chile. 
<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/135480/la-expresion-
simbolica.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Consulta: 10 de agosto 2019] 

BISBAL GRANDAL, I. [et al.]. El microproyecto como vínculo con el medio e integración de saberes en 
arquitectura. A: García Escudero, Daniel; Bardí Milà, Berta (eds.). "VI Jornadas sobre Innovación Docente 
en Arquitectura (JIDA'18), Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, 22 y 23 de Noviembre de 
2018". Barcelona: UPC IDP; GILDA; Zaragoza: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 
2018. ISBN: 978-84-9880-722-6 (UPC), p. 528-538. 

FONTCUBERTA, J. (2016). La furia de las imágenes. Nota sobre la postfotografía. Barcelona: Galaxia 
Gutemberg. 

FLUSSER, V. (2014). Para una filosofía de la fotografía. Buenos Aires: La marca editora.  

FREIRE, P. (1992). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI, p. 71. 

HOCKNEY, D. (2001). El conocimiento secreto. El redescubrimiento de las técnicas perdidas de los 

grandes maestros. Barcelona: Destino.  

MATURANA, H. (1998). El sentido de lo humano. Santiago de Chile: Dolmen editores. 

MEDINA, J. (2108). Pasos hacia una biosofía del Vivir Bien. La Paz: En un lugar de la Mancha ediciones. 

PALLASMAA, J. (2014). La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la Arquitectura. Gustavo Gili, 
SL, Barcelona. 

Vicerrectoría Académica. (2019). Modelo Educativo de la Universidad del Bío-Bío. Comisión de 
renovación curricular. Ediciones Universidad del Bío-Bío. Concepción, Chile. 

 

 

 

691




