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La casa que habito 
The house I live in 

Pérez-García, Diegoa; Loyola-Lizama, Ignaciob 

a Escuela de Arquitectura Universidad San Sebastián, Concepción, Chile. buzonarquitectura@gmail.com;  
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Abstract  
This text summarizes the methodology used and some considerations derived from 
the experience of Taller de Arquitectura I (Universidad San Sebastián, Concepción) 
in order to reflect about this inevitable intersection between canonical architecture 
and anonymous work always present in the domestic project. Usually, when we 
study the house, the review of author’s architecture is opposed to the experiences 
of the buildings, mostly anonymous, that we inhabit. Space, site, and program are 
the teaching contents on which the student reflects, following Kahn’s logic, 
understanding the room as the basic unit of all architecture. The result is a collection 
of singular architectures, where each student, through the addition of rooms, with 
order, meaning and coherence, react over his/her own decisions. Thus, the 
professors conduct the design process towards a variety of results which the student 
is capable of understanding and, therefore, explain.  

Keywords: studio, experimental learning, room, domestic, collection. 

Thematic areas: architectural projects, active methodologies, experimental 
teaching. 

Resumen  
El presente texto resume la metodología empleada y algunas consideraciones 
derivadas de la experiencia del Taller de Arquitectura I (Universidad San Sebastián, 
Concepción) con el fin de reflexionar acerca de este inevitable cruce entre la 
arquitectura canónica y la obra anónima presente siempre en el proyecto doméstico. 
Generalmente, cuando estudiamos la casa, la revisión de arquitectura de autor se 
contrapone a la experiencia de las construcciones, mayoritariamente anónimas, que 
habitamos. Espacio, lugar y programa son los contenidos docentes sobre los cuales 
el estudiante reflexiona, siguiendo la lógica de Kahn, entendiendo la habitación 
como unidad básica de toda arquitectura. El resultado es una colección de 
arquitecturas singulares, donde cada estudiante, a través de la adición de 
habitaciones con orden, sentido y coherencia, reacciona a sus propias decisiones. 
Así, el profesorado conduce la didáctica proyectual hacia unos resultados variados 
que el alumno es capaz de comprender y, por tanto, explicar.  

Palabras clave: taller, aprendizaje experimental, habitación, doméstico, colección.  

Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía 
experimental. 
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Introducción 
Es un hecho que, no solo en arquitectura, aprendemos mejor en base al trabajo de otros. A veces 
mirando o imitando, otras reflexionando y analizando el ejercicio ajeno. En el caso de nuestra 
academia, según el interés de cada uno, la obra o el proyecto de arquitectura pueden ser 
abordados desde distintas perspectivas en diferentes asignaturas. Sin embargo, cuando este 
aprendizaje basado en proyectos (u obras según sea el caso) se adentra en la dimensión 
doméstica, se enfrenta a una situación un tanto paradójica: estudiamos arquitectura en la que no 
vivimos y, habitualmente, vivimos en arquitectura que no estudiamos. 

En general, el rastro de los llamados maestros está “allá”. Visto desde el sur de Chile, esas 
ciudades y lugares que se repiten una y otra vez en la historia de la arquitectura están aún más 
lejanos. Aunque con el paso de los años diferentes investigaciones han ido reduciendo la brecha, 
valorizando obras locales, la historia de la arquitectura y sus construcciones paradigmáticas 
siguen estando en libros, revistas y páginas webs que suplen constantemente la distancia. Así, 
el estudio de la arquitectura de autor se contrapone a la experiencia cotidiana de obras anónimas. 
En el contexto local, estas obras (muchas veces precarias) son construcciones ejecutadas en su 
gran mayoría bajo lógicas económicas. Ya sean por lucro de inversores o la necesidad de sus 
habitantes, la intervención de la figura del arquitecto es mínima. Alejadas de sesudos discursos 
teóricos, estas arquitecturas “comunes y corrientes” constituyen el grueso de la obra cercana. 
Sin cuestionar su calidad estética o su valor histórico, estas arquitecturas están enraizadas 
inevitablemente en el imaginario de todo estudiante, sobre el cual la academia intenta incorporar 
las lecciones de la obra canónica. Dicho de otro modo, razón y abstracción del proyecto de allá, 
se encuentra con la emoción y experiencia de la obra de acá. Lejos de atacarlo como un 
problema, vemos en esta dualidad una oportunidad para reflexionar y recalibrar la mirada en 
torno al proyecto doméstico y la arquitectura.  

Considerando que el curso de Taller de Arquitectura I (Universidad San Sebastián, Concepción, 
Chile) inicia el ciclo de formación relativo al proyecto de arquitectura, nos parece pertinente mirar 
allí donde Louis Kahn veía el comienzo de la arquitectura, la habitación (Kahn,1973). Bajo esta 
premisa, el curso pretende arrancar desde el estudio de casas y habitaciones, presentes y 
ausentes de los libros de teoría e historia de la arquitectura. A lo largo del curso, serán 
principalmente las obras anónimas en las que vivimos (puestas a prueba durante la pandemia) 
las que entregarán reflexiones sobre el habitar contemporáneo y permitirán posicionar al 
estudiante dentro de su contexto sin perder la panorámica global. De esta manera, se espera 
que el o la estudiante comprenda a través de la observación, deconstrucción y comparación de 
estas habitaciones aisladas, sus características en tanto espacio y como elemento compositivo. 
Entendiendo el lugar que ocupa cada una de ellas en la obra, estas piezas, despojadas de los 
atributos particulares, son capaces de generar un sistema mayor y se convierten en material para 
una nueva arquitectura.  

Siguiendo esta idea, los contenidos docentes exigidos por el programa (espacio, programa y 
lugar) se despliegan de forma secuencial en tres unidades: “casos cosas casas” que dan nombre 
al taller. Cada una de las unidades centra la atención en uno de estos factores en particular. Así, 
una primera unidad pretende intensificar la mirada sobre los espacios comunes y corrientes que 
habitamos en contraste con algunas casas validadas por la historia de la arquitectura. Desde ahí, 
una colección de piezas seleccionadas servirá para que, mediante un juego de adición más bien 
intuitivo, se generen nuevas estructuras espaciales que serán la base de una nueva casa. En 
una segunda unidad, las cosas van poblando los proyectos, asentando la posible vida al interior 
de las casas propuestas. Aquí, ocio y trabajo, público y privado se van mezclando mediante la 
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incorporación de los objetos cotidianos y el mobiliario. Con el fin de incentivar la capacidad 
reactiva frente al proyecto, en la última unidad abordamos el lugar. La información de los 
emplazamientos y el paisaje natural termina por asentar las propuestas para convertirlas 
finalmente en casas.  

Conscientes de la simultaneidad de factores concurrentes a la obra de arquitectura, nos parece 
pertinente que esta primera aproximación al proyecto considere la división de estos elementos 
en diferentes etapas. Así, de manera progresiva, el o la estudiante va incorporando 
sistemáticamente las variables proyectuales. La progresión de espacio, uso y lugar es una 
decisión metodológica que pretende insistir en la autonomía del proyecto y la capacidad reactiva 
del estudiante. El resultado es una colección de arquitecturas singulares, donde cada estudiante, 
a través de la adición de habitaciones con orden, sentido y coherencia, se hace cargo de sus 
decisiones y donde el cuerpo docente, conduce a través una didáctica proyectual que incluye 
maquetas de estudio, dibujos sintéticos, clases teóricas y conversaciones, a unos resultados 
variados y que el alumno es capaz de comprender y por tanto explicar. De esta forma, este primer 
encuentro ha sido gradual y sistemático. Con esto, este aprendizaje basado en proyectos (ABP) 
cierra un ciclo que va desde la casa que habitamos a la casa que pensamos.   

 

1. Co-lecciones de la casa que habito 

Situándonos desde una perspectiva local sin perder la panorámica global, entendemos el 
proceso reflexivo en torno a la obra de arquitectura, más allá (o más acá, para ser precisos) de 
la validación histórica de esta. Nos interesa estudiar no sólo aquellos casos emblemáticos de 
una historia de la arquitectura distante, procesados por innumerables estudios, sino que también 
encontrar lecciones relativas al espacio, materia o uso en las cercanas obras que habitamos.  

Investigaciones de largo aliento como las de Xavier Monteys (Monteys,2014), Pier Vittorio Aureli 
junto a Martino Tattara (Aureli, 2017) o incluso Louis Kahn (Kahn,1973), entre otras, ya han 
abordado la habitación y, por tanto, la casa. Enmarcadas dentro de la práctica personal, bienales 
o una publicación, estas investigaciones se desarrollan con cierta independencia, lo que les 
permite intensificar la reflexión teórica con absoluta autonomía. En nuestro caso, condicionados 
por los requerimientos del programa docente, la aproximación es más bien práctica. Teniendo 
en cuenta que el curso concluye con la propuesta de una casa, la revisión de la habitación es 
abordada como un instrumento, al mismo tiempo, de análisis y proyecto. Esta aproximación, 
esencialmente pedagógica, se apoya en un dibujo sistematizado y homologado que no diferencia 
entre el origen de las casas. Así, se hace explícito que la casa que los estudiantes habitan 
también es parte del cuerpo disciplinar. Mediante esta restricción en la representación podemos 
establecer un lenguaje común que unifica y codifica el material gráfico permitiendo que se 
agrupen en una serie de colecciones desde las cuales extraer lecciones de proyecto. Así, a 
diferencia de las investigaciones señaladas anteriormente, las comparaciones y reflexiones que 
establece el grupo derivan directamente de un número limitado de representaciones y su 
contenido. Por otra parte, como veremos más adelante, entendemos la habitación como una 
pieza didáctica, manipulable, desde la cual se origina el proyecto de arquitectura. Además, todas 
estas colecciones son resultado del trabajo colectivo del taller, contribuyendo al intercambio de 
información y la interacción entre estudiantes. 

Al comienzo del curso, en duplas de trabajo, se procede a la revisión de un caso histórico y la 
casa que habita cada estudiante. La arquitectura de autor, o llamado también caso histórico, 
corresponde a viviendas de los últimos cien años (1920-2020). Este período de tiempo es el 
único criterio común a toda la selección, pues más que ceñirnos a alguna revisión histórica o 
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teórica, la intención es traer al taller una variedad de aproximaciones al proyecto doméstico a lo 
largo de los años. Partiendo desde la consolidación de la modernidad en la obra temprana de Le 
Corbusier hasta nuestros días, es posible evidenciar constantes y variables de lo que 
denominamos casa. Este análisis, pertinente y necesario, sirve para posicionarse dentro del 
cuerpo teórico de la arquitectura. Aquí, la disponibilidad del material gráfico (planimetrías, 
fotografías, textos en libros o webs) es la principal condicionante para la selección. En esta 
revisión, la información ya viene filtrada por autores, editoriales o fotógrafos y, tal como apunta 
Monteys, “el predominio de las salas de estar es abrumador” (Monteys, 2014). 

Por el contrario, al interior de sus propias casas, la selección de habitaciones es mucho más 
variada. Gracias a la cercanía con las obras y el conocimiento adquirido por años de uso, 
aparecen recintos generalmente omitidos en publicaciones. Habitaciones para dormir 
convertidas en improvisados estudios, salas de baño y aseo, bodegas, lavanderías, patios o 
pasillos rescatan el valor de las rutinas cotidianas, la necesidad de almacenaje de objetos, los 
diferentes grados de privacidad requeridos durante el día o las modificaciones realizadas a sus 
casas por los propios habitantes. Esta primera recopilación de habitaciones nos muestra, una 
vez más, la distancia entre la certidumbre teórica de quien proyecta y la realidad práctica de 
quien habita. 

 
Fig. 1 Colección de interiores. Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 

Los primeros dibujos muestran una colección de interiores (fig.1). Estas perspectivas, todas 
inscritas dentro de un formato cuadrado, son dibujadas sin luces ni sombras y con un espesor 
de línea prácticamente continuo y homogéneo. De esta manera, todos los elementos son 
representados con igual valor, diferenciando los dibujos según la cantidad de información 
contenida. Por otra parte, a diferencia de la fotografía, el dibujo actúa como un mecanismo de 
selección por parte del estudiante de la información representada. Así, las texturas de los 
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materiales o la cantidad de objetos cotidianos son algunos de los elementos que determinan la 
aparente densidad del espacio interior. Vistas al mismo tiempo, las habitaciones constituyen una 
mirada panóptica de la dimensión doméstica de los estudiantes en relación a la historia de la 
arquitectura. Esta etapa contempla también los levantamientos interiores de estas habitaciones. 
Dispuestas a modo de proyecciones desplegadas (fig.2), estas representaciones contienen 
información de la geometría de la pieza, así como también muebles y objetos presentes que son 
rastros de los hábitos de cada habitación. 

 

Fig. 2 Habitaciones desplegadas. Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 

De manera similar, la colección de plantas de las casas, aisladas de su contexto y unificada por 
una misma escala de representación, facilitan las comparaciones (fig.3). Lo primero que salta a 
la vista son las diferencias notables entre tamaños y organizaciones. A modo de ejemplo, la 
ascética planta libre de la casa de vidrio de Philip Johnson, es la antítesis de varias de los 
fragmentados interiores de las viviendas de algunos estudiantes. En estas últimas, la forma que 
vemos es más bien resultado de la experiencia y los inevitables ajustes del paso del tiempo. Las 
complejas subdivisiones y los perímetros discontinuos de estas plantas muestran el predominio 
de la habitación como un elemento aditivo. Entre las observaciones aparecen la importancia de 
los pasillos como elemento distribuidor, las transformaciones de uso o la puerta como mecanismo 
fundamental de control, entre otras. Gracias a la comparación también es posible evidenciar las 
similitudes entre algunas plantas. Estas constantes formales muestran la persistencia de ciertos 
sistemas arquitectónicos incluso en construcciones ajenas a la revisión histórica tradicional. 
Utilizando la terminología de Antón Capitel (Capitel, 2016), son arquitecturas de forma compacta 
o arquitecturas compuesta por partes las que agrupan la mayoría de los casos.  
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Fig. 3 Colección de plantas casos. Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 

Al cierre de la etapa de análisis, una última colección da inicio al proceso proyectual. Mediante 
un desplegado de la habitación y una planta esquemática de la misma, los levantamientos 
interiores iniciales son desprendidos de sus atributos funcionales o programáticos, enfatizando 
la importancia de las aperturas y las relaciones espaciales. Los dibujos, abatidos como si de unas 
cajas desplegadas se trataran, muestran en una sola vista, la correspondencia de las partes entre 
el plano horizontal y la dimensión vertical de la habitación. Con una gráfica similar a la conocida 
planta de Nolli (fig.4), estas representaciones condensan el contraste entre materia y espacio, 
muros y aperturas, enfatizando las relaciones visuales y espaciales que pueden establecer, 
potencialmente, cada pieza.  
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Fig. 4 Colección de piezas. Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 

Desde este inventario se desprenden unos esquemas de planta que serán la principal materia 
prima de nuevos proyectos (fig.5). Sin espesor ni función, estas plantas son una síntesis del 
espacio de la habitación y la continuidad (o discontinuidad) del perímetro que le permitirá dialogar 
con otras en una nueva estructura formal. 

 

Fig. 5 Colección de piezas. Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 
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De esta manera, el primer ejercicio del curso ha construido una serie de colecciones que 
muestran un conjunto de casas y habitaciones donde la mayoría de ellas son anónimas, alejados 
de la revisión histórica, académica y profesional habitual, pero no por ello carentes de valor. 
Como se ha dicho, vista la totalidad del conjunto, es posible establecer relaciones entre los casos 
haciendo que comparación entre los elementos de los inventarios sea la base pedagógica del 
aprendizaje. De esta forma, la introducción al proyecto doméstico no es sólo desde la teoría del 
estudio, sino que también de las lecciones prácticas de la experiencia. Mirando principalmente 
su propio hábitat, los estudiantes pueden relacionar directamente el uso diario de sus casas con 
la teoría de los ejemplos de la historia. Mediante esta etnografía de la casa, el taller acumula 
obras que, ya sea por aciertos o errores, terminan siendo siempre ejemplares para la reflexión 
en torno al proyecto doméstico. Esta dualidad acentúa las mencionadas comparaciones donde 
las similitudes y, principalmente, las diferencias entre los casos son el principal recurso para el 
aprendizaje. En esta etapa, la inexistente experiencia de las obras canónicas estudiadas se 
contrapone a la emoción de los descubrimientos realizados las habitaciones en las que 
permanecen cotidianamente. 

 

2. Pensar la casa 

La colección de piezas, construye una especie de alfabeto particular del taller que, mediante un 
mecanismo de adición, genera nuevas estructuras espaciales basadas de sus propios espacios. 
Estas propuestas formales se van recomponiendo, transformando y reprogramando, en un 
proceso secuencial que incorpora progresivamente las diferentes variantes. Luego de la etapa 
de análisis y aprendizaje, el proceso de diseño se acelera mediante una serie de mecanismos 
que, insistiendo en el método de prueba y error, permiten a los estudiantes hacer explícitas las 
consecuencias de sus decisiones dentro del proceso proyectual. Desde aquí en adelante, cada 
estudiante aborda el proyecto de la casa que sueña, imagina o desea. Sin embargo, siguiendo 
la mecánica establecida desde un comienzo, cada avance siempre es abordado mediante una 
dinámica grupal de comparación y colección del material desarrollado. 

En un primer movimiento, mediante la adición de un número limitado de piezas, cada estudiante 
propone diferentes configuraciones. Desprendidas de la obra original, cada pieza, sea de autor 
o anónima, se vale únicamente por su perímetro. Por ello, las primeras plantas (fig.6), 
exclusivamente lineales, ponen el acento en los elementos de relación espacial, como aperturas 
o disposición de la pieza. En palabras de Durand, estos “ensambles de edificios” son el esquema 
primigenio de las futuras casas (Durand, 1825). Modelos hechos únicamente en papel (fig.7) 
ayudan a explorar tridimensionalmente estas configuraciones. Como si se tratase de piezas de 
juego, esta dinámica lúdica del ejercicio permite que intuición y razón se incorporen por igual al 
descubrimiento del sistema formal. Algunas organizaciones replican las lecciones extraídas de 
la etapa de análisis, otras en cambio exploran arquetipos como plantas concéntricas, patios o 
enfilades.  
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Fig. 6 Combinaciones de piezas. Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 

  

Fig. 7 Estudios de papel. Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 
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Posteriormente, los diferentes objetos arquitectónicos (fig. 8), son llenados con las cosas. Este 
segundo momento trae el espesor de la vida al proyecto, rescatando el valor de los objetos y su 
incidencia sobre la casi obsoleta idea de programa evidenciada por meses de pandemia.  

  

Fig. 8 Primeros objetos arquitectónicos. Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 

Apoyados en levantamientos de dimensiones interiores, rutinas, colecciones de objetos 
presentes en sus hogares o deseados (fig. 9), se descompone el tiempo y el espacio de la vida 
doméstica. Esta información produce las primeras transformaciones. Las dimensiones de los 
recintos, perímetros o espesores de muros se ajustan según los objetos o las rutinas.  

 

Fig. 9 Levantamiento de objetos y enseres.  Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 
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Tal como se aprecia en las imágenes, la relación establecida por los objetos cualifica los 
interiores de la casa, promoviendo las posibilidades de uso. Lejos de la fotografía ascética de 
arquitectura o las plantas pulcras, los interiores se llenan de texturas, colores, objetos y 
materiales que son familiares a los estudiantes (fig 10). Sin establecer un juicio valórico, el uso 
de estos elementos muestra a los estudiantes sus referencias culturales o preferencias estéticas 
como una oportunidad de proyecto. Este uso de objetos confirma que la incorporación del capital 
cultural (Bordieu,1983) de los estudiantes es una herramienta esencial en el desarrollo de 
proyectos.  

 
Fig. 10 Propuesta Francisco Valenzuela. Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 

En esta parte también se aborda que los potenciales habitantes de las propuestas ya no son la 
familia tradicional. Así, aparecen casas compartidas por adultos, viviendas para una sola persona 
o parejas sin hijos donde el trabajo y el ocio comparten espacios domésticos. Aún sin un 
emplazamiento determinado, esta etapa pone el énfasis en las relaciones espaciales propias del 
objeto, las cuales le otorgan una determinada coherencia formal. Al enfatizar la relación entre los 
recintos (esa “sociedad de habitaciones” que mencionaba Kahn), el objeto arquitectónico 
adquiere una cierta autonomía que hace explicito el esquema conceptual que lo ha concebido. 
Esto asume la independencia del proyecto y su capacidad de operar y reaccionar a diferentes 
contextos, que es a lo que deberá enfrentarse el estudiante en la siguiente etapa.  

Finalmente, a diferencia de otras experiencias, el lugar es la última variable abordada por el taller. 
De esta manera, la información de cada emplazamiento debe incorporarse a una estructura 
formal predefinida sin que el proyecto pierda sus cualidades espaciales. Los y las estudiantes 
deben estar conscientes de estos atributos, y en base a las mismas, establecer una relación con 
el lugar y la naturaleza en donde se implantan. Mediante la implantación del objeto se orientan 
vistas o recintos para aprovechar el asoleamiento, la topografía o el paisaje circundante. De esta 
manera el estudiante interviene por última vez tanto el interior de la casa como su volumetría 
exterior, estimulando la capacidad de reacción dentro del pensamiento proyectual. La indefinición 
programática permite que transportando algunos objetos puedan modificarse los usos de los 
recintos para aprovechar las condicionantes del lugar. En este sentido, las propuestas 
aprovechan los cambios tecnológicos, la aparición de nuevas actividades o las transformaciones 
en los métodos de trabajo para imaginar casas insertadas en la naturaleza donde se pueda 
realizar una rutina diaria (y, en consecuencia, doméstica) completa. 
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3. Aprendizajes de la casa 

Visto en perspectiva, este ejercicio de pensar la primera casa, también ha demostrado, en 
palabras de Venturi, la complejidad y contradicción de pensar la arquitectura. Al ver los proyectos 
con los que ha terminado el taller (fig.11) podemos reflexionar sobre algunos puntos. En las 
plantas, se aprecia que las organizaciones tienden a recurrir a soluciones casi topológicas que, 
de algún modo, reemplazan algunas de las improvisadas distribuciones presentes en sus casas. 
En este sentido, hay una búsqueda de orden casi atemporal que muestra el valor y persistencia 
de algunos arquetipos, como patios o barras. La ausencia de un emplazamiento durante los 
primeros ejercicios muestra el valor de estas estructuras como formas autónomas capaces de 
adaptarse a diferentes contextos.  

  

Fig. 11 Selección de casas propuestas. Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 

En cuanto a las volumetrías (fig.12), tienden a ser resueltas de manera austeras y masivas, 
evidenciando el predominio de soluciones más estereotómicas que tectónicas (Campo Baeza, 
2006). Las aperturas se han orientado buscando vistas y un correcto asoleamiento, y los recintos 
han aprovechado la topografía para ampliar dimensiones. Estas han sido decisiones de proyecto 
reactivas y rápidas que han aprovechado una cierta economía de recursos a la hora de enfrentar 
las transformaciones de las propuestas. 
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Fig. 12 Exteriores casas propuestas. Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 

En contraposición, al interior de las casas, las propuestas de uso y la disposición de los objetos 
han tendido a replicar ciertas características de las casas que habitan. El mobiliario, su 
disposición o las rutinas pensadas al interior de las casas tienen directa relación con los hábitos 
domésticos del estudiante. Los dibujos de los interiores de las casas (fig.13).  propuestas 
muestran, una vez más, la capacidad del habitante para apropiarse de cualquier espacio, 
transformando y domesticando, la obra pensada por el autor. Así, la casa pensada por la razón 
es llenada más bien por la emoción; por objetos cercanos y hábitos familiares. Son justamente 
estos hábitos desarrollados dentro de las casas a lo largo del tiempo los que dan el valor final a 
la habitación. No es casualidad que hábitat, habitación, hábitos y habitante tengan la misma raíz 
etimológica y confluyan inevitablemente en la casa. 

 

Fig. 13 Interiores casas propuestas. Fuente: Taller de Arquitectura I-II EA USS CCP (2021) 

Como hemos visto, gracias a la revisión de una arquitectura corriente, cercana y casi mundana, 
el taller construye su propia base referencial y pedagógica, contextualizando el pensamiento y la 
mirada crítica en torno al proyecto doméstico. Sin abandonar por completo las raíces y 
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tradiciones docentes, nos interesa su revisión mediante el aprendizaje y la experiencia de la 
arquitectura más que la enseñanza teorética de esta. Así, el o la estudiante, rescata y valora sus 
propias experiencias culturales para enfrentar un proyecto principalmente autorreferencial que 
intenta balancear el imaginario individual y el cuerpo disciplinar de la tradición arquitectónica. De 
esta manera, confluyen referencias culturales cercanas y lejanas. Mediante esta aproximación, 
el ABP cobra un nuevo valor, teniendo la experiencia del estudiante como principal motor. En 
este proceso, se alternan constantemente la razón y la emoción. La primera se hace evidente en 
la revisión histórica y las organizaciones espaciales propuestas, mientras que la segunda, 
aparece en las reflexiones derivadas de sus propias casas y en cómo habitan finalmente la casa 
que piensan.  

Al final del curso, hemos pasado de mirar la casa que habitamos a proyectar la casa que 
pensamos. A lo largo del proceso, los estudiantes han caminado desde donde viven a donde les 
gustaría vivir, pensando en el cómo se producen estas transformaciones. De esta manera, el 
primer proyecto de arquitectura que enfrentan durante su formación académica aprovecha la 
cercanía de las referencias, en este caso sus propias casas, para sacar a flote las experiencias 
y el imaginario personal de cada estudiante. La casa, inagotable fuente de ideas, vuelve a 
convertirse en el laboratorio por excelencia del hábitat humano, poniendo sobre la discusión los 
diferentes grados de deseo, necesidad o realidad que concurren en la vivienda contemporánea.  

Estamos convencidos de que no se puede simplemente enseñar arquitectura, sino que el único 
método posible aprenderla, es experimentándola. Por eso, en lugar de las certidumbres, creemos 
en el valor del descubrimiento, muchas veces ingenuo, y el constante cuestionamiento de nuestro 
propio andamiaje intelectual. Ha sido precisamente esta negación del conocimiento establecido 
el que ha hecho avanzar la disciplina a lo largo de los siglos. Por esto, tal como lo indica el 
nombre, el Aprendizaje Basado en Proyecto debe incentivar una participación activa del 
estudiante en sus propios hallazgos, ya sea en la teoría o la experiencia cotidiana. Tal como nos 
ha mostrado este proceso de taller, todos aprendemos, incluso de esas obras cercanas que 
siempre estuvieron al alcance. Esta revisión de arquitectura a secas, sin apellidos, nos 
demuestra, una vez más, que aún hay lecciones en la casa que habito. 
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