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Abstract  
The mega-fires that hit much of Chile during February 2023 generated an urgent 
need to rebuild houses. The situation added to the accumulated housing deficit, 
forcing the government to assume the commitment to build 260,000 homes during 
the presidential period (2022-2026), calling on Universities and Training Centers to 
collaborate with the housing emergency plan (PEH). The communication exposes 
the unprecedented experience of the School of Architecture of the University of Bío-
Bío, Chile, a public and bi-regional University, which welcomes the invitation of the 
Ministry of Housing and Urban Planning during the first semester of 2023, adapting 
traditional teaching-learning methods from the Project Workshop, to a system 
aligned with the demands of the country, working jointly with professionals from the 
Ministry and private companies, through a proposal for Linkage with the Bidirectional 
Environment. 

Keywords: accumulated housing deficit, emergency, bidirectionality. 

Thematic areas: learning and service, humanitarian architecture, critical discipline.  

Resumen  
Los mega-incendios que azotaron a gran parte de Chile durante febrero de 2023 
generaron una urgente necesidad de reconstrucción de viviendas. La situación se 
sumó al déficit habitacional acumulado, obligando al gobierno a asumir el 
compromiso de construir 260.000 viviendas durante el periodo presidencial (2022-
2026), haciendo un llamado a las Universidades y Centros de formación a colaborar 
con el plan de emergencia habitacional (PEH). La comunicación expone la inédita 
experiencia de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, Chile, 
Universidad pública y birregional, que acoge la invitación del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo durante el primer semestre de 2023, adecuando los métodos de 
enseñanza aprendizaje tradicionales del Taller de Proyecto, a un sistema alineado 
a demandas del país, trabajando de manera conjunta con profesionales del 
Ministerio y de la empresa privada,  a través de una propuesta de Vinculación con 
el Medio Bidireccional.  

Palabras Clave:  déficit habitacional, emergencia, bidireccionalidad. 

Áreas Temáticas: aprendizaje-servicio (ApS), arquitectura humanitaria, disciplina 
crítica.  
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Resumen datos académicos  
 

Titulación: No corresponde 

Nivel/curso dentro de la titulación: Primer semestre a octavo semestre de la 
carrera de Arquitectura 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Taller de 
Proyectos 1 al 8, asignatura de integración, pregrado (grado) 

Departamento/s o áreas de conocimiento: Departamento de Diseño y Teoría de 
la Arquitectura, Departamento de Planificación y Diseño Urbano, Departamento de 
Ciencias de la Construcción 

Número profesorado: 34 académicas y académicos 

Número de estudiantes: 410 estudiantes 

Número de cursos impartidos: 16 Talleres de Proyecto de la carrera de 
Arquitectura 

Página web o redes sociales: 
https://farcodi.ubiobio.cl/ 
http://arquitectura.ubiobio.cl/ 
Instagram: @arquitecturaubb 
tweet.com/Farcodiubb  

Publicaciones derivadas: No 
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Introducción 
Las profundas transformaciones sociales, políticas, sanitarias, ambientales, están derivando en 
amplias reflexiones y cuestionamientos sobre la formación en arquitectura a nivel global. Estas 
transformaciones, tal como lo apuntaba la profesora e historiadora Joan Ockham se acentúan 
desde principios del siglo XXI.  

Las reflexiones propias de la academia se ven influenciadas por exigencias del medio en el que 
se insertan muchas de las escuelas, que al mismo tiempo, ven cómo los organismos públicos y 
ministerios asociados a problemáticas arquitectónicas y de ciudad, no dan abasto para otorgar 
solución a  los problemas complejos del día a día y los desafíos a mediano y largo plazo. 

El sistema universitario chileno ofrece una ventaja en este sentido, al no ser regulado por el 
estado, ofrece a las escuelas de arquitectura suficiente autonomía para proponer innovaciones 
en sus Planes de Estudio u orientaciones particulares en caso de considerarlo oportuno, que 
pueden beneficiar esta anhelada ( y a la vez cuestionada)  relación entre formación y profesión. 

El déficit habitacional acumulado, más una serie de incendios forestales que azotaron a Chile en 
febrero de 2023, obligó al gobierno, en su rol fundamental de asegurar el derecho a una vivienda 
de calidad para todos y todas, asumir el compromiso de llegar a déficit cero a fines del periodo 
actual, asumiendo la construcción 260.000 viviendas durante el periodo presidencial de Gabriel 
Boric (2022-2026), el proyecto se denomina PEH1 Plan de Emergencia Habitacional. A la fecha 
y debido a las condiciones del cambio climático, las lluvias invernales han hecho aumentar la 
cifra un 20%. (Montes, 2023. Ministro de Vivienda de Chile) 

La Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, atendiendo su condición de una 
escuela inserta en una universidad pública y estatal, acoge la invitación y propone al profesorado 
colaborar desde una estrategia conjunta en la línea de Proyectos para que durante el primer 
semestre de 2023 se desarrollen distintos tipos de propuestas habitacionales de acuerdo a los 
requerimientos del Plan de gobierno.  

Para este fin, se planifica una estrategia de trabajo en colaboración con profesionales del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, específicamente con profesionales del SERVIU2 de la región 
del Bío-Bío, de manera que las exploraciones y avances desde la perspectiva académica sean 
fundadas en necesidades y demandas reales, así como  en normativa técnica y lineamientos 
predefinidos. En algunos casos se agregó al proceso de co-diseño la participación de empresas 
privadas del rubro de la construcción e industrialización en madera. 

El desafío pedagógico contó con el trabajo de todos los talleres de proyecto, del 1 al 8 (primero 
a octavo semestre) en todas sus secciones (grupos), con una participación de 410 estudiantes 
aproximadamente, 34 académicas/os, 10 profesionales del SERVIU y 2 profesionales de la 
empresa privada. Los temas a desarrollar, fueron analizados y designados de acuerdo a las 
competencias y contenidos docentes reflejados en los programas de las asignaturas de taller de 
proyecto (TP). TP1, trabaja en la temática de habitáculos temporales; TP2-3, Pequeños 
condominios DS-49 y Vivienda rural DS-10; TP4: Vivienda social industrializada; TP5, Pequeños 
condominios; TP6, Centros comunitarios DS-27; TP7,  Loteo y vivienda urbana; TP8, concurso 
Net Zero DS-19, vivienda social y regeneración urbana.  

Para lograr la adecuación curricular se han debido realizar modificaciones metodológicas, 
instrumentales y administrativas, para establecer instancias de trabajo transversal enfocadas a 

                                                      
1 https://www.minvu.gob.cl/plan-de-emergencia-habitacional/ 
2 Servicio de Vivienda y Urbanismo. 
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capacitaciones técnicas y profesionales sobre la temática del hábitat residencial3 y destinar 
espacios de trabajo con profesionales, salidas a terreno , cubriendo las exigencias de acuerdo a 
los temas de trabajo.  

 

1. Invitación MINVU-Universidades 
De acuerdo a las bases, la Iniciativa MINVU-Universidades busca fortalecer el rol del Estado a 
través de sus instituciones y, en particular, entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las 
universidades estatales agrupadas en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile 
(CUECH), apelando al rol de la universidad pública: 

Las universidades del Estado, en particular, tienen como misión cultivar, generar, 
desarrollar y transmitir el saber superior en las diversas áreas de conocimiento y 
dominios de la cultura, por medio de la investigación, la innovación y de sus demás 
funciones (Art. 4 de la Ley N°21.094). En este sentido, las universidades deben 
contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, 
colaborando, como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes 
y programas que propendan al desarrollo cultural, social, territorial, artístico, 
científico, tecnológico, económico y sustentable del país a nivel nacional y regional, 
con una perspectiva intercultural.  

La Iniciativa entonces, promovía  la creación, cooperación, transferencia y goce sinérgico del 
conocimiento entre el MINVU y las universidades estatales, favoreciendo potencialidades y 
produciendo sinergia. Se esperaba con la invitación - Generar puentes entre las universidades 
estatales y el MINVU.- Fomentar una relación descentralizada con las universidades.- Crear 
sinergia entre fuentes de conocimiento.- Potenciar nuevas acciones e innovación en las políticas 
públicas y la investigación.  

Desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío se elaboró un informe detallado 
de todas las posibilidades de cooperación para el PEH, investigación aplicada, proyectos I+D, 
vinculación con el medio, capacitaciones, ensayes de laboratorio, investigación y trabajo 
académico exploratorio, proyectos y colaboraciones vigentes con MINVU, prácticas 
profesionales e infraestructura tecnológica, esto fue enviado al ministerio, sin respuesta. Desde 
ahí la Dirección de Escuela de Arquitectura UBB, desarrolla una propuesta de trabajo 
interescuela, donde el objetivo era aportar a la innovación de diseños arquitectónicos aplicables 
a los programas de PEH.  

La Vinculación Bidireccional con el Medio (VBcM) para la Universidad del Bío-Bío es una función 
esencial y se espera que se materialice al alero de los procesos de docencia y de investigación 
aplicada, desarrollo e innovación (I+D+i). Se define como un modo de interacción con el entorno 
que permite la construcción compartida de propuestas de transformación y desarrollo de mutuo 
beneficio para los actores internos y externos involucrados, la experiencia. internos y 
externos involucrados 

2. Adecuaciones metodológicas y administrativas  
“Como escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, universidad Estatal, 
pública y birregional, hemos decidido ser un agente activo en el desarrollo de propuestas 
arquitectónicas y urbanas. Es así como en el Primer semestre del año 2023, todos los 

                                                      
3 Concepto de Hábitat Residencial desde INVI UCHILE. Instituto de la vivienda, universidad de Chile, en Torres, 2013. 
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Talleres de Proyectos de la carrera de Arquitectura abordarán temáticas relacionadas 
con el Hábitat Residencial, desde su concepto multidimensional. Consideramos que esta 
experiencia académica en conjunto con profesionales SERVIU, permitirá aportar con 
ideas proyectuales a las instituciones públicas encargadas del diseño y ejecución de 
soluciones habitacionales y además la experiencia podrá aportar en la formación de 
profesionales éticos, solidarios y comprometidos con las problemáticas sociales. Se abre 
la invitación a todas las asignaturas que quieran participar desarrollando temáticas afines 
que se sumen y apoyen a este trabajo común.”4 

Un plan como este requiere de voluntades de parte de los agentes participantes, debido a los 
ajustes necesarios en las metodologías didácticas y la administración para hacer operativa la 
propuesta.  

En primera instancia se desarrollan varias reuniones entre el equipo de Dirección de Escuela 
(DEA) con arquitectos y arquitectas SERVIU, estos últimos,  quienes aportan con documentación, 
directrices normativas y  decretos sobre los diferentes programas de vivienda y equipamientos. 
DEA trabaja en el análisis de estos programas para establecer la relación con las competencias 
de cada uno de los Talleres de Proyecto, del 1 al 8, como se muestra en la Tabla 1.  Se decide 
que los Talleres de Proyecto 1 desarrollen  una temática relacionada con el hábitat residencial, 
sin ajustarse a decretos, considerando que trata de un taller de iniciación en Arquitectura, lo que 
no los desliga  de las charlas plenarias. Los Talleres 2 al 8, trabajarán con programas de PEH, 
con la complejidad relativa a su nivel.   

Tabla 1. Temas habitacionales desarrollados de acuerdo al nivel de Taller de Proyectos 

NIVELES 
TALLER DE 
PROYECTO. 

(TP) 

SECCIÓN 
(grupo) ACADÉMICOS(AS) 

TEMAS SOBRE PLAN 
EMERGENCIA 

HABITACIONAL 

TP 1 
 
 

S1 L.F. MAUREIRA  
HABITÁCULOS TEMPORALES 
O TEMÁTICA RELACIONADA A 
EVALUAR POR PROFESORES 

S2 F. VALASSINA R. VILLALOBOS 
S3 R. GARCÍA N. VARGAS 
S4 C.CATRÓN R. AZOCAR 

TP 2 y 3 
 

S1 J. JOFRE G. PASTORELLI PEQUEÑOS CONDOMINIOS 
DS-49 

 
VIVIENDA RURAL DS-10 

 

S2 C. ARANEDA I.BISBAL 
S3 C. KING P. HEYDEN 
S4 G. CERDA L. TRONCOSO 

TP 4 S1 L.SEGUEL F. GALINDO VIVIENDA SOCIAL 
INDUSTRIALIZADA DS-49 

TP 5 S1 R. MUÑOZ J. LÓPEZ PEQUEÑOS CONDOMINIOS 
DS-49 S2 N. ARIAS J. ULLOA 

TP 6 S1 P. FUENTES R. ESTEBAN CENTROS COMUNITARIOS 
DS-27 

TP 7. URBANO. S1 H. GAETE A. NAPADENSKY 
LOTEOS/ VIVIENDA URBANA TP 7. URBANO. S2 M.I. LÓPEZ A. ZAZO 

TP 8 S1 A. BANCALARI C.CORONADO CONCURSO NET ZERO 

TP 8. URBANO. S2 I.CARTES S. BAERISWYL VIVIENDA SOCIAL Y 
REGENERACIÓN URBANA 

Fuente: Autoras 

 Con el objeto de establecer una estructura de trabajo transversal, otorgando el espacio para el  
diálogo, capacitaciones e intercambios con profesionales SERVIU y las  empresas privadas que 
se sumaron al trabajo en algunos niveles, se establece un cambio en el horario de trabajo de la 
asignatura Taller de Proyecto (horario normal, martes y miércoles por la tarde y viernes por la 
mañana), concentrando el trabajo presencial  los días Martes por la tarde y Viernes por la mañana 
en horario extendido, el día Miércoles (por la tarde), en horario reducido, será destinado para 

                                                      
4 Fragmento de la Presentación de inicio del trabajo, realizada por la Directora de Escuela a Académicos(as), estudiantes y administrativos.  
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charlas de profesionales SERVIU, conversatorios relacionados con la temática habitacional y 
trabajo autónomo. Eventualmente, en el horario destinado para charlas podrán realizarse 
sesiones de taller de proyectos, privilegiando siempre la asistencia a las charlas de apoyo. 
Además se habilitó un repositorio online con acceso a toda la comunidad con documentos 
normativos, decretos y resoluciones  proporcionada por el  SERVIU.  

La jornada destinada al trabajo plenario fue clave en esta propuesta, allí  se establecieron las 
cooperaciones con los profesionales SERVIU, quienes capacitaron a toda la comunidad escuela 
sobre los decretos y reglamentos de los programas de vivienda,  desarrollaron charlas técnicas 
sobre industrialización, conversatorios sobre hábitat residencial y codiseño, donde además de 
especialistas del SERVIU,  participaron profesionales de empresas privadas y constructoras que 
trabajan con proyectos de esta índole. La figura 1 muestra en resumen la evolución del trabajo 
durante el primer semestre 2023.  

 

Fig. 1 Resumen línea de tiempo del desarrollo del proyecto. Fuente: Autoras 

Las figuras 2 y 3 muestran las charlas realizadas por profesionales SERVIU en presencia de 
todas y todos los académicos y estudiantes de la escuela.  

 

Fig. 2 Charla SERVIU en Hall Escuela de Arquitectura UBB, Ximena Merino, Jorge Escobar y José Ignacio Martin 
profesionales SERVIU junto a Dra. Denisse Schmidt Gómez Directora Escuela de Arquitectura. Fuente: Página web 

FARCODI, fotografía Manuel Morales (2023) 
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Fig. 3 Charla  SERVIU en Hall  Escuela de Arquitectura UBB,  Estudiantes y profesor Dr. Ignacio Bisbal. Fuente: Página 
web FARCODI, fotografía Manuel Morales (2023) 

 
3. Innovaciones Pedagógicas reseñables en el contexto latinoamericano  
A nivel latinoamericano diversas han sido innovaciones pedagógicas que han intentado vincular 
la teoría con la práctica en los procesos de enseñanza aprendizaje de la arquitectura. La 
experiencia pedagógica conocida como “Taller Total”, que incluyó cambios en el plan de estudios 
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, entre los años 
1970 a 1975 es sin duda reseñable. En una época de grandes cambios y asentamiento de 
nuevos paradigmas en la región, fue una innovación que fomentó el trabajo interdisciplinar y 
colaborativo, significada por el contexto post revolución del `68. Participaron en aquella época, 
alrededor de 1400 estudiantes y 50 profesores/as organizados en equipos de diferentes niveles 
(diseño vertical), quienes se propusieron co-construir conocimiento con fuerte énfasis social 
(Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 1970:1).  

 

Fig. 4 Taller Total: Estudiantes taller de los profesores Elsa Tania Larrauri y Cacho Forné. en la puerta de la FAU/UNC 
antes de la salida a terreno . Fuente: https://tallertotal2021.wixsite.com/5encontro/taller-total?lang=es  Revisado agosto 

2023 

Junto a esta innovación,  fueron varias las alternativas pedagógicas consideradas como pioneras 
en Latinoamérica, algunas con influencia del Taller Total Cordobés, destacan, entre otras, en 
Brasil, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de São José dos Campos, también conocida 
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como IPC - Instituto de Proyecto y Comunicación - FAU SJC, experiencia también realizada entre 
1970 y 1975; la reforma de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São 
Paulo- FAU USP y la experiencia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Brasilia - FAU UnB, el Laboratorio del Centro Universitario Belas Artes de San Pablo.  

En México, se establecieron relaciones de inter-influencia. Varios referentes del Taller Total se 
exiliaron en México, como Elsa Tania Larrauri, que en 1976, a partir de su experiencia en el 
Taller Total, participó activamente en el Sistema Modular, (iniciado en 1974), en la UNAM/ 
Xochimilco. 

En Chile podemos destacar la experiencia de Ciudad Abierta de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Valparaíso, conocida internacionalmente como la experiencia de 
Ritoque, por la ubicación del lugar de ejercicio académico proyectual en  las dunas de Ritoque, 
Región de Valparaíso. Surge de la necesidad de sus fundadores y habitantes de contar con un 
espacio para desarrollar, el proyecto de aunar vida, trabajo y estudio a partir del encuentro entre 
poesía y oficios5. La experiencia ha sido publicada por diferentes medios y es una de las 
experiencias mencionadas en la investigación de Beatriz Colomina (2012) Radical Pedagogies, 
sobre casos paradigmáticos en educación arquitectónica a nivel global. 

El diálogo profundo con la poesía, las artes y el oficio de la arquitectura es la principal distinción 
de su pedagogía. Sus ideales están materializados en el campo de experimentación llamado 
Ciudad Abierta, donde viven algunos profesores y estudiantes (archdaily, 2015).  

Estos procesos de formación son considerados como pioneros, participando en debate 
latinoamericano muchas veces en contextos fuertemente autoritarios y en un escenario mundial 
marcado por la guerra fría. 

Finalmente, hay que indicar que la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío- Bío ya 
contaba con experiencias pedagógicas similares pero a la escala de barrio e impulsada por un 
grupo de profesores. La experiencia del  Taller de Barrio, expuesta en el JIDA 19 (Araneda et. 
al, 2029),  tuvo por  objetivo central,   devolver sentido práctico y de servicio a la formación de 
arquitecto,  a través de la implementación de una estrategia de vinculación multidireccional con 
el medio basada en el principio de alianza tripartita, considerando además aspectos 
interdisciplinario al invitar a la experiencia a la Escuela de Trabajo Social.  

 

4. Resultados en la voz de los/as participantes  
Para revisar los resultados de la experiencia se convocó un grupo focal una vez finalizado el 
semestre académico (agosto 2023). Participan en la conversación dirigida 2 académicos de 
Taller de Proyecto, dos profesionales del MINVU, cuatro estudiantes, estudiante ayudante que 
sostienen conversación dirigida con la Directora de la Escuela de Arquitectura y la Secretaria 
Académica de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño. 

Siguiendo recomendaciones de evaluadores de la primera ronda JIDA sobre temas de interés 
para las jornadas, se plantean 3 preguntas orientadoras, respondidas desde la perspectiva del 
estudiantado, profesorado y profesionales del Servicio de Vivienda y Urbanismo SERVIU:  

1. Cuando recibieron la invitación o notificación de que el Taller de Proyecto debería abordar la 
temática de vivienda, en el caso específico del grupo “vivienda industrializada” ¿Que 
posibilidades (miedos, oportunidades) visualizaron de la colaboración?  

                                                      
5 https://www.ead.pucv.cl/espacios/ciudad-abierta/ 
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2. Sobre el desarrollo de la experiencia ¿Cómo evaluaría la interacción entre servicio público, 
empresa privada y academia?¿Como fué la organización interna entre los/as actores y etapas 
de desarrollo analitico-proyectual?¿Cuál considera que fué el aporte real y como se podría 
mejorar la experiencia de co-diseño?  

3. En vuestra opinión ¿Cuáles son los límites de la colaboración academia, mundo privado y 
servicio público?  

 

Fig. 5 Grupo Focal evaluación de experiencia de co-diseño vivienda industrializada. Fuente: Autoras (2023) 

El objetivo del grupo focal fue evaluar cualitativamente la experiencia de co-diseño e interacción 
entre la academia, profesionales SERVIU y empresa privada  en el desarrollo de propuestas para 
el Plan de Emergencia Habitacional. 

Sobre las oportunidades y miedos de esta interacción el equipo de profesores indicaron que fue 
un gran desafío, ya que estimaban que el desarrollo proyectual por parte del estudiantado tendría 
restricciones y condicionantes, desde aspectos normativos, presupuestarios y constructivos y 
también por la propia temática, la vivienda lo que podría ser complejo dependiendo del nivel de 
los estudiantes, sin embargo era un desafío coherente con el compromiso de responsabilidad 
social de una universidad pública y regional y su misión de colaborar con los territorios desde 
proyectos con pertinencia territorial. “El encargo que exigía una mirada integral, con un grado 
importante de realidad, fue desafiante para los talleres de los primeros años, cuyos ejercicios 
previos habían tenido enfoques diferentes, ligados al desarrollo creativo y desde la ficción” 
(Leonardo Seguel, profesor Taller de Proyectos 4). 

Sobre el desarrollo de la experiencia el profesorado destaca además,  la voluntad y compromiso 
de los profesionales SERVIU con la escuela, como servidores públicos los visualizan como 
pioneros, por otro lado,  los profesionales indican que han aprendido de los estudiantes y que 
valoran enormemente la colaboración, pues manifiestan que para ellos, el tiempo para desarrollar 
proyectos es siempre escaso ya que deben priorizar la gestión de los proyectos, por lo que sacar 
adelante una necesidad o encargo les toma alrededor de un año y medio. Ximena Merino, 
arquitecta del servicio, indica que regularmente el tiempo se va en gestionar, ver temas sociales, 
jurídicos, pero generalmente los proyectos son encargados a consultoras externas. 

En el caso de los talleres de segundo año, la temática fue vivienda industrializada DS-49 por lo 
que se sumó un nuevo participante en el proceso de interacción, se invitó a trabajar a la compañía 
de construcción modular industrializada en madera PATAGUAL HOME6, con planta en la misma 

                                                      
6 https://patagualhome.cl/ 
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región, lo que fue visto como una oportunidad de generar un mayor acercamiento al ámbito 
profesional. 

 

Fig. 6 Visita a planta industrializadora Patagual Home,en abril de 2023. Fuente: Vinculación con el Medio Escuela de 
Arquitectura UBB (2023) 

Los estudiantes indican que no fue fácil equilibrar las exigencias constructivas de la industria, los 
aspectos normativos y las dificultades propias del proceso creativo, pero lo vieron como un 
desafío, por lo que comenzaron rápidamente a investigar las normativas de vivienda DS49 y uso 
de suelo. “Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a algo distinto, pero fue una oportunidad de 
aprender más allá de la teoría, era sugerente pensar que lo propuesto se podría construir” 
(estudiante Taller de Proyectos 4 sección 1). 

Estudiante ayudante7 indica que habitualmente el taller de proyecto 2 suele ser más poético,  los 
talleres iniciales por lo general suelen ser  exploratorios y sin limitaciones normativas. Uno de los 
principales miedos era que las restricciones limitarán la capacidad creativa de los estudiantes, 
pero no fue así. “Fue interesante el proceso, se sacó provecho al ver las limitantes como desafíos, 
como ayudante igual aprendí mucho, fue un trabajo colaborativo donde todos pudieron sacar lo 
mejor. Saber que la idea pueda materializarse y que la arquitectura sirve para la gente es 
motivante” (Piero Stemberga, estudiante ayudante TP4 sección 1). 

Tanto profesores, como estudiantes y los profesionales del SERVIU coinciden en que la visita a 
la Planta Patagual Home fue clave ya que hizo ajustar los proyectos a las lógicas modulares y 
de transporte de las viviendas diseñadas en la industrializadora. 

Así como la experiencia del Taller de Proyectos 4, la valoración general es positiva, sin embargo, 
cuando se trata de una escuela de tamaño mediano (alrededor de 400  estudiantes y 34 
profesores/as de Taller de Proyectos participando en la experiencia) siempre van a existir 
disidencias. Se pudo detectar que dos secciones (grupos) se desalinearon  en el transcurso del 
semestre, otros no siguieron indicaciones del SERVIU respecto a los terrenos, finalmente pudo 
detectarse en algunos grupos,  poco compromiso por parte del profesorado o de profesionales 
del SERVIU en las visitas, lo que incidió claramente en las valoraciones por parte del 
estudiantado. 

Estas valoraciones fueron extraídas de una encuesta de satisfacción en la fase media del 
proyecto, que solicitaban a estudiantes evaluar en  rangos positivos y negativos el trabajo hasta 
ese momento, con espacio para observaciones. Podemos extraer desde allí apreciaciones sobre 

                                                      
7 En la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío los estudiantes de cursos terminales pueden postular a la figura de alumno 
ayudante, que implica acompañar a la dupla de profesores en el desarrollo de toda la asignatura en el semestre, haciendo de puente entre 
estudiantado y profesorado 
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la actitud y disposición de algunos/as profesores/as: “mi taller comenzó trabajando con SERVIU, 
pero luego se desvinculó”, “ el trabajo los días miércoles nunca fue autónomo”, “cuando hay 
charlas el profesor dice: vayan si quieren y luego vuelven a taller” y con relación a la gestión de 
antecedentes de trabajo con Serviu, “serviu demoró en entregar los terrenos y atrasó el trabajo”, 
“encuentro que no hubo un buen compromiso de la escuela con SERVIU, mi taller sólo corrigió 
una vez con ellos”. (Opiniones de Estudiantes, Encuesta online  CEARQ, 2023).  

 

5. Resultados en fichas finales de proyecto 
A continuación, se exponen algunos resultados proyectuales a través de un formato de registro 
solicitado por la Dirección de la Escuela a cada uno de los talleres de proyecto, una ficha con 
identificación, resumen e imagen de cada proyecto desarrollado. Las figuras 7 a la 10 muestran 
los proyectos finales de los Talleres de Proyectos de diferentes niveles.  

 
Fig. 7 Formato registro solicitado por Dirección de Escuela. Taller de Proyecto 5. Académicos Nelson Arias y Jimmy 

Ulloa. Propuesta programa SERVIU "Pequeños Condominios. Estudiante Uranía Umanzor Tófalos. Fuente: DEA (2023) 
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Fig. 8 Taller de Proyecto 5, Académicos, Rubén Muñoz y Javiera López.  Propuesta programa SERVIU "Conjunto 
habitacional DS-49”. Estudiantes Alvaro Aguilera, Bastián Alvarado y Agustín Vidal. Fuente: DEA (2023) 
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Fig. 9 Taller de Proyecto 7, Académicos, María Isabel López y Aarón Napadensky. Propuesta programa SERVIU 
"Loteo de Vivienda Urbana ”. Estudiante Martín Soto Cárcamo. Fuente: DEA (2023) 
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Fig. 10 Taller de Proyecto 8, Académicos, Alejandra Bancalari y Carlos Coronado.  Propuesta programa SERVIU 
“Conjunto habitacional DS-49, propuesta concurso NETZERO”. Estudiantes Sofía Garay. Sofía Sanhueza y Lorena. 

Fuente: DEA (2023) 
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6. Conclusiones  
La autonomía del sistema universitario chileno permite innovaciones profundas, pues un sistema 
con lógicas neoliberales otorga libertad en los ajustes a los planes de estudios y estrategias 
didácticas que pueden ir desde experiencias especulativas a experiencias profesionalizantes, 
como la desarrollada durante el semestre 2023-1. Esto siempre está supeditado a la libertad de 
cátedra que también está presente en Escuelas de Arquitectura como la de la Universidad del 
Bío-Bío.  

El trabajo desarrollado, ha permitido al profesorado y estudiantado explorar metodologías de 
trabajo cercanas al ejercicio profesional, con la posibilidad de que los mejores prototipos sean 
mejorados y construidos, a la vez, ha permitido a los profesionales del ministerio, enriquecer sus 
planteamientos desde miradas diversas, críticas, dada las posibilidades que el espacio 
universitario ofrece en cuanto a desarrollar procesos con mayor grado de reflexión y exploración. 

Por otro lado, como era de esperar, cuando se trata de  experiencias totalitarias, siempre habrá 
un grupo disidente, por diversas razones, lo que se traduce en  valoraciones menos positivas, 
situación detectada en las  encuestas levantadas por el mismo estudiantado. Este estudio da 
cuenta de que la percepción positiva dependió de cada experiencia en el aula. Si bien la mayoría 
de los profesores y profesoras se alinearon y tomaron el desafío, hubo una minoría que no pudo 
adecuar su programa y visión de lo que debe enseñarse en su  nivel  a los requerimientos más 
cercanos al mundo profesional y lo planteado por la Dirección de Escuela. Por otro lado, no 
siempre la logística de las visitas de profesionales del SERVIU resultó adecuada, lo que 
claramente afectó a un grupo de estudiantes y su percepción de la experiencia. 

Finalmente indicar que experiencias radicales como la realizada el primer semestre académico 
en la línea de talleres de la Universidad del Bío-Bío tienen un gran valor, en cuanto  pone a una 
comunidad a disposición de trabajo colaborativo para aportar a necesidades reales del entorno 
respondiendo a la consigna MINVU de intercambio de conocimientos y cooperación para mejorar 
la vida de las personas en sus barrios, ciudades y territorios, lo que llama a reflexionar sobre la 
necesidad de plantear estas interrelaciones de manera permanente o intermitente.  
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