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Abstract 
Project-based learning involves examining the work of others, traditionally focused 
on canonical works of architectural history that act as references for the workshops. 
However, these exceptional cases are often produced under unique circumstances, 
far removed from common architectural practice and alien to any direct student 
experience. The work developed in Architecture Workshop I, shows a different 
perspective by focusing on "normal houses", common and ordinary dwellings that 
students inhabit on a daily basis and that usually lack disciplinary recognition. 
Through scale replicas of interiors of their own homes, students observe and analyze 
details, processes and techniques, promoting hands-on learning and a deeper 
understanding of the architecture that builds cities. The exercise demonstrates that 
architectural knowledge resides not only in exceptional works, but also in the 
everyday and anonymous. 

Keywords: inhabit, house, domestic, replica, architectural representation. 

Thematic areas: graphic ideation, active methodologies, experimental pedagogy. 

Resumen 
El aprendizaje basado en proyectos implica examinar el trabajo de otros, 
tradicionalmente centrado en obras canónicas de la historia de la arquitectura que 
actúan como referencia para los talleres. Sin embargo, estos casos excepcionales 
a menudo son producidos bajo circunstancias singulares, alejadas de la práctica de 
arquitectura común y ajena a cualquier experiencia directa de estudiantes. El trabajo 
desarrollado en el Taller de Arquitectura I, muestra una perspectiva diferente al 
enfocarse en las "casas normales", viviendas comunes y corrientes que habitan 
diariamente los estudiantes y que, habitualmente, carecen de reconocimiento 
disciplinar. A través de réplicas a escala de interiores de sus propias viviendas, los 
estudiantes observan y analizan detalles, procesos y técnicas, promoviendo un 
aprendizaje práctico y una compresión más profunda de la arquitectura que 
construye las ciudades. El ejercicio demuestra que el conocimiento arquitectónico 
no solo reside en obras excepcionales, sino que también en lo cotidiano y anónimo. 

Palabras clave: habitar, casa, doméstico, réplica, representación arquitectónica. 

Bloques temáticos: ideación gráfica, metodologías activas, pedagogía 
experimental. 
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Casas normales 
 
Por su propia naturaleza, el aprendizaje en base a proyectos implica mirar el trabajo ajeno. 
Tradicionalmente, para la mayoría de los estudiantes, esta revisión está asociada al estudio y 
análisis de obras canónicas y paradigmáticas que actúan como parámetros referenciales de los 
proyectos que se plantean en los diferentes talleres. Sin embargo, se debe reconocer que, por 
lo general, esta minoría de obras excepcionales han sido producidas bajo circunstancias 
singulares, muy diferentes al grueso de la anónima producción arquitectónica. También son 
obras alejadas de cualquier experiencia cotidiana de los estudiantes, acentuando la distancia 
entre academia y práctica. Por ello, el interés de este taller está centrado justamente en aquellas 
casas normales, obras comunes y corrientes que quedan fuera de las publicaciones y en las que 
muchas veces ni siquiera han intervenido arquitectos. En este sentido, el taller refleja las palabras 
que Le Corbusier escribía luego de volver de América del Sur: "busco con verdadero afán esas 
casas que son 'casas de hombres' y no 'casas de arquitectos'" (Le Corbusier, 1930). 

De acuerdo al programa académico general requerido por la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad San Sebastián, durante el tercer semestre el estudiante debe entrenar la capacidad 
de observación y análisis con el objetivo de poder desarrollar posteriormente un proyecto de 
pequeña escala. Esta propuesta debe articular la triada básica de espacio, programa y lugar. 
Para ello, se abordan consecutivamente estas materias en tres momentos del semestre. En este 
texto se presenta parte de la primera etapa de este curso donde, a través de la revisión de una 
serie de casos, se extraen lecciones y elementos compositivos que servirán para plantear 
posteriormente diferentes organizaciones espaciales que desarrollan en las unidades siguientes. 

 
Fig. 1 Montaje de maquetas en los talleres de la USS. Fuente: Taller de Arquitectura I (2023) 

Por lo tanto, al abordar el inicio del Taller de Arquitectura I (correspondiente al tercer semestre) 
en la sede Concepción de la Universidad San Sebastián, se considera relevante que los 
estudiantes tengan su primer acercamiento a la complejidad del proyecto arquitectónico a través 
de la vivienda que habitan diariamente. En lugar de examinar ejemplos canónicos, el enfoque del 
taller se centra en revisar las “casas normales” de los estudiantes mediante el análisis de los 
espacios interiores de estas. Al explorar este contexto habitacional, se busca comprender la 
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vivienda no solo como un objeto físico, sino también por su capacidad para establecer 
condiciones que eventualmente la transforman en un hogar. Cabe mencionar que esta 
metodología se basa en experiencias previas (Pérez & Loyola, 2019), permitiendo su revisión y 
retroalimentación gracias a la comparación. 

Dicho esto, el primer ejercicio del semestre incentiva la observación y el análisis mediante la 
producción de una réplica a escala de un interior de sus propias casas. Esta colección y su 
presentación conjunta, tanto dentro como fera de las aulas, (Fig. 1 & Fig. 9) constituye en sí 
mismo un pequeño proyecto que encarna la principal motivación del taller. 

Siguiendo la convicción de que es posible hacer Arquitectura con arquitectura, interesa poner la 
atención en esa arquitectura con minúsculas: obras cercanas y convencionales que, por su 
sencillez y banalidad, se pasan por alto y, sin embargo, aún está llenas de lecciones relevantes 
para la disciplina. En este sentido, el ejercicio pretende adentrarse en aquella silenciosa 
dimensión cotidiana para, en palabras de Georges Perec, “interrogar lo habitual” (Perec, 2013). 

En términos pedagógicos, la producción de la réplica tiene un doble alcance. Por un lado, actúa 
como ejercicio de comprensión del caso puntual, lo que permite revisar aspectos del proyecto 
arquitectónico, como espacio o programa, directamente en un objeto físico que los y las 
estudiantes experimentan a diario. Por otro lado, y más importante aún, constituye una revisión 
del cuerpo disciplinar de la arquitectura. En este sentido, la aproximación a una arquitectura 
anónima sirve para evidenciar cierta oposición entre la academia y la práctica que, lejos de verse 
como un problema, se asume como un oportunidad de aprendizaje. 

 

Desarmar el interior 
Replicar algo obliga a detener la mirada. Mirar, tocar, medir para cuantificar y cualificar lo que se 
tiene enfrente. Ya sea una obra de arte o un gesto ajeno, la réplica incita a volver sobre el objeto 
cuantas veces sea necesario hasta entender y comprender. Dicho en palabras simples, para 
producir una réplica hay que poner atención. 

De esta manera, en un mundo cargado de estímulos sensoriales, donde los ojos simplemente 
pasan de largo, deslizándose a la misma velocidad que los dedos sobre las pantallas de los 
dispositivos móviles, la réplica ofrece una pequeña resistencia obligando a que los sentidos 
incorporen lentamente las características y cualidades del objeto en cuestión. En este sentido, el 
acto de reproducción a través de la réplica no es nuevo ni estrictamente innovador. Tampoco 
pretender serlo. Por el contrario, la práctica de imitar y aprender desde la propia producción está 
fuertemente enraizada en diversas disciplinas, tanto artísticas como científicas. 

Si en términos de contenido el ejercicio vuelve la mirada hacia cosas cotidianas y habituales, la 
producción de la réplica también detiene la atención en el propio proceso de fabricación, 
reconsiderando críticamente la producción manual. De esta manera, al utilizar como principales 
herramientas las habilidades manuales del estudiante y la materia, la construcción física de estas 
réplicas pone el énfasis en la experiencia corporal de la producción artesanal. Así, enfrentada al 
propio proceso de producción, la enseñanza se convierte en aprendizaje y se revisa a sí misma 
mediante los desafíos de construir la réplica. Por eso, la réplica reúne procesos cognitivos y 
procedimentales exigiendo a partes iguales observación y técnica, mente y manos, teoría y 
práctica. 

A grandes rasgos, el ejercicio se divide en dos tramos. Primero, el análisis mediante el 
levantamiento de información y, segundo, la producción de la réplica. Dicho análisis, utiliza 
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planimetrías y medios gráficos bidimensionales como herramientas de trabajo. Mientras que la 
construcción de la réplica y el montaje final de la colección se enfrenta directamente a la 
producción del objeto, tanto individual como colectivamente. 

En los primeros ejercicios, la observación y el procesamiento de la información necesaria para 
la posterior reconstrucción, pone al estudiante frente a una serie de procesos de traducción de 
los aspectos relevantes del interior que ha escogido mirar. Aspectos como las dimensiones, 
texturas, materiales, usos o rutinas de los recintos son levantados por los estudiantes mediante 
dibujos y notas. Estos dibujos son realizados en escalas homologadas para todo el grupo, lo que 
nos permite establecer comparaciones directas entre los casos. Con este material de trabajo se 
logran diálogos cruzados entre estudiantes sobre la luz solar y su orientación, el tamaño de las 
aperturas, la relación visual o física con el exterior, el potencial de los balcones, espacios mal 
utilizados o usos inesperados, entre otros. 

Las planimetrías de la vivienda, en escala 1:100, muestran la pieza escogida en relación a la 
totalidad de la casa (Fig. 2). Su ubicación e interacción con los otros recintos da cuenta de las 
dinámicas cotidianas. Ya en estos primeros ejercicios los estudiantes reconocen rutinas, usos o 
circulaciones al interior de la vivienda en las que no había reparado conscientemente. El conjunto 
de plantas de viviendas muestra que, en general, la mayoría de las casas ha sufrido 
transformaciones en el tiempo y que sus organizaciones son consecuencia de estas 
modificaciones. 

 
Fig. 2 Plantas de casas normales. Fuente: Taller de Arquitectura I (2023) 

En cuanto a los usos de los recintos, la selección muestra, una vez más, que los programas con 
funciones definidas como los dormitorios están casi obsoletos. La mayoría de las habitaciones 
donde duermen los estudiantes son también sus lugares de trabajo y recreación. Esto se explica 
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por varios factores. Uno de ellos es la falta de espacios dedicados al trabajo en el interior de la 
vivienda. Otro punto importante es la fuerte presencia tecnológica en las actividades, donde 
muchas labores se han reducido a dispositivos cada vez más pequeños y multifuncionales. 
También aparecen recintos como cocinas que son a la vez comedores; baños que muestran la 
importancia de la infraestructura sanitaria de la casa; recibidores o escaleras que sin tener una 
denominación programática específica son fundamentales en la organización de los recintos y 
secuencias de uso; bodegas y ampliaciones que los propios habitantes han diseñado y 
construido para suplir la falta de almacenaje o espacio de las viviendas originales. Todo esto 
muestra que la casa, por pequeña y anónima que sea, es más compleja que una simple sala de 
estar y unos cuantos dormitorios. 

El segundo ejercicio contempla el dibujo del interior seleccionado (Fig. 3). Mediante el 
abatimiento de las caras interiores directamente sobre la planta, la representación permite ver el 
objeto tridimensional extendido sobra la superficie bidimensional del papel. Como una especie 
de instructivo de plegado, el dibujo muestra las relaciones internas de la habitación. El registro 
considera tanto las superficies que forman los límites del recinto, como los objetos que hay en 
ella. De esta manera, es posible ver al unísono diferentes planos y elementos que componen el 
interior. Parafraseando a Laura Jacobus, estos dibujos permiten a una persona "ver delante y 
detrás de sí al mismo tiempo" (Jacobus,1988). 

 
Fig. 3 Colección de interiores desplegados. Fuente: Taller de Arquitectura I (2023) 

La representación de estos interiores desplegados muestra una doble lectura del recinto. Por un 
lado, como habitación, entendida como ese lugar donde Kahn (2003) veía el nacimiento de la 
arquitectura. Por otro, como pieza, es decir, una parte de una totalidad mayor pero también 
reconocible como una entidad autónoma. Aquí, las palabras de Robin Evans sobre este tipo de 
dibujos en la arquitectura inglesa del siglo XVIII resultan elocuentes: "un interior dibujado de este 
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modo puede florecer en su propia identidad" (Evans, 2003). Gracias a esta representación, la 
colección de habitaciones forma un inventario de atmósferas, texturas, objetos y usos que 
permanecerán en el imaginario del taller. 

Aunque no es el propósito de este texto ahondar en las fases posteriores del taller, es pertinente 
mencionar que a través de estas representaciones, el grupo de estudiantes extrae una serie de 
condiciones formales y espaciales que se convertirán en los módulos a utilizar como punto de 
partida para sus futuras propuestas. Al igual que en las experiencias previas mencionadas 
anteriormente, las geometrías y trazados de estos módulos, actúan como base formal para 
articular combinaciones y lograr estructuras espaciales que luego se transformarán en nuevas 
viviendas.  

Siguiendo con el ejercicio, junto a los dibujos se encuentra el registro fotográfico de un momento 
específico en el interior de cada espacio. Estas fotografías capturan las luces, texturas, 
materiales y colores presentes, y sirven como referencia para la construcción de la réplica final. 
Las imágenes fotográficas también actúan como punto de comparación visual entre la habitación 
original y su réplica a escala, permitiendo identificar diferencias y similitudes. En este proceso, 
hay cierta afinidad con los trabajos académicos de Jonathan Sergison quien, si bien utiliza la 
fotografía, su intención principal es producir una imagen lo más fiel posible a la original mediante 
el modelo a escala (Sergison, 2015). Por el contrario, en este Taller de Arquitectura I, la fotografía 
de la réplica se emplea para confirmar la conmovedora similitud con el espacio original. Así, la 
imagen es un medio y no un fin en sí misma (Fig.4). 

 
Fig. 4 Comparativa de habitación y su réplica. Fuente: Taller de Arquitectura I (2023) 

En su conjunto, todos estos instrumentos gráficos han permitido desarmar el interior de cada 
pieza. Como quien desarma un artefacto para entender cómo funciona, cada estudiante ha ido 
reconociendo diferentes elementos de la complejidad del espacio arquitectónico. Una vez 
desarmado el artefacto, el proceso de reconstruirlo a escala, no solo supone un desafío técnico 
sino que también cognitivo a cada estudiante. 

Finalmente, la maqueta como objeto adquiere su propio valor al expresar físicamente la idea de 
la pieza arrancada a cada vivienda. En este sentido, la fabricación reconoce el "andamiaje" con 
el que se produce. Homologadas bajo una pintura negra, todos los objetos son unos pequeños 
volúmenes más o menos irregulares que en su interior contienen el recinto. La austeridad de este 
exterior contrasta con la impresionante calidad y cantidad de detalles que algunos estudiantes 
logran. Esta última etapa cierra un proceso circular. A partir del espacio tridimensional de la 
habitación, cada estudiante, mediante una serie de medios bidimensionales, ha analizado la 
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información necesaria para construir un nuevo objeto tridimensional que replica el original en una 
nueva escala. 

 

Atlas doméstico 
A través de una serie de insumos gráficos, los estudiantes han recopilado la información 
necesaria para la fabricación manual de la réplica. Al final de la unidad, el taller ha producido una 
colección de piezas, a la vez fragmentos y habitaciones, que, en su conjunto constituyen un 
pequeño atlas del escenario doméstico en que se desenvuelven sus vidas. 

 
Fig. 5 Atlas de escenarios interiores. Fuente: Taller de Arquitectura I (2023) 

De esta manera, junto con acortar la distancia entre la arquitectura que aprendemos y la que 
vivimos, el ejercicio permite que el grupo de estudiante incorpore su propia experiencia cotidiana 
en las observaciones y cuestionamientos que surgen. La cercanía e incluso el afecto de los 
estudiantes con el caso de estudio, completamente ausente en las revisiones bibliográficas 
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tradicionales, ofrece una nueva perspectiva de análisis donde el propio estudiante reconoce 
aquellos lugares en los que habita como parte del cuerpo disciplinar de la arquitectura. 

Lejos de la determinación de un proyecto teórico o de la supervisión de algún arquitecto, estas 
construcciones son una acumulación de respuestas ante contingencias cotidianas. En sus 
interiores, una técnica casi elemental va dejando las huellas de este proceso. El estudio de estas 
modestas viviendas entrega un repertorio de lecciones que el aprendizaje en base a proyectos 
usualemente no había considerado. En este sentido, el ejercicio evidencia que cualquier obra 
mirada con atención termina siendo ejemplar, ya sea por aciertos que merecen replicarse o 
desaciertos que necesitan corregirse. 

Es fundamental destacar que cada una de estas réplicas adquiere su verdadero potencial en la 
colección. A pesar de la relevancia inherente de cada réplica como un objeto único en sí mismo, 
sólo cuando se aprecian en conjunto es posible comprender plenamente la amplitud y 
profundidad del ejercicio. Unificadas por la escala, esta serie de maquetas ofrece un singular 
atlas doméstico y construye una cartografía única que muestra la diversidad y particularidad de 
la casa en Chile (Fig.5). 

Este atlas no es solo una muestra de interiores sino que también de imaginarios de la casa. 
Como una especie de pequeño "museo de la inocencia" (Pamuk, 2011), el ejercicio construye 
una colección de escenarios comunes y corrientes que jamás habían sido revisados ni puestos 
en valor por mérito propio. De manera casi ingenua, como actores de su propia novela cotidiana, 
cada estudiante ha plasmado en estas réplicas las huellas de su habitar. Cosas como ropas, 
utensilios, mobiliarios o incluso las texturas dan cuenta de sus hábitos, afectos y rutinas que han 
ido construyendo a lo largo del tiempo (Fig. 6). En este sentido, las réplicas rescatan ese universo 
"infraordinario" que tanto fascinaba a Georges Perec (Perec, 2013). 

 
Fig. 6 Detalles de maqueta. Fuente: Taller de Arquitectura I (2023) 

En cuanto a la técnica, el desafío de la reproducción permite al grupo de estudiantes reconocer 
de primera fuente la complejidad del espacio doméstico. Medir, anotar y recopilar la información 
ha desencadenado un proceso cognitivo que relaciona directamente aspectos arquitectónicos de 
la obra con objetos y rutinas que le son familiares. El desafío de reproducir los detalles de los 
muebles, las texturas y colores de las superficies e incluso poder incorporar los rastros de vida 
como utensilios o plantas incentiva la capacidad creativa de cada estudiante. Esto también influye 
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en la dinámica grupal pues, al compartir las maneras en las que cada estudiante se las ha 
ingeniado para reproducir los detalles, se genera un repositorio de conocimiento compartido que 
también establece lazos de trabajo entre estudiantes. Así, en todo momento, la colección de 
réplicas es abordado como un trabajo colectivo. 

Este levantamiento de los interiores también ha permitido la creación de un inventario de objetos, 
las "cosas", que serán utilizados posteriormente para poblar las nuevas estructuras espaciales 
que cada estudiante propone (Fig. 7). De esta manera, se cuestiona la idea de que la forma sigue 
a la función mediante la herramienta del programa. La revisión de los objetos permite evidenciar 
que los recintos no pueden ser definidos por su programa. Las transformaciones tecnológicas y 
las nuevas dinámicas sociales han demostrado que la indeterminación de las habitaciones puede 
ser una manera de prolongar su uso y anticipar los nuevos cambios. 

 
Fig. 7 Inventarios de cosas. Fuente: Taller de Arquitectura I (2023) 

Cómo se ha dicho, uno de los resultados más importantes del ejercicio proviene directamente de 
la propia producción de la réplica. La fabricación manual del objeto (Fig. 8) impulsa al estudiante 
a observar cosas que, a pesar de verlas constantemente, no ha detenido la mirada en ellas. Esto 
promueve la revisión de las dinámicas establecidas, incluso las propias. Así, este acercamiento 
reflexivo es una manera de engendrar un pensamiento crítico y analítico, fundamental en proceso 
proyectual. 

Sin negar la indiscutible calidad arquitectónica de cualquier obra paradigmática, este ejercicio 
pretender acortar la distancia entre la arquitectura que se estudia y la que se habita por la gran 
mayoría. Este intento por acercar la revisión académica de la arquitectura a la práctica cotidiana 
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de esta, quizás disminuya también la brecha entre el hábitat que predica la academia y el que 
finalmente termina diseñado la profesión. Las discusiones en clases han puesto de manifiesto 
que también hay lecciones que rescatar en aquellas obras que no se han proyectado por 
"profesionales" de la arquitectura sino que han sido más bien una respuesta a la contingencia 
inmediata por parte de los "usuarios" de la arquitectura. 

 
Fig. 8 Registro de proceso de fabricación manual. Fuente: Taller de Arquitectura I (2023) 

En este sentido, la revisión de los casos ha mostrado que la arquitectura doméstica es un proceso 
más que un proyecto. Parafraseando a Richard Sennett (Sennett, 2019), la casa, al igual que la 
ciudad, debería entenderse como una forma abierta capaz de recibir la contingencia y los 
imprevistos propios de la vida diaria. De alguna manera, las transformaciones de las viviendas 
muestran la falta de previsión del proyecto doméstico establecido y la capacidad de los habitantes 
de reaccionar a esto en base a los aprendizajes de uso cotidiano. 

A diferencia de las obras canónicas, donde habitualmente abundan las referencias bibliográficas 
y el material planimétrico, en el caso de las viviendas de los estudiantes, estos insumos son 
inexistentes. Esta carencia, sin embargo, desencadena un efecto positivo. Cada integrante del 
taller debe fabricar su propio material partiendo directamente de la obra de arquitectura, sin tener 
nada ni nadie que medie entre el objeto y su representación. Este proceso de obtener el material 
de manera directa desde el objeto arquitectónico enriquece la experiencia de aprendizaje al 
fomentar una comprensión más clara y personal de la obra. 

Al trabajar con obras anónimas, el ejercicio también toca el conflicto entre academia y profesión. 
En este sentido, los propios estudiantes constatan la distancia que existe entre la arquitectura 
publicada que aprenden y la que ellos viven. Esto no debe considerarse como una relación 
necesariamente negativa pues, de alguna manera, permite revalorizar las buenas prácticas 
arquitectónicas y los méritos que han valido los reconocimientos de cada una de ellas. El grupo 
de estudiantes reconoce que su formación académica de arquitectura les ha permitido mirar de 
nuevo, esta vez de forma crítica, espacios en los que han vivido por años. 

De esta manera, la revisión de la obra referencial es interiorizada directamente, algo que es 
imposible de conseguir mediante el habitual estudio bibliográfico de información. Esto es un 
recordatorio explícito de que la arquitectura es una cosa mental perceptible mediante la 
experiencia corporal. Gracias a esto, es posible afirmar que la entrada al proyecto de arquitectura 
ha sido desde dentro, tomando como punto de partida la propia experiencia en espacios que no 
solo se pueden ver, sino que también oler, sentir y tocar.   

La incorporación del imaginario cotidiano de los estudiantes es también un reconocimiento a sus 
propias experiencias. En este proceso, la cercanía y el afecto por los casos de estudios, 
considera al estudiante y su cotidiano como parte del cuerpo disciplinar de la arquitectura. Así, 
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la discusión en torno a estas obras comunes, permite revalorizar la obra de arquitectura 
entendida como una producción cultural y social de la que todos formamos parte. Es también la 
oportunidad de reconocer que hay arquitectura en todas partes y que su conjunto, más allá de 
su origen, termina construyendo el escenario de nuestro hábitat artificial. 

Finalmente, el ejercicio se lleva a una pequeña instalación artística ubicada en el Mercado 
Municipal de la ciudad de Chillàn (ciudad ubicada a unos 100km de Concepción), donde una 
selección de maqueta y dibujos se exponen en el espacio público. De esta manera, el trabajo del 
grupo de estudiantes es compartido con la comunidad. Bajo el nombre de “atlas doméstico”, los 
objetos son expuesto en un escaparate triangular donde los transeúntes pueden ver las rèplicas 
junto a los dibujos desde diferentes puntos de vista. Así, estos interiores privados aparecen en 
el espacio público de una menra comprensible gracias a la literalidad de las rèplicas que, a 
diferencia de un dibujo técnico arquitectónico tradicional, no requiere conocieminto previo para 
su comprensión. Esto permite que el alcance del ejercicio sea más allá de lo estrictamente 
disciplinar y las aulas universitarias, acercando al público general las reflexiones en torno a estas 
viviendas comunes y corrientes.  

 
Fig. 9 Montaje exposición “atlas doméstico”. Fuente: Taller de Arquitectura I (2023) 

En lugar de buscar la innovación, la réplica tiene como objetivo reivindicar lo ordinario. Tanto al 
trabajar bajo un proceso conocido, como también al explorar de un ámbito cotidiano pero 
previamente no examinado. En este contexto, el taller no solo admite la arquitectura como una 
serie de casos excepcionales, sino que la comprende como una acumulación de saberes que 
engloba igualmente obras modestas y anónimas que, a pesar de ser desconocidas para la 
academía, las publicaciones y también la prácica, nos resultan cercanas y familiares, 
construyendo esa identidad colectiva que la arquitectura debiese promover. 
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