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El Proyecto Experiencial: la titulación de 

arquitectos a través de proyectos no 
convencionales 

“El Proyecto Experiencial”: non-conventional 
projects for architecture students in the final studio 

Solís-Figueroa, Raúl Alejandro 
Departamento de Arquitectura, Universidad Técnica Federico Santa María, Chile. raul.solis@usm.cl  

Abstract  
The communication presents a singular format of final studio work that has been carried 
out for some years. Along with make known a way of doing, its main objective is to 
establish lines of relationship between an academic practice that is certainly uncommon 
and somewhat diffuse, and the areas of performance where graduates later start in the 
profession. "El Proyecto Experiencial" consists of approaching an architectural problem 
from a theoretical-experiencial point of view, formulating an argument that includes a 
process of materialization which transcends into an architectural experience. At the 
same time, it is inquired how the “Proyecto Experiencial” (project based on an 
experience of an experiment) can be a reference in the professional evolution of the 
architects graduated in this modality, and which abilities are provided by the realization 
of this process in the fiction and autonomy that the academic context allows. A process 
contrary of the simulation of a reality later be lived in the profession. 

Keywords: Proyecto Experiencial, real scale, final studio work, simulation of the 
profession, project management. 

Thematic blocks: architectural projects, methodologies of self-regulation of learning, 
critical discipline.  

Resumen 
La comunicación presenta un formato singular de trabajo final de estudios que desde 
algunos años se viene realizando. Junto con divulgar una manera de hacer, su objetivo 
central es establecer líneas de relación entre una práctica académica ciertamente 
alternativa y algo difusa, y los ámbitos de desempeño donde posteriormente los 
graduados se inician en la profesión. El “Proyecto Experiencial”, consiste en abordar 
una problemática de la arquitectura, desde una óptica teórico-experiencial, formulando 
un argumento que involucra un proceso de materialización el cual trasciende en una 
experiencia arquitectónica. Al mismo tiempo, se indaga acerca de cómo el proyecto 
experiencial puede referenciar el devenir profesional de los arquitectos titulados en esta 
modalidad, y a la vez qué competencias entrega el realizar este proceso en la ficción y 
autonomía que permite la academia, y no al contrario, simulando la realidad que vivirá 
más tarde en la profesión. 

Palabras clave: Proyecto Experiencial, escala real, trabajo final de estudios, 
simulación profesional, gestión del proyecto. 

Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías de autorregulación del 
aprendizaje, disciplina crítica. 
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Nivel/curso dentro de la titulación: décimo y undécimo semestre 
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Introducción 
El proyecto experiencial es una modalidad de trabajo final de estudios de arquitectura que 
algunos estudiantes eligen para completar su proceso formativo en esta carrera. Dentro de una 
oferta académica de 6 modalidades, entre las que están el proyecto de arquitectura y urbano, la 
tesis de investigación, la investigación más desarrollo y la practica proyectual, deciden realizarlo 
en la que más les interesa, ya sea por temas de eficiencia, cercanía o en algunos casos 
conveniencia para sus planes profesionales.  

El proyecto experiencial, aborda una problemática de la arquitectura, desde una óptica teórico-
experiencial, desarrollando una metodología donde se formula un argumento, el cual en su  
proceso de materialización trasciende en una experiencia arquitectónica. 

Como su nombre expresa, la modalidad se inscribe con lo entendido como aprendizaje 
experiencial, donde se enfatiza la importancia de la acción, la experimentación y la vivencia de 
experiencias en el proceso del aprendizaje (Ulargui, 2017). 

Considerando su carácter multidisciplinar, la condición experiencial incide en el desarrollo de la 
creatividad, pone a prueba la capacidad para resolver problemas, así como realizar trabajo 
colaborativo (Ulargui, 2017). 

Los trabajos que se presentan no son un proyecto convencional, sino más bien 
experimentaciones arquitectónicas en el más amplio sentido. Aproximadamente hasta el año 
2007 la carrera se enmarcaba en una modalidad proyectual convencional donde se realizaban 
casi exclusivamente proyectos de arquitectura o de escala urbana, sin embargo, empezaron a 
surgir algunos trabajos que no llegaban necesariamente a ser proyectos de arquitectura como 
se conocía, sino más bien, especulaciones proyectuales, lo que redundaba en dificultades para 
ser evaluados en el marco definido. Estas operaciones proyectuales serían en definitiva parte de 
los antecedentes de la conformación de la modalidad en estudio. 

Una segunda dimensión que incide en la emergencia de este formato, lo originan las 
intervenciones de fin del curso inicial de arquitectura que se dictaba en los primeros años de la 
carrera, las cuales realizadas en escala 1:1, finalizaban el proceso anual del taller, construidas 
en lugares del campus universitario. 

Todo ello naturalmente comienza a derivar en un proceso que incuba esta nueva modalidad de 
trabajo de fin de estudios, a través de la “realización” de un proyecto llamado Experimental en 
un principio y que en la actualidad se conoce como proyecto Experiencial. 

Como se indica, la implementación de esta modalidad de titulación no proviene de un diseño 
previo, sino de forma paulatina y desde las derivaciones de metodologías y temáticas que se 
experimentaron a través del tiempo. Cuando en el año 2005 se formaliza el proceso de fin de 
carrera, se definen las mencionadas modalidades de titulación, lo que obliga a considerar aquella 
que reúna proyectos cuyos énfasis distan del desarrollo de un edificio y se acercan a la 
exploración de campos y pensamientos que exceden los territorios más conocidos de la 
disciplina. 

En un principio, lo que se acerca más a una primera definición del proyecto experimental dice: 

“Este formato apuntará a la innovación y experimentación por excelencia. Cada alumno en 
consonancia con la temática convenida y avalada por sus profesores propondrá una 
metodología, así ́ como sus condiciones de entrega y contenidos mínimos, según el medio 
definido para concretar la propuesta. Se aceptarán en esta modalidad temas tales como 
arquitectura efímera o eventual, instalaciones, acciones performativas, experiencias en tiempo 
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real y escala real, proyectos digitales en la web y otros potenciales temas innovadores abiertos 
a la diversidad de enfoques” (Barros, 2007). 

Esta definición se mantiene hasta el año 2017, cuando se actualiza en el reglamento de titulación, 
donde aparece denominado como “Proyecto Experiencial”. Mas allá de un cambio de nombre, lo 
que hay detrás es que cuando se le llamaba experimental, se atenuaba la importancia que los 
proyectos efectivamente le daban a la experiencia. 

“El trabajo de Titulación adscrito a modalidad Proyecto Experiencial deberá expresar una visión 
crítica, iniciando una discusión sobre las practicas o los discursos propios de la disciplina. Los 
énfasis podrán situarse en el desarrollo y diseño de arquitectura efímera o eventual, instalaciones 
artísticas, acciones performativas, experiencias en tiempo real y escala real, intervenciones 
digitales, en la web, multimediales, acciones de registro, así como otros potenciales temas 
abiertos a la diversidad de enfoques”1.  

Cuatro etapas que esbozan maneras 

Durante el proceso de desarrollo de los PE, es posible reconocer distintos espacios de 
exploración, cuyos énfasis van dando cuenta dónde está el atractor para los estudiantes según 
cada tiempo. 

Desde la etapa de “Indagación proyectual” que se llevaba a cabo en los tiempos iniciales de la 
carrera, surgieron algunos proyectos que encarnaron el proceso con acciones que iban más allá 
del diseñar en planos y maquetas, incorporando prácticas, pruebas o ejercicios en terreno, que 
en un principio fueron exploraciones para aportar al diseño del proyecto, pero con el devenir del 
tiempo se constituyeron en sí mismas en los temas a desarrollar, ese modo un tanto espontaneo, 
es el motor de la producción de esta modalidad de trabajo final de estudios, aportando diversidad 
de temas y la capacidad de innovar en cada búsqueda. 

Respecto a la metodología es posible reconocer un primer estado de producción, inicial al igual 
que la carrera, donde la indagación abre temáticas y exploraciones que trascienden el proyecto 
convencional y sus campos de representación. Los trabajos de los estudiantes necesitan otros 
medios para poder mostrarse y desarrollarse. Esta búsqueda empieza a materializarse en 
escritos, manifiestos, exploraciones digitales, exploraciones materiales y algunas simulaciones 
en la ciudad. 

 

 

                                                            
1 Sagún figura en el reglamento de titulación de la carrera de arquitectura de la UTFSM, actualizado el año  2017 por el Consejo de 
Departamento. 
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Fig. 1 Proyectos Experienciales realizados en la carrera de arquitectura UTFSM. Fuente: Elaboración propia 
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Una segunda caracterización corresponde a proyectos que investigan situaciones o condiciones 
del habitar y que trascienden en materializaciones como prototipos e intervenciones 1:1, 
comenzando a separarse de las ideas de representación y acercándose a ideas de tiempo y 
escala real, las que son experimentadas en muchos casos elaborando elementos físicos 
dispuestos en diversos contextos públicos de la ciudad.  

 
Fig. 2 Proyecto “Cohabitando la desembocadura”, 2022. Proyecto “Túnel sonoro”, 2017. Fuente: Memorias de títulos 

UTFSM 

Una tercera caracterización de trabajos reúne proyectos que se basan en intervenciones 
arquitectónicas en el espacio público, interactuando con las personas de manera libre y 
ocupando lugares cotidianos.  

 
Fig. 3 Proyecto “Playscapes”, 2014. Proyecto “Intervenciones para la aproximación del habitante al espacio en crisis”, 

2012. Fuente: Memorias de títulos UTFSM 
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De naturaleza efímera son capaces de transformar una situación o una práctica urbana 
repensándola bajo un motivo particular. Utilizan materiales leves y no convencionales para definir 
una espacialidad sutil, ya sea relacionado con los sentidos, el clima, los objetos, la luz o el 
espacio, por decir algunos. Dentro de los casos que se han realizado en la modalidad en estudio, 
estos son los más numerosos y distinguibles en el catálogo levantado, debido a las temáticas 
recurrentes y la flexibilidad que ofrece como materialización. En este grupo como en el anterior, 
se necesita una gran capacidad de gestión, dado que se trabaja en contextos reales, los cuales 
requieren de consideraciones especiales en torno a la ejecución de una construcción, en algunos 
casos tramitando permisos y dando garantías de que los trabajos no traerán un problema para 
ese lugar o situación pública. 

 
Fig. 4 Proyecto “En y entre el intersticio”, 2014. Proyecto “Atmósferas itinerantes”, 2017. Fuente: Memorias de títulos 

UTFSM 

El modo concreto de los destacados es el más cercano a la obra de arquitectura, construido con 
materiales reales que les da una dimensión de duración y permanencia que los demás no 
alcanzan, el estudiante debe establecer relaciones extraacadémicas con comunidades de 
referencia, donde, con una estrategia participativa, se coordinan los problemas estudiados, 
colaborando en las obras y manteniendolas en el tiempo. 

¿Qué es lo que se hace? 

En esta carrera de arquitectura, el trabajo de fin de estudios tiene la cualidad de que los 
estudiantes pueden realizarlo en una oferta de seis modalidades, donde en un año se desarrolla 
un proyecto acompañado por dos profesores, un referente y un correferente. El proceso formal 
consiste en desarrollar el proyecto en una primera parte de investigación y argumentación de las 
problemáticas a abordar y las metodologías a emplear y una segunda fase de elaboración del 
proyecto específico, el que luego se presenta en vivo o se registra para ser presentado en una 
sesión de evaluación en aula. El desarrollo se inicia con una etapa de lectura y observación de 
los fenómenos o realidades que cada estudiante ha recorrido durante cinco años de talleres y 
cursos. Esto configura un repertorio importante de materia, conocimientos, inquietudes y 
anhelos, que cabe remarcar para dar más certezas a los estudiantes ante los grados de libertad 
que tiene el formato. Los profesores a modo de guía van equilibrando la situación para sobre 
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todo establecer coherencia y pertinencia en relación a las secuencias del trabajo y a permanecer 
en un “amplio” campo arquitectónico. Ellos cumplen principalmente una labor de 
acompañamiento al estudiante, cumpliendo el rol de un facilitador que está atento a lo que va 
sucediendo, reconociendo la autonomía que promueve el formato (Ulargui, 2017). 

En general se desarrolla en base a modelos físicos a escala, o a veces en testeos de elementos 
a escala real que posteriormente se conjugan en una obra mayor, normalmente estas incursiones 
requieren que los estudiantes trabajen con equipos de compañeros de curso o con las 
comunidades donde a propósito de una relación recíproca, logran levantar el proyecto que luego 
de haber sido registrados exhaustivamente, quedan a disposición de las organizaciones.  

Otro aspecto importante es que estos ejercicios se realizan bajo las posibilidades económicas 
que tiene cada estudiante, lo que ha obligado a extremar los recursos de gestión en su proceso. 
Desde descubrir posibles conexiones entre los temas que está estudiando y posibles 
beneficiarios, hasta extremar la austeridad de sus incursiones, explorando en materialidades y 
sistemas donde la inteligencia es el mejor precio que pueden conseguir. En los casos del 
catálogo que se elabora, aparecen casos como Ayra2, donde con bolsas de plástico se configura 
un cielo urbano, o el caso de Playscapes3, donde con un mismo elemento portable se construyen 
relaciones lúdicas en la ciudad, una experiencia real que establece interacción entre personas, 
contexto y tiempo, quienes, donde y cuando.  

Desde ese enfoque las presentaciones de estos proyectos ante la comisión requieren 
despliegues de imagen, video y audio en la mayoría de los casos, para poder transmitir la 
experiencia que se realizó con la intervención. Cada estudiante además debe entregar una 
memoria de título, la que a modo de libro presenta el proceso completo de su proyecto. 

Cuatro casos 

Para ilustrar los proyectos experienciales, se describen cuatro casos de estas dos últimas 
caracterizaciones: se trata de proyectos construidos e instalados en distintos lugares, dos 
realizados con materiales reales y los otros con materiales no convencionales como la tela, el 
Mimbre y el cochayuyo. 

El primer caso corresponde al pabellón “Pratyahara”, de la arquitecta Francisca Verdejo, 
presentado en el año 2021, cuyo objetivo es la elaboración de una metodología de diseño para 
experiencias de conexión mental/corporal /emocional, mediante la creación de una matriz de 
espacios terapia, basados en la psicología, arquitectura y filosofía del yoga. Este proyecto se 
construye con materiales naturales como lo son el mimbre y el cochayuyo, el proyecto 
permaneció instalado por un tiempo en el parque cultural ex cárcel de Valparaíso donde recibió 
visitas masivas.  

En el mismo parque cultural, pero siete años antes el arquitecto juan Pablo Gatica, instala su 
proyecto “Terrazas de agua, la heteropía en clave para el diseño de espacios públicos”. El cual 
explora el lugar psico geográfico del habitante, el imaginario asociado al territorio como principal 
partida del diseño, en donde el tema de bajada es el espacio público y su cualificación inmanente 
entre cuerpo - habitante y el lugar - Mundo. La instalación es un experimento de arquitectura 
cuya inspiración está en la experiencia de los paseos en lancha del muelle Prat en Valparaíso. 
Situación en donde se exploran estos tipos de estructuras heterotópicas que evocan significados, 

                                                            
2 AYRA, 2014, proyecto experiencial, Daniel Arce. 

3 Playscapes, 2014, proyecto experiencial, Felipe Arenas. 
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convierten el tiempo en una anacronía e impugnan el contexto, invitando a ser vividas y habitadas 
desde su exploración. 

 
Fig. 5 Proyecto “Pratyahara”, 2021. Fuente: Memorias de títulos UTFSM 

 
Fig. 6 Proyecto “Terraza de agua”, 2015. Fuente: Memorias de títulos UTFSM 

El caso más extremo de los mencionados corresponde al proyecto “Diálogos entre la naturaleza 
y el artificio, Refugio Origen” de la arquitecta Camila Carvajal, en el año 2018, realizado en el 
archipiélago de los Chonos junto a una comunidad de pescadores. Este trabajo es singular dado 
que lo construye un viaje al extremo sur del país, además de un viaje también extremo, pero al 
interior de la propia autora. Ejecutado en una zona extrema con dificultades para el transporte 
de material, logra una envergadura que da cuenta de su condición extra funcional y de su carácter 
permanente a diferencia de los otros ejemplos mencionados. 
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Fig. 7 Proyecto “Diálogos entre la naturaleza y el artificio”, 2018. Fuente: Memorias de títulos UTFSM 

El proyecto experiencial del año 2018, “Erguir en lo alto: exploración en la cotidianeidad del 
desborde urbano”, del arquitecto Bastián Lobos, se sitúa políticamente en una toma de la ciudad 
de Valparaíso, donde a partir de la gestión con una de las juntas de vecinos de la comunidad 
Violeta Parra, surge la oportunidad de realizar un proyecto construido en un pequeño terreno tipo 
plaza que les pertenece. El proyecto es una infraestructura de carácter comunitario, la cual tiene 
como objetivo ofrecer un momento de reunión para la vecindad y un lugar de juego para los 
niños, consolidando la parte alta de la plaza mediante la integración de una rampa, un mirador y 
un resbalín en un solo concepto arquitectónico, un juego, el dino-juego. El encargo emanó de un 
proceso de consulta y diseño comunitario con los dirigentes, vecinos y niños del lugar. 

 
Fig. 8 Proyecto “Erguir en lo alto”, 2018.  Fuente: Memorias de títulos UTFSM 
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Fig. 9 Proyecto “Erguir en lo alto”, 2018. Fuente: Memorias de títulos UTFSM 

Líneas de relación 

Aquí se marca un punto en cuanto a la relación entre “que hago para titularme” y “que quiero 
hacer en el futuro”, decisiones que en algún tiempo pasado se caracterizaban de manera mucho 
menos práctica que en la actualidad (Vodanovic, 2018), donde la necesidad de acceder al mundo 
de la profesión vislumbra una antesala en la temperie de la academia para preparar y acortar 
ese espacio antes de ejercer de manera real. Este “último tiempo” de academia se engarza con 
los primeros momentos del quehacer profesional, el cual se manifiesta de manera diferente en 
cada uno de los egresados, la modalidad según lo revisado otorga a los exestudiantes una serie 
de aprendizajes desarrollados en el proceso del proyecto más que en la culminación de él, lo que 
correspondería si fuese un proyecto convencional de arquitectura, donde el resultado es el 
protagonista. Surge la pregunta respecto de cómo se plantea este trabajo final, ahora mirado 
desde la profesión, es decir considerando qué es lo mejor para el futuro profesional, desde ya 
prepararlo para él haciendo otro proyecto ficticio y  simular las condiciones que probablemente 
encontrará en una oficina al salir?, o aprovechar la última oportunidad académica para realizar 
un proyecto el cual encarne lo que el estudiante es y quiere, aunque no necesariamente sea de 
utilidad directa para su inicio de profesión. Al revisar el catálogo de 35 proyectos, surge un 
aspecto característico de la modalidad inherente al desempeño profesional, el estudiante recurre 
al trabajo colaborativo para alcanzar sus objetivos, para alcanzar una escala y una complejidad 
que permita estar en la arquitectura. Necesita involucrar una cantidad mayor de personas en su 
ejecución, exigiendo de algún modo vincularse con distintas disciplinas y en algún caso con 
problemáticas contingentes de la ciudad y las comunidades sociales (Boyer, 1996) 
experimentando la labor directora del proyecto, el que se lleva a cabo bajo su supervisión y 
responsabilidad. 

El estudiante asume y lidera la gestión que involucra el proyecto, la obtención de los permisos, 
el financiamiento, la logística, por decir algunos campos donde el proyecto fluctúa y forman parte 
de un resultado exitoso (Augsburg, 2005). En esta faceta se extienden las competencias por las 
que el estudiante transita para realizar dicho proyecto y, en muchos casos, llega a intervenciones 
permanentes, donde desde el origen se establece una conexión con una comunidad de 
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referencia, escuchando sus problemáticas o descubriéndolas en la observación, incidiendo sobre 
esa realidad y transformándola con su intervención, lo que termina siendo un círculo virtuoso. 

Un tercer aspecto relevante de la relación entre el proyecto experiencial y el desempeño 
profesional lo constituye la condición de tiempo y escala real, al darse de manera efectiva en la 
ciudad o en prototipos habitables (Sara, 2004). El estudiante debe ser capaz de materializar su 
proyecto, siendo tan importante el qué hace como el cómo lo hace. 

En este escenario, surge la inquietud de conocer relaciones entre los ámbitos de desempeño de 
los arquitectos en su profesión y la exploración realizada en su último año de carrera. Para ello 
se recurre a una estrategia que involucra a los exalumnos titulados bajo esta modalidad, a 
quienes se les pide (dependiendo de la posibilidad de contactarlos) poder contestar un par de 
preguntas relacionadas con esta modalidad de fin de estudios. Breves preguntas que intentan 
de manera libre saber porque eligieron esa modalidad para terminar sus estudios, saber qué 
opinión tienen ahora de ello y como creen que incide en el ámbito donde se desempeñan 
profesionalmente en la actualidad. Las respuestas resultan muy útiles para los fines de la 
investigación, ya que dejan entrever una serie de supuestos y correspondencias que se van 
articulando más allá de cada proyecto. 

Como se indicaba, las preguntas que se les hace a los exalumnos son:  

¿Por qué eligió la modalidad de proyecto experiencial como trabajo de fin de estudios? 

¿Lo recomendarías como formato a un estudiante que está próximo a tomar su decisión? 

¿En qué se desempeña en este momento, profesionalmente hablando? 

En definitiva, logran ser consultados del orden de 10 estudiantes y sus respuestas en distintos 
formatos coinciden en varios argumentos.  

Respecto del porqué de la elección del formato, el total de los arquitectos coincide en tópicos 
que definen la relación estudiante – modalidad, más que el contenido especifico de su proyecto, 
apuntando a cualidades o características positivas de la manera que propone o permite el PE. 
Se recalca la libertad del formato, la cual incide en la libertad de dirigir el proceso, lo que permite 
una fuerte autonomía y una responsabilidad importante. Algunos incluso hablan de que es un 
desafío el cursarla. 

“El formato tiene un altísimo grado de libertad y responsabilidad que se le entrega al futuro 
arquitecto”4. 

“Tenía una visión crítica de la carrera, pues se concentraban casi completamente en el desarrollo 
proyectual, buscaba entender los matices que tiene la construcción de algo. Conocer los detalles 
que al final define lo que uno hace”5.  

Junto a ello, la idea de construir algo con sus propias manos y que ese algo quede en el territorio, 
se vuelve también relevante. Coinciden en que hacer algo menos convencional los atrae 
fuertemente, quizá porque en la carrera ya estaban más acostumbrados a realizar proyectos de 
arquitectura y de algún modo es un escenario conocido. 

                                                            
4 Camila Carvajal, en preguntas acerca del formato de proyecto experiencial. 

5 Juan Pablo Gatica, en preguntas acerca del formato de proyecto experiencial. 
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“Lo recomiendo al estudiante que desea innovar y que comparte esto de crear con sus propias 
manos. Aprender los tiempos de la construcción, el proyecto me dio una experiencia táctil”6. 

Respecto a la pregunta de si recomendarían este formato a futuros estudiantes, la unanimidad 
de los consultados recomienda esta modalidad, de distinta manera, pero coincidentemente la 
marcan como un proceso fuerte y agotador, pero inolvidable. Insospechadamente se refieren 
también a algunas habilidades o destrezas valoradas en el ámbito profesional, y que potencia el 
proceso de finalización de estudios. 

“Lo recomendaría para cierto perfil de personas, no todos están preparados para una experiencia 
tan abierta. Lo recomendaría para personas curiosas y ambiciosas, pero con rigor y 
autodisciplina”7. 

“Parecido al ejercicio profesional, te mide a ti, te enfrenta a herramientas propias...”8. 

“Salir de lo teórico, construir un módulo en la playa…lo recuerdo como un formato libre, 
autodidacta, independiente, de la autogestión, útil para el mundo laboral… ver y padecer la obra 
terminada...proceso enriquecedor, motivador, agotador…”9.  

La tercera pregunta se responde de manera más abierta, desempeños en ámbitos artísticos, 
muralista urbano en Málaga, modeladora visualizadora de obras de escultura, emprendedor de 
estructuras tensadas, directora de organización no gubernamental en Portugal, funcionaria en 
organismo público, mueblista por encargo y socios de una oficina de proyectos de arquitectura. 
Los ámbitos diversos manifestados no dicen necesariamente de un antecedente común, pero si 
indican diversidad, en cualquier caso, lo que se expresa en las preguntas anteriores es decidor, 
se entiende como un formato en el cual se adquieren aprendizajes que sirven en el mundo 
profesional tanto formal como alternativo, es decir es posible que el paso no sea tan directo como 
lo sería la simulación de una oficina. Pero la ficción también existe en este formato, pero aplicada 
a la materialidad, duración y permanencia en el tiempo de sus intervenciones. 

Conclusiones 

Es posible inferir algunas decantaciones del tema y esbozar puntos importantes de revisar o 
monitorear para la consolidación del formato, principalmente dado por la incerteza que genera 
en el estudiante el grado de apertura que se maneja. En nuestro país, los trabajos de fin de 
estudio de las carreras de arquitectura se siguen realizando en los formatos más convencionales 
y si bien en algunas escuelas se ha llegado a incluir la tesis de investigación o el proyecto 
construido como una modalidad más, aún existe resistencia al respecto. En ese sentido, la 
carrera de arquitectura de la UTFSM es vanguardista al conformar su sistema en base a estas 
seis modalidades y aún más cuando incluye esta del proyecto experiencial, única por el 
momento. Cuando se mencionan las etapas del desarrollo del formato, se reconoce que estamos 
en constante cambio, los últimos proyectos exploran campos relacionados con la salud mental y 
la educación, con inmersiones virtuales y aumentadas, ampliando este espectro ya muy 
extendido. Quizá la cualidad fundamental de este tipo de proyectos sea que se es autónomo en 
la dirección del proceso, esta condición pone al estudiante en un grado de realidad donde se 

                                                            
6 Rodrigo Alvarez, en preguntas acerca del formato de proyecto experiencial. 

7 Juan Pablo Gatica, en preguntas acerca del formato de proyecto experiencial. 

8 Marcela Herrera, en preguntas acerca del formato de proyecto experiencial. 

9 Ayline Klink, en preguntas acerca del formato de proyecto experiencial. 
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encarga de lo previsto e imprevisto para realizar su objetivo. La exploración que permite este 
modo enfrenta los prejuicios de la profesión, primando la creatividad antes que el conocimiento 
y la posibilidad de enfrentarse a problemas desconocidos con una estrategia que repiensa las 
cosas y los fenómenos. 

Los hilos de relación cuestionados al principio no son evidentes, unos más que otros, en cuanto 
a capacidades para materializar ideas distintas, ideas personales donde la autonomía se hace 
más visible. Simultáneamente, la experiencia táctil que se mencionaba amplía la sensibilidad que 
se aplica a cualquier proyecto que se encare. Igualmente, la economía practicada en el trabajo 
final implica austeridad y sostenibilidad al desarrollar su profesión, aunque no es competencia 
precisa, si se entiende la condición de austeridad que merece el acontecer global. Es importante 
realizar una revisión y actualización de la modalidad en cuanto a cuidar los niveles de exigencia 
que tiene entregar un grado académico y a la vez un título profesional. La distancia que existe 
entre la formación académica y el ejercicio profesional es una brecha significativa en el 
desempeño de los arquitectos, esta modalidad de trabajo de fin de estudios permite acortar en 
algo la medida en que estos ámbitos se separan y establece puentes profundos en aspectos 
menos directos, pero más trascendentales en la disciplina. 
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