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PRESENTACIÓN

Los saludo con respeto, mi nombre es 
Kintudh Antonia Ayelen Hidalgo Lonkomil, en 
mapudungun “búsqueda de sonrisa” (kintu-
ayelen), “cabeza de oro” (lonko-mil). Soy 
mujer, mapuche, trabajadora, hockista con 
más de 24 años de experiencia, mediadora 
en arte, y estudiante de arquitectura en 
proceso de título. Mis inquietudes por 
aprender me han estimulado a desarrollarme 
en el ámbito de la pedagogía y el trabajo con 
niñas/os y adolescentes, siendo parte de la 
primera generación de Mediadores en Arte 
de la Universidad de Chile. Trabajo en una 
cooperativa llamada Kincha, en donde he 
podido vivir la arquitectura como fuente laboral 
de variadas formas, una de ellas, el diseño 
participativo, práctica que me ha permitido 
conglomerar mis intereses e ideales con la 
realidad laboral actual de nuestra disciplina.

Fentren mañun kom pu xe kellufiel tufachi 
kudawmew. Puweny, pu peñi, pu lamngen. 

Fentren chaltumai.

Mucho agradecimiento a toda la gente que 
ayudó en este trabajo, las/os amigas/os, 

los hermanos y las hermanas. 
Muchas Gracias
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PRESENTAC IÓN

Eclipse total de sol, Río Hurtado, Chile  Junlio 2019 fotografía propia.

CAP 01
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Estos últimos años he senti-
do el correr del tiempo como 
una sucesión de hechos que 
se desarrollan de manera ace-
lerada, desatando una serie 
de desafíos y aprendizajes que 
han cambiado mi forma de ver, 
sentir y vivir. 
La cosmovisión mapuche pre-
sagiaba tiempos de crisis a 
causa del florecimiento de la 
quila (chusquea quila), signifi-
ca que vendrán épocas de se-
quías, escasez de alimentos, 
aumento de ratones, enferme-
dades e incendios forestales. 
“La Quila no miente”, es un di-
cho grabado en la memoria co-
lectiva y el saber cotidiano del 
sur de Chile. 

Por otra parte, Lay Antü, sig-
nifica la "muerte del sol" y su 
traducción en castellano sería 
"eclipse". Para nosotros las/
os mapuche, Lay Antü trae 
consigo un período de trans-
mutación y reflexión, tiempo 
de guardarse para vivir la obs-
curidad resguardándose en la 
ruka*, conversando sobre lo 
que se está viviendo. Como se 
dice en el lenguaje global con-
temporáneo, cuarentena, pero 
sentipensada y bien digerida.
 
"Se produce un cambio de ca-
rácter espiritual y siempre se 
acompaña de un cambio en la 
naturaleza". Diego Ancalao, diri-
gente político.

El 2 de julio de 2019 se pudo 
apreciar un eclipse total de sol 
en el territorio nacional y es-
peramos que el 14 de diciem-
bre de este año, nuevamente 
la luna se superponga al sol el 

Recuerdo que días antes del 
estallido social, fui al cine arte 
Normandie en la calle Tarapacá 
a ver el estreno del “guasón”, 
fue como un presagio de lo 
que se venía. Me fui pedalean-
do hasta mi casa pensando en 
las injusticias sociales, en las 
políticas públicas y la desinfor-
mación de muchos, entre altos 
edificios miraba las bicicletas 
colgadas de los balcones. Pen-
sé en las/os ciclistas, subien-
dolas por estrechos pasillos, 
entrando a una sala de estar 
tambien estrecha. 
Las altas fachadas esa noche 
me parecieron escenarios de 
suicidios ciclísticos, una rueda 
adentro y otra colgando hacia 
la cabeza de los transeúntes. 
A pie de calle llegué a mi casa 
saludando a las/os vecinas/os 
que comercializan y consumen 
la pasta base, el barrio pare-
cía tan tranquilo sumido en su 
pobreza irrefutable, que me 
dieron ganas de gritar algo que 
rompiera con la inercia de la 
normalidad de calle Aldunate, 
como lo hacía Joaquín Phoenix 
unas horas atrás en una panta-
lla gigante de Santiago Centro. 

*ruka: hogar
*newen: fuerza/ energía
*cahuin: enredo / alboroto
*wallmapu: tierra mapuche

INTRODUCCIÓN cual será 100% visible en Wa-
llmapu, dando fin al tiempo en-
tre eclipses.
Para mí, el 18 de octubre fue 
un día esperado hace mucho 
tiempo, cuando Chile despierta 
después de años dormido en-
tre alzas de precios, injusticias 
sociales, crímenes de estado, 
entre altos edificios, entre cos-
tanera Center y las tomas de 
terreno, y no vayamos a olvidar-
nos de los triunfos monetarios 
y deportivos del fútbol porque 
otros deportes poco importan, 
compitiendo a punta de rifas.
Ha sido extraño para mí, a mis 
28 años, usar términos como 
toque de queda y/o estado de 
catástrofe, me suena a repre-
sión y me huele a miedo pero 
ver y sentir a tantas personas 
a mi lado, reunidas en el espa-
cio público que recorro a diario, 
ver las faldas del cerro Santa 
Lucía y todo el ancho de la  Ala-
meda de las delicias, con tan-
tas consignas en común, ¡eso 
estremece a cualquiera!, pero 
no de miedo, sino de newen*. 
El Estado, para calmar los áni-
mos, agenda un plebiscito a 
realizarse en el mes de abril 
del 2020 , parece casi obvio lo 
que trae el calendario de este 
año. Para el mes de marzo se 
programan más de 15 mar-
chas, con o sin autorización la 
población chilena se organiza 
para llenar las calles de consig-
nas de mujeres, estudiantes, 
trabajadores y habitantes en 
todos los lugares de Chile. 
Cinco meses más tarde de 
aquel despertar chileno, y a 
unos días de la Marcha por el 
derecho a la vivienda y la ciu-
dad, nuevamente se declara 
estado de emergencia, pero 
esta vez por razones sanita-

rias.  Covid-19 o corona virus, 
inédito en los registros mun-
diales de la salud. Pandemia 
mundial desatada en noviem-
bre del 2019 en Wuhan, China 
y recibida en el aeropuerto de 
Santiago de Chile en marzo del 
presente año. Comienzan las 
medidas estatales para enfren-
tar este momento histórico, 
lo que exacerva los ánimos de 
los habitantes de Chile, medi-
das insuficientes y alejadas de 
la realidad. Intencionadas para 
indignar a la población.
Como mujer organizada reco-
nozco que estamos viviendo 
un hecho histórico importante 
en el cual la organización po-
lítica nos define, la economía 
social y solidaria nos susten-
ta, así como la autogestión y 
producción de la vida en des-
medro de la política de muerte 
que promueve el mal gobierno 
y los agentes empresariales 
que conforman los poderes 
fácticos. Son momentos de 
de-construcción y re-construc-
ción general. (1)
El concepto sentipensar impli-
ca "pensar desde el corazón y 
desde la mente, o co-razonar" 
(Escobar A. 2014), la perspec-
tiva  amplificada e intregal de 
la crisis mundial reconoce al 
extractivismo, tanto de cuer-
pos como de territorios, como 
detonante principal de la actual 
crisis. (2)
     
Entre tanto cahuin* yo me en-
cuentro sobreviviendo, resis-
tiendo y sentipensando desde 
Wallmapu, para mí, un rega-
lo de la vida que me invita a 
empaparme de mi cultura, de 
re-conocerme y de re-inventar-
me. 
Para mí la crisis comenzó el 

24 de abril del año 2019, el 
día que se incendió la casa en 
donde viví casi 20 años con mi 
familia, hecho que germinó un 
período de entre eclipses lle-
no de aprendizajes y oportuni-
dades que quisiera compartir, 
porque como decimos las/os 
mapuche:
"se nos ha hecho creer por 
muchos años que lo negativo 
es algo malo, e inlcuso algo 
opuesto a lo deseable. Sin em-
bargo, para los mapuche, la 
negatividad es un componente 
más del equilibrio necesario 
para el itrofilmongen (todas las 
vidas sin excepción)." Diego An-
calao. 
Les quisiera invitar a leer este 
documento de una manera, 
quizás, más cercana de lo que 
podría ser una memoria de tí-
tulo en tiempos de normalidad. 
Les invito a mi bitácora, esa 
que me acompañó en todo este 
proceso, llena de experiencias 
y reflexiones que inciden di-
rectamente en mi desarrollo 
profesional y personal, quisie-
ra compartir  los senti-pensa-
mientos que incidieron en el re-
sultado final de mi proceso de 
titulación 2019-2020.
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Mi proceso de titulación co-
menzó a principios del año 
2019, con un tema y objetivos 
premeditados, relacionados 
con mis intereses y desarrollo 
personal y laboral del último 
tiempo. 
Durante todo el año 2019 
estuve impartiendo un taller 
extraprogramático de dise-
ño participativo en la Escuela 
Básica Casa Azul, población 
Yungay (La Granja), dirigido a 
estudiantes de segundo a oc-
tavo básico. Trabajo realizado 
en conjunto con Habitar Colec-
tivo*, organización en la cual 
participo. Tuve la oportunidad 
de concretar una idea que sur-
gió de mi intención de conglo-
merar en un sólo proyecto mi 
desarrollo profesional y perso-
nal, teniendo un gran resultado 
final, sin embargo, en el cami-
no reparé en la discordancia 
de la escala de mi proyecto 
con la pauta evaluativa actual 
de los proyectos de título de 
arquitectura. 
Al calibrar la escala de la inter-
vención de mi proyecto, dejé 
de contar con el interés de la 
comunidad educativa, dificul-
tando la recopilación de ante-
cedentes necesarios para un 
ejercicio proyectual real. La 
prioridad de la escuela es en-
tregarle herramientas a sus 
estudiantes, mediante la meto-
dología de  aprendizaje basado 
en proyectos  (APB), lo que jus-
tamente se ponía en práctica 
en el taller extraprogramático 
dirigido por mí. Soñar con el 
mejoramiento de la Escuela no 
era parte de las prioridades 
de la comunidad, por lo que la 
recopilación de antecedentes 

PRESENTACIÓN 18 OCTUBRE

Mi día comienza con correc-
ción de taller de título con el 
profesor Pfenninger, nos pre-
sentamos solamente los que 
nos movemos en bicicleta, al 
parecer el metro está colapsa-
do por una serie de evasiones 
masivas. Durante la tarde se 
incendia el edificio de la empre-
sa Enel en Santiago Centro, y 
varias estaciones de metro, es 
algo increíble. 

Al día siguiente se decreta Es-
tado de catástrofe y ahora el 
primer toque de queda de mi 
vida. Salgo con mi bicicleta a 
recorrer las calles cercanas, 
es de noche y pedaleo por ba-
rrio Meiggs, en todas las es-
quinas arden las barricadas. 
Me parece que comienza una 
re-evolución, me siento viva y 
con mucha newen. Creo que 
algo germina en cada uno de 
los habitantes de este país, 
quienes hace unos días, yo mi-
raba en la calle inmersos en 
una inercia desesperante. 
Me organizo como habitante 
de éste país por que, tengo 
la convicción de la fuerza que 
genera la colectividad, newen-
che*, la acción comunitaria es 
para mí, ejercer el derecho a 
la ciduad. 
Sentarme a trabajar para título 
me parece irrisorio cosideran-
do la posibilidad de expresar-
me en la calle, organziarme en 
conjunto con mis socias/os de 
Habitar Colectivo, Federación 
Trasol y Cooperativa Kincha. Mi 
casa se convierte en un centro 
estratégico en donde nos re-
uniremos desde ahora y dará 
resguardo a nuestros socias/
os y amigas/os que no puedan 

llegar a sus casa en horario de 
toque de queda, allí en calle Al-
dunate 1028.

Si bien este momento despier-
ta en nosotras/os una sed de 
reestructuración general, hay 
que seguir trabajando para po-
der vivir y estudiar. En coope-
rativa Kincha las decisiones se 
toman en asamblea, en conjun-
to con todas/os socios y nos 
toca discutir como continuare-
mos trabajando en este contex-
to, el único trabajo que requie-
re asistencia diaria es la obra 
de re-construcción en Macul, 
la casa de mi familia. Pongo en 
la mesa la responsabilidad, que 
tenemos como constructores, 
de dar respuesta a la necesi-
dad de vivienda a personas que 
no cuentan con una, a causa 
de un siniestro que removío 
sus realidades, la obra conti-
núa. Luego de cada jornada la-
boral como jornal/proyectista, 
los viernes me dirijo en bicicle-
ta a manifestarme en las calles 
de Santiago Centro, para luego 
ir a mi casa y terminar la jorna-
da en alguna manifestación en 
mi nuevo barrio.  Reflexiono en 
el camino entre Macul y Plaza 
Dignidad en la importancia de 
la acción estatal en los sinies-
tros de escala barrial, me sien-
to enojada con el accionar de 
la municipalidad, con el seguro 
de siniestro, con la compañía 
de luz, con todo.
Me parece cada vez más aleja-
do de la realidad tener que sen-
tarme a pensar en un proyecto 
que no tendrá ningún efecto, 
el taller extraprogramático en 
Escuela Casa Azul me llena de 
principio a fin, el trabajo reali-
zado, me hace sentido, no así, 
la proyección del liceo técnico 

necesarios para una propues-
ta real se volvió un proceso te-
dioso y poco atractivo para mí 
y para la comunidad educativa. 
Les invito a revisar esta prime-
ra experiencia en el anexo de 
éste documento. 
Debo continuar mi proceso 
de título y para ello hago una 
pausa, para evaluar mis posibi-
lidades de cambiar el tema, he 
estado realizando y liderando 
dos trabajos continuos durante 
todo el año 2019, ambos re-
lacionados con la arquitectura 
pero uno fue escogido con de-
terminación y convicción mien-
tras que el otro fue completa-
mente fortuito, pero igulmente 
un potencial proyecto de título. 

Es tiempo de re-flexionar y 
re-pensar.  

Casa Azul el cual se perderá en 
el papel.  
*newenche: fortaleza, valentía, 
gente.
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Me parece que mi participa-
ción en el proceso de re-cons-
trucción, me ha generado una 
serie de aprendizajes que han 
nutrido mi experiencia como 
arquitecta y visualizo un posible 
proyecto de título como resul-
tado de esta oportunidad. 

En el año 2018 se registraron 
1.161 incendios en viviendas 
de la primera compañía de 
bomberos de Santiago, la cual 
contempla las comunas de:  
Renca - Las Condes - Providen-
cia - Santiago - Independencia 
- Recoleta - Vitacura - Lo Bar-
nechea - Estacion Central.

632 fueron en casas y 363 
en departamento, el resto en 
construcciones con otro desti-
no. (3)

Los incendios iniciados al inte-
rior de la vivienda son numero-
sos y las cifras crecen año a 
año, las causas son variadas 
me parece que el factor en 
común, es la falta de mante-
nimiento presentando proble-
mas eléctricos y/o de cale-
facción efectiva, lo que genera 
un riesgo en la mayoria de las 
viviendas.

MOTIVACIÓN/
ORIGEN

Me motiva proponer un mo-
delo de gestión que facilite el 
proceso posterior a un sinies-
tro de escala barrial, dando 
respuesta a la necesidad de 
reconstrucción de la vivienda, 
una alternativa de co-construc-
ción en la cual se proyecte una 
solución integral.  
Pienso en la participación de 
los agentes estatales como 
facilitadores del proceso de 
reconstrucción en pos de una 
vivienda mejor que la anterior.

INTENCIÓN

RELEVANCIA DEL 
TEMA

Para mi trabajar en la villa que 
siempre he vivido es una opor-
tunidad única, ya que siempre 
me ha llamado la atención su 
morfología, la propuesta es-
pacial que originalmente se 
propuso y como ésta fue mu-
tando a través del tiempo. La 
villa fue moldeándose bajo las 
lógicas que propone un siste-
ma económico en el cual la 
propiedad privada se apodera 
de nuestras mentes y nos in-
vita a resguardar lo propio, lle-
nando de rejas y cerramientos 
que cumplen con advertir a los 
visitantes que ese espacio que 
se resguarda es, una propie-
dad privada, que no se toca ni 
se mira. 

Inicendio Villa Universidad Católica 2019, fotografía propia

25 OCTUBRE
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En las décadas de los años 60 
y 70’s las políticas habitaciona-
les se gestaron impulsadas por 
la demanda urgente de nume-
rosas familias que no poseían 
casa propia. 
En Chile el escenario obligó al 
Estado a legalizar tomas enca-
bezadas por los mismos pobla-
dores que exigían una vivienda 
propia, un lugar, un espacio un 
hogar para poder ejercer el 
"derecho a la vivienda”. 
Tras varios tira y afloja, las 
políticas públicas comienzan a 
generar proyectos para res-
ponder a la demanda de las/
los pobladoras/os, muchos de 
los cuales replicaron el modelo 
nefasto de hacinamiento de los 
campamentos reflejo de una 
calidad de vida precarizada y 
sobrepasada en su densifica-
ción. (4)

La villa Universidad Católica 
fue proyectada por Mario Pé-
rez de Arce y Renato Parada 
en el año 1970 por medio del 
departamento de prácticas de 
la Universidad Católica. Es una 
historia interesante, ya que 
esta villa pretendía atender a la 
necesidad de vivienda de traba-
jadores de la universidad, por 
lo que la elección del terreno 
fue bastante estratégica, cer-
cano a varios campus: 
San Joaquín a 3,8 km, Orien-
te a 4,8 km, Lo Contador 
11,2 km, Casa Central 10,7 
km. 
El conjunto pretendía confor-
mar un barrio en el que los 
habitantes contaran con todos 
los servicios necesarios, alma-
cenes, colegio, feria, capilla 
y parque, gozando de buena    

PRESENTACIÓN
VILLA UNIVERSIDAD CATÓLICA - 1970

conectividad y accesibilidad 
para sus habitantes.
La villa fue proyectada con los 
valores de un barrio comunita-
rio, en el cual las/os vecinas/
os pudiesen apropiarse del es-
pacio público como lugar de 
encuentro y extensión de las 
viviendas. (5)
En los años 70's no se pronosti-
caba la ampliación del metro ni 
tampoco se dimensionaba la in-
fluencia que tendría el sistema 
neoliberal en el funcionamiento 
del barrio, el excesivo uso del 
auto, los nuevos servicios que 
aparecerían en las cercanías 
de la villa y la reciente necesi-
dad de proteger la propiedad 
privada. Es interesante como 
el paso del tiempo va mode-
lando los barrios, como sus 
habitantes se van apropiando 
o resguardando los espacios 
públicos y privados, me parece 
un gran desafío para nuestra 
disciplina el hacernos cargo del 
envejecimiento de los barrios 
que proyectamos, e hilando 
más fino, como nos hacemos 
cargo del matenimiento de los 
mismos.  (6)

 

La Villa de la Universidad Ca-
tólica a comienzos de los años 
70s pasaba a formar parte de 
los conjuntos habitacionales si-
tuados en la entonces comuna 
de Ñuñoa. Villa Olimpica, Villa 
Macul ,Villa Irene Frei , V. San-
ta Carolina y Villa Los Jardines. 
Al tiempo que se iniciaban las 
obras, el área social de la U.C. 
hacía un llamado a docentes, 
administrativos y trabajadores 
a inscribirse para la adquisición 
de casas o departamentos en 
la Villa Ciudad Modelo. 
La Universidad vendería las 
casas y departamentos a 25 
años plazo a pagar en cuotas 
descontables a través del Ban-
co del Estado y la entidad finan-
ciera Ahorromet. 
A fines de 1971 en una cere-
monia formal, la constructora 
GAMA y la Universidad entre-
gaban las primeras 100 ca-
sas terminadas de un total de 
1500 comprometidas a las pri-
meras familias de el sector sur 
que materializaban – El sueño 
de la vivienda propia – recibien-
do sus llaves.
*(Texto Ramón Rodriguez G. 
/ David Yañez B. Comisión 50 
Años)

Vista Area de 1970 al fondo La Villa U.C. en Construccion, 50 años . Autor desconocido.

1970
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Lomas de Macul

Sagrada 
Familia

Chacarillas

Divina 
Providencia

Rotonda 
Quilín

Villa 
Universidad 

Católica

Población Jaime 
Eyzaguirre

Plaza Arabia

Población Santa 
Julia

Los Plátanos

Villa Macul

Lomas 
de Macul

Estadio 
Monumental

Población 
Santa Elena

Campus 
San Joaquín

Los 
Universitarios

Escuela 
Agricola

Punta de Rieles

Población Los 
Copihues

(1) Casas de Ñuñoa 
(2) La Arboleda
(3) Estrella de Macul
(4) 23 de Enero
(5) Marathon

Padre 
Hurtado

Savory

Santa Carolina Las Dalias

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

La comuna Macul se subdivide 
en 20 unidades vecinales, el 
área de la villa original confor-
ma actualmente la unidad veci-
nal Nº9 completa.

UNIDADADES VECI-
NALES

HACIENDA
DE MACUL

VIÑEDOS

VILLA 
UNIVERSIDAD 

CATÓLICA

MALL
PASEO
QUILÍN

VILLA COUSIÑO

PLAZA
ARABIA

ROTONDA 
QUILÍN

JAIME 
EYZAGUIRRE

Macul se compone por varios 
barrios, los cuales se reco-
nocen gracias a las tipologías 
que los conforman, existe una 
diferencia importante de den-
sidad entre ellos, sin embargo 
la línea de cielo de la comuna 
es bastante pareja, teniendo 
edificaciones altas concentra-
das en las grandes avenidas y 
viviendas de 6 a 1 piso repar-
tidas por el resto de la trama 
urbana. Algunos secotres se 
conforman netamente por pa-
ños que no son destinados a 
viviendas, como el predio de la 
fábrica Savory,  el Estadio Mo-
numental, o el mismo campus 
San Joaquín.
Los barrios o sectores de co-
munas vecinas igualmente se 
identifican rápido gracias a su 
granulometría, el viñedo Cou-
siño Macul prontamente será 
un barrio más, como el veci-
no conjunto Hacienda Macul, 
contrastando con la población 
de Lo Hermida al otro lado del 
muro perimetral que encierra 
la viña.  

 

BARRIOS
ALEDAÑOS

La comuna de Macul se con-
forma oficialmente en el año 
1984, como consecuencia de 
la reforma administrativa DFL 
Nº1 (1981), cuando la Villa 
Universidad Católica tenía ya 
14 años de construída. 
Macul posee un territorio de 
12,76km2. Los límites comu-
nales están definidos por las 
siguientes calles:
AL NORTE: av. Rodrigo de 
Araya, Ñuñoa.
AL ESTE: av. Américo Vespu-
cio, Peñalolén
AL SUR: av. Departamental, 
La Florida
AL OESTE: av. Vicuña Mac-
kenna, San Joaquín
Macul se considera como una 
comuna de tamaño medio de 
la provincia de Santiago, posee 
una forma trapezoidal inverti-
da, con límites regulares y bien 
definidos por avenidas estruc-
turantes y líneas de metro de 
la red Santiago. 
Su topografía se presenta con 
una inclinación Este a Oeste 
con una diferencia aproximada 
de 20m en descenso al ponien-
te. (7)   

COMUNA

Peñalolén
Macul

Ñuñoa

La Reina

La Florida

San Joaquín
La Granja

Santiago

(1)

(2)

(1)
(2)

https://serviurm.maps.arcgis.com

https://serviurm.maps.arcgis.com

elaboración propia

elaboración propia
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Llegué al barrio a mis 7 años 
de edad, la villa ya tenía 29 
años. Me pareció un barrio es-
pléndido, sobre todo porque en 
1 minuto podía estar jugando 
en un parque gigante para mi 
escala de niña. Recuerdo que 
pasaba entre los blocks de 3 
pisos, entre maceteros y vege-
tación disfrutada y cuidada por 
todas/os las/os vecinas/os. 
Para ir a comprar pan, pasa-
ba entre los pasajes interiores 
que daban a pequeñas plazas 
donde veía a los otras/os ni-
ñas/os de la villa, hasta que 
cerraron el acceso sur a mi 
pasaje.Todas/os teníamos lla-
ve de aquel nuevo cerramiento 
pero ya no era lo mismo, dejó 
de ser mi acceso y pasó a ser 
el de los de “atrás”. 
Las amistades del barrio du-
raron un par de años más, 
tras la llegada de la reja los 
ánimos cambiaron y  llegaron 
también los asedios de los ve-
cinos, quienes comenzaron a 
discriminar  a mi familia y a mí 
por ser mapuche, acentuando 
la sensación de que mi pasaje 
llegaba hasta mi casa, hacia el 
sur no era mi espacio ya más. 
Pasaría poco tiempo para que 
se enrrejara el paso directo ha-
cia el parque, diferenciando el 
espacio público del espacio in-
terior de los block de vivienda.   

1999
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CAP 02

ESCALA 
URBANA

ESCALA 
DEMOGRÁFICA

ESCALA VECINDAD

ESCALA 
NORMATIVA

VILLA UC

Servicios y 
equipamientoUsos

ESCALA URBANA

ESCALA DEMOGRÁFICA

ESCALA NORMATIVA

VECINDAD

VILLA UC

Ubicación GranulometríaLímites

Unidad VecinalGobernanza local

Tipologías

Residuos

EJES DE ANÁL IS IS
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La circunvalación de Améri-
co Vespucio contiene a la villa 
hacia el oriente, teniendo el 
Metro Los presidentes como 
nodo conector entre la vereda 
poniente y la vereda oriente de 
la autopista. El límite poniente 
se identifica por la calle Ramón 
Cruz Montt, vía local que facili-
ta la conectividad con la zona 
central y sur de la ciudad .La 
Villa Universidad Católica finali-
za hacia el sur en la calle Ma-
dreselvas y con la calle Martín 
Panadero hacia el norte, am-
bas vías locales bidireccionales 
de corta longitud y de ancho 
7m. 

ESCALA URBANA
LÍMITES 

Google Earth Pro
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La villa se ubica en el vértice 
nororiente de la comuna, entre 
otras villas y poblaciones de si-
milar longevidad pero distinta 
granulometría y materialidad. 
La villa se reconoce inmediata-
mente gracias a la Plaza Halley  
con una superficie 31.085 m2 
siendo actualmente una de las 
áreas verdes más grandes de 
la comuna.
30 plazoletas interiores facili-
tan la lectura de la morfología 
de la villa, ya que éstas se inter-
conectan por medio de pasajes 
peatonales, arbolizados, lo que 
contrasta con la granulometría 
que presentan las poblaciones 
vecinas. 
La rotonda Quilín se reconoce 
como un nodo colindante a la 
villa el cual permite conectar a 
los habitantes con el resto de 
la ciudad, metro Quilín y metro 
Los Presidentes actúan como 
sutura entre el sector poniente 
con el sector oriente de la au-
topista, sumado a una pasarela 
peatonal más que conecta Pla-
za Halley con el centro comer-
cial. El centro comercial cuenta 
con, supermercado Lider, tien-
das de grandes cadenas, patio 
de comidas, Easy, veterinaria, 
Hospital clínico Universidad de 
Chile, cine, consolidando una 
gran área de servicios, el cuál 
contrasta con su predio veci-
no, Viña Cousiño Macul.

UBICACIÓN 

Las tipologías de viviendas que 
conforman la villa original tie-
nen de 1 a 5 pisos, los proyec-
tos de viviendas posteriores al 
proyecto de la villa, se confor-
man como proyectos vecinos 
oriente que enfretan el anillo 
Américo Vespucio, volúmenes 
más altos que consideran 5 
pisos, actuando como volú-
menes amortiguadores de la 
presencia de la autopista hacia 
la villa misma, sumado al área 
del parque propicia una vida 
barrial acorde a la escala de la 
calle Ramón Cruz Montt. 
La zonificación de las tipologías 
componen un barrio de escala 
peatonal, teniendo una red de 
pasajes que, como arterias, 
conectan toda la villa facilitan-
do la conectividad norte-sur.
La villa se reconoce compacta 
con 455 m de ancho y 750 m 
de largo.

GRANULOMETRÍA 

Google Earth Pro, vista aérea hacia el norte Google Earth Pro, vista aérea hacia el sur
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ESCALA DEMOGRÁFICA

La población ha tendido a en-
vejecer, formando familias que 
se van a otros barrios y quedan 
en ellos los habitantes más an-
tigüos, se han sumado a la den-
sidad de la villa las segundas y 
terceras generaciones de los 
primeros habitantes. Algunas 
viviendas han quedado para la 
segunda generación, teniendo 
un cambio en el tejido social. 
La villa conforma la unidad ve-
cinal Nº9 completa, represen-
tando el 5,92% de la población 
total de la población comunal 
(6.895 hab, en 2017) y con-
templa 0,48km2, presentando 
una densidad de 14.439 hab/
km2.(9)

UNIDAD VECINAL 
Nº9

SECTORES UNIDAD 
VECINAL Nº9

La unidad de gobernanza local  
más cercana a la acción efec-
tiva de las/os habitantes son 
las Juntas Vecinales (JJVV). 
Según la ley Nº 19.418 las 
juntas vecinales tienen por ob-
jetivo promover la integración, 
participación y desarrollo de 
sus habitantes, correspondién-
dole representar a los vecinos, 
gestionar soluciones a proble-
mas o asuntos que afecten a 
sus habitantes, aportar ele-
mentos de juicio y proposicio-
nes que sirvan de base a las 
decisiones municipales, entre 
otras funciones.(8)
 Me parece importante men-
cionar el actual papel que han 
asumido las asambleas territo-
riales hoy en día, como espa-
cios que igualmente dan cabida 
y respuesta a las necesidades 
de las/os habitantes, en con-
junto a las juntas vecinales son 
un sólido respaldo hoy en día 
en los territorios organizados, 
ollas comúnes y acciones efec-
tivas de respaldo a vecinas/
os adultos mayores, entre 
otras iniciativas que han surgi-
do a porpósito de la pandemia 
mundial, quebrando la lógica 
asistencialista y germinando la 
acción colectiva, alejándose del 
concepto de propiedad privada.

GOBERNANZA 
LOCAL

Total de Hombres

Total de Mujeres

54% 46%

0 a 5 años

6 a 14 años

15 a 64 
años

65 y más años

0 1000 2000 3000 4000 5000

Total de personas

Hoy la villa esta segmentada 
por rejas que generan ac-
cesos/salidas de los pasa-
jes anteriormente públicos, 
hasta los nombres de las 
calles cambiaron (de pea-
tones XIV a Padre Luis de 
Valdivia, por ejemplo,. Av. el 
parque por Av. Padre Alber-
to Hurtado, étc).
Este año mis vecinas/os 
deciden organizarse para 
construír una reja en el 
pasaje, en esas conversa-
ciones el pasaje se volvía 
nuestro. Asistí a todas las 
reuniones que se realizaban 
“atrás” en la plazoleta del 
pasaje, para enfatizar la im-
portancia de, primeramen-
te, resolver el problema de 
la iluminación pública para  
así atender temas de segu-
ridad, antes de cerrar el pa-
saje. Me dediqué a eviden-
ciar lo que conllevaría esa 
acción, como por ejemplo, 
la gestión de la evacuación 
de residuos del pasaje o el 
acceso de transportes de 
emergencia (ambulancias, 
carros de bomberos), étc.

La propiedad privada hoy en 
día es una enfermedad en 
los barrios de la ciudad de 
Santiago, grandes y largos 
muros dividen dos clases 
sociales sin pudor, obsta-
culizando la accesibilidad y 
conectividad a los distintos 
servicios de manera eviden-
te y grosera, respaldados 
por la normativa vigente.   

Desde que llegué al barrio 
han sido pocas las mudan-
zas que me ha tocado ver, 
las mismas familias han per-
manecido más de 20 años.  
Las caras han camabiado, 
han llegado algunas/os ni-
ñas/os, pero ya no es fácil 
de reconocer porque la vida 
se pasa al interior de la vi-
vienda. Las muertes son 
más notorias, mi vecino de 
enfrente por ejemplo, o mi 
vecino norte, pero la familia 
permanece en la vivienda o 
llega algún otro hija/o a vivir 
al barrio. 
Recuerdo haber comenzado 
a participar de algunas re-
uniones de vecinas/os, una 
de las últimas asmableas 
convocada por la Junta de 
Vecinos fue para organizar 
el calendario de activdades 
del 50avo aniversario de la 
Villa Universidad Católica. 
Los mismos rostros que 
hace años, vecinas empode-
radas de su lugar en la orga-
nización, realmente no me 
relaciono con nadie de allí 
pero me gusta mirar como 
se organiza el barrio, no 
tengo memoria de sus nom-
bres, solamente recuerdo 
los conflictos que he tenido 
con la vecina que parece ser 
la presidenta .
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El proyecto original de la villa 
contemplaba una serie de ser-
vicios, hoy en día algunos se 
han matenido y otros han cam-
biado de destino. 
El sector 10 originalmente es-
taba destinada a supermerca-
do, actualmente es un colegio.
Las áreas destinadas a parvu-
lario, actualmente son equipa-
miento deportivo.
Sin embargo, los locales que 
se proyectaron como parte de 
las viviendas, si bien algunos 
han ido cambiando de rubro, 
se han mantenido activos a 
pesar de la llegada del centro 
comercial Quilín. 
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AVENIDA AMÉRICO VESPUCIO

RAMÓN CRUZ MONTT

PEATONES XI
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El plan regulador actual reco-
noce a la Plaza Halley como un 
área verde intercomunal y las 
plazas interiores como áreas 
verdes comunales . El área 
pensada originalmente de equi-
pamiento comunitario actual-
mente se reduce al área de la 
cancha de deportes y el parvu-
lario sur, en donde hoy en día 
sigue funcionando la capilla del 
barrio, el resto se ha densifica-
do con blocks de 4 pisos

SUPERFICIE TOTAL DEL 
PROYECTO ORIGINAL: 
350.910 m2

SUPERFICIE DESTINADA A 
PARQUE: 31.085 m2 

30 PLAZOLETAS INTERIO-
RES: 17.280 m2 (10)

USOS
ESCALA NORMATIVA

ART.4.3.1

REDUCIR

EVITAR

FACILITARFACILITAR

1

2 3

4

SALVAMENTO HABITANTES EXTINCIÓN DEL FUEGO

PROPAGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR

EL RIESGO AL MÁXIMO

Quisiera recordar los 4 ejes de 
acción de la normativa según 
la O.G.U.C. para la gestión del 
fuego. 
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SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
Se visualiza rápidamente una  
cobertura numerosa de esta-
blecimientos educacionales, 
habría que compararlo en con-
junto con la densidad de la de-
manda del sector. Igualmente 
se visualiza varias ferias libres 
pero más bien concentradas 
en la periferia nororiente de la 
comuna de Macul, justamen-
te en el sector más denso en 
el lado oriente de Av. Américo 
Vespucio. 

En el esquema se tensionan 
los servicios, con la cobertura 
de 2km a la redonda de cada 
compañía de bomberos, en 
promedio es la distancia que 
demora un auto en recorrer en 
5minutos. Vemos que el caso 
de estudio Casa Ceniza ubi-
ca justo tangente al radio de 
acción, mientras que la pobla-
ción Lo Hermida y la población 
Jaime Eyzaguirre, quedan fue-
ra del alcance menor a 5minu-
tos, parece evidente la conse-
cuencia de la existencia de la 
autopista, actuando como lími-
te entre dos sectores, sumado 
a la falta de cobertura de bom-
beros en la zona. Igualmente la 
unidad vecinal Nº9 carece de 
un servicio de salud cercano, 
sin embargo tiene una gran 
cantidad de comercios meno-
res de comida rápida y servi-
cios varios.  

COBERTURA
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RESIDUOS
 

Me parece pertinente hacer 
referencia a los residuos, no 
sólo por querer abordar ésta 
dimensión, también como una 
responsabilidad como parte de 
del gremio que produce más 
contaminación de todas las 
industrias del planeta, la cons-
trucción.  
En el caso de la comuna de 
Macul, la información que se 
maneja me parece escasa, el 
plan de gestión de residuos no 
permite visualizar un sistema 
utilizable por las industrias que 
le sirven a la comuna. Igual-
mente el levantamiento de los 
microbasurales me parece 
poco riguroso en tensión con la 
realidad actual de la comuna. 
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Se iniciaba el último año de los 
60s cuando Dirigentes de los 
docentes y empleados de la 
U.Católica plantean al Rector 
Don Fernando Castillo Velasco 
implementara un plan habita-
cional para dotarlos de Vivien-
da propia, el rector acoge esta 
petición y comienza la búsque-
da del terreno que albergará 
el sueño. En conjunto visitan y 
aprueban la compra del terre-
no de quince hectáreas que es 
adquirido por la U.C. a la Fami-
lia Cousiño Lyon.
En Enero de 1970 Ñuñoa 
aprueba el plano del proyecto 
habitacional de la Ciudad Mo-
delo Villa Universidad Católica 
con 4 tipos de viviendas Casas 
Z, Casas pareadas de uno y 
dos pisos y blocks de departa-
mentos de tres pisos , Campo 
deportivo, Centro medico, Es-
cuela y Parvulario más locales 
comerciales a cargo de la em-
presa GAMA. En Julio del año 
setenta se inicia formalmente 
la construcción en Calle Orien-
te con Madreselva. (Ramón 
Rodriguez Garcia, Pdte Sindi-
cato Empleados U.C. Vecino 
Fundador Director Comisión 
50 años).
Los arquitectos responsables  
Renato Parada y Mario Pérez 
de Arce (10)

AXONOMÉTRICA VISTA ORIENTE/PONIENTE  ESC. 1:750

PREDIOS 9 X 20m 

TIPOLOGÍA 2 PISOS
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La palabra vecindad viene del latín vicintas y significa "cualidad de los que viven en la misma aldea". Sus componentes léxicos son: 
vicus (aldea), -inus (-ino, sufijo que indica pertenencia o procedencia), más el sufijo -dad (cualidad).

PROYECTO ORIGI-
NAL

TIPOLOGÍA 1 PISOS

VECINDAD*

BLOCK 10 X 30m 

TIPOLOGÍA 3 PISOS
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ALBAÑILERÍA CONFINADA

OTROS MATERIALES

HOJALATERÍA

TIERRA

2 

ACCIÓN  DE  LAS/OS HABITANTES 
EN LA ARQUITECTURA

AXONOMÉTRICA TIPOLOGÍA DE AMPLIACIÓN   ESC. 1:250

CASA CENIZA

TIPOLOGÍAS DE AMPLIACIÓN

4 

MEDIANERO C
OMÚN

MEDIANERÍA COMÚN

Ampliaciones de área menor a 
15m2, que se se ubican para-
lelo a la fachada principal, ex-
tendiendo la cocina o las habi-
taciones. 

Todas las tipologías de la villa 
originalmente están constrtuí-
das con albañilería confinada.
Las primeras ampliaciones se 
construyeron igualmente en al-
bañileria, en la mayoria de los 
casos.

MATERIALIDADES

Ocupación de suelo de primer 
piso total con presencia de vo-
lúmenes de media superficie, 
ya sean toldos o techos que 
acompañan el ingreso a la vi-
vienda. 

Ocupación de suelo de primer 
piso casi total, dejando un co-
rredor entre dos volúmenes.

La vivienda crece como se 
pensó en el proyecto original, 
construyendo un volúmen ado-
sado a uno de sus deslindes. 
En algunos casos las viviendas  
contiguas se ampliaron bajo la 
misma lógica de la tipología re-
flejo haciendo uso de la media-
nería.

1. O: LLENO

2. U: CASI LLENO

3. L: PARCIAL

4. MEDIA C: 

1 

3 
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Inicendio Villa Universidad Católica 2019, fotografía propia

CASA CEN IZA

CAP 03
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Vivienda unifamiliar, ubicada en  
el sector 5 de la Villa Universi-
dad Católica, tipología de pre-
dios de 12 x 12m, la cual com-
parte 3 muros de adosamiento 
con el acceso en orientación 
oriente, enfrentando el pasaje 
Padre Luis de Valdivia (ex pea-
tones XIV) con 8m entre líneas 
oficiales con su tipología vecina 
de dos pisos y casi enfrentando 
el predio de viviendas duplex en 
volúmenes de 3 pisos, hacia el 
oriente. Hacia el poniente se 
adosa al 100% compartiendo 
el muro estructurante que las 
divide,  siendo construcciones 
reflejo en el eje norte - sur. 

La vivienda se ha ampliado con 
un módulo prefabricado de casi 
12 m2, de material liviano po-
sado en el terreno sin radier, 
con una estructura de madera 
revestida con siding. 

Sus habitantes son:

 Andrea Lonkomil: 
 mujer, 57 años. 
 Trabajadora Independiente.

 Mauko Hidalgo:
 hombre, 30 años.
 Trabajador de dependiente.

 Kintudh Hidalgo
 mujer, 27 años.
 Estudiante y trabajadora.

 

PRESENTACIÓN

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

CONTRASTE          ESC. 1:1000

CASA CENIZA PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

En mi trabajo como mediadora 
en arte, me invitan a participar 
de un proyecto en un liceo en 
la periferia noroeste de la co-
muna de Quilicura. Llevo una 
semana viajado desde Macul 
hasta el último paradero de 
uno de los recorridos locales. 
Agotadoras dos horas de viaje, 
a pesar de la recientemente in-
augurada línea 3 del metro de 
Santiago. Creo intensamente 
que la mediación puede llegar 
a generar experiencias inolvida-
bles para las/os estudiantes, 
sobre todo en establecimientos 
“vulnerables” y eso me incenti-
va a trabajar tan lejos y remu-
nerandome tan poco.

Hoy mi jornada laboral finaliza 
de manera tajante y corro por 
las calles de Quilicura buscan-
do regresar a Macul lo más rá-
pido posible y sin gastar mucha 
plata, quince mil pesos un ve-
hículo particular hasta la puer-
ta de mi casa, me subo a una 
micro en búsqueda de alguna 
avenida grande o bien el metro 
más cercano. 

Finalmente me recogen en la 
circunvalación Américo Vespu-
cio, una vez dentro de la au-
topista son necesarios 25 mi-
nutos para llegar, cruzando la 
ciudad desde la zona noroeste 
hasta el sector suroriente.

Parece difícil de tolerar que el 
transporte público de la provin-
cia de Santiago, no logre cali-
brarse para dar una respues-
ta digna a las/os habitantes. 
Como mujer, estudiante y tra-
bajadora me parece violento 
comenzar el día en un espacio 
como el metro de Santiago.

24 DE ABRIL Las dificultades del transporte 
público que viven a diario los 
habitantes de Quilicura, hacia 
cualquier punto de la capital, 
entre micros que no pasan y 
autopistas colapsadas. Una 
de las muchas comunas peri-
féricas que aún están obviadas 
por la red de transporte públi-
co. 

Voy camino a enfrentar un es-
cenario inimaginable para cual-
quier persona, se incendia mi 
actual hogar y en el camino, 
pienso, en el enchufe de mi 
habitación el cual siempre ge-
neraba una chispa al enchufar 
cualquier aparato. Luego, pien-
so que quizás fue el del baño, o 
el de la cocina, pienso en lo ne-
cesario que era reparar esas 
conexiones.

Ya enfrentando la situación en-
tiendo mejor el acontecimien-
to, el incendio afectó a 10 vi-
viendas y se inició en la casa de 
una pareja de vecinos, adultos 
mayores, que lamentablemen-
te, como en muchos hogares 
de nuestro país, tienen muchas 
dificultades para sobrevivir en 
su soledad. En este caso, la 
mujer está diagnosticada de 
alzheimer y el cuidado de ella, 
recae en su compañero, quien 
el día de hoy dejó a su compa-
ñera abrigada en su habitación 
con la estufa lo más próximo 
posible a la cama, mientras 
que iba a preparar el almuer-
zo para ambos. La vecina al 
levantarse, dejó caer su manta 
sobre la estufa  iniciando el in-
cendio. 

Me parece recién estar cono-
ciendo la historia de mis veci-
nas/os, que saludo a diario,  

tal como pasa en muchas oca-
siones, a partir de situaciones 
adversas, pueden surgir bue-
nas posibilidades y me parece 
que una de ellas es conocer a 
mis vecinas y vecinos. Un tanto 
egoísta, pienso lo bueno de no 
estar solos en este proceso.  

En consecuencia del incendio 
del día de hoy, debo buscar 
un nuevo lugar donde vivir ya 
que se quemó el techo de la 
vivienda original en un 100%, 
quedando solo una habitación 
habitable y sin sistema eléctri-
co en toda la casa.

Comienza una gestión que pa-
rece ser muy difícil, la recons-
trucción de una de las 10 vi-
viendas afectadas recae en 
mis manos, debo ser astuta 
en el proceso pensando en la 
mejor opción para la casa de 
mi familia.  

P
EA

TO
N

ES
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Me parece pertinente comen-
zar catastrando los daños a 
personas dentro de siniestro.
 
 Dos bomberos heridos, 
uno con perdida de dentadura 
y el otro con una costilla rota 
y contusiones leves. Y en la vi-
vienda en estudio son 3 habi-
tantes damnificados.

 Las pérdidas materia-
les a simple vista son totales, 
ya sea por el fuego o por el 
accionar de bomberos, sin em-
bargo, más de algún mueble 
puede ser recuperado con lim-
pieza profunda. Los alimentos, 
utencilios, ropa y demás bienes 
quedan a la interperie, al igual 
que las cerchas que no se de-
rrumbaron. 

En cuanto a lo constructivo la 
estructura original sigue en 
condiciones para continuar su 
vida útil, en tanto a los tabiques 
originales deben ser demolidos 
ya que han recibido una canti-
dad de agua significativa, por lo 
cual no pueden ser parte una 
re-construcción eficiente, efi-
caz  y responsable.  
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ANDREA

KINTUDH

MAUKO

1 AUTO PROPIO
1 CAMIONETA DE TRABAJO

PLANTA 2019         ESC. 1:100
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Las primeras 72 horas han 
sido una seguidilla de hechos 
inéditos, mientras mi familia 
gestiona el seguro de sinies-
tro, yo recibo la ayuda de la 
Municipalidad de Macul, de las 
/os vecinos, de amistades que 
venían y traían más ayuda. Ali-
mentos, ropa, comida prepara-
da, insumos de limpieza, dine-
ro en efectivo,étc., Ayuda que 
nace de la empatía.

Inmediatamente al otro día del 
incendio, tenía entendido que 
la Municipalidad iría a retirar lo 
que quedó de las cerchas cal-
zinadas del techo. Me levanto 
temprano y saludo a mi vecino 
sur, Zvonko, quien ya tiene una 
cuadrilla desmotando los es-
combros. Yo había entendido 
mal. Un vecino de "atrás", papá 
de un ex-amigo que recuerdo 
de pequeña, salva la situación 
y pone a disposición una cua-
drilla de jóvenes misioneros 
quienes también colaboran en 
el primer impulso del embalaje. 

Me parece muy relevante men-
cionar desde mi visión de me-
diadora en arte, la importan-
cia de la música en el proceso 
como estímulo sesorial y para 
ello, se tiene que dar respues-
ta primeramente a la red eléc-
trica, gracias a mi vecino me 
mantengo con una extensión 
que se desenchufa cuando su 
cuadrilla se retira. La música 
como primera herramienta de 
reconstrucción.

Lo que más hace falta para po-
der avanzar, son cajas de plás-
tico para embalaje y un buen 
masaje de espalda. 

PRIMERAS 72 HO-
RAS:

PLANTA 2020         ESC. 1:100
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“…los desastres no son pro-
piamente naturales, sino 
producto de sociedades vul-
nerables (…). Por esto, re-
ducir el riesgo de desastres 
implica un firme compromi-
so con la justicia social, la 
solidaridad y la igualdad de 
oportunidades”
Programa de Gobierno 2018 
-2022 – Presidente Sebastián 
Piñera Echenique.

En el año 2018 se conformó 
bajo el Decreto de Ley N°54 
la Comisión Asesora para la 
Reducción del Riesgo de De-
sastres y Reconstrucción, en-
cargada, de acuerdo a sus fun-
ciones, de prevenir y reducir, 
como su nombre lo indica, to-
dos aquellos riesgos que vulne-
ren y afecten a los chilenos en 
cuanto a temas urbanos y/o 
habitacionales se refiere y que 
estén en línea con las bases de 
las políticas, programas y pla-
nes sectoriales del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo.
El ciclo de manejo de la reduc-
ción del riesgo de desastres 
tiene 4 fases: Prevención, 
Preparación, Respuesta y 
Reconstrucción. Un even-
to destructivo ocurre entre 
la Preparación y la fase de 
Respuesta. Las tres fases de 
gestión de riesgo de desas-
tres que están a cargo de la 
Comisión Asesora, vale decir, 
el 75% del ciclo de Gestión del 
Riesgo de Desastres son la 
Prevención, la Preparación y la 
Reconstrucción. La Respuesta 
luego del evento es de respon-
sabilidad de la División Técnica 
(DITEC) del Ministerio de Vivien-

PROCESO DE 
RE-CONSTRUCCIÓN

da y Urbanismo. Sin embargo, 
la Comisión Asesora coordina 
y colabora con las actualiza-
ciones de los Planes y Guías 
de esta fase, para que tengan 
concordancia con el resto del 
ciclo de Gestión de Riesgo de 
Desastres.

El gráfico siguiente muestra el 
ciclo de manejo de la Gestión 
de Riesgos de Desastres en el 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo:
(11)
 
Me parece que el modelo de 
gestión que propone el minis-
terio y su correspondiende 
descripción, deja en claro que 
el manejo es de un ciclo que 
considera el evento destructivo 
como parte inherente al funcio-
namiento de la gestión , a pri-
mera vista me parece que ésta 
problemática debiese repre-
sentarse como un ciclo infinito.

FASE DE
PREPARACIÓN

EVENTO DESTRUCTIVO

FASE DE
PREVENCIÓN

FASE DE
RECONSTRUCCIÓN

FASE DE
RESPUESTA

(Responsabilidad de DITEC)
*Ciclo de manejo de la Gestión del Riesgo de Desastres

CICLO DEL
MANEJO DE RIESGOS

Si hiciera un catastro de daños 
personal, o si bien respondiera 
a la pregunta ¿qué es lo que 
más te molestó perder? 
Diría que aún no lo sé, porque 
las cosas aún están allí, en 
su lugar de siempre pero con 
cenizas y olor a humo. Con el 
agua de la acción de bomberos 
y los escombros que cayeron 
del techo, debo revisar cosa 
por cosa, para discriminar lo 
que se embala y lo que se des-
echa.  

Ha sido una semana agotado-
ra de limpieza y embalaje, en 
estos momentos valoro todas 
las comodidades que entrega 
un hogar. Quizás, esa es una 
de las grandes pérdidas, las 
"comodidades". 

Comienzo a preparar la cancha 
para la llegada de herramien-
tas y materiales, lo primero 
será preparar una red eléctri-
ca provisoria que me permita 
iluminar y alimentar a más de 
un recinto. Hasta ahora he tra-
bajado con la luz que me entre-
ga el sol o bien si mi vecino me 
deja conectar una extensión 
que alimente los artefactos 
que necesito durante el día, 
como la radio, el hervidor, mi-
croondas, cargador de celular, 
etc.

01 MAYO

Fotografía propia
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Lo más sugerente para abor-
dar el proceso de re-construc-
ción, dentro de las publica-
ciones de la ONEMI, son los 
flujogramas del libro " Habitabi-
lidad Transitoria en Desastres 
en Chile Experiencia en el pe-
riodo 2014 - 2017". en donde 
se visualiza el proceso en uni-
dades de medidas que varían 
en una primera instancia en 
un período de 72 horas, luego 
semanales para pasar a visua-
lizar la acción mensual de cada 
eje de análisis.

Para este caso de estudio nos 
referiremos a los ejes propues-
tos en la siguiente línea de 
tiempo.

Me parece destacable como 
antecedente que a la fecha, el 
proceso de re-construcción de 
Casa Ceniza no  terminado por 
lo que la línea referida a mate-
rialización debería ser contínua 
hasta la fecha por falta de pre-
supuesto debido a la actual 
pandemia.

Por otra parte evidenciar la 
corta participación de la ges-
tión municipal en el tiempo to-
tal del proceso.

Por útlimo quisiera destacar 
el eje de la habitabilidad tran-
sitoria, que deja ver que la 
respuesta a la necesidad de 
la vivienda se fue supliendo a 
destiempo para cada habitan-
te, coincidiendo también con el 
proceso de materialización.

ETAPAS Y EJES DE 
RE-CONSTRUCCIÓN

GESTIÓN MUNICIPAL

PRIMERAS 
72 HRS

1 
SEMANA

LIMPIEZA

2 
SEMANA

SOLUCION GESTIONADA CON 
AMISTADES

PAREJA

AMISTAD AMISTAD

OBRA GRUESA

MATERIALES

CATASTRO PARA DISEÑO

EMBALAJE

SEGURIDAD

RETIRO DE ESCOMBROS

DISCRIMINACIÓN DE 
ESCOMBROS

3 
SEMANA

4 
SEMANA
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Irónicamente la re-construc-
ción comienza con la partida de 
demolición, el proyecto aún no 
esta completamente desarro-
llado pero la urgencia es mayor 
y se avanza de forma paralela. 
Finalmente el seguro de sinies-
tro del banco, extiende el pri-
mer pago de un total de 736 
UF, tras un largo camino bu-
rocrático increíble, la empatía 
es reemplazada por burocracia 
cruda.

Por parte de la Municipalidad 
nos han monitoriando, entre-
gándonos ayudas de alimenta-
ción, nylon, artículos de aseo.
La primera ayuda que recibo 
en este proceso, es por par-
te de la Municipalidad, quien 
nos entrega una frazada para 
cada integrante de la familia y 
nos comentan que gestionarán 
la entrega de planchas de zinc 
para poder utilizarlos al mo-
mento de techar, o bien, provi-
soriamente. 

Las primeras semanas recuer-
do saludar a la patrulla munici-
pal que custodiaba las casas si-
niestradas, al pasar del tiempo 
cada vez menos, y ahora defini-
tivamente no existe ese apoyo. 

Seguimos esperando las plan-
chas de zinc, dejaron bastante 
nylon en la casa de una vecina 
conflictiva por lo que es difícil 
conseguirlo. En tanto a lo re-
caudado por la Junta Vecinal 
se vuelve una urgenicia para la 
casa donde se resguardan las 
cosas, se pide encarecidamen-
te que las retiremos, pero aún 
no estamos ni cerca de tener 
un techo. 

26 DE JUNIO

Elaboración propia
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11 JULIO

La Junta de Vecinos ha tenido 
un rol importante en nuestro 
proceso, la olla común fue la 
primera en aparecer, además 
de ropa, mercadería y abrigo. 
Ha sido agradable y satisfacto-
rio entrar a las otras viviendas 
de la villa y recibir ayuda de 
todos los elementos del barrio 
que veía a diario. El foodtruck 
que vende pizzas en la plaza 
se ha convertido en un mini 
casino en donde se cocinan 
los aportes, los dueños de los 
almacenes de los edificios me 
traen de todo un poco, una de 
las casas de dos pisos se con-
vierte en un casino y espacio 
donde se guardan las donacio-

Hoy es el día 8 de la obra, con-
tabilizo 11 sacos de escom-
bros y faltaron más para poder 
terminar de embolsarlo todo. 
Hoy se invirtieron 37 horas de 
trabajo con 5 personas y una 
de ellas tuvo que dedicarse a 
comprar los materiales para 
iniciar una partida importante, 
el inicio de la construcción del 
segundo piso. Se materializa 
un proyecto esperado desde 
hace mucho.

Hoy presenté mi avance de mi 
proyecto de título frente a una 
comisión de tres profesores 
externos, no me quisieron re-
probar oficialmente, de todas 
formas no aprobé.  Recuerdo 
la canción de Silvio: "Había una 
mancha en la pared
que era un dibujo años atrás.
Hoy con un trapo la borré:
después lo iba a lamentar...
entonces sentí
frío en el corazón.", me parece 
que todas/os vecinos estamos 
afectados profundamente pero 
seguimos cada uno con su pro-
ceso e historia de re-construc-
ción. Fotografía propia

Fotografía propia

12 JULIO

REGISTRO
FOTOGRÁFICO

Me voy familiarizando de a 
poco con las herramientas y 
los materiales, con mis compa-
ñeras/os nos apoyamos en el 
proceso de aprendizaje la ma-
yoria tiene algún conocimiento 
y experiencia en obra por lo 
que vamos construyendo un 
sistema que nos permita siste-
matizar el proceso y mejorar la 
gestión de obra y la ejecución 
de la misma, con el fin de po-
der replicar la experiencia.

Fotografía propia

Fotografía propia

15 JULIO

Hoy es nuestra última jorna-
da hasta nuevo aviso, se aca-
baron los recursos y ahora 
no queda más que esperar la 
respuesta de la aseguradora y 
el pago del banco. Nos encon-
tramos ejecutando la partida 
de pasta muro, se hace difícil 
avanzar con pocos materiales. 
Hoy se consumieron 6kg de 
pasta muro durante la jornada. 
Se trabajaron en total 16 ho-
ras entre 4 personas, una de 
ellas tuvo que salir a comprar 
material. Desde hace un tiem-
po que estamos trabajando a 
media jornada, es agotador 
gestionar el almuerzo de los 
trabajadores, no hay mucho 
presupuesto, por lo que la co-
mida se gestiona por medio 
de un familiar que cocina los 
aportes que hemos recibido en 
el último tiempo, la obra toma 
cada vez más forma.

04 SEPTIEMBRE

01 OCTUBRE
Se retoma la obra, tras varios 
días sin avances, se hace nece-
sario ordenar para continuar el 
proceso, llegan los materiales 
de terminaciones y se visualiza 
un final cercano.

22 AGOSTO
Se rectifica la escalera una vez 
más, la medida final son tira-
fondos de 14cm, se nota la 
falta de tiempo de diseño en la 
solución constructiva y la falta 
de experiencia en tanto suma 
horas de trabajo. 
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Fotografía propia

Fotografía propia

Fotografía propia

Fotografía propia

Fotografía propia Fotografía propia
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El proyecto lo pienso desde el 
conocimiento personal que ten-
go de los habitantes y los sue-
ños que tuvimos de ampliación.
Sin mucha reparación en deta-
lles, sorteando las dificultades 
de no tener un diseño acaba-
do, hasta la fecha el trabajo en 
Casa Ceniza aún no finaliza, ali-
mentandose aún por medio de 
una instalación eléctrica provi-
soria, sin embargo las termi-
naciones lograron un punto de 
desarrollo deseable. 

DORMITORIO 1

PLANTA 0.0          ESC. 1:100

adosamiento 36%: 4,32 m
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COCINA-ESTAR

PLANTA 2.6          ESC. 1:100

Con un mayor presupuesto, las terminaciones podrian ser de alta calidad, 
teniendo sectores de ilumnanción led con una estética también en el ámbito 
de la instalación, la cual está pensada en un sistema de instalación expuesta, 
proponiendo una estética industrial. 
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CORTE AA'         SN/ESC.

ELEVACIÓN ORIENTE    SN/ESC. REGISTRO FOTOGRÁFICO CORTA FUEGO      
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de la casa. Sin embargo, las 
soluciones que se propusieron 
no pudieron ser realizadas de-
bido a que el presupuesto no 
alcanza para poder terminar 
de manera completa la vivien-
da. 

Las herramientas fueron la pri-
mera gran inversión de éste 
proceso, me parece una gran 
ganada, sin embargo aporta a 
la reducción del presupuesto 
destinado a materiales y mano 
de obra, por lo que me parece 
prudente que exista algún tipo 
de apoyo para gestionar tanto 
herramientas como maquina-
rias.

de listones, paneles, etc,. Que 
permita darle facilidad a los 
socias/os que participen en la 
re-construcción y poder cum-
plir con la programación en 
función del tiempo.

Una vez resuelto el tema del 
bodegaje el paso siguiente que 
igualmente sigue ligado a las 
dimensiones, es el transporte 
de los materiales, y nuevamen-
te los mismos residuos que se 
generan tras un siniestro de 
esta u otra escala. Gracias a 
la coolaboración de camiones y 
maquinaria el proceso fue más 
fácil, en una primera instancia 
la buena voluntad de amista-
des permitió realizar el bode-
gaje y luego en el proceso de 
re-construcción la movilización 
de materiales conlleva necesa-
riamente un costo para que la 
obra se ejecute con la urgencia 

Para poder aprovechar los 
materiales residuales, debe 
haber una respuesta eficaz en 
el bodegaje de los mismos, la 
gestión de residuos, desde mi 
punto de vista, no debiese ser 
un tema. A diario se gestionan 
residuos de la construcción a 
escala barrial, al igual que los 
residuos que produce la man-
tención de la misma vivienda, 
étc. Me parece insuficiente las 
gestiones municipales en éste 
sentido, me parece que hay 
muchas posibilidades de ges-
tión reales y posibles, falta vo-
luntad y una nueva normativa. 
De igual forma, me doy cuenta  
que pensar en la instalación 
de faenas es un punto impor-
tantísimo dentro del proceso, 
sumado a las dimensiones, se 
debe tener presente la comodi-
dad necesaria para el manejo 

El primer aprendizaje que me 
salta a la memoria, que aún 
sigo digiriendo, es el control 
de las dimensiones necesarias 
para re-construir un nuevo y 
mejorado espacio, a la vez que 
se recuperan los mismos mue-
bles que se tenían anterior-
mente. El gran obstáculo del 
diseño actual fue la instalación 
del mobiliario en el interior de 
la "nueva" vivienda.  

Tras esta experiencia me pa-
rece que el control de las di-
mensiones, es un estudio muy 
complejo, como primera herra-
mienta tenemos la normativa 
que nos ayudan con lo mínimo 
y lo máximo. Luego en el proce-
so de diseño tenemos la herra-
mienta física de la huincha la 
cual nos ayuda a situarnos en 
el espacio e imaginar un mo-
biliario, una circulación, dimen-
siones cotidianas. En el caso 
de casa ceniza se proyectaron 
puertas de 1m de ancho, al-
gunas quedaron de 0.8m, co-
sas que no son poco común 
en una obra de construcción, 
lo que repercutió directamente 
en imposibilitar el paso del an-
tigüo mobiliario que se utiliza-
ba, por lo que si bien se habia 
recuperado, las dimensiones 
no se conjugaban con las de la 
nueva vivienda. Otro problema 
que resolver, debemos pensar 
en un mobiliario rápido por lo 
que repisas de bloques y tablas 
son una buena opción, estética 
y funcionalmente hablando, me 
parece que hay muchas opcio-
nes posibles en el aprovecha-
miento de materiales residua-
les de proceso de obra.  
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Un gran aprendizaje no tangi-
ble y no por eso menos impor-
tante, es el trato con las/os 
habitantes involucrados en una 
situación tan delicada como 
perder un hogar. Entregar em-
patía a los habitantes de las 
viviendas es escencial para un 
buen desarrollo de un proceso 
de re-construcción, se me ocu-
rre que en el ámbito de la me-
diación y la sicología pudiese 
gestionarse un proceso colec-
tivo muy efectivo si se maneja 
de buena manera. 
Lamentablemente en este 
caso, las/os vecinos no nos or-
ganizamos, por ende no se tra-
bajó en ningún tipo de acuerdo, 
lo que conllevó a amenazas y 
demandas que agregan conflic-
to a una situación colectiva que 
nos afectó a todos por igual. 
Tengo varias ideas que me 
impulsan a desarrollar una 
propuesta de construcción si-
multánea en respuesta a este 
y otros casos de siniestro de 
escala barrial. 

CONTROL DE LAS 
DIMENSIONES

BODEGAJE Y RESIDUOS

FLETE

con la que se planificó. 

Tras el siniestro me quedo 
con las dimensiones de los 
materiales en mi memoria, 
me parece que desde ahora 
en adelante mi primer cirterio 
de diseño debe guiarse por la 
prefabricación y por ende en 
las dimensiones de los mate-
riales disponibles. Me parece 
que en este caso, si bien mis 
criterios en una primera ins-
tancia se respondieron por el 
conocimiento previo de haber 
vivido en la casa siniestrada. 
Siempre se proyectaba un se-
gundo piso, la casa siempre 
me parecio un tanto baja, fal-
taba una pieza digna para mi 
hermano, ya que la suya tiene 
mucho que mejorar, partiendo 
por la aislación térmica. Uno 
de mis miedos de ampliar el 
volumen en un segundo nivel 

APRENDIZAJES
era el tema de la escalera, 
siempre me ha parecido que 
en los ejercicios de la escuela 
era uno de los sistemas que 
más me costaba resolver, sin 
embargo una vez ya diseñada 
me comenzó a preocupar la 
aislación acústica de la caja de 
escalera, tanto hacia la habita-
ción de mi madre como hacia 
los vecinas/os. Jamás habia 
llegado tan lejos en la resolu-
ción de un diseño y eso se vio 
reflejado en las terminaciones, 
con mi nueva capacidad de ma-
nejar herramientas y materia-
les me pareció abrir un mundo 
de posibilidades infinitas para 
realizar las terminaciones y 
justamente la caja de escalera 
fue el elemento que primero se 
resolvió con una propuesta es-
tética que nos dejó conformes 
tanto como materializadoras/
os como a las/os habitantes 

CRITERIOS DE DISEÑO

CAPACIDAD

CONTENCIÓN
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CARTA GANTT

24-jun 26-jun 27-jun 01-jul 03-jul 04-jul
1 INTALACIÓN Y OBRAS PREVIAS

1.1 Demolicion tabiques interior
1.2 Retiro ventanas, pavimentos, muros
1.3 Nivelación de cadenas
1.4 Limpieza
2 OBRAS 1ER PISO

2.1 Pavimento
2.2 Escalera
2.3 Puertas (acceso e interiores)
2.4 Pintura I: interior
2.5 Pintura II: cielos y exterior + empaste interior
2.6 Ventanas
2.7 Guardapolvos

2.8
Tabiquería: estructura
(pies derechos, vigas, costaneras)

2.9
Tabiquería:
placa contrachapado + placa yesocartón

2.10 Fieltro asfáltico y plancha Zincalum
2.11 Aislación
2.12 Instalación artefactos (wc+lavaplatos)
2.13 Instalación termo eléctrico

2.14 Instalación arfefactos baño
(lavamanos, ducha, extractor)

2 OBRAS 2do PISO
2.15 Perfil de acero
2.16 Madera 2"x8" 

2.17
Tabiquería:
placa contrachapado + placa yesocartón

2.18 Tereminaciones varias
(espárrago, soldadura, aguarras,epoxi, anticorrosivo)

2.19 Aislación
2.20 Vitrificado
2.21 Guardapolvos
2.22 Nuevo tabique
2.23 Techumbre

2.24 Pintura y empaste
(interior, cielos, exterior)

2.25 Ventanas
2.26 Puertas

3 ELECTRICIDAD
Sistema eléctrico

4 ASEO Y OTROS
Aseo y retiro de escombros

Partidas
SEMANA 1 SEMANA 2

08-jul 10-jul 11-jul 15-jul 17-jul 18-jul 22-jul 24-jul 25-jul

COOPERATIVA KINCHA
COOPERATIVA REDGENERA

SEMANA 5

J
O
R
N
A
D
A
 
D
E
 

M
I
N
G
A
 
K
I
N
C
H
A

DOM 7/07
SEMANA 3 SEMANA 4 PROGRAMACIÓN DEL DÍA

Los encargados de la programación 
deberán chequear constantemente 
la coherencia entre el trabajo reali-
zado al final de la jornada y lo planifi-
cado según la Carta Gantt, principal 
herramienta de programación de la 
obra. Dar cuenta de avances y re-
trasos.

SEGURIDAD
Los encargados deberán resguardar 
el bienestar de todos los socios y co-
laboradores durante las sesiones de 
trabajo, generando una rutina inicial 
antes de cada jornada para evitar 
lesiones y recordar el protocolo de 
seguridad en obra. Rutina: Inducción 
labores - chequeo de implementos 
de seguridad - acompañamiento en 
caso de accidente.

ORDEN Y LIMPIEZA
Los encargados deberán resolver la 
salida de desechos de la obra, de-
berán corroborar que la obra quede 
ordenada y lista par la siguiente jor-
nada.

COCINA
Los encargados deberán gestionar 
los recursos y acciones para la ali-
mentación del grupo de trabajo. 
(hora de colación)

GESTIÓN DE OBRA
El área de gestión deberá encargar-
se de que todo lo necesario esté a 
disposición de la obra, tanto mate-
rial como recursos humanos.
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EVALUACIÓN 
GESTIÓN 
La programación de la obra 
se vio mermada principalmen-
te por la falta fondos para la 
re-construcción. El manejo del 
presupuesto fue repartido en 
dos etapas, una primera que 
fue manejada por cooperativa 
Kincha y otro período que fue 
manejado por la misma familia 
damnificada, lo que igualmente 
recpercutió  en el desarrollo efi-
caz de la obra, ya que muchos 
días solicitamos materiales que 
no estuvieron  disponibles para 
la jornada, me parece muy di-
fícil coordinar entre el trabaja-
dor y el habitante que trabaja. 
Sin embargo, la desconfianza 
sobre el manejo del presupues-
to me parece algo lógico para 
personas que han sufrido un 
siniestro, cuidar nuevamente 
la propiedad privada, el único 
recurso disponible para volver 
a tener un hogar.     
En un segundo lugar la gran 
problematica en obra fue el 
poco desarrollo de los deta-
lles constructivos a la hora de 
proyectar, teniendo que buscar 
soluciones a junturas, hojala-
tería, revestimientos, etc. La 
revisión  de la normativa igul-
mente se vincula a la falta de 
diseño, ya que al momento de 
tener conflictos con las/os ve-
cinos me dí cuenta que el ám-
bito normativo lo habia dejado 
para atenderlo más tarde, lo 
que me repercutió en mitad de 
la obra, teniendo que enfrentar 
la realidad de incumplir ciertas 
normas del predio. 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

5 10 15 20

JUN

JULIO

AGOSTO

24.6%

21.7%

2.92.9

23.2%

18.8%

SEPT

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DIC

4.4

JORNADAS

PROGRAMADAS

16
DÍAS DE OBRA

REALIZADOS

69
DÍAS DE

PLANIFICACIÓN

[13%]9

19 días [04 sept-01 oct]

9 días [22 oct-04 nov]

17 días [28 nov-17 dic]
Horas

Trabajadas

1298

Intervalos
de pausa

3
TIEMPOPRESUPUESTO

Nos encontramos ya en las 
partidas de terminaciones, ha 
sido largo y se pronostica un 
tiempo más, a la vez que se so-
lucionan problemas de diseño 
de la fachada norte. 
Cuando comencé a estudiar 
arquitectura, me sorprendió el 
hecho de no haber reparado 
con anterioridad en la posición 
privilegiada de las fachadas 
nortes, las cuales reciben sol 
todo el día. Me escapé unos 
días al wallmapu, cuando aún 
no comenzaba la etapa de re-
vestimientos, ahora que vuel-
vo, la fachada norte es un paño 
completamente de hojalatería. 
No había reparado en esa par-
te del diseño, ese "detalle" ha 
traído una serie de conflictos 
y rectificaciones que gracias a 
una buena gestión de los resi-
duos, se pudo completar con 
pocos materiales extras. Pero 
se sigue trabajando en ello y 
ahora con el hostigamiento de 
las/os vecinas/os que viven 
en el lado poniente y norte. 
Me detengo en muchas oca-
siones a sentipensar mientras 
que pedaleo por la ciudad, y 
me parece cada vez más obvia 
la solución a los malos ratos vi-
vidos con mi vecino de "atrás", 
él ya construyó su techo y no 
quiere que nadie, nisiquiera, se 
lo mire. Es difícil trabajar escu-
chando amenazas, pienso en 
los 5cm extra, que ocupó para 
construir su estructura de te-
cho y me siento realmente 
violentada. No me violenta mi 
vecino, sino la necesidad que 
tiene de resguardar lo suyo, lo 
que tanto costó constuir, dejan-
do de lado la empatía, ¡siendo 
parte de la misma tragedia!, 
consecuencias de la propiedad 
privada.

17 OCTUBRE

TABIQUERIA PRIMER PISO 
$421.008

ENTREPISO:
$569.667

TABIQUERIA SEGUNDO 
PISO:
$1.250.182

TECHUMBRE:
$521.288

TOTAL: $ 2.762.145
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PROPUESTA DE 
CO-CONSTRUCC IÓN

CAP 04
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Actualmente el Minvu trabaja 
en una propuesta llamada "Mi-
croradicaciones", programa 
que pretende densificar lotes 
de 9x 18m en los cuales fami-
lias allegadas puedan construir 
su propia vivienda, sin cambiar 
de lote, convirtiendo el alle-
gamiento en una oportunidad 
para dar respuesta a la de-
manda de vivienda en el mismo 
lugar en que habitan. Me pare-
ce una buena oportunidad para 
aplicar ciertos criterios que ya 
estan siendo masticados por el 
ministerio, como el moldaje de 
la normativa a esta propuesta 
y la manera en que se preten-
den densificar predios que en 
un primer momento fueron 
pensados para viviendas unifa-
miliares. (12)   

Desarrollar una propuesta de 
gestión y construcción simul-
tánea, que facilite el proceso 
de re-construcción a los habi-
tantes afectados, apuntando 
a una participación municipal 
activa durante todo el proceso.

CO-CONSTRUCCIÓN
PRESENTACIÓN

OBJETIVO

53.4 m²

CASA GRUPO FAMILIAR
1 m² actuales

coef. ocupación
de suelo

ORIGINAL:2885
2884

68.62 m²ACTUAL:
0.48

GRÁFICO DE SUPERFICIES

103.6 m²ORIGINAL:
131.16 m²ACTUAL:

0.91
53.4 m²ORIGINAL:
111.94 m²ACTUAL:

0.77
53.4 m²ORIGINAL:
112.9 m²ACTUAL:

0.78
2895

Andrea

Margarita

Zvonko

Julio 2894
53.4 m²ORIGINAL:
82.28 m²ACTUAL:

0.57
53.4 m²ORIGINAL:
68.62 m²ACTUAL:

0.48
2897
2898

Juan

Luis Guillermo

Matrimonio A.M Pareja jóven con hijos

Familia de adultos

Pareja jóven con hijoHombre A.M

Matrimonio A.M

SIN INFORMACIÓN

SIN INFORMACIÓN

GRUPO FAMILIAR
2

ORIGINAL: ACTUAL:

A A

B

A

B

C

A

B

C

2885 2884

2895

A
B

2894

A
B

2897

B C
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CUADRO DE SUPERFICIES POR VIVIENDA    SN/ ESC.
Última jornada de trabajo en 
Casa Ceniza, quedaron temas 
pendientes pero por ahora la 
prioridad es que sus habitantes 
comiencen a retomar cierta 
"normalidad", llegó el momen-
to de desocupar la bodega que 
nos habían facilitado y para ello 
ya no contamos con el impulso 
inicial del apoyo de amistades y 
familiares, es una época difícil 
para todas/os. Para mí viene 
el tiempo de enfocarme en mi 
nuevo hogar, Casa Ceniza es 
cada vez menos mía, es cada 
vez menos mi barrio, los veci-
nos son cada vez mas hostiles, 
mi cuerpa está cada vez más 
cansada de trabajar en obra, 
en el taller extraprogramático 
en Escuela Casa Azul, indepen-
dizarme, mantener mi partici-
pación activa en mi deporte y a 
la vez cumplir con la evaluación 
de título. Me hubiese gustado 
terminar la obra en mejores 
condiciones pero me parece 
que el resultado final es incom-
parable a la vivienda anterior, 
la iluminación interior da una 
calidez maravillosa, aunque el 
sistema eléctrico no se vea 
pronto a instalarse, me parece 
que la iluminación natural ayu-
dará a la familia pasar los días 
de mejor manera.

18 DICIEMBRE
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Lo primero será realizar un 
estudio de cabida por predio, 
para facilitar la visualización 
de las posibles volumetrías. 
Guiándome por el libro O.G.U.C 
ilustrada, me doy cuenta de lo 
mermado que está el diseño 
del predio con la actual nor-
mativa, me parece que para 
un predio de 12 x 12m que 
pretende aprovechar su estru-
crura original para ampliarse, 
la normativa es castigadora y 
poco amigable con los espacios 
interiores del volúmen teórico.
Tal como se propone en el 
programa de "Microerradica-
ciones", me parece pertinente 
moldear la normativa median-
te la figura de construcción si-
multánea, como una oportuni-
dad para todas/os vecinos de 
re-coonstruir y densificar.
 "Construcción simultánea: 
obras de edificación que se 
ejecutan conjuntamente con la 
subdivisión y las obras de ur-
banización del suelo, cuyos per-
misos y recepciones definitivas 
parciales o totales se otorgan 
y cursan respectivamente en 
forma conjunta. Se entenderá 
también que existe construc-
ción simultánea en aquellos lo-
teos en que previa autorización 
del Director de Obras Munici-
pales, se garantice la ejecu-
ción de las obras de urbaniza-
ción del suelo, siempre que las 
obras de edificación hayan sido 
ejecutadas y las edificaciones 
puedan habilitarse indepen-
dientemente.". O.G.U.C
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B.

C.

D.

E.

SISTEMAS
1. HUELLA

2. CIRCULACIÓN

3. ESPACIOS

4. ESTRUCTURA

5. PIEL

CO-CONSTRUCCIÓN
CRITERIOS DE DISEÑO

La proupuesta pretende aten-
der en conjunto los ámbitos de 
eficiencia energética y presu-
puesto, por lo que las solucio-
nes deben ser pensadas para 
lograr eficacia y eficiencia.  

Me parece que lo más com-
plejo en una vivienda de dimen-
siones acotadas es resolver la 
circulación interior. 
Para esta propuesta tomaré 
en cuenta la propuesta de am-
pliación vertical.

La estructura original sigue 
utilizable, al desarmar los tabi-
ques, el volumen queda subdivi-
dido en dos espacios los cuales 
tienen las dimensiones necesa-
rias para envigar y dar soporte 
a un segundo nivel.

Actualmente la zona húmeda 
serían los espacios más con-
solidados y públicos a la hora 
de las visitas, por lo que para 
esta propuesta pretendo den-
sificar en niveles superiores 
que otorgen al segundo hogar, 
igualmente, privacidad.

El proyecto original se presen-
ta como un volumen contínuo 
dejando como huella una cade-
na estructural común entre los 
predios vecinos. 
Para esta propuesta tomaré 
en cuenta el costo que significa 
ampliarse con una estructura 
nueva.
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PLANTA BASE            ESC. 1:100 TIPOLOGÍAS
Quisiera partir resolviendo las 
circuclaciones, primeramente 
pensando en la accesibilidad 
universal y en una segunda 
instancia, dar respuesta a la 
necesidad de proyectar dos ho-
gares dentro de un predio. Por 
la composición de las familias, 
pienso en una solución en un 
primer piso, que de respuesta 
a la vivienda de una pareja de 
adultos mayores y en un se-
gundo nivel, la segunda gene-
ración. Me parece que la posi-
bilidad de independizar ambas 
viviendas debe ser parte del 
criterio de diseño.

Considero importante romper 
con uno de los adosamientos 
y generar un espacio que per-
mita permear la vivienda de sol 
en distintas horas del día, pen-
sando en la ocupación del me-
dianero que se comparte en 
la "espalda" de cada vivienda, 
proyectando un nuevo "frente" 
entre las viviendas.

Como pudimos ver en el estudio 
previo de las tipologías anterio-
res al siniestro, los habitantes 
van ampliando la vivienda a su 
manera y con su propio crite-
rio. Quisiera proponer una se-
rie de tipologías de ampliación 
que se pudiese adaptar a cada 
composición de habitantes a la 
vez que se repara en la simili-
tud con la vivienda anterior.
Trás resolver el núcleo de cir-
culaciones y el estudio de ca-
bida, propongo un conjunto de 
viviendas proyectadas criterios 
comúnes y de ejecución simul-
tánea. 

Luego de un pequeño receso 
citadino, me dispongo a co-
menzar un nuevo semestre, el 
cual debe culminar con la ob-
tención del título de Arquitecta. 
Programo mi última salida de 
Santiago para alcanzar a asis-
tir a la Marcha de la Mujer y 
volver para la Marcha por el 
derecho a la vivienda y la Ciu-
dad, me parece extraordinario 
todo lo que ocurre en las calles 
de Santiago, a pocos días de 
iniciar el mes y ya se siente un 
aire de cambio. 
Como mujer organizada, hoy 
me reúno con mis compañe-
ras en la Federación de Coo-
perativas Trasol, en la calle 
Vicuña Mackenna armamos 
un desayuno comunitario y al-
gunas actividades previas a la 
marcha. En el comienzo de la 
crisis social veíamos marchar 
por la ventana cientos de per-
sonas, todos los viernes, hacia 
el metro Baquedano, ahora 
me estremezco al observar 
solo mujeres marchar una trás 
otra, micros llenas de mujeres 
en dirección a Plaza Dignidad. 
Marcho con mi abuela, mi 
prima pequeña, mi tía, com-
pañeras de trabajo, cada una 
con una lucha propia y una en 
común, me siento poderosa y 
protegida, camino por la Ala-
meda recordando todas las 
situaciones de mujer que he 
vivido en la ciudad y pienso en 
mi último gran desafío como  
mujer trabajadora, ahora sien-
do parte del rubro de la cons-
trucción, habiendo construído 
una casa, ya nada me parece 
imposible. 
El poder de la colectividad hoy 
se siente más que nunca, se 
respira y se escucha.

08 MARZO



7978

RE-CONSTRUCCIÓN CO-CONSTRUCCIÓN

TERRAZA

15.45 m²

ESTUDIO/
TALLER

11.07 m²

3.00 2.15

BAÑO
3.5 m²

COCINA
6.0 m²

ESTAR/COMEDOR
9.96 m²

PIEZA/
TALLER

21.37 m²

PIEZA/
TALLER

27.03 m²

1.051.25

4.15

1.15

5.25

4.45

0.75

1.25

4.15

4.45

0.75

ESTAR/
COMEDOR

9.96 m²

1.15

5.25

1.051.25

4.15

4.45

0.75

1.15

5.25

3.00 2.15

1.15

5.25

1.25

4.15

4.45

0.75

1.05

PISO ±0.0m

PISO +2.6m

PISO +5.1m

1.15

5.25

3.00 2.15

PIEZA/
TALLER

21.37 m²

PIEZA/
TALLER

21.37 m²

PIEZA/
TALLER

21.37 m²

ESTAR/COMEDOR
9.96 m²

ESTAR/COMEDOR
9.96 m²

ESTAR/COMEDOR
9.96 m²

BAÑO
3.5 m²

BAÑO
3.5 m²

BAÑO
3.5 m²

COCINA
6.0 m²

COCINA
6.0 m²

COCINA
6.0 m²

PIEZA/
TALLER

27.03 m²

PIEZA/
TALLER

27.03 m²

TERRAZA

15.45 m²

ESTUDIO/
TALLER

11.07 m²

TERRAZA

15.45 m²

ESTUDIO/
TALLER

11.07 m²

1.05

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

TIPOLOGÍAS             SN/ ESC.
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PROPUESTA 
CO-CONSTRUCCIÓN
ESQUEMÁTICA
Me parece intresante combi-
nar volumetrías que compon-
gan un conjunto tras un si-
niestro, la cicatriz del tejido se 
vuelve un microorganismo que 
se regenera de una vez y en 
conjunto. 

Sin embargo, los volúmenes al 
llegar en conjunto irrumpirán 
en la trama existente, gene-
rando un nuevo perfil de calle 
que evaluaré a medida que voy 
reconociendo la solución tipoló-
gica de cada predio. 

Es una oportunidad interesante 
para mí, poder pensar en res-
ponder a la destrucción de 6 
casas vecinas, me parece que 
podría aportar en la dimensión 
comunitaria, evitando conflic-
tos entre vecinios y consolidan-
do la vecindad. 

El esquema que acompaña 
éste texto hace referencia a la 
intención, mas no a la propues-
ta final, la cual será develada 
en la planimetría oficial presen-
tada en las láminas de mi de-
fensa. 
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PROPUESTA DE GESTIÓN
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Al ser parte de un proceso de 
re-construcción quisiera men-
cionar las dimensiones en las 
cuales surgen necesidades que 
pueden ser respaldadas por 
el accionar Municipal, si éste 
realmente existiera.
A propósito de la pandemia 
mundial que estamos viviendo, 
me parece pertinente primera-
mente dar respuesta a lo que 
mencionaba anteriormente 
como aprendizajes tras la obra 
de re-construcción de casa ce-
niza, espacios de uso público 
que permitan una instalación 
temporal para la instalación 
de equipamiento provisorio, en 
caso de re-construcción sería 
la instalación de faenas o bien 
viviendas provisorias, bodegaje 
provisorio para los bienes que 
quedaron o que vendrán en for-
ma de donación, etc.  Siguien-
do con esta idea me parece re-
levante mencionar la necesaria 
intervención ya sea de la Junta 
de Vecinos o bien desde el Mu-
nicipio en la oferta y demanda 
de donaciones, me parece que 
llevamos muchos años enfren-
tando este tipo de siniestros, 
en los cuales las ayudas quie-
ren llegar, pero a veces no son 
bien canalizadas en su forma. 
El tema del prepsupuesto es 
una dimensión delicada, la cual 
pudiese recaer en una gestión 
Municipal, siempre y cuando 
hubiese una buena asociati-
vidad entre los residuos de la 
construcción y la re-construc-
ción, las grandes empresas 
merman materiales que se 
pueden llegar a utilizar y ges-
tionarlos como persona natu-
ral es dificultoso por la cabida 
tanto de transporte como de 
bodegaje.

IMPLICANCIAS DE UN SINIESTRO
DE LA GESTIÓN

PLANIFICACIÓN DE 
RE-CONSTRUCCIÓN

HABITABILIDAD 
TRANSITORIA

GESTIÓN DE 
BODEGAJE

GESTIÓN DE 
PRESUPUESTO

RESGUARDO DEL 
HOGAR

El proceso de re-cosntrucción 
en esta escala actualmente 
está en manos de las/os ha-
bitantes damnificados, no exis-
te ningún programa Estatal el 
cuál facilite este proceso o bien 
lo enmarque en la normativa 
Municipal, por lo que la auto-
contrucción es la salida de las 
/os vecinos afectados. 
En el caso de estudio, muchos 
de los habitantes se vinculaban 
al ámbito de la construcción, 
por lo que sus viviendas fue-
ron terminadas en un período 
de tiempo razonable y a simple 
vista, con buenas terminacio-
nes. En el caso de Casa Ceni-
za tuvimos que aprender para 
poder construir, lo que mermó 
la entrega de la vivienda termi-
nada, igualmente surgen pro-
blemáticas que no se visualizan 
en  ningún documento oficial, 
la dimensión del bienestar. 
La alimentación para las/os 
trabajadores es un tema que 
igualmente es importante en el 
desarrollo de la obra, estamos 
pensando en que esa dimen-
sión deben responderla las/os 
mismas/os habitantes por lo 
que la olla común juega un rol 
importante, sin embargo ese 
beneficio no estuvo presente a 
lo largo del proceso constructi-
vo por lo que se debió resolver 
de otra manera, más costosa 
en tiempo y dinero. 
La salúd física y mental de las/
os trabajadores me parece 
igualmente importante por lo 
que insísto en recalcar la im-
portancia de la música, del mo-
vimiento y del apoyo sicológico 
como parte escencial de la pro-
blemática en cuestión.

DE LA 
AUTOGESTIÓN Y EL 
BIENESTAR GESTIÓN DE 

COOLABORACIÓN

GESTIÓN DE 
RESIDUOS

LIMPIEZA Y 
ORDEN

GESTIÓN DE 
TIEMPO

RESGUARDO DEL 
MATERIAL
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PROPUESTA FLUJOGRAMA
ESCALA DE GES-
TIÓN MUNICIPAL

GESTIÓN MUNICIPAL
Me parece que las municipali-
dades tienen mucha capacidad 
de gestión, sin embargo falta 
seguir tejiendo una red que las 
vincule con más entidades es-
tales. 

PARTICIPACIÓN DE LA ACA-
DEMIA
Una muy buena posibilidad, es 
gestionar primeramente un 
convenio entre la Municipalidad 
y uno de los Liceos técnicos 
de la comuna, intencionando 
la búsqueda hacia la especiali-
dad de construcción ( en este 
caso). Igualmente puede am-
pliarse la visión y pensar en 
una comuna vecina. Vincular el 
aprendizaje con resolución de 
problemáticas reales me pa-
rece que cumple con la pauta 
de ABP (aprendizaje basado en 
proyectos). Bajo el mismo cri-
terio me permitiría proponer un 
vínculo entre Universidades y 
Municipios, vinculado igualmen-
te al curriculum de cada malla, 
en el caso de arquitectura me 
parece pertinente vincular los 
cursos de construcción I, II, y III 
con un trabajo en terreno que 
facilite un levantamiento del 
estado ciertas viviendas que 
tengan una antigüedad riesgo-
sa o posiblemente propensa a 
accidente. El proceso de trami-
tación municipal, se podria lle-
var a cabo por estudiantes de 
4to año de arquitectura, según 
mi experiencia como trabaja-
dora y estudiante, el curso de 
construcción III perfectamente 
puede ser realizado como un 
ejercicio práctico.     

GARNTÍAS MÍNIMAS

PRIMERAS 
72 HRS

1 
SEMANA

2 
SEMANA

SOLUCION TRANSITORIA 
GESTIONADA POR MUNICIPIO

OBRA GRUESA OBRA 
MENORES

EMBALAJE EN 
BODEGAJE MUNICIPAL

DISEÑO Y TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE OBRA / PROTOCOLO MUNICIPAL

LIMPIEZA/
PREPARACIÓN 
DE CANCHA

DESARME

SEGURIDAD

RETIRO DE ESCOMBROS

OLLA COMÚN

3 
SEMANA

4 
SEMANA

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO MARZO ABRIL

INSTALACIONES

HABITABILIDAD DEFINITIVA EN HOGAR  RE-CONSTRUÍDO
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El año 2019  como coopera-
tiva Kincha llevamos acabo un 
proyecto en conjunto con el 
Programa PACE (programa de 
acompañamiento estudiantil) 
de la Universidad de Chile, en 
el cual yo habia participado an-
teriormente como mediadora 
en arte. El proyecto fue reali-
zado en el Centro educacional 
Valle Hermoso ubicado en la 
comuna de Peñalolén, liceo 
técnico con la especialidad de 
construcción, grupo que quería 
materializar su propio patio de 
la especialización al interior del 
establecimiento. Aprendizaje 
Basado en Poyectos, una me-
todología que nos llevó a utili-
zar las mismas herramientas 
que habíamos utilizado como 
cooperativa en la gestión de 
obra de Casa Ceniza, incenti-
vando a las/os estudiantes a 
organizarse como grupo para 
un objetivo en común. El re-
sultado fue maravilloso, por 
lo que como cooperativa nos 
motivamos para generar un 
vínculo entre la Municipalidad 
y el Centro educacional, las/os 
estudiantes nos deslizaron su 
interés por prefabricar mobilia-
rio urbano, y ¿Porqué no?.
Actualmente nuestro trabajo 
se mermó debido a la pande-
mia, sin embargo el vínculo 
entre la Municipalidad y el Li-
ceo se pretendía celebrar este 
año, comenzando primeramen-
te con el desarrollo de sus 
prácticas en obras a realizarse 
en distintos sectores de la co-
muna.
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CONCLUSIÓN
GARANTÍAS 
MÍNIMAS

NORMATIVA

Como habitante damnificada  
me siento indignada por falta 
de rigurosidad por parte de la 
Dirección de Obras de la co-
muna de Macul, por no haber 
llevado a cabo ningun tipo de 
programa de mantención de 
viviendas, o bien haber sido 
parte de un proceso de sub-
sidio de reacondicionamiento 
térmico dirigido hacia las/os 
habitantes mayores de edad, 
por ejemplo. Iniciativas posi-
bles y reales que no se llevaron 
a cabo en la Villa Universidad 
Católica, la cual es reconoci-
da y celebrada este año por 
cumplir 50 años de edad, sin-
ceramente me parece que es 
un descriterio celebrarla y no 
mantenerla. 
Quisiera que todo habitante 
pudiese optar a una gestión 
municipal completa, en un pro-
ceso de re-construccion por un 
incendio de ésta escala.
Quisiera que ningun damnifi-
cado tuviese que tramitar un 
permiso de edificación tras un 
siniestro, sino que se conside-
rase la situación enmarcada 
dentro de un protocolo que 
gestione la municipalidad como 
una solución para ambas par-
tes.
Quisiera que la ayuda fuese 
bien gestionada, entregada 
con un criterio que respaldase 
un proceso integral de recons-
trucción.
Quisiera que este tipo de situa-
ciones no generasen más pro-
blemas, que la cicatriz que que-
de no sea visible ni en el tejido 
urbano, ni en el tejido social. 

ART.4.3.1

PREVENIR
EL RIESGO AL MÁXIMO

EVALUAR
CONDICIONES DE RIESGO

FACILITAR
SALVAMIENTO Y EXTINCIÓN

ACCIÓN COLECTIVAMARCO 
NORMATIVO

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

GESTIÓN 
MUNICIPAL

Quisiera que que la normativa 
propuesta en el Plan Regula-
dor Comunal considerase el 
levantamiento de basurales, 
el levantamiento de espacios 
posibles de ocupar para insta-
laciones provisorias de equipa-
miento comunitario. 
Quisiera que la normativa in-
corporase la utilización de nue-
vos materiales en la evaluación 
constructiva, como aislar con 
ropa, ya que tanta fue des-
echada por no tener quien la 
recibiese tras ser donada. 
Quisiera que la normativa fue-
se generosa con las/os habi-
tantes que opten por construir 
en conjunto, de manera simul-
tánea.
Quisiera que la normativa se 
redactase realmente desde la 
prevención.

Quisiera que el concepto de 
propiedad colectiva no sólo se 
trabajase en las cooperativas 
de viviendas, sino que fuese 
un término conocido por noso-
tras/os las/os profesionales 
responsables de la producción 
social del hábitat. Que fuese 
una opción y no una excepción 
optar por diseñar bajo un con-
cepto que es practicado hoy 
en día en distintos ámbitos de 
la economía social y solidaria. 
Que nuestra escuela no sólo 
respondiera a una enseñanza 
impuesta por el mercado neo-
liberal, olvidamos el trabajo en 
terreno, la real capacidad de 
la academia de intervención en 
los territorios, nos quedamos 
encerrados en nuestras aulas 
de privilegio.

Somos parte de un proceso de 
de- y re- construcción general, 
y como responsables de éste 
cambio, quisiera que las/os 
estudiantes y futuros profesio-
nales de nuestra escuela, sean 
entes activos en éste tremen-
do proceso de co-construcción 
nacional.

" Del lat. usuarius.
1. adj. Que usa algo. 
2. adj. Der. Dicho de una per-
sona: Que tiene derecho de 
usar de una cosa ajena con 
cierta limitación." R.A.E
Quisiera que en nuestra es-
cuela se dejase de utilizar el 
concepto "usuario", tras este 
proceso de aprendizaje me 
parece que el habitante debe 
reconocerse como tal, como 
participante activo de las cons-
trucciónes, las palabras cons-
truyen realidad y me parece 
que ésta definición se aleja 
bastante de lo que sucede en 
la realidad, las/os habitan-
tes inciden y transforman sus 
viviendas y estas a su vez en-
vejecen, realidad que no sería 
la misma si las viviendas fuese 
utilizadas por usuarios.

USUARIO PROPIEDAD 
COLECTIVA

ASAMBLEA CONS-
TITUYENTE
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MOTIVACIÓN

Gracias a experiencias anteriores con habi-
tantes pequeños y no tan pequeños, he de-
sarrollado un gran interes en la visión que 
entregan desde su perspectiva intuitiva. 
Para mí, el proceso de aprendizaje es gene-
rador de experiencias enriquecedoras para 
todos los involucrados, siendo de suma im-
portancia desarrollarlo de la mejor manera 
y para ello la arquitectura es un herramienta 
facilitadora.
En mi proceso de formación desarrollé mi 
seminario de investigación en torno a la 
evolución de la arquitectura educacional 
nacional en comparación al desarrollo de 
nuevas políticas públicas del sistema edu-
cativo actual, con lo que pude concluir la 
necesidad de conjugar los objetivos de 
ambas disciplinas en post de un desarro-
llo integral de los establecimientos educa-
cionales. Sumada a esta experiencia, tuve 
la oportunidad de desarrollar mi práctica 
profesional  en cooperativa Kincha, una or-
ganización vinculada a la construcción de 
habitat por medio de metodologías de di-
seño participativo, lo que me entrego una 
posibilidad real de trabajar desde y para 
los habitantes. 
Como futura arquitecta diseñadora de es-
cenarios sociales, me motiva la idea de in-
corporar la visión de l@s habitantes tanto 
al proceso de diagnóstico como al proceso 
de diseño dentro de los establecimientos 
educacionales.  
Este trabajo fue realizado con la fuerte 
convicción de ser un aporte para la actual 
esfera tanto de la arquitectura como de la 
educación.

Estrategia
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I 
ANTECEDENTES

La arquitectura actual reconoce la impor-
tancia de integrar a l@s habitantes en el 
proceso de diseño arquitectónico, es por 
ello que en distinta partes del mundo se 
practican y desarrollan metodologías de di-
seño participativo que incluyen la visión de 
los habitantes en los propuestas espaciales.
Actualmente los espacios educativos care-
cen de la visión de l@s estudiantes, si bien 
la arquitectura educacional chilena ha in-
tentado desarrollarse al ritmo de las exigen-
cias del sistema educacional y sus reformas, 
tanto pedagógicas como normativas, no se 
ha podido integrar elementos de carácter 
cualitativo dentro del proyecto educativo. 
Cada establecimiento educacional debe 
construir un Proyecto Educativo Institucio-
nal el cual permite a cualquier persona 
comprender la visión y gestión pedagógica 
aplicada, ésta herramienta es fundamental 
para enfrentar el territorio a intervenir sin 
embargo actualmente este dispositivo es, 
en su mayoría, de carácter cuantitativo. 
Por su parte, las inovaciones educativas, 
promueven iniciativas que permiten una 
gestión pedagógica integral, en la cual los 
estudiantes son protagonistas de su proce-
so de aprendizaje, es por ello que este tra-
bajo explora la posibilidad de conjugar una 
metodología de aprendizaje con un proce-
so de diseño participativo, generando una 
experiencia enriquecedora tanto para el 
proyectista como para l@s habitantes de la 
comunidad educativa.

RELEVANCIA  DEL 
TEMA
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DESAFÍO

El desafío radica en conjugar la metodolo-
gía de diseño participativo con la metodo-
logía de aprendizaje mediante formulación 
de proyectos, generando un diálogo entre  
la pedagogía y la arquitectura sumando co-
petencias exigidas desde el currículum Mi-
neduc.

Para este trabajo se suma la variable de tra-
bajar en un territorio con una fuerte carga 
ideológica e histórica que pretende des-es-
tigmarizar a sus estudiantes, siendo este 
proceso una oportunidad para darles pro-
tagonismo y herramientas a l@s niñ@s estu-
diantes de la Escuela Casa Azul, trabajando 
en conjunto con estudiantes de tercero a 
octavo básico. 

Parte importante del desafío es la sistema-
tización de la experiencia de diseño parti-
cipativo con niñ@s, tanto el que se realiza 
en terreno como el aspecto más técnico. Es 
por ello que el respaldo de registro audiovi-
sual se presenta como una oportunidad de 
visualizar la experiencia en conjunto con los 
insumos exigidos desde la escuela como 
parte del proceso de proyecto de título.
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OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECíFICOS

• Desarrollar un proyecto de arquitectura 
en un centro educativo existente, median-
te una metodología de diseño participativo 
con la comunidad educativa. 

• Estructurar un taller anual de diseño parti-
cipativo con niños de básica, el cual facilite 
el proceso mediación entre la visión de l@s 
niñ@s y su incidencia en la construcción de 
su propio hábitat. 
• Desarrollar un plan de trabajo de diseño 
participativo que incluya la visión de toda la 
comunidad educativa adulta. 
• Sistematizar el proceso de diseño con el 
fin de facilitar el ejercicio proyectual con ni-
ñ@s.

METODOLOGÍA
El marco metodológico del proceso de di-
seño participativo se divide en dos nive-
les de alcance, el primero es el trabajo de 
participación de l@s estudiantes del centro 
educativo y el segundo es el proceso de 
la participación del resto de la comunidad 
educativa: apoderados, administrativos, au-
xiliares y profesores.  
Para recoger e incorporar a la propuesta ar-
quitectónica la visión de l@s estudiantes, se 
propone taller de diseño participativo anual 
que se desarrolla en tres unidades temáti-
cas:

-  HABITAR: esta unidad tiene como objeti-
vo inducir a la reflexión sobre nuestra ma-
nera de habitar en el territorio. Para mediar 
entre    territorio y estudiantes, se utilizan 
herramienta digitales hasta llegar al trabajo 
práctico.
- TERRITORIO: el objetivo principal es reco-
nocer las fortalezas y debilidades del actual 
hábitat de la comunidad educativa, para lo-
grarlo el trabajo se enfoca en la construc-
ción de la maqueta del establecimiento 
educional. Se trabaja nociones básicas de 
herramientas de representacion arquitectó-
nica.
- DISEÑO: esta unidad se desarrollará du-
rante el segundo semestre del presente 
año. Se proyecta un trabajo enfocado prin-
cipalmente en intervenciones a escala uno 
a uno, desde lo perceptual a lo construído.

En tanto el aporte desde el resto de la co-
munidad educativa, se sistematizará e inte-
grará al proceso de diseño mediante talle-
res temáticos de corta duración.

El marco metodológico correspondiente al 
ejercicio técnico la arquitectura se estructu-
ra en XX pasos: 

a) VÍNCULO 
b) RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES
c) ANÁLISIS CRITICO
d) DIAGNÓSTICO TÉCNICO
e) DISEÑO DEL TERRENO
f) DISEÑO DE PROGRAMA
g) DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA
h) ENTREGA DE ANTE PROYECTO
i) SEGUIMIENTO
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VÍNCULO: reconocimiento de afinidades y 
construcción de convenio de trabajo.

RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES: desde 
lo comunal hasta la escala de centro edu-
cativo.

ANÁLISIS CRÍTICO: para abordar el terri-
torio se definen cuatro esferas a evaluar: 
desarrollo constructivo, carácter públixo / 
privado al interior del establecimiento, or-
ganización del programa actual, sistema de 
ciruclaciones / limitantes y por útlimo, siste-
ma constructivo.

DIAGNÓSTICO CRÍTICO: depuración de 
paso anterior, reconociendo y definiendo el 
estado del arte de la actual infraestructura 
educativa. 

DISEÑO DEL TERRENO: en este paso se de-
fine la estrategia de diseño, reconociendo 
tanto oportunidades como amenazas.

DISEÑO DEL PROGRAMA: se aborda desde 
el Proyecto educativo institucional (PEI).

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA: se desarro-
lla en conjunto con la comunidad un parti-
do general que recoga las visiones de to-
dos los actores.

ENTREGA DE ANTEPROYECTO: al ser un tra-
bajo en conjunto se debe convocar convo-
car a toda la comunidad para fortalecer el 
vínculo entre actores. 

SEGUIMIENTO: todo proceso de diseño 
participativo conlleva a generar un vínculo 
con la comunidad, lo que se traduce en res-
ponsabilidades para con la comunidad. 

EQUIPO DE TRABAJO

María José Barros
Socióloga

Coordinadora

Isabella Sciaffara
Ing. Recursos Naturales

Monitora

Daniel Quinchavil
Arquitectura

Monitor

David Silva
Arquitecto

Coordinador

Jean Abrileaut
Ing. Construcción civil

Apoyo Técnico

Nicolás Dacarett
Geografía

Apoyo Técnico
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II 
MARCO TEÓRICO

CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO

En la convención de 1989, ratificada en Chi-
le en el año 1990, se recuerdan los tratados 
y principios de los derechos del niño. Se 
destaca la importancia del respeto de los 
valores culturales de la comunidad del niño 
y el papel crucial de la cooperación inter-
nacional para que los derechos del niño se 
hagan realidad, es por ello que quisiera ci-
tar los siguientes artículos que impulsan de 
alguna u otra forma la participación de l@s 
niñ@s en su propio hábitat.

Opinión de niño art.12: “Derecho a expresar 
su opinión y a que ésta se tenga en cuenta 
en todos los aasuntos que le afectan”. Los 
estados parte deben garantizar las condi-
ciones necesarias para que l@s ni@s pue-
dan formarse un juicio propio de todos los 
aspectos que l@s involucran, en función de 
la edad y madurez de l@s niñ@s.

Libertad de expresión art.13: “Todo niño tiene 
derecho a buscar, recibir y difundir informa-
ciones e ideas de todo tipo, simepre que 
ello novaya en menoscabo del derecho de 
otros”. Sujeto a ciertas restricciónes vincu-
ladas con el ámbito jurídico de seguridad 
nacional o de orden público para proteger 
la salud y moral.

Objetivos de la educación art.29: “El estado 
debe reconocer que la educación debe ser 
orientada a desarrollar la personalidad y las 
capacidades del niño, a fin de prepararlo 
para una vida adulta activa, inculcarle

el respeto de los derechos humanos elem-
mentales y desarrollar su respeto por los 
valores culturales y nacionales propios y de 
civilizaciones distintas a las suyas”. Este ar-
ticulo hacer referencia a la libertad de los 
particulares y entidades a establecer y diri-
gir instituciones educativas bajo lineamien-
tos propios, siempre y cuando respondan al 
marco normativo que defina el Estado.

Fig. 1



111110

RE-CONSTRUCCIÓN CO-CONSTRUCCIÓN

PARTICIPACIÓN Y 
PROTAGONISMO INFANTIL

Como rectificamos con la convención de 
los derechos del niño, la participación acti-
va de l@s niñ@s en distintos aspectos de su 
vida es un derecho y si seguimos indagan-
do, podemos complementarlo con la Teoría 
de la pre ciudadanía planteada por  Micco, 
en la cual se evidencia la constante nega-
ción de la participación de l@s niños en la 
sociedad actual siendo excluídos del con-
cepto de ciudadan@s. En Chile se define al 
ciudadano en la constitución (art.13)como: 
“Son ciudadanos los chilenos que hayan cumpli-
do dieciocho años de edad y que no hayan sido 
condenados a pena aflictiva. La calidad de ciu-
dadano otorda los derechos de sufragio, de op-
tar a cargos de elección popular y los demás que 
la Constitución o la ley confieran.”
El paradigma del protagonismo integral de 
la infancia alude a la participación prota-
góncia, el ejercicio de la ciudadanía y la 
actoría social y política, lo que nos sugiere 
una nueva cultura de la infancia como eje 
articulante de nuevas formas de establecer 
relaciones sociales entre los humanos y, en-
tre estos y su entorno. 
Se vuelve de suma importancia reconocer 
a l@s niñ@s como seres competentes ca-
paces de incidir en la construcción de su 
propio hábitat, ejerciendo el poder de la 
participación activa. 

Roger Hart propone desde la adpatación 
del modelo propuesto por Arnstein (1969), 
una escala de niveles de participación 
(fig.1) en la cual podemos reconocer el Ni-
vel  4 como el grado inicial del ejercicio del 
protagonismo infantil y por ende el grado 
de participación el cual se ejerce en este 
proyecto de diseño participativo, en el cual 
tanto organizadores como estudiantes es-
tán enterados de las actividades e inciden-
cia de la participación integral de los acto-
res. 

DISEÑO 
PARTICIPATIVO

La metodología de trabajo de diseño parti-
cipativo es moldeable a cada uno de los te-
rritorios en el que se quiera generar un vín-
culo entre arquitectura y comunidad. Para 
ello es importante desarrollar un análisis crí-
tico de la realidad con un enfoque de trans-
formación social, abordando tanto la esféra 
histórica como la política para un ejercicio 
responsable de la participación social, co-
herente con los valores y lineamientos de la 
comunidad. 
La construcción participativa del hábitat es 
un gran desafío ya que en él se conjugan di-
versas actividades a distintas escalas y con 
distintos actores, es por ello que la práctica  
profesional del él/la arquitect@ debe ape-
lar al trabajo colaborativo, territorial y cn 
sentido social, apelando a la co-gestión.
El principal objetivo del diseño participativo 
deber el generar y entregar protagonismo 
a los habitantes de un territorio, generando 
autonomía social para continuar constru-
yendo su propio hábitat. 
El espacio educacional se reconoce como 
el primer escenario de socialización sien-
do un hábitat complejo, siendo la primera 
oportunidad de ejercer el poder de la parti-
cipación y ciudadanía. La arquitectura edu-
cacional se define actualmente como una 
herramienta facilitadora del aprendizaje, es 
por ello que al conjugar un proceso de dise-
ño participativo, con un proceso de apren-
dizaje se genera una oportunidad para en-
tregar protagonismo a, en este caso, l@s 
estudiantes. 
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III 
TERRITORIO

COMUNA:
LA GRANJA
La comuna de la Granja se ubica en el sec-
tor sur de la ciudad de Santiago, limitando 
al norte con la comuna de San Joaquín, al 
este con La Forida, al oeste con San Ramón 
y al sur con La Pintana. 
Esta comuna surge como consecuencia de 
la política habitacional chilena de 1985, 
debido a la urgencia de reducir el déficit 
habitacional la trama urbana se expande 
para la construcción de viviendas sociales, 
siendo La Granja la comuna que más fami-
lias recibió  luego de la puesta en marcha 
del Programa de Mejoramiento de Barrios 
(8.518 fam) sumado al Programa de Vivien-
da básica creado en 1980 sumaron 16.331 
viviendas recibidas entre los años 1979 a 
2002. Las viviendas se acomodaron a am-
bos lados del anillo de Américo Vespucio, 
al interior se agruparon  en conjuntos de 
gran tamaño diferenciados por calles en el 
sentido oeste-este, al exterior del anillo los 
conjuntos  son de menor tamaño yla  ma-
yormente fragmentados. 
Actualmente la comunda de La Granja ob-
tiene el primer lugar en victimización general 
y alto temor a nivel país, como consecuen-
cia del modelo asociado al valor de suelo 
sus barrios se han deteriorado generando 
evidente desigualdad social, carencia de 
calidad de espacios públicos y patologías 
sociales como alcoholismo, drogadicción y 
deserción escolar.
Los hitos culturales más relevantes de la co-
muna son el Parque Brasil (1) Museo Inte-
ractivo Mirador (2), Mercado modelo San 
Gregorio (3) el Centro Cultural Espacio Ma-
tta (4) y por último Parque Combarbalá (5)

• Superficie: 10 km 
• Población: 116.571hab
• Acalde: Felipe Delpín Aguilar
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Yungay

Población

Yungay

Población
Yungay

BARRIO:
POBLACIÓN YUNGAY

La Población Yungay surge cuando la po-
blación el sector se organizó en comités de 
gente sin casa, a principios de los años  se-
tenta he hicieron ocupación del área con-
solidando el barrio por etapas. La primera 
etapa fue Yungay Villa Esmeralda (1976) un 
conjunto en bloque compuesto por dúplex 
de vivienda social, el siguiente conjunto fue 
Yungay compuesto por viviendas de dos 
pisos (1980), luego siguieron block de tres 
pisos llamados Yungay departamentos An-
tares (1980), el resto del área fue construi-
da en dos etapas de tipologías de vivienda 
social de un piso (1980 y 1983).
La población Yungay se define a partir de 
la política habitacional que caracteriza a la 
mayoría de la comuna de la Granja, presen-
tandose como un área homogénea, distan-
te al centro de la ciudad y careciendo de 
espacios públicos de calidad, las cifras de 
----- nos permiten definir a la Yungay como 
un barrio vulnerable. 
Una de las primeras consecuencias de los 
barrios como la Yungay se visibiliza en la 
vulneración de los derechos del niño en 
la escala hogar, por lo que la Política Lo-
cal de Infancia de la Granja desde el año 
2012 a focalizado sus esfuerzos en la pro-
tección universal de lo NNA de manera que 
“hagan circular su voz en el espacio social 
que hasta ahora los margina y que puedan 
así, ser capaces de constituirse en un su-
jeto colectivo con derechos y aspiraciones 
políticas. Entender a los NNA como sujetos 
sociales, implica que estos pasan a ser par-
te del tejido social y cultural, y por tanto se 
les debe considerar como sucjetos activos, 
públicos, parte de un colectivo, reconocién-
dolos como sujetos capaces de proponer 
soluciones a la situaciones de vulneración 
en que viven, transformandose en actores 
sociales, en ciudadanos.”
La población Yungay colinda con el Parque 
Brasil y el MIM, la mayoría de los servicios 
del barrio se concentran en una zona “blan-
da” en donde convive el comercio con el 
equipamiento deportivo e institucional, re-
ferenciados por áreas verdes en calles tran-
sitadas. 

Villa Esmeralda

casas dos pisos

vivienda vivienda deporte

social social

área verde área verde

departamentos Antares

casas un piso

casas un piso

Escuela Casa Azul

ESCUELA BÁSICA:
CASA AZUL
El proyecto de la Escuela Casa Azul surge 
en el año 1987 gracias el cual apuntaba en 
un principio, a sacar a los y las niñas de las 
poblaciones Malaquías concha, Joao Gou-
lart y Yungay de las drogas y las calles., con 
el apoyo del sacerdote Rolando Muñoz se 
gestiona el actual terreno el cual pertene-
cia a la Parroquia San Pedro y San pablo. 
Primeramente se crean talleres dirigidos 
a enseñar oficios específicos apuntando 
a entregar herramientas necesarias para 
que los participantes pudiesen desenvol-
verse en el ámbito laboral, contando con 
un grupo de apoyo pedagógico por las 
tardes debido a que comenzaron a asistir 
niños y niñas que habián desertado de la 
educación formal siendo rechazados por 
los demas establecimientos educacionales, 
dando incicio a lo que sería la actual Casa 
Azul. La comunidad atendió esta necesidad 
e impulsó la iniciativa de levantar de mane-
ra formal una sintitución capaz de obtener 
resultados de aprendizaje y que a la vez 
recogiera las caracteristicas sociales y cul-
turales de los estudiantes en una jornada 
escolar completa., supliendo las carencias 
del hogar que pudiesen tener los estudian-
tes, proponiendo una jornada de diez horas 
diarias de trabajo.  
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MISIÓN:

VISIÓN:

SOMOS:

“Asegurar el derecho al desarrollo de la 
vida afectiva, intelectual y educativa de 
los niños y las niñas asistentes a la Escuela 
Casa Azul, acogiendo su diversidad de ha-
bilidades y capacidades, y facilitando que 
puedan alcanzar niveles educativos que 
les permitan concluir exitosamente su Edu-
cación Básica y continuar con solvencia su 
Educación Media y Formación Profesional.”

“Ser un espacio educativo que se vive y 
entiende desde la comunidad y el territorio 
al que pertenece, que fomenta la construc-
ción de un ambiente cariñoso, tierno y res-
petuoso, y del cual surgen jóvenes capaces 
y nobles, actores protagonistas en la trans-
formación de su realidad y constructores de 
una sociedad más justa y fraterna.”

“una escuela que trasciende la sala de cla-
ses e incluye experiencias formativas que 
los estudiantes viven en diversidad de tiem-
pos y espacios. Entendemos el aprendizaje 
como un acto colectivo y buscamos conso-
lidar la continuidad educativa.”

PROYECTO EDUCATIVO:
Educamos para la formación de una nueva 
cultura cuyo eje transversal está constituido 
por cinco pilares fundamentales:

1 ejercicio de la solidaridad 
2 el territorio y la comunidad como contexto 
y forma de vida 
3 enfoque inclusivo y de derecho 
4 cuidado del medio ambiente y la vida 
5 enfoque de género. 

En la planificación estrategica 2019 - 2022  
la Escuela Casa Azul pretende consolidar el 
proyecto educativo con un enfoque cons-
tructivista, en casi tres décadas de vida su 
modelo pedagógico fue surgiendo de una 
práctica intensa y de su análisis constante, 
rico en la reflexión teórica y la recreación 
de esa misma práctica. Se reconoce que 
l@s estudiantes poseen un bagaje cultural 
propio definiendo el aprendizaje como un 
acto social que se produce con los otros 
y otras. Bajo el prisma constructivista que 
se propone como modelo pedagógico, el 
educando construye el aprendizaje, con la 
ayuda de sus pares, del educador como 
activador principal de las habilidades de 
orden superior.
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IV
DIAGNÓSTICO

SISTEMAS ANALÍTICOS:

Para la construcción de un diagnóstico téc-
nico  se utilizaron cinco sistemas que facili-
tan la visualización de las posibles oportu-
nidades y conflictos. 
HISTORIA: esta dimension se vuelve rele-
vante al momento de la recopilación de in-
formación, el historial de las regularizacio-
nes constructivas da cuenta de un proceso 
evolutivo encuanto a la ocupación predial.
ESPACIOS: se categoriza en público, lo 
scuales son espacios de libre acceso una 
vez que se ingresa al centro educacional; 
en tanto a lo privado esta ligado a los es-
pacios que se resguardan bajo algún tipo 
de seguridad de cerrajería; la categoría 
de semi público son espacios que invitan 
a participar de ellos luego de ingresar al 
centro educacional y además tienen cierta 
recepción previa al ingreso directo. 
CIRUCLACIONES: esta dimensión da cuen-
ta de los límites físicos que filtran el acceso 
a ciertos espacios interiores del centro edu-
cacional y reconoce el núcleo vertical y tipo 
corredor.
CONSTRUCTIVO: para un análisis del esta-
do de las construcciones debe reconocer-
se primeramente la técnina constructiva de 
cada área. 
PROGRAMA: en tanto al sistema que reco-
noce el programa actual, se puede visuali-
zar fácilmente la dinámica interna del espa-
cio, facilitando el análisis de puntos criticos.
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AULAS

COMEDOR

SALA CRASALÓN DE ACTOS

AULAS

BODEGA ARTES

BODEGA BATUCADA

SALA PIE

BODEGA

ADMINISTRACIÓN

ESTACIONAMIENTOS

HUERTO

PATIO DESCUBIERTO

BODEGA ASEO

BODEGA DEPORTE

BODEGA ASEO

BODEGA
DEPORTES

LÍMITE 2

LÍMITE 1

LÍMITE 1.5

LÍMITE 3

LÍMITE 3.5

LÍMITE 2.5
CIRCULACIÓN 
TIPO CORREDOR

CIRCULACIÓN 
VERTICAL

HISTORIA: ESPACIOS:

PROGRAMA:

CIRCULACIONES: CONSTRUCTIVO:

PUNTOS CRÍTICOS:

Al cruzar la información recopilada tras el 
análisis de los sitemas anteriormente men-
cionados, podemos reconocer y definir los 
principales puntos de conflicto de la comu-
nidad Casa Azul, teniendo principalmente 
xxx categorías: 

HERMÉTICA: Actualmente Casa Azul es un 
centro neurálgico de la población Yungay, a 
pesar de su ubicación en el límite del área 
de la población, sin embargo sus activida-
des se desarrollan al interior siendo de dificl 
visualización y acceso engorroso debido a 
las barreras físicas/espaciales que resguar-
dan la salida y entrada de l@s estudiantes. 
Los principales límites son puntos físicos de 
control del ingreso y salida de l@s estudian-
tes o que entorpece el flujo de circulacio-
nes durante todo el día. 

OCUPACIÓN DE SUELO: El predio original 
del establecimiento educacional sopor-
ta la mayoría del programa arquitectónico 
actual, si bien la capacidad de la comu-
nidad de Casa Azul es acorde a la escala 
del espacio, no conjuga de buena manera 
el predio aledaño, el cual se presenta di-
cotómicamente como un vacío construído. 
La consolidación de la vegetación es un 
elemnto importante en el patio descubier-
to caracterizando el espacio como un lugar 
mas bien oscuro y húmedo. 
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V
ESTRATEGIA

MAYOR CAPACIDAD:

APERTURA A LA COMUNIDAD:

Luego de conocer la historia y gestión edu-
cativa de la comunidad Casa Azul, se pro-
pone desarrollar un anteproyecto que per-
mita incorporar la enseñanza media en la 
modalida de Liceo Técnico.  Para ello se pro-
ponen don posibles estrategias de amplia-
ción, las cuales surgen gracias al deteriorio 
de los predios aledaños, siendo la mayoría 
de uso industrial, de acopio, o actividades 
vinculadas a la mecánica automotriz. 

Todas las entidades que tratan temas de 
desarrollo espacial o programático de cen-
tros educativos, declaran la importancia de 
vincular el centro con la comunidad ale-
daña. Se propone una apertura estrategi-
ca que consolide las posibles actividades 
vinculadas al ejercicio técnico del segundo 
siglo.
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ORGANIZACIÓN ESPACIAL:

PROGRAMA:

Si proponemos la incorporación de un nue-
vo predio al proyecto del Liceo técnico de la 
comunidad educativa Casa Azul, se podrá 
reconocer tres categorías de áreas: básica, 
huerto, Liceo Técnico. Impulsando el predio 
central como un punto de encuentro entre 
la comunidad vecinal y el centro educativo.  

Respondiendo al PEI  del establecimiento 
educacional, se proponen especialidades 
técnicas relacionadas con el cuidado del 
medio ambiente. Actualmente en todo el 
mundo se valora los oficios relacionados 
con nuevas tecnologías amables con el me-
dio ambiente, es por ello que se propone 
desarrollar salas de estudio que permitan 
el ejercicio de: reciclaje, agricultura, fitote-
rapia, alimentación saludable, bioconstruc-
ción, etc. Se busca asociación entre espe-
cialidades para coordinar espacios de usos 
comunes, optimizando la infraestructura. 
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VI
ANEXOS
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Sesión N°

Objetivo:

Total

Materiales:

Unidad temática:

Actividad:

16.00 16.20

16.50

17.30

17.50

18.00

20

03

30

40

20

10
120

Nuevo rito de entrar al espacio de trabajo, entrega de invitación sábado  

parlante + plumones de pizarra colores + tela para puerta + tape y scotch + cartulinas con las situaciones 
conflictivas (5) + papel kraft pliego + invitaciones apoderados (10)

control del espacio, su conjugación y sus posibles conflictos, construcción de manifies-
to, noción de comunidad

El habitar  “¿cómo habitamos en la ciudad-barrio-colegio?”

Activación 1: “al ritmo de la múscia”, reconocer el cuerpo en el espa-
cio según el pie forzado de los ritmos 

Despedida en la puerta, todos juntos.

2 ritos + 2 activaciones

Activación 2: “representación de conflictos”, pie forzado: basura - con-
flicto - higiene - celular - comunidad (apoyo mutuo) 
Nuevo rito de salida, reunión central, lista de asistencia (reconozcamo-
nos), ir en conjunto al baño a lavarnos e ir por la colación juntos.

16.20

16.50

17.30

17.50

TérminoMinutosInicio

Sesión N°

Objetivo:

Total

Materiales:

Unidad temática:

Actividad:

16.00 16.20

16.50

17.30

17.50

18.00

20

03

30

40

20

10
120

Nuevo rito de entrar al espacio de trabajo, entrega de invitación sábado  

parlante + plumones de pizarra colores + tela para puerta + tape y scotch + cartulinas con las situaciones 
conflictivas (5) + papel kraft pliego + invitaciones apoderados (10)

control del espacio, su conjugación y sus posibles conflictos, construcción de manifies-
to, noción de comunidad

El habitar  “¿cómo habitamos en la ciudad-barrio-colegio?”

Activación 1: “al ritmo de la múscia”, reconocer el cuerpo en el espa-
cio según el pie forzado de los ritmos 

Despedida en la puerta, todos juntos.

2 ritos + 2 activaciones

Activación 2: “representación de conflictos”, pie forzado: basura - con-
flicto - higiene - celular - comunidad (apoyo mutuo) 
Nuevo rito de salida, reunión central, lista de asistencia (reconozcamo-
nos), ir en conjunto al baño a lavarnos e ir por la colación juntos.

16.20

16.50

17.30

17.50

TérminoMinutosInicio

Sesión N°

Objetivo:

Total

Materiales:

Unidad temática:

Actividad:

16.00 16.20

17.10

17.30

17.50

18.00

20

04

30

40

20

10
120

Rito de acceso, recordatorio de manifiesto y lista de asitencia  

lana - imágenes satelitales con base de cartón - plano básico geométrico - lápices de colores - 
tape

reconocer los diferentes usos y características del territorio escolar, reconocer distintas escalas,
 reconocer el norte, construir un primer mapeo desde imagen satelital a plano básico.

El territorio escolar: “¿Qué hay y qué falta en el colegio?”

Activación 1: “nos vamos de paseo”, juego de roles y paseo por 
el colegio con imágen satlital en mano 

Despedida en la puerta, todos juntos.

2 ritos + 2 activaciones

Activación 2: “dibujando el mapa”, síntesis del paseo a partir del 
trabajo en terreno, traspasando la información a planimetría básica 
Nuevo rito de salida, reunión central, lista de asistencia (reconoz-
camonos),ir en conjunto al baño a lavarnos e ir por la colación juntos

16.20

17.10

17.30

17.50

TérminoMinutosInicio

Sesión N°

Objetivo:

Total

Materiales:

Unidad temática:

Actividad:

16.00 16.20

17.10

17.30

17.50

18.00

20

04

30

40

20

10
120

Rito de acceso, recordatorio de manifiesto y lista de asitencia  

lana - imágenes satelitales con base de cartón - plano básico geométrico - lápices de colores - 
tape

reconocer los diferentes usos y características del territorio escolar, reconocer distintas escalas,
 reconocer el norte, construir un primer mapeo desde imagen satelital a plano básico.

El territorio escolar: “¿Qué hay y qué falta en el colegio?”

Activación 1: “nos vamos de paseo”, juego de roles y paseo por 
el colegio con imágen satlital en mano 

Despedida en la puerta, todos juntos.

2 ritos + 2 activaciones

Activación 2: “dibujando el mapa”, síntesis del paseo a partir del 
trabajo en terreno, traspasando la información a planimetría básica 
Nuevo rito de salida, reunión central, lista de asistencia (reconoz-
camonos),ir en conjunto al baño a lavarnos e ir por la colación juntos

16.20

17.10

17.30

17.50

TérminoMinutosInicio

GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
ALIANZA UNESCO-MINEDUC

aprendizaje centrado en el alumno, desarrollo de
nuevas capacidades y habilidades. Desafíos de la
arquitectura y educación del siglo xxi.
Los requisitos generales del edificio educativo apuntan
a diseñar un hito rubano dentro de los contextos en que
se insertan siendo un simbolo para la comunidad
permitiendo su uso intenso apoyando el desarrollo
urbano.

La educación se imparte de
distintas formas en todo el mundo,
el modelo nacional predominante
actualmente en Chile es el
llamado conductista en casi todos
los niveles educativo. 1

- patios
- patios de juegos
- anfiteatro
- exposiciones
- multicancha
- áreas verdes
- invernaderos
- expansión: aulas,
comedor y biblioteca

El menú espacial es escencial para
ejecutar el modelo educativo,
siendo el espacio arquitectónico el
primer facilitador en el proceso de
aprendizaje.

ESPACIOS CERRADOS ESPACIOS CERRADOS

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- aulas
- aulas de trabajo grupal
- biblioteca
- talleres
- almacenimiento individual
- laboratorios de aprendizaje
- espacios de trabajo docente
- servicios higiénicos

TABLA 1

aprendizaje centrado en el alumno, desarrollo de
nuevas capacidades y habilidades. Desafíos de la
arquitectura y educación del siglo xxi, vìnuclo con la
comunidad circundante entregando versatilidad espacial
para su doble o triple uso.

ESPACIOS ABIERTOS ESPACIOS ABIERTOS

- aulas
- biblioteca
- talleres
- exposiciones
- servicios higiénicos
- salas CRA
- comedor

DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS, REDISEÑAR
LAS ESCUELAS PARA CENTRAR EL APRENDIZAJE

EN EL ALUMNO
PRAKASH NAIR

- accesos
- biblioteca
- talleres
- exposiciones
- servicios higiénicos
- expansión aulas,
laboratorios de
aprendizaje, talleres,
biblioteca, comedor

MODELO EDUCATIVO

PROGRAMA

M
ES

A
B

R
IL

M
AY

O
JU

N
IO

 
JU

LI
O

 

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETIVOS
GENERALES

HABILIDADES
CURRICULARES

PROCESO DE
TÍTULOSESIONES

HABITAR

TERRITORIO

DISEÑO

DISEÑO

PROGRAMACIÓN
SEMANAL

9.
04

.2
01

9
16

.0
4.

20
19

23
.0

4.
20

19

30
.0

4.
20

19
27
.0
4.
20
19

7.
05

.2
01

9
14

.0
5.

20
19

21
.0

5.
20

19

28
.0

5.
20

19
25
.0
5.
20
19

4.
06

.2
01

9
11

.0
6.

20
19

18
.0

6.
20

19

25
.0

6.
20

19
22
.0
6.
20
19

2.
07

.2
01

9
9.

07
.2

01
9

16
.0

7.
20

19

30
.0

7.
20

19
23

.0
7.

20
19

Reconocer problemàticas 
actuales del habitar, escalas,  
elementos comùnes y roles

INSUMOS ESPERADOS:
mani�esto del habitar

Identi�car y de�nir zonas y 
usos dentro del establecimiento 

educacional, dè�cit y 
oportunidades

INSUMOS ESPERADOS:
mapeo colectivo de diagnóstico

De�nir sector a intervenir, usos 
y materialidad

INSUMOS ESPERADOS:
representaciones del espacio 
tipo maqueta, planimetría, 
etc

Diseño y programaciòn del 
proyecto + desarrollo de una 

normativa de uso

INSUMOS ESPERADOS:
registro audiovisual, 
encuestas, relatos y carta 
gantt

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:
imàgenes satelitales, apoyo audio 
visual, experimentación con materiales

Radiografía del contexto: 
comuna - población yungay - 
colegio, planimetría básica

Marco teórico:
niñez protagonista

Antecedentes :
historia del colegio
funcionamiento administrativo
programa actual de usos

Análisis FODA:
planimetría básica

Marco teórico:
metodología de aprendizaje - 
mediación

Antecedentes :
marco normativo
maqueta de contexto

Partido general:
planimetría avanzada + diseño
modelo 3D

Marco teórico:
diseño participativo

Antecedentes :
marco normativo
guía de diseño
maqueta estado actual

Partido general:
usos y materialidad + diseño
axonométrica

Marco teórico:
revisión

Antecedentes :
maqueta de colegio

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:
plano base. paseos temáticos de Jane 
Jacobs, axonomètrica base

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:
sketchup modelado 3D

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

1
2
3
4

5

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA COMPARATIVA:

CARTA GANTT TENTATIVA:
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REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLER DISEÑO PARTICIPATIVO:
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Taller de diseño participativo 
Kintudh Hidalgo Lonkomil

Escuela Casa Azul, La granja. I Semestre 2019
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