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PresentaCIón

La Escuela de Arquitectura y Diseño presenta a la Agencia Acreditadora de Arquitectura, Arte 
y Diseño, su Informe de Autoevaluación periodo 2003-2010 correspondiente a la carrera de 
Arquitectura.

La carrera de Arquitectura cuenta entre sus rasgos fundamentales un sello y tradición que se nos ha 
reconocido como fortaleza en Acreditaciones anteriores, nacional e internacional, hemos sido insta-
dos a conservarlo y fortalecerlo considerando que es un aporte para la enseñanza de la Arquitectura 
en el país.

El Proceso de Acreditación ha significado para nuestra Escuela y carrera una revisión crítica muy po-
sitiva que ha permitido mantener un alto nivel de debate al interior de la carrera, contextualizando 
nuestros propósitos para construir un aporte en fidelidad al origen. La formalización de los procesos 
de autoevaluación nos legan una objetividad valiosa a nuestro quehacer, y un aspecto muy relevante 
es el haber logrado incorporar la Acreditación como un proceso continuo de desarrollo definido por 
un Plan de Mejoras acordado y apropiado.

Nuestro propósito es construir un ámbito de estudio que permita formar a arquitectos que conciban 
la arquitectura como un arte al servicio del hombre. Que desde una visión poética de su contexto y 
una alta capacidad de reflexión sean capaces por su creatividad de proponer, proyectar y construir 
obras arquitectónicas y urbanas.

El Perfil de Egreso une dimensiones artísticas, sociales y técnicas, el Plan de Estudio busca esa integra-
ción dentro de un ámbito de estudio que cuida de no simplificar la complejidad del quehecer.

Todos los pasos dados en estos últimos 7 años desde la Acreditación anterior han sido de un desarro-
llo que ha oído y hecho realidad el parecer de los pares evaluadores sin descuidar el ámbito que nos 
permite lograr nuestro aporte.

El siguiente documento tiene tres capítulos, el capítulo 1 se refiere al Marco de Referencia, el capítulo 
2 a la Autoevaluación de los Criterios, y el capítulo 3 está dedicado a explicitar los principales avances 
desde la Acreditación 2003, las Conclusiones, y el Plan de Mejoras fruto del actual proceso.

La construcción de este ha sido fruto de un gran trabajo que ha incluido a todos los profesores de la 
Escuela y carrera, como también a personal de apoyo, estudiantes y egresados que han participado 
activamente en el Proceso.
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HIstorIa PuCv

Valparaíso es el principal puerto del país respaldado por su longeva tradición. En el cual se desarro-
llan la mayoría de las actividades económicas y productivas del país. Éstas se originaron fundamental-
mente en Valparaíso, y ello construye uno de los argumentos de la fundación de la Universidad para 
dar respuesta a las demandas de instrucción y capacitación en las primeras décadas del siglo XX en 
un Valparaíso de 190.000 habitantes.

Las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso se han consolidado como importantes polos universitarios, 
concentrando ambas más de 70 mil estudiantes de estudios superiores, liderando la oferta académi-
ca nacional después de la Capital Santiago de Chile. La PUCV aporta 14 mil estudiantes a dicha cifra.

La Universidad tiene su origen en el Valparaíso de comienzos del siglo XX, cuando Isabel Caces de 
Brown dispuso en su testamento, en 1916, que parte de su herencia se destinara a una obra de benefi-
cencia, con lo que pronto sus hijas, Isabel Brown de Brunet y María Teresa Brown de Ariztía, por suge-
rencias del presbítero Rubén Castro, dieron el impulso a lo que fue, en sus orígenes, un instituto técnico 
de instrucción, con formación cristiana, para los jóvenes de los sectores populares de Valparaíso.

En 1924 nació la Fundación Isabel Caces de Brown, creada para dar vida a la obra. La Universidad 
Católica de Valparaíso inició sus actividades académicas en el mes de marzo de 1928 en el edificio 
que constituye su actual Casa Central, y que ha sido declarado Monumento Nacional el año 2003.1 
Constituye la cuarta universidad más antigua del país y la primera fundada en la Región de Valparaíso, 
llevando en la actualidad más de 80 años contribuyendo a la labor de formación académica, de in-
vestigación y extensión.

Vinculada a la Iglesia a través de la Diócesis de Valparaíso2, la Universidad ha tenido ocho Grandes 
Cancilleres, y de ellos, tres han sido investidos Cardenales: Monseñor Raúl Silva Henríquez, Monseñor 
Jorge Medina Estévez y Monseñor Francisco Javier Errázuriz. Desde su fundación la Universidad ha 
desarrollado una ininterrumpida labor académica, de investigación y extensión, orientando su que-
hacer al cultivo de las artes, ciencia y conocimiento, siempre bajo el lema legado por sus fundado-
res: Fe y Trabajo.3

En el año 1961 fue erigida canónicamente por Decreto de la Sagrada Congregación de Seminarios y 
Universidades, rigiéndose por los cánones 808-813 del Código de Derecho Canónico. La Universidad 
es una persona jurídica pública en la Iglesia Católica y es persona jurídica de derecho público en con-
formidad a la legislación chilena.

El 25 de marzo del año 2003, en su aniversario número 75 de vida institucional, el cardenal Zenón 
Grocholewski, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica del Estado del Vaticano, co-
municó la concesión de la denominación de Pontificia4 a esta Casa de Estudios, título honorífico que 
concede la Santa Sede a los planteles educacionales que tengan una tradición académica y formativa 
católica. Se trata, sin duda, de una motivación mayor para profundizar el quehacer académico a la 

[1]  Un Monumento nacional es un elemento, construcción o lugar que representa un gran valor histórico, patri-

monial o arquitectónico y que es protegido por ley.

[2]  Fue erigida como obispado por s.s. Pío XI el 18 de octubre de 1925. su sede episcopal se encuentra en la ciu-

dad de Valparaíso. su actual obispo es Monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázar

[3]  Fides et labor

[4]  El título de Pontificia, otorgado a una Universidad Católica, es una distinción que entrega el santo Padre como 

una forma de reconocer la contribución que esa institución universitaria realiza para el bien de la Iglesia, en la 

ciencia y el arte, en la formación superior, en la investigación, y en la creación y extensión artística.
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1. valparaíso es un 
puerto, ciudad y 
comuna  del Litoral 
Central, capital de 
la provincia,  región 
homónima y capital 
legislativa del país. 

2. edificio Casa 
Central de la 
Pontificia universidad 
Católica de valparaíso.

luz del Magisterio de la Iglesia, configurando un sello institucional cristiano y humanista a quienes se 
forman en las aulas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Posteriormente, en Agosto de 2004, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso obtuvo la acre-
ditación frente a la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado por un período de 5 años en los 
ámbitos de la Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, correspondientes a las áreas básicas. Las 
áreas adicionales que se acreditan son la Investigación y Docencia de Postgrado, en el año 2009 se 
llevó a cabo nuevamente el Proceso de Acreditación Institucional, oportunidad en la cual se le otorga 
una Acreditación de 6 años a nuestra casa de estudio, hecho que respalda nuevamente la excelencia 
académica de la Institución.

Hoy en día, esta Casa de Estudios cuenta con 63 programas y carreras de pregrado, con una matrícula 
superior a los 13 mil alumnos de Pregrado. La Universidad también imparte programas de Postítulo 
y Postgrado, 31 programas de Magíster y 10 de Doctorado, los cuales tienen como objetivo contri-
buir a la formación, en el más alto nivel académico, de especialistas capacitados para la investigación 
científica y tecnológica, la docencia superior o para el desempeño de funciones profesionales en el 
sector empresarial.

Para todas las actividades anteriores, la Universidad, cuenta con alrededor de 1.100 docentes con 
dedicación exclusiva y parcial.5

Cabe destacar que actualmente en el país se reconocen tres categorías de universidades, 
Universidades tradicionales Estatales, Universidades Tradicionales Privadas y Universidades privadas. 
La PUCV se encuentra en la segunda categoría antes mencionada, dentro de la cual se le reconoce 
como una universidad compleja en términos que ejerce funciones de docencia, investigación, exten-
sión y asistencia técnica, y por ello, recibe una parte de su financiamiento del Estado de Chile.

[5]  Ver detalle del Perfil de las distintas jerarquías académicas en Criterio V Recursos Humanos.

1 2
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sedes PuCv

Una de las dificultades de ser una Universidad urbana es la imposibilidad de crecer en el sitio original 
de su fundación; varias construcciones de la PUCV están ubicadas en el área histórica de Avenida 
Brasil, pero muchas de sus escuelas se encuentran emplazadas en otros lugares de Valparaíso, 
Viña del Mar, Quilpué y Quillota, actualmente la PUCV tiene 17 sedes repartidas entre Valparaíso, 
Curauma, Viña del Mar, Quilpué y Quillota. La Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso está situada en la conjunción de las avenidas Argentina y Brasil, asociada a las vías estruc-
turantes de acceso a la ciudad, que la vinculan con su vecina Viña del Mar, el interior de la región, y la 
capital, Santiago. 

Cabe mencionar que la Vicerrectoría de Desarrollo de la Universidad actualmente está trabajando en 
el estudio de un Plan Maestro de Infraestructura en el cual se ha definido una futura agrupación de las 
sedes en cinco Campus.

Dentro de dicho Plan cupo la construcción del Campus Curauma, ubicado muy cerca de la Ruta 68, 
que une Valparaíso con Santiago, en el sector de Curauma, Valparaíso. Es un predio de 18 hectáreas 
que cuenta con un moderno campo deportivo, centros de innovación y desarrollo tecnológico. 

Otros componentes de nuestra infraestructura son la Estación de Piscicultura Chalhuaco en Putemún, 
Chiloé, Región de Los Lagos, y la de Río Blanco, en el sector cordillerano de la Región de Valparaíso. 

Los futuros campus de la PUCV serán:

•	 Campus Brasil: Conjunto Casa Central y Conjunto Ingeniería,
•	 Campus Sausalito,
•	 Campus Quillota,
•	 Campus Curauma, y 
•	 Campus Recreo-Ciudad Abierta

Eje	Avenida	Brasil

1. Casa	Central: ubicada en Av. Brasil 2950, Valparaíso, alberga 

a la Escuela de Derecho.

2. Edificio	 Monseñor	 Gimpert	 y	 Edificio	 Rubén	 Castro: ubi-

cado en Av. Brasil 2830, Valparaíso, alberga a la Escuela de 

Ingeniería Comercial, Escuela de Comercio, Escuela de 

Trabajo Social, Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje.

3. Instituto	de	Ciencias	Religiosas: Ubicado en Errázuriz 2734, 

Valparaíso.

4. Edificio	 Isabel	 Brown	 Caces:	 ubicado en Av. Brasil 2241, 

Valparaíso, alberga a la Escuela de Ingeniería Industrial, 

Escuela de Ingeniería Informática y al Instituto de Geografía.

5. Centro	 Universitario	 Rafael	 Ariztía: ubicado en Av. 

Brasil 2147, Valparaíso, alberga a la Carrera de Ingeniería 

Civil, a la Escuela de Ingeniería Bioquímica, Escuela de 

Ingeniería Eléctrica, Escuela de Ingeniería Química, Escuela 

de Ingeniería de Transporte, Escuela de Ingeniería en 

Construcción.

Eje	Cerro	Barón

6. Centro	 Universitario	 Malaquías	 Morales	 Muñoz: ubicado 

en Blanco Viel 596, Cerro Barón, Valparaíso, alberga a los 

Institutos de Matemáticas y de Estadísticas.



Eje	Ruta	Patrimonial

7. Instituto	 de	 Música: ubicado en Pilcomayo 478, Cerro 

Concepción, Valparaíso.

Eje	Recreo	y	Ciudad	Abierta

8. Escuela	 de	 Arquitectura	 y	 Diseño: ubicada en Matta 12, 

Cerro Recreo, Viña del Mar 

9. Ciudad	Abierta	de	Ritoque: Sector Punta de Piedra, km 4 

Camino Concón-Quintero.

Eje	Playa	Ancha

10. Centro	Universitario	Vito	Alberti:	ubicado en Av. Altamirano 

1480, Caleta El Membrillo, Valparaíso, alberga a la Escuela 

de Ciencias del Mar.

11. Escuela	de	Alimentos: ubicada en Waddington 716, Playa 

Ancha, Valparaíso.

Eje	Centro	de	Viña

12. Instituto	de	Historia: ubicado en Paseo Valle 396, Viña del 

Mar.

13. Instituto	de	Arte: ubicado en Lusitania 68, Miraflores, Viña 

del Mar.

Eje	Sausalito

14. Centro	 Universitario	 María	 Teresa	 Brown	 de	 Ariztía: 

ubicado en Av. El Bosque 1290, Sausalito, Viña del Mar. 

Alberga a la Escuela de Kinesiología, Escuela de Psicología, 

Escuela de Pedagogía, Escuela de Educación Física y al 

Instituto de Filosofía.

Eje	Quilpué

15. Centro	Universitario	República	de	Suiza:	ubicado en Los 

Carrera 01567, Quilpué. Alberga a la Escuela de Ingeniería 

Mecánica.

Eje	Quillota

16. Escuela	de	Agronomía: ubicada en calle San Francisco s/n, 

La Palma, Quillota.

Eje	Campus	Curauma

17. Campus	 Curauma:	 ubicado en Av. El Parque Sur 

s/n,Valparaíso, alberga al Instituto de Biología, Instituto 

de Química, Instituto de Física, Escuela de Periodismo y el 

Programa de Bachillerato en Ciencias.
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HIstorIa de La unIdad aCadémICa

contexto de La Carrera de arquIteCtura

La Carrera de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se imparte dentro de 
la Escuela de Arquitectura y Diseño e[ad]6, Unidad Académica en que también se dictan las carreras 
de Diseño Gráfico y Diseño Industrial. Estas últimas son impartidas bajo el mismo “punto de partida” 7 
de innovación de la carrera de Arquitectura, al postular una relación directa entre la Arquitectura y la 
Poesía, además de asignarle un papel fundamental a la “Observación”8 a dichas carreras de Pregrado, 
la Escuela dicta dos programas de Postgrado.9

Los Programas de Magíster10 en Arquitectura y Diseño que nuestra Escuela imparte, son fieles trasun-
tos de su tradición, en cuanto que la concepción de la Arquitectura y del Diseño son oficios artísti-
cos. Así, el Diseñador y el Arquitecto, abiertos a las necesidades del hombre, a las cuales deben dar 
respuesta eficaz apelando a todas sus capacidades y formación racional y lógica, buscan además que 
su obra adquiera sentido y trascienda las necesidades. La obra, así concebida, ha de manifestar esta 
capacidad inagotable propia del acto creativo, mostrando el esplendor del mundo y de la condición 
humana. Es nuestro propósito ofrecerle al postulante a Magíster una experiencia fundamentalmente 
creativa que cuestione la relación que habitualmente el hombre establece con la naturaleza y con 
sus semejantes. Las tres carreras de pregrado y los postgrado comparten el campus Recreo y Ciudad 
Abierta de la PUCV, donde la infraestructura y dimensiones académicas son comunes entre ellas.

La Escuela de Arquitectura y Diseño e[ad] pertenece a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a 
la que además pertenece el Instituto de Arte. Ésta es una de las ocho facultades, más el Instituto 
de Ciencias Religiosas (Ad instar Facultatis) que conforman la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.

Actualmente la Escuela de Arquitectura y Diseño cuenta con un total de 576 estudiantes de Pregrado - 
354 matriculados en la carrera de Arquitectura y 222 en Diseño - y 27 alumnos promedio de Postgrado. 
El cuerpo docente perteneciente a la unidad académica y que imparte las principales áreas discipli-
nares está integrado por 27 académicos –15 arquitectos y 12 diseñadores– jornada completa con de-
dicación exclusiva, asistidos en la docencia por 9 Arquitectos ayudantes y 5 Diseñadores ayudantes. 
Junto al cuerpo docente, en la unidad existe un total de 22 profesores de otras áreas disciplinares 
presentes en la formación de los arquitectos y diseñadores. El personal de apoyo está constituido por  

[6]  la sigla e[ad] forma parte de la gráfica logotípica de la Escuela. 

[7]  En 1964 se formula una visión poética de América: “Amereida”, que dice de su origen y destino. siguiendo tal 

visión, profesores de la Escuela organizan una Travesía por el interior del Continente, uniendo Tierra del Fue-

go con santa Cruz de la sierra. Participan también en ella artistas e intelectuales europeos.

[8]  ésta ubica todo concebir y realizar en un ahora y aquí. la experiencia de la observación del entorno, tanto el 

de Valparaíso como el del continente, se acumula en una carpeta que acompaña, cual hábito, a profesores, 

alumnos y exalumnos. Ella se lleva a cabo en el taller, pero se llega hasta la manera de estudiar los Ramos 

Generales que imparte la Universidad.

[9] los Postgrados nacen en nuestra Escuela como la respuesta natural a las nuevas fronteras que el conocimien-

to, las ciencias, el arte y el estudio le plantean a nuestra propia visión. Es por ello que ya no sólo ofrecemos el 

Pregrado, sino además el siguiente y necesario paso en la formación de la excelencia en nuestros profesio-

nales.

[10] Mención Diseño náutico y Marítimo y Mención Ciudad y Territorio. Ver Anexo complementario 17 - Postgrado.



19 marco de referencia

La observación: ésta 
ubica todo concebir y 
realizar en un ahora 
y aquí. La experiencia 
de la observación del 
entorno, tanto el de 
valparaíso como el del 
continente, se acumula 
en una carpeta que 
acompaña, cual hábito, 
a profesores, alumnos y 
ex-alumnos. ella se lleva 
a cabo en el taller, pero 
se llega hasta la manera 
de estudiar los ramos 
Generales que imparte 
la universidad.

3 secretarias, 3 auxiliares, 1 bibliotecaria, 1 asistente de biblioteca, 1 encargado de archivo, 1 persona 
de soporte técnico en computación. Existe también una cafetería con 3 encargados y una librería a 
cargo de 2 personas.

La Escuela se preocupa y ocupa permanentemente de sus relaciones con la Universidad a la que 
pertenece, como el representarla cuando las circunstancias así lo piden, y cómo el estar activamente 
abierta a consolidar el sentido de comunidad universitaria.

Las actividades académicas, de investigación y extensión de la Escuela de Arquitectura y Diseño se pro-
yectan tanto en el ámbito regional y nacional como en el internacional.

El ámbito regional es abordado mediante proyectos académicos, principalmente desarrollados en 
Valparaíso y Viña del Mar.

El ámbito nacional se cubre con proyectos académicos del ciclo de Titulación, principalmente en 
lugares con una potente identidad local relacionada a aspectos climáticos, históricos, culturales y 
sociales. En dicho contexto se han realizado proyectos en territorios insulares como Isla de Pascua 
y el archipiélago Juan Fernández, en territorios al extremo norte del país como Mamiña y Pica, y en 
territorios al extremo sur del país, como Villa O’Higgins y Punta Arenas. Dichos proyectos han conta-
do con el apoyo de organismos públicos como Municipalidades e Intendencias y otras instituciones 
como la Armada de Chile y CONAF.

Un aspecto longitudinal de proyección de las actividades de la Escuela son la Ciudad Abierta y las 
Travesías. La Ciudad Abierta11 recibe a estudiantes, académicos e investigadores nacionales e inter-
nacionales, y por su parte las Travesías12, al recorrer la extensión americana y al construir obras en 
distintos lugares del continente, establecen relaciones con las distintas entidades relacionadas a cada 
construcción, tales como comunidades, municipios, colegios, universidades y empresas.

[11] la Ciudad Abierta fundada en el año 1972, ubicada a 4 km de Concón, es un terreno dedicado a la abertura 

poética de Amereida que quiere desvelar nuestra posible realidad de americanos desde el libre ejercicio de 

los oficios. Dedicación, visión poética y oficios en la extensión hacen ciudad. Anexo Complementario 9 - Ciu-

dad Abierta.

[12] Ver Anexo Complementario 8 - Travesías.
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Los estudiantes 
de la escuela co-

participan activamente 
en la permanente 

construcción de ella 
mediante los talleres 

de obra. 

Cada miércoles los 
alumnos asisten a la 

asignatura de Cultura 
del Cuerpo y taller de 

amereida en la Ciudad 
abierta

El ámbito internacional también se aborda en la Docencia y en la Extensión.
En la docencia mediante programas de intercambio estudiantil en base a convenios específicos con 
universidades, como la Universidad	Degli	Studi	Roma	Tre, y el Politécnico	di	Torino	en Italia, con 
las que se sostienen programas de Doble Titulación de Arquitectura; la Universidad	Politécnica	de	
Cataluña en Barcelona, España; la Universidade	do	Porto en Portugal; la Escuela	Técnica	Superior	
de	Arquitectura	de	Marsella en Francia; la Escuela	de	Arquitectura	y	Diseño	(AHO), Oslo, Noruega; 
la NTNU	de	Trondheim, Noruega; la Universidad	de	Kentucky, Estados Unidos; la Universidad	de	
Manitoba, Canadá y la Pontificia	Universidade	Católica	do	Río	de	Janeiro, Brasil.

La Extensión se aborda mediante conferencias y exposiciones13 realizadas por los docentes en semi-
narios, congresos y encuentros a los que los profesores son invitados para presentar principalmente 
las experiencias académicas y arquitectónicas de la Ciudad Abierta y las Travesías.

La Escuela con su creatividad del expresar, la que ciertamente se origina en la Observación, puede 
llegar a las materias propias de su arte. Y ello en esa compañía con la poesía.

Así estudia las ciencias humanísticas a partir del poema Amereida, la Eneida de América, que can-
ta nuestra identidad de Americanos; estudio que en su peripecia ha fundado la Ciudad Abierta en 
la costa entre Concón y Quintero, y las Travesías, que recorren el continente americano realizando 
obras breves en determinados lugares, y actos poéticos. Así la Escuela vive, trabaja y estudia en ron-
da, permaneciendo como un interno, no como un externo, condición que muchos hoy sostienen al 
respecto como lo fundante.

La peripecia creativa de la Escuela estudia las ciencias de la naturaleza desde la Música de las 
Matemáticas, ella es una palabra poética del “ha lugar” 14, en que la música es saber los límites de 
tal conocimiento, que es un planteamiento en ronda con las matemáticas que se formaliza. “El refi-
namiento matemático justo”, en el que dicha “finura” lleva una comprensión interna en cuanto a la 
computación.

[13] Ver Anexo Complementario 14 - Extensión.

[14] la poesía del “ha lugar” abre nombrando, da por anticipado un nombre que indica la faena a acometer aun 

sin tener sus límites, así el nombre de Diestro nos indica la faena que hemos de abordar con los postgrados 

iniciados desde el año 2002. A partir de ese momento los arquitectos comienzan a cursar programas de Doc-

torado en Europa, a la fecha la Escuela cuenta con seis Doctores, y seis en elaboracion de Tesis.
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La Escuela, a través de la Ciudad Abierta, recibe como huéspedes a profesores y alumnos de todas las 
carreras que la visitan de manera permanente y sin requerimientos previos. La Ciudad Abierta se ofre-
ce mediante los Torneos, a recibir huéspedes deportivos. Y, connaturalmente, a todos sus exalumnos.

En el lugar hoy viven muchos de los docentes y sus familias, y constantemente es visitada por los estu-
diantes para desarrollar actividades de orden académico, creativo, recreativo y deportivo. También la 
visitan desde diversos lugares del mundo.

La finalidad es dar cabida y favorecer el florecimiento de los oficios a través de aunar la vida, el tra-
bajo, y el estudio. La Ciudad Abierta a su vez se constituye en fuente de iluminación del quehacer 
académico de la Escuela.

Y en la Ciudad Abierta, se da en mitad de la semana la Cultura del Cuerpo, en sus arenas, con torneos 
Inter universitarios anuales, que son no sólo competencias sino fiestas en que el Arquitecto se acerca 
a la naturaleza en una relación de desvelar sentidos que lleven a un dominio según el acto de habitar.

En la Santidad de la obra15, la palabra poética indica la trascendencia, en que el arquitecto experi-
menta que el arte es un don. Don gratuito del Creador, que ilumina el obrar hacia el fin escatológico 
del mundo, desde el presente cual su anticipación.

La experiencia de la Arquitectura del “ha lugar”, al permanecer en su renovado esfuerzo de profundi-
zación, se extiende connaturalmente a lo largo de los años con una mirada que se va deteniendo de-
moradamente en alguna materia creativa, demora -de morar- que es llamada poéticamente “lapsos” 
y que han acaecido con el siguiente ritmo: primero, lapso de la palabra poética y de la observación 
en los cerros de Valparaíso; luego lapso del reconstruir las iglesias del Sur devastadas por el terre-
moto del año ‘60, y Amereida, en que el “ha lugar” señala nuestro origen; el ancla en que estamos 
insertos; la luz que nos viene de Europa y la aventura de ser americanos.

Lapso de los originales, con la Música de las Matemáticas, la Santidad de la Obra, los Diálogos 
Platónicos, estos sólo aún esbozados, pues requieren de la previa demora en la música de las mate-
máticas y de un habitar en las arenas de la Ciudad Abierta.

[15] Ver Anexo Complementario 12 - Publicaciones.

Clase de taller de amereida en Ciudad abierta. acto de recepción de 1º año.
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travesía amereida: esa primera travesía abre el horizonte dentro de los 
procesos educativos y de aprendizaje en el ámbito académico; en 1984 
se incorpora al currículum de los alumnos de arquitectura y diseño la 
realización de una travesía anual dentro del ámbito de cada taller. 

HItos fundamentaLes de La HIstorIa de La esCueLa

En 1937, la Facultad de Ciencias Aplicadas y Matemáticas creó la carrera de Arquitectura. En 1946, la 
Universidad estableció en forma independiente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

En 1952, un grupo de arquitectos y artistas, Alberto Cruz, Godofredo Iommi, Fabio Cruz P, Miguel 
Eyquem, José Vial, Arturo Baeza, Francisco Méndez, Jaime Bellalta y Claudio Girola –que llegó al 
poco tiempo–, se incorporaron a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, 
fundando simultáneamente el Instituto de Arquitectura, que sirvió y alimentó a la Escuela de 
Arquitectura. Dicho grupo formuló un planteamiento original acerca de la concepción de la poesía, 
el arte y oficio de la arquitectura, el cual nace del encuentro de la Arquitectura con la Poesía. Dicho 
encuentro se vive hasta la fecha, pues se ha constituido en una experiencia16 que orienta y configura 
los estudios y la pedagogía de la Escuela, que es llevada en común por la poesía17 que canta el “ha 
lugar” del hombre, y que permanece como una palabra que se queda, que no se va a otros decires. 
Y la Arquitectura que así mismo permanece en el acto creativo de darle la casa al hombre.

En dicha experiencia, la Poesía se mantiene como tal, pues habla en la lengua, vale decir, con pala-
bras inaugurales. La Arquitectura habla en un lenguaje, es decir, observando; que es mirar a su entor-
no las presencias y ausencias del acto de habitar. Observaciones que, con sus dibujos y breves textos, 
el arquitecto guarda en una carpeta, que hace la compañera de sus días y que testimonia el decurso 
de su experiencia con la poesía y lo que ella desata.

[16] se la nombra como experiencia porque el estudio de la Arquitectura procede por realizaciones únicas que no 

se repiten, precisamente para mantener y sostener una misma visión que les da sentido. Esta no repetición 

que ha permanecido activa y en una fidelidad a la visión poética, nos parece que constituye lo opuesto a un 

hecho fortuito y que en 50 años constituye ya una experiencia.

[17] se trata de aquella poesía que canta la destinación de un pueblo, por eso requiere del lugar, sin él no hay 

pueblo posible.
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el continente se extiende y nosotros con ellos vamos a él para habitar su intimidad y su mar interior al que amereida canta. 
se han realizado ya más de 170, en donde la totalidad de los talleres de la escuela, alumnos y profesores realizan obras 
concretas de arquitectura y diseño, en algún punto de américa fijado a través del estudio que desarrolla cada taller. 
estas travesías se llevan a cabo durante el tercer trimestre de cada año y duran alrededor de un mes.

La Poesía desata un ritmo creativo. El “ha lugar” se da mediante la disyunción18, que es el extenderse 
de las palabras entre sí a fin de que cada una de ellas se abra a la espera de la venidera. La Arquitectura 
recoge este ritmo, haciendo que la secuencia de las observaciones se conformen en un fundamen-
to que da origen a la obra de Arquitectura, sea esta sencilla y pequeña o grande y complejamente 
heterogénea.

Este ritmo que relaciona la lengua poética y el lenguaje arquitectónico es el alma, podemos decir, del 
plan de desarrollo de la Escuela, que es el desenvolvimiento en el tiempo de esa experiencia de la 
Arquitectura, de un encontrarse con la trascendencia, las ciencias humanísticas y naturales, las mate-
máticas, la técnica y el cultivo del propio cuerpo.19

Tal desenvolvimiento es el que ha inspirado y ordenado esos encuentros como una peripecia crea-
tiva -nos decimos- peripecia, que oyendo a la palabra poética se ha empeñado siempre en constituir 
una unidad entre20 vida, trabajo y estudio.

Así en la vida, y guiado por una voluntad de compartir, hace de la Escuela un modo de trabajar y 
estudiar en ronda. En una ronda entre las singularidades creativas de los profesores las cuales son 
enseñadas a los alumnos. Y que con el correr de esa peripecia lleva a que la Escuela haya fundado la 

[18] El poeta Godofredo Iommi Marini inventó un modo del poema en el cual la relación entre las palabras ya no es 

la metáfora (en la cual dos realidades distantes se transportan a una proximidad), sino dos palabras que se 

distancian entre sí al límite anterior a dejar de tener sentido.

[19] Cultura del Cuerpo se funda en la afirmación de que la destreza y disponibilidad del cuerpo juegan un rol im-

portante en el proceso de observación directa y sostenida de la ciudad, que exige la forma de Taller practicada 

en la Escuela. A su vez, la actividad corporal, realizada tanto en forma individual como colectiva, permite lle-

var a cabo una experiencia sui-generis acerca del modo de ocupación del espacio. Ver Anexo Complementario 

3 - Programa de Asignaturas.

[20] Esta es una característica de los oficios artísticos en los que la vida diaria y extraordinaria, es parte constituti-

va de la disciplina misma, ya que la creatividad tiene como fuente la existencia completa.
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Ciudad Abierta21, donde la ronda se ejerce como hospitalidad para quienes la visitan o permanecen 
por períodos como huéspedes.22

En 1960, la Escuela de Arquitectura en representación de la Universidad, se hizo cargo de obras des-
truidas por un devastador terremoto ocurrido en el sur de Chile, trabajando en un proyecto deno-
minado “Iglesias del Sur”, que consistió en la rehabilitación de parroquias en Puerto Montt, Corral, 
Lebu, San Pedro (Concepción) y La Florida.

En 1964 se formula una visión poética de América: “Amereida”23, que dice de su origen y destino. 
Siguiendo tal visión, profesores de la Escuela organizan una Travesía24 por el interior del Continente, 
uniendo Tierra del Fuego con Santa Cruz de la Sierra. Participan también en ella artistas e intelectua-
les europeos.

[21] Ver Anexo Complementario 9 - Ciudad Abierta.

[22] lo primero que edificamos fueron las ágoras donde se decide cuando atañe a la Ciudad Abierta. luego las hos-

pederías, donde se practica la hospitalidad –el huésped dice quién es y todos le escuchamos. En las ágoras nos 

ponemos de pie para afirmar y en las hospederías nos sentamos a la mesa para escuchar. Edificamos para ese 

silencio anterior y posterior de los actos que abren lo cotidiano. Contracción del cuerpo en el silencio, dentro de 

la expansión de los espacios de ágoras, hospederías y obras tales como la sala de Música, Cenotafios, Talleres, 

como asimismo, las calzadas y caminos, que vienen de las obras y no las anteceden como en los loteos.

[23] Amereida es un poema épico. Es la reunión de las palabra Eneida con América como modo de reoriginar y de 

destinar a nuestro continente. Amereida, poema que se publicó por primera vez el año 1965, se ha convertido 

en verdadera palabra poética porque es un real modo de vida, de trabajo y de estudio para mucha gente. bajo 

la luz de esta palabra se encuentran iluminados los quehaceres de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, muy especialmente los de la Ciudad Abierta y también los de la 

Corporación Cultural Amereida. Tal iluminación es profunda fuente de libertad y con el paso del tiempo cobra 

siempre nuevos alcances que permiten llevar adelante las tareas que se consideran fundamentales para la 

construcción del mundo.

[24] Travesía Amereida en 1965, viaje que cruza América desde Cabo de Hornos hasta santa Cruz de la sierra en 

bolivia. bitácora de Travesía: http://travesias.ead.pucv.cl/1965/amereida

Palacio del alba y el ocaso, Ciudad abierta. vestal del Jardín, Ciudad abierta.
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En 1967 se produjo la “Reforma Universitaria”25. Este movimiento comenzó en nuestra Escuela, desde 
donde se expandió a todas las universidades de Chile. Dicho movimiento tuvo un origen poético y 
por ello en la Escuela lo llamamos la “Reoriginación Universitaria”, y es el origen de la Ciudad Abierta.

En 1970 los profesores de la Escuela adquierieron terrenos en el litoral al norte del Río Aconcagua y 
fundaron26 allí la Ciudad Abierta.

En la década de los ‘70 se fundaron las carreras de Diseño	Gráfico	y	Diseño	de	Objetos	(Industrial), 
con la orientación y fundamento poético iniciado por la Arquitectura. Tal abertura favorece la com-
plementación y complejización de los tres oficios.

Desde 1984, la Escuela incluye en su Plan de Estudios la realización anual de Travesías por América.27 
Ellas se organizan por Talleres en las que participan todos los alumnos y profesores.

Ellas han llegado desde el Canal Beagle a la Isla de Pascua, el Amazonas, el Ecuador, las Pampas, 
la Selva. En las Travesías se llevan a cabo Actos y Proclamaciones, culminan en leves obras de 
Arquitectura y Diseño que se donan a la gente del lugar.

En el año 2001 la carrera de Arquitectura comenzó su proceso de acreditación.

En el año 2002  la Escuela cumplió 50 años desde su re-fundación28. Dicho momento marca un hito 
en la historia de la Escuela proponiéndose desde ese instante una apertura y diálogo mayores con el 
medio a nivel nacional e internacional. La celebración de los 50 años se expresó con la construcción 
de una obra en la Ciudad Abierta “Ágora de la Conmemoración” 29, y la realización de una exposición 
en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile. A fines del mismo año los docentes de la 
Escuela comenzaron su perfeccionamiento académico en Programas de Doctorado.30

En el año 2003 la carrera de Arquitectura recibió una Acreditación de 7 años, por la Comisión 
Nacional de Acreditación de Pregrado. Y en el 2005 las carreras de Diseño Industrial y Gráfico reci-
bieron la misma acreditación, por 5 años.

[25] Anexo XVII Fundamentos, Godofredo Iommi M. “De la Reforma” texto publicado en la  Revista Anales de la 

Universidad de Chile, nº150, santiago, 1969.

[26] Ver Texto “Apertura de los Terrenos” de la Ciudad Abierta, Texto dicho en el ágora del día 7 de Enero de 1971. 

Tras oírlo, los asistentes fueron a las arenas de la Ciudad Abierta. sobre ellas almorzaron. los manteles se 

transformaron en banderas multicolores unidas a múltiples astas. se llegó hasta la orilla y cada asistente, 

portador de una bandera se unió a su vecino, distante diez pasos, con una cinta atada a las astas. Todo ese 

frente avanzó desde la orilla hacia la tierra, cara a cara al mar interior de América.

 Disponible en: http://www.ead.pucv.cl/1971/apertura-de-los-terrenos

[27] Ver Anexo Complementario 8 - Travesías, donde se presenta el listado de Travesías que se han llevado a cabo 

desde 1984 a la fecha.

[28] El año 1952.

[29] Ver Anexo Complementario 9 - Ciudad Abierta, obras. la obra en Ciudad Abierta se construyó en una Travesía 

en que participaron todos los talleres de Arquitectura. la exposición en el Museo de bellas Artes fue realizada 

por docentes, estudiantes y egresados.

[30] Ver detalles en el Criterio V Recursos Humanos - Perferccionamiento Académico, página 133.
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La CIudad abIerta

La Ciudad Abierta de Ritoque es una extensión de 270 hectáreas ubicada a 16 km al norte de 
Valparaíso. Sus terrenos comprenden un extenso campo dunario, humedales con una extraordinaria 
diversidad de flora y fauna, un borde de playa de más de 3 kilómetros, quebradas y campo. Fundada 
en 1970 por poetas, filósofos, escultores, pintores, arquitectos y diseñadores, es hoy habitada por 
muchos de ellos. La ciudad se define por medio de la hospitalidad y la palabra que ilumina a cada 
obra.

La Ciudad Abierta es un lugar cuyo rostro legal es la Corporación	Cultural	Amereida31, la que a través 
de un amplio convenio con la PUCV se constituye como un campus disponible para una gran canti-
dad de actividades inherentes a la vida, al trabajo y al estudio de toda la comunidad que compone 
nuestra Escuela y también se abre hacia la Universidad en general.

La Arquitectura que así procede, da cuenta que es un arte. Un arte con ciertos rasgos propios. Ello 
crea sus obras mediante un proceso que es reversible. Vale decir, que ir desde su primer momento 
hasta el último y de éste a aquel, son direcciones creativas iguales.

Tal condición de reversibilidad es la que permite enseñar este arte como arte, realidad primera en 
que la Escuela se ha empeñado a lo largo de su experiencia.

[31] la Corporación Cultural Amereida ha sido creada el año 1998 luego de una labor de reconstitución de lo que 

desde el año 1971 fue la Cooperativa de servicios Profesionales Amereida. El proceso de traspaso lo hemos 

considerado como una refundación de lo que en los primeros años originó para nosotros una íntima relación 

entre la vida, el trabajo y el estudio. Debiéramos tomar a la Cooperativa y a la Corporación como una sola 

instancia iluminada por una palabra poética que “ha-lugar”. Esta ha sido, desde 1965, a partir de un viaje que 

cruzara América desde Cabo de Hornos hasta santa Cruz de la sierra en bolivia. se trata de Amereida, una 

conjunción entre América y la Eneida de Virgilio; y como ésta trata de otorgarle un lugar a la latinidad, Ame-

reida nace de un sentido que piensa el continente con un destino no aparecido o descubierto, sino como un 

regalo que se manifiesta a través del hallazgo, eso que no se sospecha ni se prevé.

Ágora de los HuéspedesPozo Jardín de bo
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El proceso reversible de la Arquitectura en su instante inicial recoge a la palabra poética interpretada 
desde la observación antedicha. Ello constituye el origen. El origen es el que pone en marcha a la 
generación, vale decir, a la conformación de la obra, tanto a la grande como la pequeña, como se se-
ñaló. El origen, entonces, abre la obra al acto de habitar del hombre y la generación a la forma de ha-
bitar. Entonces, una obra es el fruto del estudio y del trabajo que construye -dicho en el sentido más 
amplio- una forma, una que sabe la razón de ser de esa forma. La llamamos “expresión”. Lo cual para 
la Escuela es significativo, pues ella sostiene que el expresar la razón de ser de la forma de la obra, es 
el punto inicial del proceso creativo. 

El año 2009 la Comisión Bicentenario reconoció su aporte como una de las grandes obras de los últi-
mos 50 años con el Premio	Obra	Bicentenario32	1960-2008, junto a otros 30 proyectos ubicados en 
distintos rincones del país con un factor común: fueron pensados en el desarrollo de Chile.

[32] El Premio obra bicentenario destaca las iniciativas que han cambiado la fisonomía de las ciudades de Chile 

y con ello, mejoraron la calidad de vida de las personas. se trata entonces de una distinción, que reconoce y 

pone en valor a aquellas construcciones que por sus características e impacto son identificadas como hitos 

urbanos. Para la selección de los distinguidos, se invitó a participar del proceso a las entidades vinculadas al 

área de construcción y urbanismo, tanto del sector público como privado.

vista áerea de la parte alta de Ciudad abierta Hospedería de la Puntilla
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HIstorIa de La Carrera

Respondiendo a las demandas de instrucción profesional de principios del siglo XX, la universidad 
creó la carrera de Arquitectura el año 1937 y estableció la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 
1946, refundada en su actual orientación el año 1952.

La Escuela de Arquitectura y Diseño junto al Instituto de Arte, son las unidades académicas que con-
forman la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

La Escuela de Arquitectura y Diseño imparte en su formación de pregrado la carrera de Arquitectura, 
conducente al título profesional de Arquitecto y al grado académico de Licenciado en Arquitectura; 
la Carrera de Diseño Gráfico, conducente al título profesional de Diseñador Gráfico y al grado acadé-
mico de Licenciado en Diseño Gráfico y la carrera de Diseño Industrial conducente al título profesio-
nal de Diseñador Industrial y al grado académico de Licenciado en Diseño Industrial.

La Escuela de Arquitectura y Diseño cuenta con una sede exclusiva para sus carreras, ubicada en 
Matta Nº 12, Recreo, en la comuna de Viña del Mar, además gran parte de las actividades de investi-
gación, experimentación y funciones académicas se desarrollan en la Ciudad Abierta. Por ello se le 
nombra Campus, denominado Recreo-Ciudad Abierta. Interesa señalar que la ubicación de la Sede 
Recreo está en el límite entre las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso.

Valparaíso se muestra como una ciudad fuertemente marcada por su origen y destino de puerto y su 
compleja topografía, es una muestra heterogénea entre la arquitectura de los inmigrantes, las condi-
cionantes materiales y topográficas, y la autoconstrucción no sólo de sus edificios sino de sus traza-
dos urbanos, lo que se tradujo en una ciudad de fuerte singularidad y tradición, la que fue reconocida 
por su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad el año 2003.

Por su lado, Viña del Mar se presenta como una ciudad moderna, de trazado regular y generoso que 
permite la interacción entre decenas de edificios de altura junto a parques, casonas y pequeños pala-
cios, esto acompañando un borde costero consolidado a lo largo de sus playas.

Entre estas dos dimensiones mayores se ubica la Escuela de Arquitectura y Diseño, encontrando en 
esta dualidad una infinita fuente de estudio que sin duda orienta el quehacer de los talleres.

La casa original fue construida alrededor de 1940 con fines residenciales conforme a su primera re-
cepción municipal y fue adquirida por la Universidad en el año 1951 bajo la rectoría del R.P. Jorge 
González, quien en su momento dijo que…“la ubicación está muy de acuerdo con los ideales de un 
arquitecto que debe ser un hombre que tenga visión amplia y que mire el mar”. La compraventa requi-
rió el cambio de su uso de suelo a educacional, sin embargo hasta el día de hoy el edificio mantiene 
la tipología de una residencia de estilo neo-colonial y sus recintos han sido alterados conforme a los 
requerimientos.

Así mismo durante los años 90-95 se realizaron una serie de transformaciones en la propiedad de 
Matta 12 que incluyeron modificaciones en sus espacios exteriores, como el caso del Aula Girola que 
desde los años ‘70 había sido concebida como una suerte de patio cubierto por una membrana neu-
mática, la que permitía realizar clases magistrales para todos los alumnos de la Escuela, los Talleres de 
América y la Música de las Matemáticas.

Cabe señalar que el espacio físico para esta Escuela ha sido materia de estudio permanentemente, 
inherente al oficio de los arquitectos y diseñadores que han encontrado, en distintas oportunidades, 
un campo para la realización de obras, que plantean problemáticas innovadoras propias al oficio y 
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que podemos ver reflejado en los distintos proyectos mencionados como también en el diseño del 
casino y algunas remodelaciones de la casa, como es el caso de la sala SET y otras.

Es a partir del comienzo de la Ciudad Abierta, en el año 1971, que los estudiantes de la Escuela co-
participan activamente en la permanente construcción de ella mediante los Talleres de Obras, en los 
cuales se tiene la experiencia de edificar un proyecto de Arquitectura y Diseño en verdadera magni-
tud, realizándose investigaciones arquitectónicas y de diseño.

A lo menos una vez por semana los estudiantes asisten a la Ciudad Abierta para realizar las activida-
des académicas de las asignaturas que configuran el ámbito de la Escuela, tales como Cultura del 
Cuerpo, que se realiza en un campo deportivo, y “Taller de Amereida”, que se realiza cada vez en un 
espacio distinto, habitando recintos al aire libre como ágoras, anfiteatros y plazas. Para el Taller de 
Obras se cuenta con un aula denominada Sala de Música, que recibe múltiples actividades, un Taller 
para estudios, un Taller de trabajo, y un Taller de Prototipos para formular materialmente los elemen-
tos materiales de sus proyectos.

Los docentes tienen una presencia permanente en la Ciudad Abierta, muchos de ellos viven en el lu-
gar con sus familias vinculando vida, trabajo y estudio. Ellos están a cargo de las distintas actividades 
académicas, de investigación y extensión, y es allá donde se ejerce la administración colegiada pues 
en la Ciudad Abierta se realizan semanalmente los Consejos de la Unidad Académica.

En general se realizan diversos actos de estudio, poéticos, conciertos, y competencias deportivas 
como el torneo de futbolito para hombres y mujeres “Copa Fabio Cruz”, y muchas otras activida-
des extra programáticas, tales como, la tradicional “Copa Recreo”; que se celebra desde hace más 
de 30 años, en la cual han participado tanto la Escuela de Negocios de la UAI como la Escuela de 
Arquitectura de la PUCCH.

Respecto a la Comunidad Universitaria, el cuerpo docente de la Carrera de Arquitectura, está com-
puesto por:

Docentes	de	las	áreas	dictadas	por	la	unidad: Son 15 arquitectos, con contrato indefinido de jornada 
completa y dedicación exclusiva. En su mayoría jerarquizados cumpliendo los perfiles que señala la 
institución para cada jerarquía académica. Son académicos que realizan actividades docentes, de 
investigación, de administración y extensión. De los 15 profesores arquitectos, 6 tienen el grado de 
doctor, dos de los cuales son doctores Honoris Causa. Actualmente 6 docentes arquitectos están en 
la elaboración de su tesis doctoral. Existe un total de 12 docentes diseñadores que actúan indirecta-

Ágora de la Conmemoración acto poético en Ciudad abierta
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mente en la formación de los arquitectos pues desde el ámbito de la Escuela existen actividades en 
común entre las tres carreras, que se dan principalmente en la Ciudad Abierta y en las Travesías.

Docentes	de	otras	áreas: Profesionales y académicos pertenecientes a áreas del conocimiento vin-
culadas a la carrera, contando todos ellos con una amplia trayectoria profesional y académica en 
sus respectivas áreas. Muchos de ellos poseen grado académico de Doctor y/o de Magíster. Ellos 
realizan clases a través del sistema de prestación de servicios docente de la universidad. Estos son 5 
matemáticos, 3 físicos, 2 ingenieros, 2 historiadores, 1 geógrafo y 1 teórico del arte.

La carrera de Arquitectura tiene 354 estudiantes. Respecto al perfil del estudiante de Arquitectura, 
los alumnos que ingresan a primer año son jóvenes que en su mayoría ingresan por primera vez a 
la universidad, proviniendo directamente de la Educación Media. Este tipo de jóvenes corresponde 
a un 75%, 73% y 66% respectivamente en los años 2008, 2009 y 2010. En el caso de la carrera de 
Arquitectura, el 70% de las vacantes son ocupadas por estudiantes que han postulado a la carrera en 
primera preferencia.

El promedio actual de ingreso a la carrera es de 680.6 puntos en la PSU, que es el promedio entre las 
pruebas de Lenguaje y Comunicación, y de Matemáticas. La carrera según dicho promedio se sitúa 3° 
en el Ranking Nacional, siendo la nº 1 en el Ranking de las carreras de Arquitectura de regiones.

En cuanto a la procedencia de los estudiantes, alrededor de un 50% provienen de la región de 
Valparaíso, un 15% de la región Metropolitana de Santiago, un 10% de la región de O’Higgins,  
y el resto de otras regiones. Respecto a la procedencia de colegios en los últimos tres años, un 45%, 
un 54% y un 51%, son alumnos de colegios particulares, un 46%, un 40% y un 37% son de colegios 
subvencionados y el 8%, el 6% y el 12% corresponde a colegios municipalizados. En cuanto a la com-
posición según sexo, la tendencia de los últimos años es la paridad.

En resumen, los estudiantes son en su mayoría jóvenes que recién han terminado la Educación Media, 
con conocimiento y ganas de entrar en esta carrera, con puntajes altos en la PSU, en relación al total 
predominantemente de la región de Valparaíso.

Respecto al proceso de enseñanza aprendizaje, la formación del arquitecto se realiza en un ámbito 
que reúne vida, trabajo y estudio, y que llamamos Taller, cuya actividad central es un modo de la 
contemplación de la vida de la ciudad que llamamos “Observación”, que es la que permite concebir 
la obra de arquitectura, la que desde nuestro punto de vista es una obra de arte. Así la formación del 
Arquitecto es construida y medida desde y con las leyes del Arte.

Esta orientación en la formación de estudios superiores se encuentra avalada y sustentada por la 
PUCV que forma parte de los establecimientos de mayor prestigio y tradición en la educación supe-
rior de nuestro país, con 80 años de un desarrollo ascendente.

El currículo de la carrera de Arquitectura que se encuentra formulado desde el punto de vista antes 
enunciado y que tiene como estructura central la asignatura de Taller Arquitectónico, la que es capaz 
de recoger todas las materias que incluye el programa, otorga el grado de Licenciado en Arquitectura 
al aprobar las materias que se cursan durante 5 años, y otorga el Título Profesional de Arquitecto al 
cursar y aprobar el sexto año de estudios.

En cuanto a su administración, la Unidad Académica cuenta con un gobierno interno colegiado de 
gran participación de sus académicos, quienes formulan y dirigen tanto las materias curriculares 
como las de orden administrativo y financiero.
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mIsIón y vIsIón 

de La PontIfICIa unIversIdad CatóLICa de vaLParaíso

La Misión de la Universidad es el cultivo, a la luz de la fe, de las ciencias, las artes y las técnicas a través 
de la creación y comunicación del conocimiento y la formación de graduados y profesionales con 
vocación de servicio a la sociedad, en el marco valórico del Magisterio de la Iglesia. En el ejercicio 
de su misión, la Universidad garantiza a sus miembros libertad académica y resguarda la igualdad de 
oportunidades de los estudiantes en el acceso a sus aulas.

La Visión de la Universidad es la de una Universidad Católica con calidad académica reconocida 
a nivel nacional e internacional, que se proyecta al mundo respetando su identidad vinculada a 
Valparaíso, que presenta un desarrollo sostenido en el saber y que muestra excelencia  en el resul-
tado de sus procesos formativos. La Universidad manifiesta una actitud de responsabilidad con la 
sociedad a través de acciones rigurosas e innovadoras, y de una fluida vinculación con los ámbitos 
regional, nacional e internacional, competencia para un desempeño profesional prestigiado, pre-
ocupación constante por su formación, actualización y capacidad para asumir tareas de diferentes 
ámbitos y culturas.

mIsIón de La esCueLa de arquIteCtura y dIseño

La Misión de la Escuela de Arquitectura y Diseño es cultivar el arte de la Arquitectura y del Diseño en 
armonía con los principios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Cultivar la Arquitectura y el Diseño como arte es develar el habitar humano en sus componentes mas 
inadvertidos y sensibles, investigando, reflexionando y experimentando sobre la visión poética que 
nuestro oficio sustenta.

De esta manera formar profesionales creando y trasmitiendo el conocimiento del oficio de esas artes 
en las competencias valóricas, disciplinares y profesionales. Esta particular visión facultará a arquitec-
tos y diseñadores a desempeñarse creativamente en relación al mundo, analíticamente en relación a 
la producción y socialmente en relación a la ética, de manera propositiva, proyectiva y constructora.

Por consiguiente, ellos serán profesionales con vocación de observar, concebir, proyectar y construir 
obras que dan cabida y expresión al habitar humano en todas sus magnitudes y por ende protagonis-
tas de una sociedad humanista y respetuosa del medio.

vIsIón de La esCueLa de arquIteCtura y dIseño

La Visión de la Escuela es la de consolidarse como un polo único y notable; como referente de la 
realidad de la Arquitectura y del Diseño a nivel americano. Esta visión ha de verificarse en los ámbitos 
académicos, artísticos y profesionales donde la experimentación conduzca a que los límites formales 
son una exposición real y palpable de la condición poética del hombre.

En el marco de su Misión y Visión se plantean los objetivos del proyecto académico de la carrera de 
Arquitectura.
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obJetIvo GeneraL

Construir un ámbito de estudio cotidiano que permita formar Arquitectos al servicio del hombre y 
que conciban la Arquitectura como un Arte. Que desde una visión poética convenida, a la par de una 
gran capacidad de reflexión,  sean capaces de proponer, proyectar y construir, obras arquitectónicas 
y urbanas, las que de un modo innovador den cabida y expresión al habitar del hombre, compren-
diendo las necesidades y anhelos que la sociedad en las distintas escalas y magnitudes del proyecto 
arquitectónico y urbano.

Se trata que lo propio es formar arquitectos cuyas competencias valóricas, disciplinares y profesio-
nales le permitan ser protagonistas en la sociedad: Capaces de observar; observar en la realidad la 
relación del hombre con el espacio para descubrir y comprender las leyes de dicha relación, capaces 
de interactuar con los habitantes y así atender a los cambios que el mundo propone.
Estas capacidades complejas integradas y alojadas en la observación, requieren de una mirada pri-
mordial que faculta al Arquitecto para develar los aspectos poéticos, sociales, y físicos presente en 
los lugares y entre los hombres. Porque lo propio de la Arquitectura es dar cabida; es hacer del sitio 
lugar, ahí donde el acontecer esplende.

También concurre una capacidad analítica de reflexión y de intervención social permitiéndole reali-
zar planes y programas.
Así mismo una correcta relación del lugar y sus contextos mediante una actitud racional capaz de co-
ordinar y de derivar los distintos aspectos científicos, técnicos y legales presentes en el desarrollo y la 
ejecución del proyecto arquitectónico.
Así, en el perfil de egreso33 del Arquitecto de esta Escuela de Arquitectura y Diseño se constituye el 
objetivo general, integrando aquellas dimensiones que le son propias y que lo identifican.

Por ello, el Plan Estratégico de la Escuela de Arquitectura y Diseño vincula Misión y Visión centra-
dos en la construcción del ámbito de estudio que cuida de no simplificar la complejidad de este 
quehacer.

orIentaCIones estratéGICas GeneraLes

La Escuela de Arquitectura y Diseño ha definido sus líneas estratégicas en concordancia con las estra-
tegias generales de nuestra Universidad,34 tal acción pretende afianzar las orientaciones de la propia 
Unidad Académica. A partir de la Acreditación CNAP 2002 la Escuela comenzó un proceso de orga-
nización en torno a sus objetivos estratégicos.

En una primera fase reconsideró los aspectos de gestión y potenció los mismos, creando unidades y 
departamentos no existentes hasta la fecha. En la actualidad y habiendo consolidado los aspectos de 
gestión requeridos, se ha dado paso a fortalecer su aspecto central: la Docencia.35

En este sentido las orientaciones estratégicas generales de PUCV coinciden plenamente con la ac-
ción que ha venido desarrollando esta Escuela desde su origen y son ocasión para la misma de contri-
buir a los “nuevos paradigmas de la educación universitaria”.

Dentro de este contexto destacan las acciones, ya emprendidas como: Travesías por el continente, 
Talleres de Obra en la Ciudad Abierta, Misión Religiosa y la formulación de Programas de Postgrado; 

[33]  Ver Criterio IV Perfil Profesional y Estructura Curricular.

[34] El detalle de las líneas de desarrollo estratégico específicas se pueden consultar en el Anexo I Plan Estratégico.

[35] Ver Criterio V Recursos Humanos.
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del mismo modo, éstas son coincidentes con la línea de Investigación en Docencia universitaria que 
viene a consolidar las acciones de Docencia e Investigación que puedan ser comprobados por los 
5 proyectos de Investigación realizados en los últimos dos años en conjunto con La Dirección de 
Desarrollo Curricular y Formativo de la PUCV. Estos proyectos realizados los años 2009 y 2010 son los 
siguientes:

Año 2009

•	 Nombre del Proyecto:	La	Travesía	como	acción	formativa	desencadenante	del	desarrollo	de	com-
petencias	colectivas.	Identificación,	definición	y	conceptualización

Responsables: Michèle Wilkomirsky Uribe, Arturo Chicano Jiménez.

•	 Nombre del Proyecto: Evaluación	 de	 la	 experiencia	 del	 Taller	 de	 Obras	 en	 la	 formación	 del	
Arquitecto:	Segunda	fase

Responsable: Fernando Espósito Galarce

Año 2010

•	 Nombre del Proyecto: Formulación	del	Marco	teórico	de	la	asignatura	“Taller	de	Diseño	primer	año	
plan	 común”	 como	eje	 formativo	 fundamental	para	 la	 adquisición	 inicial	de	 la	ubicuidad	como	

competencia	genérica	de	la	disciplina	del	diseño

Responsables: Michéle Wilkomirsky, Arturo Chicano Jiménez.

•	 Nombre del Proyecto: Antecedentes	para	la	formulación	de	una	práctica	profesional	para	estudian-
tes	de	arquitectura

Responsable: David Jolly Monge

•	 Nombre del Proyecto: Incorporación	 del	 lenguaje	 del	 emprendimiento	 a	 la	 experiencia	 de	 las	
Travesías

Responsable: Juan Carlos Jeldes

Nuestra Unidad Académica ha logrado consolidarse como una de las tres mejores en el país en 
materia de pregrado. En los rankings 200936 la carrera de Arquitectura mantiene su excelente posi-
cionamiento ubicándose dentro de las tres mejores carreras de arquitectura del país, siendo la pri-
mera dentro de las impartidas en Regiones. Esto se evidencia en que el 94% de los estudiantes de 
Arquitectura está de acuerdo o muy de acuerdo en que si volvieran a elegir, optarían por esta Escuela. 
Sin embargo, la comunidad de esta Escuela está consciente de la necesidad de concretar un salto 
cualitativo y desarrollar otros ámbitos propios del quehacer universitario como la Investigación, la 
Extensión y Asistencia Técnica, dimensiones que se mencionan en los comentarios sobre debilidades 
por parte de egresados y estudiantes. De esta forma, las orientaciones generales que se enuncian a 
continuación están pensadas precisamente en esa dirección.

a. formaCIón unIversItarIa de CaLIdad Con seLLo vaLórICo dIstIntIvo, 
 Innovadora y PertInente

La carrera de Arquitectura tiene por fundamento la formación de sus alumnos a partir de concebir la 
realización de “Obras”. En ello infunde su sentido “creativo y constructor de mundo”, otorgando un 
sello de distinción, innovador y pertinente.

[36] la fuente de dicha noticia se encuenta en los ranking de carreras universitarias. Ver: http://www.ead.pucv.

cl/2009/ranking-de-carreras-2009
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Toda la práctica pedagógica desarrollada por esta Escuela tiende a la coherencia entre el decir y el 
hacer, siendo testimonio de esto la Ciudad Abierta y las obras de Travesía por el continente. Desde 
esta visión la carrera de Arquitectura tiende siempre a desarrollar sus prácticas pedagógicas en cohe-
rencia con el Perfil de Egreso que define como: “Un arquitecto que concibe la Arquitectura como un 
arte al servicio del hombre y que es un profesional activo en la sociedad.”

El logro de dicha orientación se basará en establecer modificaciones curriculares, pedagógicas, de 
servicios, de infraestructura y equipamiento, inserto en los planes de mejoras generales y específicos 
del Plan Estratégico, en pos de continuar perfeccionando nuestras prácticas pedagógicas y a través de 
ellas fortalecer nuestro sello valórico y distintivo.

b. fortaLeCer eL desarroLLo vaLórICo y de ComPetenCIas GeneraLes 
 en Los estudIantes

El fortalecimiento del ámbito valórico en nuestros alumnos se da mediante la estimulación de activi-
dades colectivas en los siguientes ámbitos:

1. 	Ámbito	de	estudio, presente por medio de las Travesías, Clases Magistrales, Seminarios y Talleres 
especiales; frecuentemente organizados por los profesores y los alumnos, mediante su cuerpo coor-
dinador y apoyados por la Dirección de la Escuela.

2. Ámbito	poético, presente por medio de recitales, juegos y actos; normalmente como actividades 
inscritas al régimen de Taller y de las asignaturas de Taller de Amereida y Cultura del Cuerpo.

3. Ámbito	religioso, presente en las Misión de la Palabra37 que vienen realizándose desde el año 1994 y 
que reúnen tanto a quienes participan directamente de ellas como el total de la Escuela que contri-
buye en ámbitos específicos como: diseño y construcción de regalos de misiones, preparación del 
almuerzo de profesores en el lugar de misiones, y Misa con la Escuela en aquel lugar. Ámbito sosteni-
do durante el año en la “mesa de los viernes”.

4. Ámbito	recreativo, presente en los juegos y torneos, internos e inter-escuelas; realizados tradicio-
nalmente en la Ciudad Abierta y como actividad vinculada a la Cultura del Cuerpo y a los Talleres de 
Construcción.

Todas estas actividades están presentes a lo largo de la carrera, teniendo el alumno la oportunidad de 
formar parte de ellas en varias ocasiones. Normalmente, los profesores y alumnos que lideran estas 
iniciativas son alumnos de Titulación o de los ciclos superiores que incentivan la participación de los 
alumnos menores, transmitiendo su energía, entusiasmo y compromiso a los más jóvenes.

C. ImPLementar InnovaCIones CurrICuLares en La formaCIón de PreGrado

Desde sus orígenes38 (1952) la Escuela de Arquitectura ha mantenido un proyecto de docencia centra-
do en el alumno, en la realización de acciones tendientes a ser formulada en la experiencia arquitec-
tónica, tal visión no deja fuera el “conocimiento”, y sí hace la diferencia de éste con “la información”. 
Centrados entonces en el “Taller” como modalidad formativa en donde se trata de reunir y hacer 
converger el total de las asignaturas que el currículo establece.

En base a esta perspectiva en la actualidad la Escuela ha asumido la tarea de formular su currículo 
desde el concepto de “competencias”39 en cuanto este se aproxima a la visión que esta Escuela tiene 
de la formación universitaria.

[37] Ver Anexo Complementario 16, listado de Misiones realizadas por la Escuela.

[38] Ver Marco de Referencia - Historia de la Unidad Académica.

[39] Ver Criterio IV Perfil Profesional y Estructura Curricular- Fichas de Asignaturas.
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•	 La Escuela realiza una actualización anual del currículo, a partir de la revisión de su Perfil de Egreso a 
través de reuniones del Consejo de Profesores y con asesorías externas implementadas desde el año 
2003.
Se trata de un currículo basado en competencias, definiéndose tres grandes áreas a partir del recono-
cimiento de la tradición de la Escuela, expresada en sus Fundamentos:40

1. Área de Formación Fundamental (Área de Inicio)
2. Área Disciplinar
3. Área Profesional

•	 Se lleva a cabo la Medición de la carga académica efectiva de los estudiantes. La Evaluación de dedi-
cación temporal por asignaturas en el marco del Sistema de Créditos Transferible - Chile, centrada en 
los estudiantes. Esto se viene realizando en el último tiempo en concordancia con las innovaciones y 
procesos curriculares.

•	 Se lleva cabo Políticas de adecuación de espacio físico y equipamiento.

d. fortaLeCer una CuLtura de evaLuaCIón Para eL aseGuramIento 
 en La CaLIdad y efICIenCIa de Los ProCesos formatIvos

La Escuela de Arquitectura y Diseño ha mantenido dentro de su tradición distintas modalidades de 
análisis cualitativo de la calidad y eficiencia de sus procesos formativos, dentro de esta tradición 
destacan:

a. Las	Reuniones	de	la	Planta	de	Profesores	de	las	carreras realizadas cada miércoles durante la exten-
sión de todo el año académico donde se discurre permanentemente el sentido, la puesta en práctica 
y los “resultados” del proceso formativo en todos los niveles de formación que la Escuela establece.

b. Los	consejos	especiales	realizados,	durante	todo	el	mes	de	Enero de cada año académico, donde se 
destinan secciones especiales para la evaluación de las acciones docentes emprendidas durante el 
año académico realizado y las adecuaciones para el año venidero.

C. Las	Rondas	académicas	de	Pre-	Grado	y	Titulación	destinadas a la exposición del sentido y desarro-
llo de las asignaturas de Taller de la carrera en presentación de las exposiciones que cada Taller reali-
za al final de cada trimestre académico.
Éstas permiten verificar que los profesores expongan sus prácticas docentes y verifiquen la perma-
nencia de las mismas antes sus pares.

d. Los	Exámenes	públicos que cada profesor de Taller rinde ante el pleno de la Escuela (profesores y 
alumnos) en los cuales se expone el sentido del taller realizado y se muestra la visión del profesor 
(carácter investigativo del Taller).

e. Almuerzo	–	reunión con profesores de unidades prestadoras de servicio. Es también tradición de esta 
Escuela, mantener un contacto directo con los profesores que participando del currículo que esta 
Escuela imparte no pertenecen a su planta académica. La tradición ha conferido a estas reuniones un 
espacio y tiempo especial.

Es habitual encontrar a uno o dos profesores de la escuela reunidos en un almuerzo semanal o men-
sual con el grupo de profesores externos de Matemáticas, Física, Cultura Religiosa o Cultura del 
Cuerpo. Estas reuniones tienen un doble objetivo, mantener un ámbito común con este grupo de 
profesores así como sostener un permanente debate a propósito de la marcha de las asignaturas y sus 
necesarios ajustes.

[40] Ver biblioteca Con§tel en: http://www.ead.pucv.cl/amereida/biblioteca-con§tel
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Es destacable la relación establecida con el cuerpo de profesores de Matemáticas, así como de 
Cultura Religiosa y Cultura del Cuerpo, lo que ha permitido sostener y desarrollar un proyecto soste-
nible a largo plazo.

Desde la formalización institucional estructurada por la PUCV que promueve una cultura de eva-
luación de calidad, la Escuela reconoce esta voluntad y la formaliza de acuerdo a lo que expone 
la Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo de la PUCV a través de la Unidad de Evaluación 
Curricular.

La Unidad de Evaluación Curricular tiene como propósito el fortalecimiento de una cultura de la eva-
luación en vista al aseguramiento de la calidad y eficiencia de los procesos formativos de Pregrado.

Se entiende la evaluación como un proceso orientado a recoger evidencias respecto de un objeto 
en forma planificada y sistemática, para emitir juicios con dos finalidades: por una parte, certificar la 
calidad del objeto evaluado y, por otra, tomar decisiones para su mejora. Este proceso se apoya en 
dos elementos fundamentales, que son los criterios de evaluación y la recolección de información.

Sus ejes de desarrollo se orientan, fundamentalmente, a dos líneas:

1. Evaluación	del	desempeño	docente: Al comprender y valorar la docencia como una actividad pro-
fesional, es indispensable que ésta sea objeto de evaluación, siendo el propósito fundamental de 
este proceso la reflexión para el mejoramiento de la calidad de la docencia que se ofrece en las aulas 
universitarias.
La evaluación del desempeño docente se refiere al proceso de emisión de juicios respecto de la do-
cencia que imparte el profesor en el aula, en base a información válida y confiable proveniente de di-
versas fuentes. En este sentido, la construcción de un sistema de evaluación del desempeño docente 
en nuestra Universidad, tiene como uno de sus pilares fundamentales el diálogo y la construcción de 
consenso con los académicos, con el fin de establecer dimensiones y criterios de evaluación.

La Escuela desde su primer Proceso de Autoevaluación (año 2002) ha realizado encuestas41 a sus 
alumnos con el objeto de recabar información entorno al desempeño de sus profesores y al compro-
miso de los mismos con las tareas docentes que la Escuela les demanda.

2. Evaluación	del	y	para	el	aprendizaje: Dado el carácter sustancial que tiene la evaluación en el proce-
so formativo, en tanto constituye un elemento inherente a la construcción de aprendizaje por parte 
de los estudiantes, es relevante que ésta atienda no sólo a su función social sino también a su función 
pedagógica. En este sentido, se entiende la evaluación a nivel de aula como un proceso orientado 
a recoger evidencias respecto del aprendizaje de los estudiantes en forma planificada y sistemática 
para emitir juicios con dos finalidades: certificar y mejorar el aprendizaje. De acuerdo a ello, se distin-
gue evaluación del y para el aprendizaje. Desde esta perspectiva la evaluación no se entiende como 
acción exclusiva del docente, sino que sitúa al estudiante como sujeto de la misma.

[41] Ver Anexo X Instrumentos de Recolección de opinión.
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e. desarroLLar un modeLo y estrateGIas Para La eduCaCIón Permanente
 y ContInua

Durante los últimos años esta Escuela ha tenido como objetivo central preparar a su cuerpo docente 
para la obtención de grados académicos superiores para desarrollar y dictar programas de Postgrado.
En la actualidad la Escuela cuenta con un programa de Magíster que cuenta con dos menciones: la 
primera en Diseño Náutico y Marítimo42 dictándose desde el año 2006 y acreditado en el año 2010, 
el Informe de la Comisión Nacional de Acreditación destaca los siguiente: “El magíster ha genera-
do un nuevo espacio académico en un tema estratégico en el país. Presenta un perfil coherente con 
los enunciados fundacionales de la unidad académica y con posibilidades reales de interactuar con 
la vocación marítima del país. Su carácter, objetivos y perfil de egreso son claos y conguentes entre sí.” 
Y la segunda mención Ciudad y Territorio43 la cual partió el año 2009. Además de un programa de 
Doctorado en fase de diseño.44

Conjuntamente a este Plan de generación de Programas de Postgrado, la Escuela ha desarrollado mo-
dificaciones en sus modalidades de Titulación con el objetivo de generar condiciones propicias para 
la vinculación del Pregrado con los programas de Postgrado. Ejemplo de esto, es la realización parale-
la del proyecto de Titulo con el programa de Magíster, ejercicio que nos permite verificar y evaluar el 
proceso de formación continua recién iniciado.

Un modelo de formación en el contexto de la educación permanente, debe considerar, por un lado, 
la necesaria generación de un marco conceptual que permita la articulación de los distintos ciclos 
(pre y postgrado) y por otro, la creación de nuevos programas que respondan tanto a las demandas 
del medio como a la excelencia académica. Para avanzar en un desarrollo de la formación continua, 
es fundamental desarrollar modelos y estrategias basados en competencias de acuerdo a las estruc-
turas y análisis de las áreas afines a la Arquitectura y a la transversalidad disciplinaria, esto contextuali-
zado con el ámbito universitario y las características identitarias del programa de Pregrado.

ProduCto de Los resuLtados obtenIdos en Los ProCesos de autoevaLuaCIón

Se está realizando lo siguiente:

•	 Se está mejorando la estructura curricular de los cursos superiores para fortalecer e incentivar el pro-
pósito de la formación contínua. Esto por medio de facilitar el acceso a los programas de Postgrado 
directamente desde el Pregrado.

•	 Desde la Jefatura de Docencia se están evaluando los actuales criterios de evaluación y las dimensio-
nes objetivas que estos actualmente presentan.

•	 Considerando la fecunda relación con algunas disciplinas tales como las matemáticas, se están reali-
zando acciones y evaluaciones en la incorporación de relaciones por sobre la demanda académica 
con otras disciplinas que no solo complementan sino que articulan el sentido de la formación del 
arquitecto.

[42] la obtención de dos proyectos Fondecyt 1993 y 1998, para el estudio y construcción de una Embarcación Expe-

rimental para la Patagonia, se constituyó en una experiencia fundamental para la creación de esta mención.

[43] Esta mención se ocupa de conocer la ciudad, el territorio y la habitación, para mostrar su complejidad y 

comprender la significación y trascendencia que tiene toda intervención en el tejido urbano, y poder entonces 

asumir la tarea de su proyección y construcción. se trata de una mención de tres módulos de duración, en 

que cada uno de ellos abordará la ciudad, el territorio y la habitación desde la complejidad interdisciplinaria.  

[44] El año 2009 la Escuela se adjudicó un proyecto del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la 

Educación superior del Ministerio de Educación (MECEsUP) para el Diseño del Programa Doctorado en Ar-

quitectura y Diseño.
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evaLuaCIón deL CrIterIo

fortaLezas

•	 La internalización de los procesos de acreditación ha sistematizado los procesos de autoevaluación 
convirtiendo a las encuestas (dirigidas a los alumnos, exalumnos, profesores y empleadores) en me-
canismos de seguimiento y se han constituído en herramientas validadas de medición de una gestión 
de calidad.

•	 La disposición del total de la comunidad de la Escuela en participar en procesos que apuntan al 
mejoramiento, perfeccionamiento e implementación de procesos hacia una mejor calidad de la 
formación.

•	 La evidencia significativa de la misión y visión de la Escuela en las actividades que se realizan en los 
actos de ámbito de la Escuela por sobre las obligaciones académicas

debILIdades

•	 El aún relativo nivel de conocimiento por parte de los estudiantes de la estructura orgánica e institu-
cional de las autoridades de la Escuela y los roles que les competen.

•	 Explicable tanto por cierta tradición como por el emplazamiento físico, persiste cierta aislación ha-
cia la comunidad universitaria PUCV, concentrándose la relación universitaria hacia la comunidad 
Escuela.
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2.1 eLementos de dIfusIón PúbLICa

sIstema de InformaCIón y ComunICaCIón

Por medio de los elementos de difusión pública, se sostiene la relación entre quienes participan de 
la comunidad Escuela, y por ello, de la carrera de arquitectura. Por medio de la difusión y la comu-
nicación, se expresan y se resguardan las dimensiones propias del quehacer académico, tales como 
la estructura curricular, los consejos y reuniones de profesores, las resoluciones y la toma de decisio-
nes, la evaluación de una infraestructura acorde, la reglamentación y la vinculación con la institucio-
nalidad de la PUCV.

Los Sistemas de Información de la Institución son conocidos y accesibles para toda la comunidad uni-
versitaria y el público en general. Asimismo, existen mecanismos eficientes de Comunicación y Difusión 
de la Información. De esta manera se sostiene el cumplimiento de los propósitos institucionales, difun-
diendo información clara y completa a la comunidad  universitaria, sus servicios y usuarios.

Los Sistemas de Información y Comunicación de la Escuela de Arquitectura y Diseño con la comuni-
dad universitaria los podemos separar en dos áreas:

1. Información y Comunicación entre Docentes y Estudiantes
2. Información y Comunicación a Egresados y Público en general

Es importante señalar que la vía de comunicación que estratégicamente la Escuela ha ido implemen-
tando y actualizando es la sitio web: http://www.ead.pucv.cl, ésta es transversal a la comunidad uni-
versitaria y se constituye en un espacio social de interrelación inserto en las tendencias tecnológicas 
actuales. Dentro de la página existe la Wiki45 de la escuela que tiene por objeto sostener la documen-
tación permanente de los Talleres de Pregrado y Titulación. La estructura que ella propone es trans-
parente, abierta y simétrica, constituyéndose en la bitácora de todos.

Los Sistemas de Información y Comunicación a Docentes y Estudiantes, están consolidados por dos vías 
fundamentales que son transversales a estudiantes y docentes; La información oral y la información vía 
sitio web.

Los canales por los cuales se evalúa la calidad del Sistema de Información y Comunicación son fun-
damentalmente dos: Por medio de la retroalimentación que permite el sistema de comentarios de la 
página web y el sistema de encuestas por medio de la plataforma web SurveyMonkey. Esto permite 
obtener una evaluación continua desde los profesores, alumnos, exalumnos y empleadores.

medIo oraL de ComunICaCIón

ProCesos doCentes

•	 La	Jefatura	de	Docencia: Explica los procedimientos y reglamentos a los alumnos de Primer año en 
una charla al inicio del año académico.

•	 Dirección	de	Bibliotecas: Al ingresar a la Escuela la Dirección de Bibliotecas les enseña a los alum-
nos nuevos, el uso óptimo de los recursos de sus dependencias entregando también el manual 
correspondiente.

•	 Bienestar	Estudiantil:	Al inicio del año académico la Dirección de Asuntos Estudiantiles, organismo 

[45] Ver: http://www.ead.pucv.cl/wiki
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screenshot del sitio de la escuela afiche de difusión

dependiente de la Vicerrectoria Académica, envía a nuestra Escuela un asistente social quien realiza 
una charla de orientación a los alumnos en todos los beneficios en cuanto a crédito, becas y salud.

•	 Movilidad	Estudiantil:	Dos veces al año se les explica a los alumnos las modalidades y posibilidades 
de intercambio estudiantil.

•	 Ciclo	de	Titulación: Cada trimestre la Dirección de la Escuela explica a los alumnos de quinto año, el 
sistema de ingreso al ciclo de titulación.

•	 Postgrado:	Cada trimestre se explica a los alumnos de quinto año las posibilidades de Postgrado por 
medio de los Magísteres existentes.

Información específica
•	 Para	Docentes:	Entre directivos y académicos de las tres carreras de la Unidad en los Consejos de 

Dirección y de Profesores una vez por semana.
•	 Para	Estudiantes: A los alumnos regularmente en los Talleres se les comunica la actualidad de la Escuela, 

al interior del Taller el Profesor responsable entrega aquellas dimensiones reglamentarias y especial-
mente el sentido de los deberes y derechos en esta Escuela, como el Consejo de Profesores se reune 
una vez por semana la información se canaliza hacia los alumnos vía sus profesores. Existe una vez por 
semana una instancia de reunión de todos los alumnos de la Escuela en el Taller de Amereida.

medIos físICos de ComunICaCIón

doCumentos y PaneLes

Para	Docentes: Cuando el Docente ingresa a la planta académica, se le entrega una pequeña edición 
con el “Estatuto del Personal Académico”. Junto con esto, en los consejos de Profesores la Dirección 
entrega todos los documentos y decretos que la PUCV envía. Incluyendo los que envía directamente 
Análisis Institucional de la PUCV a los profesores.
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Para	Estudiantes: Al momento de matricularse se le entregan los siguientes documentos: Reglamento 
General de Estudios y la Agenda-Manual del estudiante que amplía esa información. Ante algunos 
resultados de encuestas que señalan que un sector no menor de los estudiantes sostienen que la 
información recibida no es suficiente, se han implementado y mejorado los canales de difusión de la 
información, basado principalmente en el sitio web y en las redes sociales.

En la sede de nuestra Escuela, en el sector de acceso, existen paneles destinados a entregar toda la 
información impresa que generamos o la que nos llega, relativa a reglamentos, exposiciones, cultu-
ra, espectáculos y afines, que van en directa relación con los beneficios y obligaciones de todos los 
alumnos.

medIo vIrtuaL de ComunICaCIón

El sitio web de la e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño permanece activo desde 1997 en el dominio 
http://www.arquitecturaucv.cl y a partir de 2008, http://www.ead.pucv.cl, constituyéndose en uno 
de los primeros sitios de la PUCV.

A partir del año 2003 el sitio comienza a pensarse como una plataforma colectiva de publicación, 
trascendiendo la habitual comprensión del soporte Web como una instancia de marketing orienta-
do exclusivamente a postulantes. Ese año, el Taller de Investigaciones Gráficas (TIG)46 desarrolla un 
CMS47 propio para la gestión de contenidos digitales y capacita al cuerpo de profesores en la publica-
ción de textos de estudio y exposiciones de Taller mediante esta herramienta.

Desde ese entonces, el sitio ha ido adaptándose a los distintos requerimientos de la comunidad de la 
Escuela integrando a más personas como gestores de contenidos. Actualmente el sitio es administra-
do por profesores de planta y jornada parcial, alumnos, exalumnos y cuerpo administrativo. 

El año 2008 se replantea la Arquitectura de Información del sitio web para satisfacer la horizontalidad 
de la estructura editorial. El objetivo que persigue este cambio es poder reflejar fielmente la vida aca-
démica en su totalidad, satisfaciendo primeramente a la audiencia interna y desde esta transparencia 
orgánica, satisfacer a la audiencia externa; constituida principalmente por eventuales postulantes y 
pares académicos en segunda instancia.

Dentro de las principales labores del sitio web podemos destacar la permanente información de 
las actividades realizadas. Además, y en concordancia con la labor de la Vicerrectoría de Asuntos 
Docentes y Estudiantiles, se publican los programas actualizados, los curriculum y los reglamentos 
vigentes.

Dentro de los principales cambios de la 5º versión del sitio, desarrollada el año 2008 podemos 
destacar:

•	 Reconocimiento	e	integración	de	otros	servicios	web, parte del ecosistema de información: grupos 
de facebook y blogs de exalumnos.

[46] se formula este Taller con posterioridad a la fundación de la carrera de Diseño Gráfico propiamente tal el año 

1970 (esto es una primera hipótesis…); surge como vía de abordar proyectos de diseño originales, antes no 

formulados, y que piden un exhaustivo trato con el estudio del caso -la experimentación con las materias del 

oficio en el ámbito universitario ha de prevalecer como horizonte que expande las posibilidades inauguradas 

por la creatividad sintáctica.

[47] Content Management system o administrador de contenidos digitales.
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•	 Incorporación	de	una	Bolsa	de	trabajo48 enfocada a alumnos y exalumnos. Se permite a las empresas 
elevar solicitudes y publicarlas en el sitio.

•	 Cambio	de	software, lo que permite mayor escalabilidad, modularidad y soporte. También permite 
generar canales de suscripción RSS49 con mayor granularidad.

•	 Institucionalización	del	centro	de	alumnos50	como	sección	del	sitio, así como la consolidación de 
un canal de publicaciones dedicados.
Ante la consulta «Los reglamentos que rigen las actividades de la Escuela de Arquitectura y Diseño 
establecen en forma clara y explícita los derechos y deberes de los alumnos» el 18.2% de los alumnos, 
dice estar muy de acuerdo, el 49.1% de los alumnos dice estar de acuerdo, sin embargo como aspec-
to desfavorable señalan lo siguiente «la falta de comunicación con otras escuelas (en Chile) y con la 
Universidad» y «la poca interacción entre la escuela y otras instituciones al momento de compartir 
experiencias, perdiendo un poco la oportunidad de medirse con otras escuelas, reforzar debilidades 
de la enseñanza técnica específica para conformar “competencias” entre los distintos niveles».

WIkI CasIoPea

Durante el primer trimestre de 2008, también se implementa la Wiki Casiopea51 como plataforma 
colaborativa para la documentación de los proyectos de Taller, Asignaturas lectivas y Proyectos de 
Titulación. También ha servido como registro para Travesías, Textos Fundamentales de la Escuela 
(Biblioteca con§tel) y documentos de estrategia curricular. La apertura, la flexibilidad y la maleabili-
dad de la herramienta ha favorecido la rápida adopción por parte de los alumnos.

[48] Disponible en http://www.ead.pucv.cl/alumnos/bolsa-de-trabajo

[49] Really simple syndication Formato para la sindicación de contenidos de páginas web.

[50] Disponible en http://www.ead.pucv.cl/alumnos/cuerpo-coordinador

[51] Disponible en http://www.ead.pucv.cl/wiki

screenshot 
del sitio Casiopea
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naveGador aCadémICo

Es el Sistema de Información Académico de la Universidad52 que contempla la mayor parte de los 
Procesos de Administración Docente de la Institución. 

En la plataforma Web de Universis es el Navegador Académico, el que permite un acceso rápido 
y amigable a la información académica de la Universidad. Ésta se encuentra disponible en formato 
digital desde el año 1971 hasta la actualidad. Además, a través del Navegador Académico los usuarios 
tienen acceso a la mayoría de los procesos de administración docente soportados por Universis.
Desarrollado con tecnología Web y cliente-servidor sobre base de datos Sybase, Universis posee só-
lidas herramientas de control de procesos, control de acceso, seguridad y auditoría, que lo convier-
ten en un eficaz aliado de la Universidad para una adecuada gestión de sus procesos de administra-
ción docente.

arCHIvo HIstórICo José vIaL armstronG

En abril de 1972, el Director de la Escuela de Arquitectura y Diseño, José Vial, conjuntamente con el 
Presbítero Jorge Sapunar, Vicepresidente del Senado Académico, hicieron una presentación en ese 
organismo, planteando la necesidad que la Universidad iniciara un programa de conservación y pre-
servación del patrimonio cultural regional, que mayoritariamente estaba conservado en las órdenes 
religiosas; un patrimonio de primera importancia, sobre todo el de carácter bibliográfico.
Este archivo se ha convertido en un importante canal de información, de comunicación y de difusión, 
el cual pertenece a la red de archivos patrimoniales, y es requerido constantemente por distintos 
medios externos.

sIstema de InformaCIón y ComunICaCIón a Graduados 

y PúbLICo en GeneraL

Ante la consulta: «La publicidad y otras informaciones recibidas como postulante de la carrera fueron 
claras y verídica» el 64% de los alumnos dicen estar de acuerdo, el 22% muy de acuerdo, lo cual valida 
los sistemas de información. Cabe destacar que el soporte electrónico se ha posicionado como el 
medio más ágil de comunicación con nuestros graduados, exalumnos y público en general. Nuestro 
sitio web cuenta con un formulario que permite a nuestros alumnos y exalumnos53 actualizar su infor-
mación personal, ya sea para publicarla en nuestro sitio como para mantener contacto para celebra-
ciones, conmemoraciones, actos y procesos como la presente acreditación.

[52] Disponible en https://nave10.ucv.cl, para ver el detalle de sus funciones ver Criterio VI Proceso Enseñanza 

Apredizaje en página 163.

[53] http://www.ead.pucv.cl/alumnos/exalumnos/directorio-de-exalumnos. Esta página quiere presentar a todos 

los exalumnos de la Escuela, ordenados por año de ingreso. Para registrarte, publicar y/o modificar tus datos 

en este directorio puedes hacerlo llenando el formulario.
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2.2 reGLamentos54

reGLamento de estudIos Interno esCueLa de arquIteCtura y dIseño
REF: Establece Reglamento Académico de las carreras de Pregrado impartidas por la Escuela de Arquitectura.

El Reglamento de Estudios interno de la Escuela de Arquitectura y Diseño viene a ser un ente que 
complementa el Reglamento General de Estatutos de la PUCV. Este reglamento interno aparece 
como un marco regulatorio que cuida de las definiciones propias de las actividades, programas y cu-
rrículos de la Escuela. Además sustenta las características que identifican estas actividades.

De esta manera el reglamento define las distintas instancias de los programas de estudio y sus alcan-
ces, las obligaciones, derechos y deberes de la comunidad de la Escuela.

Establece los plazos y términos a dar cumplimientos en las siguientes definiciones: ciclos de estudio, 
currículos, estructura de los programas de estudio, sistemas de evaluación académica, sistemas de 
ingreso y egreso, actividades académicas, ámbito de la Escuela y las disposiciones generales que ga-
rantizan el cumplimiento de todas estas dimensiones.

2.3 oPInIón de Los aLumnos

enCuesta a estudIantes de Curso suPerIor - 200955

•	 Ante la afirmación «conozco la misión de la institución en la que me encuentro estudiando», el 47.6% 
de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo, y el 48,2% está de acuerdo, sumando 95.8% de 
aprobación. Lo que evidencia la certeza de que los canales de comunicación logran sus objetivos, 
aún cuando se requiere llegar al 100%

•	 Con respecto a la pregunta: «la publicidad y otras informaciones recibidas como postulante de la ca-
rrera fueron claras y verídicas», el 66.7% está de acuerdo y el 19.1% muy de acuerdo.

•	 El 15.4% de los alumnos encuestados dice estar muy de acuerdo y el 48.8% de acuerdo con: «Los re-
glamentos que rigen las actividades de la Escuela de Arquitectura y Diseño establecen en forma clara 
y explícita los derechos y deberes de los alumnos», por tanto el 64.2% concuerda con la afirmación.

•	 Ante la afirmación: «La Escuela de Arquitectura y Diseño cuenta con una estructura organizacional 
que facilita el logro exitoso de sus objetivos», el 51.9% está de acuerdo y el 17.5%muy de acuerdo. Esto 
en relación a que los logros se alcanzan en gran medida porque la comunidad de la Escuela se man-
tiene informada de la estructura y sus propósitos.

•	 Ante la afirmación: «La Escuela de Arquitectura y Diseño tiene un cuerpo directivo con responsabili-
dades, funciones y atribuciones claramente definidas», el 30.1% dice estar muy de acuerdo y el 52.8% 
de acuerdo, en suma un amplio porcentaje de aprobación. Lo que da cuenta de los alcances de la 
difusión y comunicación interna y externa.

•	 En la siguiente afirmación: «Mis antecedentes académicos (asignaturas inscritas, notas y resoluciones) 
son de fácil acceso», el 50.65% de los alumnos encuestados dice estar muy de acuerdo y el 36.6% de 
acuerdo. Esto demuestra que la disponibilización de la información es valorada.

•	 Con respecto a las autoriades académicas los resultados de la encuesta señalan lo siguiente: 
el 37.2% está muy de acuerdo y el 43.9%de acuerdo con que «Las autoridades de la Unidad Académica 

[54] Ver Anexo II Reglamentos en el que se especifica las responsabilidades de los docentes y estudiantes.

[55] Ver Anexo X Instrumentos de Recolección de opinión..
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son conocidas por los estudiantes», el 36% está muy de acuerdo y el 54,9 de acuerdo con que «Las 
autoridades de la Unidad Académica son accesibles para los estudiantes». Es evidencia de que la in-
formación va ligada y se sostiene en la disponibilidad de sus miembros.

•	 Ante la pregunta por: «Los criterios y mecanismos de admisión son de conocimiento público y apro-
piado para que los alumnos tengan oportunidad de alcanzar el título profesional en un plazo razona-
ble» el 32.3% de los alumnos encuestados está muy de acuerdo y el 57.9% está de acuerdo.

•	 Ante la pregunta: «Los criterios de titulación son conocidos», el 12.2% de los estudiantes encuestados 
está muy de acuerdo y el 48.8% de acuerdo. Los criterios de titulación son expuestos directamente 
por los profesores de acuerdo a los acuerdos del consejo de profesores, lo que finalmente se difunde 
por los canales de comunicación y por medio oral.

De acuerdo a lo expuesto, existe una estructura organizacional reconocida, la información se con-
sidera suficiente y se valoran los canales de difusión de esta y de las actividades que se realizan. Por 
esto, se considera positivo lo llevado a cabo sosteniendo una constante innovación en el diseño y 
uso de las plataformas de comunicación y difusión.

Para ampliar y mejorar estas plataformas, la sociabilización y disponiblidad de la información y de los 
contenidos, se están llevando a cabo las siguientes acciones:

•	 Incorporación del quehacer de los Talleres en plataformas de disponibilización de los contenidos 
por medio de la Wiki de la Escuela.

•	 Disponibilización permanente y actualizada de los índices de calidad y de la productividad de la 
Escuela.

evaLuaCIón deL CrIterIo

fortaLezas

•	 La plataforma innovativa de información, transversal y que vincula y asegura el acceso a la informa-
ción por el uso de los recursos web y digitales disponibles.

•	 Disponibilidad de la documentación y archivo patrimonial como un ente profundamente académico.
•	 Uso de recursos digitales de código abierto, lo que asegura una disponibilidad transversal y extensa.

debILIdades

•	 Poco manejo de la información sobre el acceso a los beneficios a los que pueden optar los estudian-
tes. Considerando el acceso a la información, el 61.2% de los estudiantes señala estar en desacuerdo 
o muy en desacuerdo con la afirmación: «los alumnos hemos recibido información sobre becas, cré-
ditos, movilidad estudiantil, doble titulación y todo tipo de posibilidades relevantes para el desarro-
llo académico y profesional en nuestra área».
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sIstema de GobIerno

La Escuela de Arquitectura y Diseño es una Unidad Académica constitutiva de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso al ser ente principal de la Facultad56 de Arquitectura y Urbanismo, y como tal 
goza de todas las prerrogativas de una Unidad Académica que construye parte de la tradición univer-
sitaria de nuestro país.

Las unidades académicas son “Los organismos académicos de la Universidad a quienes corresponde 
natural y directamente la plenitud de la docencia, investigación y extensión en las disciplinas que la 
autoridad competente les haya confiado”57.

Así, la Unidad está sujeta al gobierno central de la Universidad, con sus conductos regulares a través 
de las Vicerrectorías y, por medio del Decano al Consejo Superior y la Rectoría. Son autoridades de la 
respectiva Unidad Académica el Consejo, el Director, el Secretario Académico y el Jefe de Docencia.

A partir de esta sujeción al Gobierno Central de la Universidad, la Escuela se ha organizado interna-
mente para que su gobierno sea en forma colegiada, así la máxima autoridad administrativa y acadé-
mica es el Consejo de Profesores, en el cual tienen participación los profesores permanentes jerar-
quizados, no jerarquizados y agregados que conforman la Planta Académica Escuela. Y la máxima 
autoridad unipersonal de la Unidad Académica es el Director de Escuela a quien se le confía el go-
bierno, administración financiera y su representatividad.

El 95.3 % de los profesores esta de acuerdo con que la máxima autoridad de la Unidad Académica, 
el Cuerpo de Profesores, es quien establece un plan de acción con objetivos claramente definidos a 
cumplir por la Dirección de la Escuela.

El Cuerpo de Profesores se reúne ordinariamente dos veces a la semana, todos los martes de 12:00 a 
14.00 hrs para informar y resolver temas propios de la marcha de la Escuela, y los días Miércoles de 
10.00 hrs a 12:00 hrs, en la Sala de Música de la Ciudad Abierta para tratar algún tema particular de 
Proyección de la Escuela. También el Cuerpo de Profesores se reúne extraordinariamente cuando 
alguno de sus miembros lo solicita. Sus sesiones son dirigidas por el Director y registradas en Actas58 
por el Secretario Académico.

El Director, también desarrolla su actividad de un modo colectivo a la cabeza de la Mesa de la 
Dirección. Esta Mesa está conformada por el Secretario Académico, el Jefe de Docencia, y por 
Encargados de áreas prioritarias como el Jefe de Investigaciones y el Jefe de Extensión. Esta Mesa de la 
Dirección se reúne ordinariamente una vez a la semana. De este modo se articula en dos organismos 
las funciones de gobierno. La creación, deliberación, evaluación y control, se ubican en el Cuerpo 
de Profesores. El organismo ejecutor, que también es parte del anterior, se ubica en la Mesa de la 
Dirección.

[56] Ver Anexo III -Reglamento orgánico de Facultades.

[57] Ver Anexo III - Reglamento orgánico de Unidades Académicas.

[58] las Actas se encuentran disponibilizadas en el sistema Google-Docs.
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estruCtura deL GobIerno CentraL de La unIversIdad

El Gran Canciller de la Universidad, que es el Obispo de Valparaíso, nombra tres miembros del 
Consejo Superior, pero sin influir directamente en la marcha de la Institución, pues la tarea de direc-
ción de la Universidad está encomendada a un Rector elegido. El Consejo Superior incluye asimismo 
a los Decanos de cada una de las Facultades de la Universidad, tres representantes de las Facultades 
con un Claustro más numeroso y dos representantes elegidos por los estudiantes.

La Estructura de Gobierno de la Universidad, está compuesta por: Autoridades Superiores, Consejo 
Superior, Capítulo Académico, Decanos de Facultades y Directores de Unidades Académicas.

Las autoridades superiores la conforman: Gran Canciller, Vice Gran Canciller, Rector, Vicerrector de 
Asuntos Docentes y Estudiantiles, Vicerrector de Desarrollo, Vicerrector de Investigación y Estudios 
Avanzados, Director General de Asuntos Económicos y Administrativos, Directora General de 
Vinculación con el Medio, Secretario General, Prosecretario General y Contralor.
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esquema estruCtura deL GobIerno CentraL de La unIversIdad59

[59] Ver Anexo III organigrama con la estructura central de la institución
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faCuLtad de arquIteCtura y urbanIsmo
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estruCtura aCadémICa y admInIstratIva

Los procedimientos para la elección, selección, designación y evaluación de autoridades, directivos 
y funcionarios de la Institución y de la carrera se ajustan a lo reglamentado por la PUCV

El perfil académico de las autoridades de la Escuela de Arquitectura se rige por los Estatutos Generales 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso60, para ejercer un cargo Directivo se debe estar en 
posesión de una jerarquía académica de Profesor Titular o Adjunto y tener, además, una antigüedad 
en la respectiva Facultad o Unidad, no inferior a dos años. El Decano de la Facultad y el Director 
de Unidad Académica son elegidos por mayoría absoluta del Consejo de Profesores respectivo, en 
votación secreta. Permanecen en el cargo tres años, pudiendo ser reelegidos hasta dos períodos 
consecutivos.

El Secretario de Facultad es nombrado por el Decano mientras que los cargos de Secretario 
Académico, Jefe de Docencia, Jefe de Investigación, Jefe de Extensión son nombrados por el 
Director. Todos los cargos de gobierno y administración están respectivamente descritos en cuanto a 
sus funciones y dedicaciones en el Reglamento Orgánico de Unidades Académicas (DRO 489/2010).

En todos los casos, estos nombramientos son previamente consultados al Cuerpo de Profesores quie-
nes pueden rechazar un nombramiento exponiendo las debidas motivaciones.Los propósitos de la 
institución, en términos del proyecto académico, son logrados a través de un sistema de gobierno 
calificado, eficiente y participativo. De este modo, y atendiendo a los propositos institucionales, 
nuestro régimen nos permite llevar adelante tareas de gran envergadura y complejidad en las que la 
dedicación personal tiene el apoyo y consentimiento del total.

El Cuerpo de personal administrativo y servicios: esta compuesto por tres secretarias (docencia, di-
rección y facultad), una bibliotecóloga, un ayudante de biblioteca, un archivero y encuadernador, 
un encargado de sala de computación; y un equipo de tres auxiliares encargados del buen funciona-
miento y orden de la casa y aulas de la escuela. Este cuerpo de personas actúa absolutamente com-
prometido con los principios y valores de la carrera y de la propia universidad, proponiendo cambios 
en su quehacer cuando observan que ellos son necesarios y, haciendo propio, a su vez, el pensa-
miento y la manera de estudiar que propone la escuela de arquitectura, para poder, en su trato con 
alumnos postulantes, alumnos, egresados, padres y profesores, llevar de mejor manera su trabajo.

[60] Ver Anexo I Estatutos Generales de la PUCV.
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esquema de La estruCtura aCadémICa y admInIstratIva 
de La esCueLa de arquIteCtura y dIseño
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sIstemas de evaLuaCIón deL ProCeso de GestIón

InformaCIón de La Carrera

La Escuela de Arquitectura y Diseño cuenta con mecanismos de gestión desde su estructura 
organizacional.

1. La Mesa de la Dirección coordina todos los procesos donde cada jefe de área representa a la unidad 
ante la Vicerrectoría respectiva o unidad vinculada a su área.

2. El Secretario Académico se relaciona con el Secretario General de la Universidad.
3. El Jefe de Docencia con la Dirección de Procesos Docentes dependiente de la Vicerrectoría de 

Asuntos Docentes y Estudiantiles,
4. El Jefe de Investigación con la Dirección de Investigación, dependiente de la Vicerrectoría de 

Investigación y Estudios Avanzados.

evaLuaCIón Contínua

La Escuela de Arquitectura y Diseño cuenta con instancias periódicas de Evaluación de su gestión 
académica que se han ido construyendo de acuerdo y en forma apropiada a su orientación.

La forma fundamental de la Evaluación es entre los docentes, en base a dos instancias que considera-
mos claves para el desarrollo de la Escuela. Estos son la «Ronda de los Talleres» y los «Exámenes» en 
donde se evalúa el proyecto académico de la Escuela.

También existe el Sistema de Evaluación del desempeño Docente que realiza al fin de cada periodo 
la Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo de la PUCV (DDCYF), evaluación a los docentes de 
parte de los alumnos.

ronda de Los taLLeres

Al término de los Trimestres en que se realiza el Taller Arquitectónico de Proyectos se realiza una ex-
posición pública y abierta de los proyectos realizados al interior de cada Taller. El total del cuerpo de 
profesores de la Escuela, incluyendo a las carreras de Diseño, recorre las exposiciones en Ronda61 . El 
Taller de Proyectos tiene como objetivo que el alumno experimente una maduración del oficio arqui-
tectónico, planteado en un paso de la observación a la forma habitable. Este Taller tiene como ma-
teria de estudio principalmente la ciudad de Valparaíso, considerando las ciudades colindantes. Se 
estudia a partir de observaciones del espacio habitable de la ciudad y se concluye con proposiciones 
arquitectónicas o urbanas para ella. Estas proposiciones se exponen al unísono de modo que existe 
un día en que todos los profesores visitan juntos cada taller en donde el profesor expone la intimidad 
creativa de los proyectos, se habla de los objetivos fundamentales del Taller, y se analizan algunos 
proyectos. Dicha ronda no evalúa ni alumnos ni profesores sino que evalúa el proceso educativo. Lo 
cual se recoge en reuniones posteriores.

[61] los oficios de la Arquitectura y el Diseño originan su estudio desde la observación. Ella se sustenta en un 

fundamento explícito y expuesto que puede ser construido en común porque es de suyo público. Esto permite 

llevar adelante las obras colectivamente, en el que varios autores del fundamento constituyen al Arquitecto de 

la obra; a este modo lo hemos nombrado Ronda.
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exÁmenes

Cada término de trimestre todo profesor de Taller Arquitectónico da cuenta al total de la Escuela, 
alumnos y docentes, de las actividades académicas realizadas en su Taller durante el trimestre. Se 
trata de un acto público al modo de un seminario en donde cada docente arquitecto realiza una ex-
posición. La importancia de los exámenes radica en la comunicación que se hace de los contenidos 
de los Talleres, de la generación de conocimiento desde los temas tratados por los Talleres mediante 
sus tareas y proyectos.

autoevaLuaCIón

Desde la Acreditación del año 2003, en la que obtuvo el máximo de 7 años, la Escuela de Arquitectura 
y Diseño, entra en un proceso continuo de autoevaluación. Este hito marcó el inicio de un proceso 
paulatino que implicó un cambio cultural. Cambio, que asume e internaliza los requerimientos como 
procesos cotidianos.

En relación a esto, el año 2010 la carrera de arquitectura obtuvo la Acreditación Arcusur, del Mercosur, 
por un periodo de 6 años, siendo la primera carrera de arquitectura en Chile en obtenerla.

La gestión de la Escuela se encuentra permanentemente sometida a evaluaciones, tanto académi-
cas o de servicio formativo, de presupuesto económico62 y de cumplimiento de objetivos del Plan 
Estratégico de la Unidad63, entre otros. En dicha evaluación participan todos los estamentos perti-
nentes al proceso evaluado y al respecto, se puede mencionar, a modo de ejemplo, que el 100% 
de los profesores de la Escuela está de acuerdo o muy de acuerdo en que tienen participación en la 
discusión sobre el Perfil de Egreso de la carrera. Además, un 100% de los profesores está de acuerdo 
o muy de acuerdo con que «las decisiones de los directivos de la carrera son tomadas de manera 
transparente y utilizando criterios adecuados» y en un 94.2% está de acuerdo o muy de acuerdo con 
«el Plan de Estudios contempla una formación integral en los estudiantes».

[62] Ver Anexo II, A 2.2 - Informe de Evaluación Anterior.

[63] Ver Anexo I, A 1.6 - Plan Estratégico de la Unidad.
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estruCtura de admInIstraCIón fInanCIera

La Administración Financiera de la Escuela de Arquitectura y Diseño es compartida con el Gobierno 
Central de la Universidad, dirigida por la Dirección General de Asuntos Económicos y Administrativos.

La Escuela de Arquitectura y Diseño, desde el año 1996, se encuentra sujeta a un Régimen de 
Administración Descentralizada, que le permite dentro de ciertos parámetros decidir la destinación 
de los fondos de los que dispone la Unidad, permitiéndole tener gran eficacia en la relación entre 
propósitos académicos y medios para realizarlos. Es la Unidad Académica la que determina las priori-
dades en la asignación de los recursos disponibles.

Dentro de esta estructura el Presupuesto de la Escuela64 lo elabora el Director de la Escuela y lo some-
te a la consideración y aprobación del Cuerpo de Profesores, luego de lo cual se presenta al Director 
de Finanzas quien luego de una presentación a la Dirección General de Asuntos Económicos y 
Administrativos da la aprobación definitiva y entrega a la Unidad Académica la confirmación de la 
asignación presupuestaria para el periodo con los montos asignados para cada cuenta presupuestaria.

En Noviembre de cada año se envía  a la Dirección de Finanzas la proposición de Presupuesto para 
el año entrante,  esta se ha presentado al Cuerpo de Profesores para su revisión, en Enero se recibe la 
respuesta de la Dirección de Finanzas a quienes se les puede solicitar ajustes que serán notificados 
en Marzo. Esto resulta muy favorable pues en Enero cuando se evalúan y proyectan las actividades de 
la Escuela.

La asignación presupuestaria se elabora a partir de los ingresos anuales proyectados por la Dirección 
General de Asuntos Económicos y Administrativos, estos se obtienen del siguiente modo:

•	 Derechos de inscripción 7,5%
•	 Arancel de matricula o mensualidad  70%
•	 Becas Fiscales 7,5 %
•	 Recuperación años anteriores 7,5%
•	 Aporte Fiscal Indirecto 7,5%

Ejemplo año 2010

Tabla: Ingresos

Ingresos 2010  

Pago	directo	Inscripción  $ 83.357.429

Pago	directo	Matrícula $ 818.840.875

Becas	Fiscales $ 132.516.837

Recuperación	años	anteriores $ 99.628.249

Aporte	Fiscal	Indirecto $ 45.640.890

Total  $ 1.179.984.280

US	$ 2.359.967

Los Porcentajes que completan el Ingreso son aproximados, pero es importante mostrar que un 70%  
del Ingreso corresponde al Arancel de Matrícula o mensualidad. Todo alumno de la PUCV, adquiere 
el compromiso del pago del Arancel de Matrícula Anual según un grupo al cual pertenece su carrera, 
la cohorte 2011 en Arquitectura tendrá un Arancel de $3.119.000, el arancel es diferenciado para cada 
cohorte.

[64]  Ver Anexo III - último presupuesto de la Unidad - Ejecución presupuestaria de los últimos tres años.
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Si el estudiante tiene crédito universitario o beca, al arancel anual se le resta el monto de estos 
beneficios.

La cantidad de alumnos de la Unidad académica definen las variables del Presupuesto anual. Del 
total que corresponde a la Unidad la Dirección General de Asuntos Ecomimicos descuenta un 13% 
destinado a la Administración Central.

Tal proyección es comparada con los egresos, tanto operacionales como depreciaciones y gastos 
que la unidad académica realizará en el ejercicio presupuestario anual.

Paulatinamente desde el año 2003 se han implementado nuevas formas de ingreso que vienen a 
complementar los ingresos anteriores estos respeonden a orientaciones estratégicas fundamental-
mente en Vinculación con el medio y en los Estudios de Postgrados. 

Las prioridades presupuestarias a partir del año 2003 están ligadas al desarrollo y cumplimiento de los 
aspectos referidos al informe del proceso de acreditación de la carrera de Arquitectura, en el cual se 
definieron las políticas generales de asignación de recursos presupuestarios. La priorización de recur-
sos se realiza en relación a las políticas definidas por el Cuerpo de Profesores, considerando las defini-
ciones de su Plan Estratégico y de las Dimensiones académicas que desean ser acentuadas cada año.

La Administración descentralizada de la Unidad, le permite coherencia y versatilidad en relación a 
sus propósitos.

Desde el año 2002, la Dirección de la Escuela ha desarrollado una política presupuestaria orientada a 
una distribución de sus ingresos, en los siguientes porcentajes: 

•	 75% para gastos de personal académico y no académico, 
•	 15% para gastos de gestión administrativa y académica 
•	 10% para gastos de inversiones.

Entre el año 2003 y 2004 se lleva a cabo un proceso de trabajo sostenido en conjunto con la Dirección 
de Finanzas PUCV, destinado a evaluar y planificar la política económica de esta Unidad Académica. 
Dicho proceso está basado en el estudio financiero que analiza la gestión comprendida entre los 
años 1997 - 2003. Este estudio está destinado a fundamentar la proyección de la gestión financiera 
del período 2005 – 201065.

[65] Ver Anexo III - Flujo proyectado de la Unidad.
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desCrIPCIón Cuentas PresuPuestarIas 

esCueLa de arquIteCtura y dIseño

Gastos de PersonaL aCadémICo y no aCadémICo (75% deL PresuPuesto)
Cuenta Ítem Descripción

103501 Remuneración	Académicos	

Jornada	Completa

Corresponde	a	los	gastos	de	remuneración	de	profesores	jornada	completa.

103502 Profesores	Contratados	y	

Ayudantes

Corresponde	a	los	gastos	de	honorarios	de	profesores	contratados	y	

ayudantes	gestionados	a	través	de	resoluciones	registradas	en	el	navegador	

académico.

103503 Gasto	en	Personal	de	Adm.	y	

Servicios

Corresponde	a	los	gastos	de	remuneración	del	personal	de	administración	

y	servicios.

103511 Horas	Extras Corresponde	a	los	gastos	en	horas	extras	del	personal	de	administración	y	

servicios.

103518 Personal	Temporal Corresponde	a	los	gastos	en	honorarios	a	profesionales	contratados	

temporalmente.

103520 Planta	Anexa Corresponde	a	los	gastos	de	remuneración	de	profesores	de	Categoria	

Permanente	no	Jerarquizada.

Gastos de GestIón admInIstratIva y aCadémICa (15% deL PresuPuesto)

Gestión Administrativa

Cuenta Ítem Descripción

103521 Operacionales	Dirección	Escuela Gastos	de	Operación	de	Dirección.

	103522 Gastos	Operacionales	

Administración

Gastos	por	concepto	de	adquisición	de	artículos	de	oficina,	corresponden-

cia,	movilización,	servicios	básicos.	No	considera	gastos	de	equipamiento.

103523 Consejo	de	Profesores Gastos	destinados	a	las	reuniones	de	Cuerpo	de	Profesores	y	de	Ayudantes.

103529 Contratos	y	servicio Contratos	de	servicios	de	vigilancia.

103527 Servicios	Telefónicos Gastos	por	concepto	de	pagos	de	servicios	telefónicos.

103535 Insumos Gastos	por	concepto	de	adquisición	de	insumos	generales	y	

computacionales.
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Gestión Académica

Cuenta Ítem Descripción

103566 Gestión	Académica Gastos	por	concepto	de	movilidad	académica	(pasajes,	mantención,	

viáticos).	Con	el	objeto	de	homologar	el	plan	de	cuentas	se	cambió	el	

código	y	descripción	para	estos	ítems.

103524 Convenio	Marco Gastos	asociados	a	convenio.

103525 Ámbito	Interno Gastos	asociados	a	actividades	Poéticas	y	exposiciones	en	la	Escuela.

103533 Gestión	de	Proyecto	e	Innovación Gastos	por	concepto	de	Gestión	de	Proyecto	e	Innovación.

103534 Archivo	Patrimonial Gastos	por	concepto	de	Gestión	de	Archivo	Patrimonial.

103562 Perfeccionamiento	Académico Gastos	por	concepto	de	capacitación	docente	y	becas	académicas.

103542 Movilidad	académica Gastos	por	concepto	de	giras	de	docencia.

103598 Giras	de	Docencia Gastos	por	conceptos	de	Travesia.	La	cuota	de	los	Profesores	y	Ayudantes.

103554 Programa	Postgrado Gastos	por	concepto	de	gastos	varios	Programa	Postgrado.	Actualmente	

apoyo	al	diseño	e	implementación	de	programa.

103567 Material	de	Docencia Gastos	por	concepto	de	adquisición	de	materiales	de	uso	corriente	para	

la	enseñanza	(material	docente,	insumos	computacionales,	material	de	

laboratorio,	reparación	y	mantención	de	equipos).

Vinculación con el Medio

Cuenta Ítem Descripción

103571 Extensión	y	Difusión Gastos	por	concepto	de	promoción		y	publicidad	de	una	carrera	(folletería,	

trípticos,	avisos	publicitarios).

103577 Investigación	y	Publicaciones Gastos	por	concepto	de	apoyo	a	la	investigación	docente	y	publicaciones	

académicas.

Gastos de InversIones (10% deL PresuPuesto)

Infraestructura, Apoyo técnico y Recursos para la Enseñanza

Cuenta Ítem Descripción

103613 Equipamiento Gastos	por	concepto	de	adquisición		de	equipamiento	computacional,	

mobiliario	y	equipamiento	de	laboratorio.

103615 Infraestructura Gastos	por	concepto	de	inversión	en	infraestructura.

103531 Recuperación	Espacio	Físicos Gastos	por	concepto	de	adquisición	de	materiales	y	servicios	para	

recuperación	de	espacios	físicos.

103532 Recuperación	Equipamientos	

Académicos

Gastos	por	concepto	de	recuperación	de	materiales	y	equipamiento	

académico.

103663 Suscripción	Revistas Gastos	por	concepto	de	suscripción	a	revistas	especializadas.

103664 Gastos	en	Biblioteca Gastos	por	concepto	de	adquisición		de	bibliografía	de	apoyo	a	la	docencia.

Cuentas Extrapresupuestarias

Vinculación	con	el	Medio	Asistencia	Técnica

Cuenta Ítem Descripción

103698 Taller	Ediciones Gastos	en		Diseño	y	gestión	de	Ediciones.	

103699 Proyectos	Especiales

103906 Asistencia		Técnica		Diseño Gastos	en	Proyectos	de	Diseño	Industrial	y	Diseño	Grafico.

103907 Asistencia	Técnica		Arquitectura 	Gastos	de	Proyectos	de	Arquitectura.
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Postgrados:	Magíster	en	Arquitectura	y	Diseño

Cuenta Ítem Descripción

103901 Mención	Náutico	y	Marítimo Gastos	en	Remuneraciones,	Gestión	administrativa	y	académica	del	

programa.103908 Mención	Ciudad	y	Territorio

Gestión	académica	especial

Cuenta Ítem Descripción

103909 Movilidad	Estudiantil	Internacional Provisión	de	fondos	para	becas	(abierto	recientemente).

103910 Laboratorio	digital Gastos	de	insumos	en	laboratorio	de	computación.

El presupuesto se ejecuta en estricto rigor a la itemización señalada. Es de responsabilidad del 
Director la aplicación de criterios correctivos vinculados a las modificaciones producidas entre los 
ingresos proyectados y los ejecutados hasta el mes de octubre de cada año. Esta corrección se realiza 
para ajustar el nivel de gastos a la proyección final de equilibrio entre ingresos y egresos, del ejercicio 
presupuestario. Esta práctica permite evitar la generación de déficit acumulable a los ejercicios pos-
teriores. Cabe destacar al respecto que el Director de la Escuela cuenta con el apoyo de la Unidad 
de Control de Gestión, dependiente de la Dirección de Finanzas, dicha unidad mantiene una actua-
lización de la gestión financiera de la unidad mediante una pagina web a la cual puede acceder el 
Director para revisar cada cuenta presupuestaria académica y extrapresupuestaria para autoregular 
su ejecución y gestionar pagos de facturas, boletas de honorarios, viaticos, fondos por rendir, devolu-
ción de gastos y pagos de horas extras.

Las Modificaciones presupuestarias necesarias durante el año se realizan a través de la Unidad de 
Gestión, bajo la figura de Transferencias entre Cuentas Presupuestarias.

emPLazamIento físICo de La unIdad y su orGanIzaCIón esPa-
CIaL y funCIonaL

El campus está compuesto por la sede Recreo y la Ciudad Abierta. Ambos lugares dedicados a las 
actividades de docencia, investigación y extensión de la Escuela de Arquitectura y Diseño, concen-
trandose en la sede Recreo ademàs la actividad administrativa. 

La sede de recreo está ubicada en la calle Matta nº 12 del cerro Recreo, en la comuna de Viña del Mar; 
en equidistancia y de accesibilidad directa desde las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar.

La Sede Recreo alberga a los 562 alumnos (368 en la carrera de Arquitectura66), 27 profesores, 3 secre-
tarias, 3 auxiliares, 1 funcionario de archivo, 1 funcionario de computación y 2 bibliotecarios, en una 
superficie construida de 2.218 m2, repartidos en dos edificios del tipo aularios, construcciones anexas 
y patios-terrazas. De los edificios, “la casa escuela” concentra aulas, oficinas administrativas, bibliote-
ca, archivos, laboratorio y servicios.

Cada taller tiene su sala lo cual es muy favorable para poder realizar sesiones y jornadas de taller ex-
tensas, con exposiciones apropiadas.

Por ejemplo, Primer año tiene una sala exclusiva 192 m2, que facilita el intenso trabajo de taller en 
base a observaciones en la ciudad que requieren de ser expuestas, trabajos tridimensionales y actos  
que requieren exposición y disponibilidad de espacio.

[66] Primer trimestre 2010.
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En cuanto a la mantención de los espacios, los tres auxiliares tienen dividida la Escuela para su orden 
y aseo organizando los labores durante el día. En reuniones de la Dirección con los auxiliares ellos 
señalan la necesidad de aumentar en un funcionario la dotación dado el crecimiento de la Escuela. 
Lo que nos manifiestan es que debido al crecimiento de la escuela ellos se ven sobrepasados en tra-
bajo lo cual afecta las relaciones entre ellos esto les preocupa en cuanto al logro de sus objetivos aun 
cuando el 74 % de los estudiantes de curso superior estan de acuerdo en que sus necesidades son 
oportuna y adecuadamente atendidas por el personal de apoyo de la Escuela.

evaLuaCIón deL CrIterIo

fortaLezas

•	 Transparencia de la Ejecución  presupuestaria. El Director de la Escuela expone anualmente una cuen-
ta pública de la gestión económica, la cual es recogida por los profesores. Ante la consulta «Existe un 
informe de gestión anual que incorpora un detalle de los flujos de recursos económicos», el 95% de 
los profesores encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo.

•	 Análisis sistematizado en la proyección económica, a través del trabajo conjunto con la Dirección de 
Finanzas de la PUCV, quienes cada tres meses entregan informes de gestión financiera de la Unidad.

debILIdades

•	 Equilibrio en la distribución horaria de los profesores, dado que la administración colegiada requiere 
de un tiempo dedicado a reuniones que en un profesor es de mínimo una jornada a la semana.

•	 La gestión de las Cuentas extra presupuestarias, debido a que estas están asociadas a un responsable 
de actividad de Vinculación con el Medio o de Postgrado.
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PerfIL deL eGresado

Un Arquitecto que conciba la arquitectura como un arte al servicio del hombre. Que desde una vi-
sión poética de su contexto y una alta capacidad de reflexión sea capaz con creatividad de proponer, 
proyectar y construir obras arquitectónicas y urbanas que de un modo innovador den cabida y ex-
presión al habitar humano, satisfaciendo necesidades de la sociedad en las distintas escalas- Edificio, 
ciudad, continente- y magnitudes del proyecto arquitectónico y urbano. 

Se trata de formar, en base a competencias valóricas, disciplinares y profesionales, un arquitecto ac-
tivo en la sociedad, con capacidad de Observación, capaz de observar en la realidad la relación del 
hombre con su espacio para descubrir y comprender las leyes de dicha relación, capaz de interactuar 
con los habitantes; capaz de estar atento a los cambios del mundo. Con una mirada sensible y críti-
ca, que le permita integrar los aspectos poéticos, sociales y físicos presentes en los lugares y casos a 
abordar; con una capacidad creativa y de maestría formal, que le permita innovar en la forma arqui-
tectónica del espacio habitable y su contexto; Con una Capacidad analítica, de reflexión y de inter-
vención social que le permita realizar planes y programas apropiados en una correcta relación lugar 
y contexto y con una actitud racional capaz de coordinar y derivar las distintos aspectos científicos, 
técnicos y legales presentes en el desarrollo y la ejecución del Proyecto arquitectónico. 

ComPetenCIas GenérICas de formaCIón fundamentaL 

Lo fundamental es tener presente las magnitudes del arte arquitectónico descritas anteriormente 
desde dichas magnitudes traducidas como competencias se vinculan más bien al concepto de área 
y se van logrando a lo largo de la carrera implícitas concretamente en el ámbito de estudio sostenido 
académicamente por aquellas dimensiones que construyen en los estudiantes el vínculo entre vida, 
trabajo y estudio. Dicho vínculo se da principalmente en las Travesías (Ver Anexo XVIII), en la Ciudad 
Abierta y en la posibilidad de construcción de obras que se da en el Taller Arquitectónico, es decir se 
dan mediante experiencias sensibles. Y la contextulaización de esas experiencias se dan en ciertos 
ejes estructurales como lo son el Taller de Amereida, Cultura del Cuerpo, Matemáticas y estudios 
generales. Cabe mencionar que el conjunto de competencias genéricas de formación fundamental 
han sido estudiadas por un grupo de expertos de la PUCV para determinar ciertas competencias cla-
ves y transversales al perfil de un egresado de la PUCV. Cada carrera considera estas competencias 
aportando una porción de transversalidad disciplinaria dentro de la Universidad. Estas competencias 
son las siguientes: 

Conocer reflexivamente

Reflexionar sobre los propios planes de acción, los propios conocimientos, y la relación de ambos 
con las demás personas que intervienen en la situación. Se trata de un metaconocimiento, es decir un 
conjunto de conocimientos que permiten la reflexión acerca de los propios conocimientos.

Capacidad crítica, autocrítica y propositiva 

Analizar, examinar y juzgar de manera consciente el objeto de estudio integrando las consideracio-
nes relevantes y generando una opinión fundada (crítica) y de realizar esas acciones sobre sí mismo 
(autocrítica).

Aprender a Analizar información y actualizarse permanentemente

Definir las necesidades del estudio, buscar información, validar las fuentes, procesar la información, 
realizar el análisis, la integración y presentar el resultado. Apropiarse del conocimiento y de la disci-
plina que comporta su área de estudio, y de examinar los productos culturales en sus dimensiones 
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conceptuales, procedimentales, actitudinales y valóricas, de modo de poder mantener la vigencia de 
su formación por la vía de analizar críticamente tanto la información a su alcance como la que puede 
obtener procurándose fuentes confiables.  

Estas competencias se dan en el área Humanista, en las líneas del Taller de Amereida y de Presentación 
de la Arquitectura, en el área del Taller Arquitectónico y en el área de los estudios generales.

Abstracción, análisis y síntesis 

Separar mediante una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aislada-
mente, o para considerar el objeto en su pura esencia o noción (abstracción). Distinguir y separar las 
partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos básicos (análisis). Componer o 
elaborar un todo por la reunión inteligente, adecuada y ponderada de un conjunto de partes (sín-
tesis). El conocimiento reflexivo en la carrera está asegurado por las asignaturas dictadas por el área 
matemática. En cuanto es un saber que permite  a los alumnos derivar e integrar ideas y conceptos. 

Capacidad creativa 

Ordenar e integrar conocimientos o elementos en forma novedosa, armoniosa y racional, formulan-
do nuevas soluciones u obras consistentes, a problemas o dilemas.

Trabajar y comunicarse en forma oral y escrita en grupos interdisciplinarios

Expresarse con la claridad y la precisión debidas, de modo de poder  interactuar desde la propia dis-
ciplina y manifestar una cultura lingüística apropiada para el desempeño eficiente de su profesión u 
oficio. 

Estas competencias se dan principalmente en el área de taller arquitectónico y en las experiencias de 
travesía y talleres de obra en la Ciudad Abierta.

Procesar información en tecnologías de información y comunicación y en un segundo idioma

Manejar y hacer uso hábil de las herramientas, programas y servicios de las TIC e Internet para la in-
serción efectiva, propositiva y crítica en la sociedad del conocimiento que, potencialmente, impacta 
en la organización del trabajo académico y profesional; en la formación permanente; en la búsqueda 
y generación de información y conocimiento; y en la participación y generación de redes virtuales de 
trabajo e interés.

Leer y comprender textos escritos en un segundo idioma en niveles de lenguaje de uso corriente, y 
uso técnico según la disciplina del sujeto. Vincular ámbitos del conocimiento que tienen puntos de 
referencia distintos, generando soluciones integradas y complejas. 

Cuadernos de alberto Cruz taller de 2º año ronda de correcciones
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ComPetenCIas que se LoGran eL Área de taLLer arquIteCtónICo 

en eL CICLo dIsCIPLInar y ProfesIonaLIzante.

Competencias disciplinares

Las competencias disciplinares están asociadas a una progresión disciplinar en los ciclos.

Ciclo de Inicio (Primer Año de Arquitectura):

•	 Comprender la arquitectura fundamentalmente como un arte que se erige con la técnica.
•	 Reconocer y asimilar el lenguaje de la observación como metodología de estudio, creativa y artística.
•	 Lograr una fundamental capacidad de abstracción creativa.  
•	 Manejar herramientas tradicionales de expresión oral, gráfica, escrita y tridimensional.
•	 Manejar el lenguaje de la planimetría.
•	 Participar en el diálogo del trabajo en grupo.
•	  Lograr la capacidad de fundamentar.
•	 Operar creativamente.

Segundo Ciclo de Formación (Segundo y Tercer Año de Arquitectura):

•	 Vincular el lenguaje de la observación con herramientas sociales, ambientales, culturales, materiales 
y económicas.

•	 Manejar criterios de participación e interacción.
•	 Asimilar la capacidad de análisis.
•	 Vincular las discusiones bibliográficas y el estado del arte de la arquitectura.
•	 Manejar técnicas de expresión.
•	 Comprender el universo de la construcción y la materialidad.
•	 Operar creativa y propositivamente.

Tercer Ciclo Disciplinar (Cuarto y Quinto Año de Arquitectura):

•	 Comprender herramientas metodológicas de diseño asociadas con la observación.
•	 Vincular el proceso creativo con la interacción multidisciplinar.
•	 Asimilar el universo normativo que ordena la ciudad y la obra de arquitectura.
•	 Manejar herramientas avanzadas de expresión.
•	 Manejar las estructuras de cálculo tanto cuantitativas como cualitativas de las dimensiones que ope-

ran y sostienen la obra de arquitectura.
•	 Operar creativa, propositiva y transversalmente.
•	 Vincular la experiencia con una línea de investigación.

ComPetenCIas ProfesIonaLIzantes 

Corresponde al Cuarto Ciclo; Ciclo de Titulación que sintetiza las siguientes capacidades:

La capacidad de concepción, coordinación y ejecución de la idea de edificio.

Esta Escuela otorga el título de Arquitecto al cabo de la aprobación de 12 Talleres. Los últimos talleres 
son de Titulación, en los cuales se realiza un recuento de la totalidad de los talleres realizados (10), 
donde se re-ve lo hecho, en un análisis que le permite al alumno caer en la cuenta de fortalezas y 
debilidades de su transcurso arquitectónico. Este último taller está tendido a que el alumno elabore 
un Teoría, que es un umbral que vincula los estudios universitarios con el ejercicio profesional. Así los 
años de estudio no sólo son el aval de un conjunto de conocimientos adquiridos, sino que constitu-
yen la base inicial de su Teoría arquitectónica que acrecentará con su futuro obrar.
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La capacidad de dar forma a las necesidades del entorno construido de los individuos y de la 

sociedad. 

Lo central del Taller es la observación, la que es detenerse a interrogar la realidad espacial de los 
hombres en sus diversas actividades. Así descubre las virtudes del espacio habitable, con las que dará 
lugar o casa a los requerimientos que su tiempo le pida. Su fortaleza le viene de la capacidad de ver el 
presente e interpretarlo en forma de una construcción. 

La capacidad de comprender la función del arquitecto en la sociedad. 

Desde el Taller se sale a estudiar la ciudad, ciudad y taller son la plenitud de lo colectivo. El estudio 
en Taller le genera al alumno la construcción de un punto de vista con fundamento que tiene una voz 
crítica ante la ciudad, la sociedad y la historia, y no una mera opinión. 

Su quehacer se da en un permanente interrogar e interrogarse, puesto que su oficio se da en un pre-
sente que abre futuro, sin desconocer el pasado.

Articular la creatividad del proyecto con todas las dimensiones estructurales, sociales, ambientales y 
legales que operan en erigir la obra.
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estruCtura aCadémICa

metodoLoGía GeneraL

Es representativo referirse aquí al Taller como modo caracterizador de la estructura académica del 
Plan de Estudios de las tres carreras que la Escuela imparte.

El método de trabajo del Taller se basa en la “Observación” dibujada, medida y escrita. Se observa la 
realidad circundante, la ciudad –que es el campo o materia de la Arquitectura– se origina y se desa-
rrolla, a partir de esa observación directa.

La sala de clases es un lugar de exposición y renovación de experiencias arquitectónicas vividas por 
los alumnos en la ciudad; es el lugar en que un Arquitecto - el profesor - orienta aquellas experiencias 
y, a través de ello, comunica a los alumnos su visión.

La enseñanza del Taller consiste en procurar despertar aquella capacidad de Observación en los 
alumnos y exteriorizar el modo peculiar en que ella se manifiesta para cada uno. Se trata, aquí, de 
despertar, afianzar, y desarrollar tal capacidad.

La Observación –acto de naturaleza artística por situarse en el origen mismo de la forma– no se opone 
ni se contradice con la formación técnica. Al situarla como un medio y no como un fin, el Arquitecto 
descubre el orden de sus potencialidades y el marco conceptual de su desarrollo.

La Observación se concreta, en el caso específico del Taller por medio del croquis y anotaciones 
ejecutadas en repetidas salidas a la ciudad. Cada alumno deriva de ellas un “caso arquitectónico”, 
o sea, un caso particular de la vida urbana que requiera la ejecución de un proyecto. Cada alumno 
desarrolla a lo largo del trimestre un proyecto distinto y propio, el cual es presentado a examen al 
término del período con maquetas, planos y la fundamentación surgida de las observaciones reali-
zadas. Aunque tales observaciones se complementan con otras coordenadas propias de cada Taller 
o propias del nivel de avance del Taller de que se trate, el método descrito es, en líneas generales, 
siempre el mismo.

Desde el primer momento de ingreso, el alumno es enfrentado directamente con la Arquitectura. 
Y aunque la enseñanza del profesor impone una vigorosa ordenación temática según el grado de 
madurez y avance de sus alumnos, la enseñanza recae siempre en la iniciativa y experiencia personal. 
Cada alumno, por tanto, representa un proceso creativo independiente, que se afianza y consolida 
en su particular dirección a lo largo de los varios años de estudio.

Dicho proceso es recogido por los alumnos en la “Carpeta de Taller” en donde se guardan todas las 
observaciones y tareas que generaron cada uno de los proyectos realizados. La carpeta representa un 
instrumento muy importante dentro del método de trabajo, ya que el proceso personal comparece 
allí de una manera ordenada y objetiva.

En el ciclo de Titulación se realiza la recapitulación de las etapas de Taller que consiste en mirar los 
proyectos realizados anteriormente, desde primer año a Titulación, con el fin de formular una teoría 
arquitectónica capaz de constituirse en el fundamento del alumno.

Otro aspecto fundamental en la metodología son las experiencias de obra en la Ciudad Abierta y 
las Travesías en donde el estudiante experimenta el goce del ver aparecer el proyecto. Es el proceso 
arquitectónico que se dimensiona. El estudiante dimensiona el proceso constructivo con todos sus 
sentidos.



73iv. perfil profesional y estructura curricular

estruCtura trImestraL

Toda la Escuela imparte su docencia en un régimen trimestral, ganando con ello que el ritmo de estu-
dio de diferente naturaleza entre el Taller y los cursos lectivos tengan cada uno garantizado su propio 
tiempo. Esto trae como consecuencia que la totalidad de la Escuela marcha en un ritmo al unísono lo 
que permite asumir más actividades que enriquecen el ámbito de estudio.

Desde el año 2001 se sostiene dicho régimen de estudio en función de optimizar los distintos perio-
dos académicos a lo largo del año.

Se trata de dedicar el primer y tercer trimestre para el desarrollo del Área del Taller Arquitectónico, 
Asignatura central y fundamental para la formación del Arquitecto y el segundo trimestre se dedica al 
estudio de asignaturas del Área Técnica y Matemática.

El primer trimestre, de Marzo a Junio, está dedicado al Taller Arquitectónico realizando estudios y 
proyectos arquitectónicos principalmente en Valparaíso. El segundo trimestre, de Junio a Septiembre,  
concentra las asignaturas del Área Técnica lo que permite el desarrollo estructural, constructivo y pla-
nimétrico de los proyectos originados en el primer trimestre. Y el tercer trimestre, de Septiembre a 
Diciembre, está dedicado al Taller Arquitectónico con la característica de la Travesía por el continen-
te americano.

Podemos afirmar que la gran fortaleza que tiene este régimen es la concentración temática y el gene-
rar en el estudiante una intensa dedicación a las asignaturas ya que en doce semanas se debe alcan-
zar que la relación enseñanza aprendizaje sea pertinente.

Otra fortaleza es que el trimestre favorece el intercambio estudiantil con los países europeos y norte-
americanos, coincidiendo el inicio del tercer trimestre, (de la Travesía) con el inicio del primer perio-
do académico en los países del hemisferio norte.

Sin embargo, este régimen presenta debilidades; la primera es que es la única escuela de la 
Universidad con este régimen, por lo cual el ritmo de los estudiantes es distinto al resto de las carre-
ras lo cual ellos notan desfavorable en cuanto a la relación que pueden tener con estudiantes de otras 
carreras. Otra debilidad es administrativa, pues para el ingreso de calificaciones en actas y preinscrip-
ción de asignaturas existe un tiempo muy acotado. Esto lleva a que los profesores estén muy pendien-
tes de labores administrativas.

Salvo por las debilidades antes mencionadas la Estructura Trimestral ayuda mucho a la concentración 
de las Áreas, y es muy coherente con el desarrollo de los proyectos, sobre todo en el primer año y el 
ciclo superior disciplinar.

El desarrollo temporal de las asignaturas en un año se ordena del siguiente modo:

Primer	Trimestre:	Marzo	a	Junio

•	 Taller Arquitectónico (Área Taller)

•	 Taller de Amereida (Área Humanista)

•	 Presentación de la Arquitectura 

(Área Humanista)

•	 Cultura del Cuerpo 

(Área Cultura del Cuerpo)

•	 Asignatura de estudios generales

Segundo	Trimestre:	Junio	a	Septiembre

Fundamento de las Matemáticas (Área Científica)

•	 Taller de Construcción (Área Técnica)

•	 Asignatura lectiva de Construcción 1 

(Área Científica o Técnica según año de estudio)

•	 Asignatura lectiva de Construcción 2 

(Área Científica o Técnica según año de estudio)

•	 Taller de Amereida (Área Humanista)

•	  Cultura del Cuerpo (Área Cultura del Cuerpo)

Tercer	Trimestre:	Septiembre	a	Diciembre

•	 Taller Arquitectónico (Área Taller)

•	 Taller de Amereida (Área Humanista)

•	 Asignatura de Estudios Generales 



74 informe de autoevaluación arquitectura

evaLuaCIón de Los estudIantes

El sistema de Evaluación en la Escuela, es un juicio evaluativo que tiene distintas modalidades según 
el área que corresponda.

En el área de Taller Arquitectónico, se evalúa dos aspectos fundamentales, el proceso proyectivo y el 
proyecto en sí. La metodología general al respecto es que la calificación final del Taller considera una 
valoración del 60 % del proceso y un 40 % del resultado.

La calificación se realiza en la Escala de 1 a 7. En donde en términos generales la aprobación mínima 
corresponde a la calificación 4. Sin embargo, la carrera de Arquitectura tiene una conversión especial 
al interior de los Talleres ajustada a una tradición de valoración más apropiada a los logros.

Los alumnos hasta el año 1997 eran evaluados con la calificación de concepto, que consta de tres 
calificaciones: Distinguido, Aprobado y Reprobado. Cuando se realizaba una convalidación de notas 
a las calificaciones numéricas de 1 a 7, la calificación Distinguido correspondía al 6; la calificación 
Aprobado correspondía al 5; la calificación Reprobado correspondía al 3. Esta correspondencia des-
favorecía a nuestros alumnos quienes no obtenían nunca una nota 7. Debido a esto, desde el año 
1998 en adelante son evaluados con calificaciones numéricas que van de la nota 1 (uno) a la nota 7 
(siete). Evaluación que rige tanto para las calificaciones de Taller como para los ramos lectivos.

Cada alumno está asignado a un Taller a cargo de dos o más profesores de jornada completa y dedica-
ción exclusiva durante un año, lo que le permite tener en sus profesores un interlocutor permanente. 
De esta manera la evaluación de los conocimientos exigidos para cada período académico se realiza 
en el Taller Arquitectónico mediante obras que tocan las materias tratadas por las asignaturas lectivas. 
El campo de estudio de las obras es formulado por los profesores del Taller. La obra es originada, 
concebida y desarrollada por el alumno y el modo de avanzar en esta tarea creativa es por medio de 
correcciones personales y del total del Taller, lo que se constituye en guía para el trabajo del alumno.

Debido a lo anterior, el profesor verifica las lecciones de las asignaturas lectivas ya cursadas y se pre-
ocupa de advertir a los alumnos en riesgo académico tanto en el Taller como en las asignaturas lec-
tivas. El Taller de suyo tiene un modo de ser guiado en una proximidad con el alumno al que se le 
advierte de su desempeño paso a paso. Es en estas correcciones personales del Taller que se detec-
tan las debilidades del alumno y se lo orienta de modo que pueda recuperar aquello en lo que se 
encuentra débil. Este mecanismo es el de orientación directa. Una segunda instancia se realiza con 
el Jefe Curricular de Arquitectura quien es el Tutor del alumno y actúa como intermediario entre el 
alumno y el Jefe de Docencia, tercera instancia a la que el alumno puede acceder en caso de debili-
dad en alguna materia.

La principal causal de retiro académico es de origen médico. La principales causas de retrasos 
en el cumplimiento crediticio es la reprobación de asignaturas que se imparten una vez al año, el 
Reglamento de la Universidad establece las posibilidades de repetición de ramos y asignaturas.

La reprobación de asignaturas se debe principalmente y en la mayoría de los casos a una dedicación 
deficiente por parte del alumno. En el caso de Taller Arquitectónico se producen aún existiendo el 
cumplimiento de una gran cantidad de actividades y tareas programadas pero con resultados creati-
vamente deficientes o no correspondientes al nivel de maduración que cada etapa exige. Aún así, el 
porcentaje de aprobación es alto, al revisar las estadísticas.

Ante la consulta, «La forma de evaluar a los alumnos está basada en criterios claros», los estudiantes 
en general se expresan con cierta conformidad, pues el 53.5% dice estar de acuerdo. Esto nos lleva 
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a la Dirección de la Unidad y comisión curricular a ser más exigentes con la comunidad docente de 
declarar su sistema evaluativo.

Ante la consulta «La forma de evaluación de los estudiantes en el Taller, proyectos y otras activida-
des estaba basada en criterios claros y conocidos oportunamente» el 66% está de acuerdo con el 
Mecanismo de actualización curricular.

ProGrama de estudIos de La Carrera de arquIteCtura

PLan de estudIos y maLLa CurrICuLar

Uno de los aspectos que debe encarar la formación de Arquitectos es el de la multiplicidad de cam-
pos de conocimientos a los cuales se enfrenta. Enfrentamiento derivado del hecho que a través de 
su obra; la ciudad, en un sentido amplio, se vincula hoy día con un extenso abanico de disciplinas 
distintas y autónomas, que inciden directamente en la forma.

La postulación de la Escuela pretende establecer una relación de la Arquitectura con otras discipli-
nas, fundamentando el punto de vista de los Arquitectos y su misión. Ello se cristaliza en el total del 
Plan de Estudios y no sólo en el ramo o asignatura de Taller. Se trata de llevar los contenidos de éste a 
la mayor parte de las asignaturas que se enseñan en la Escuela. Para ello, tales asignaturas son impar-
tidas por especialistas en colaboración con los Arquitectos, o directamente por estos últimos, para 
que el aprendizaje se acerque al punto de vista de los oficios que en esta Escuela se imparten. Lo 
anterior se complementa con el propósito –implícito en todas las asignaturas– de centrar el esfuerzo 
en una enseñanza acentuadamente conceptual. Es el intento de dejar en posesión de los alumnos un 
método de estudio y de trabajo que les permita encarar, desde sus bases, las situaciones tal como se 
presentan cada vez.

En nuestro caso, esta capacidad se asienta en la Observación directa y contemplación de la realidad, 
base fundamental del método del Taller, el cual se hace extensivo –en la medida de lo posible– al 
resto de las materias.

Desde el punto de vista en que se enfrentan las materias, puede decirse que el Plan de Estudios se 
estructura en tres ciclos sucesivos:

•	 El primero, de iniciación o ciclo básico plan común, que está destinada a acceder a la Observación. A 
ello contribuyen especialmente las materias humanísticas.

•	 El segundo, que se orienta en un desarrollo del paso que va desde la observación a la forma y que se 
encuentra con las materias científicas y técnicas que le permiten concebir el espacio Arquitectónico.
Se encuentra además con las herramientas que le permitan dar existencia física a su formulación. Este 
ciclo se conforma por dos fases; la fase formativa y la fase disciplinar.

•	 Un tercer ciclo, que nuevamente abre el horizonte a través de un cierto cuestionamiento de lo adqui-
rido. Dicho cuestionamiento es un ejercicio que se lleva a cabo durante sus Etapas de Titulación. Es 
representativo referirse aquí al Taller como modo caracterizador de la estructura académica del Plan 
de Estudios de las tres carreras que la Escuela imparte.
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Área de taLLer arquIteCtónICo

Esta Área es la que estructura el año académico de la carrera en la Escuela de Arquitectura y Diseño, 
dado que es el Taller donde convergen todas las dimensiones estudiadas y donde el alumno avanza 
en su formación arquitectónica a través de la experiencia de proyectos arquitectónicos.

Es la materia central de la carrera, donde se transmite la formación en el oficio. El Taller es la construc-
ción de un espacio doble, que reúne el trabajo individual y el acto de estudiar en común. Su fruto es, 
por un lado, el proyecto final y personal de cada alumno, y por otro, el estudio y obra de Travesía67, 
que es la consecuencia de la visión del Taller como cuerpo común. Se avanza en un régimen de ma-
duración, de las actividades de estudio y realización de proyectos arquitectónicos.

Los estudiantes afirman que la gran fortaleza de esta Escuela radica en sus Fundamentos 
Arquitectónicos68, herramientas que permiten un desarrollo potente de la profesión, las cuales son 
difíciles que puedan ser adquiridas de otra forma que no sea con la Observación, complementando 
todas las demás dimensiones que se van adquiriendo en la vida de estudiante (siempre se es estu-
diante). Otra gran fortaleza es que a la luz de toda su historia y tradición le regala a los alumnos un 
modo original de hacer y estudiar la arquitectura, que nace desde el habitar mismo a través de la 
Observación. Un hacer hospitalario con el habitante y la ciudad, ajeno a tendencias, atemporal en 
un buen sentido. Fundando y haciendo a través de la palabra, forma arquitectos con capacidad de 
análisis, opinión y capacidad crítica.

La asignatura de Taller Arquitectónico se cursa por “Etapas”, correspondiendo dos de ellas a un año 
académico. El Taller de Arquitectura comprende 10 Etapas de estudios ordinarios realizados en cinco 
años y 3 Etapas denominadas Taller de Titulación que se llevan a cabo en un año. Cada Etapa ordina-
ria de Taller Arquitectónico comprenderá, además de su actividad propia de estudio de proyectos, 
otras actividades, nacidas del ámbito de estudio del total de la Escuela que se incorporan al interior 
de cada Taller como exposiciones, actos y clases magistrales.

Las asignaturas de Taller pueden ser enfrentadas desde tres modos diferenciables, estas son: el modo 
de un Taller de Proyectos; el modo de Taller de Obras; el modo de Taller de Travesía.

taLLer arquIteCtónICo de ProyeCtos - ProyeCtos en La CIudad

El Taller de Proyectos en la ciudad tiene como objetivo que el alumno experimente una maduración 
del oficio arquitectónico, planteado en un paso de la Observación a la forma habitble. Este taller 
tiene como materia de estudio principalmente la ciudad de Valparaíso, considerando las ciudades 
colindantes. Se estudia a partir de observaciones del espacio habitable de la ciudad y se concluye 
con proposiciones arquitectónicas o urbanas para ella.

Este aspecto del Área es muy valorado, los estudiantes dicen que la Escuela los fortalece mucho en 
el acto de la Observación y en la creación de un fundamento acorde a algo que realmente está suce-
diendo. La escuela otorga un criterio, una objetividad y un ojo crítico. Esta fortaleza esta presente con 
mayor fuerza en la ciudad, los alumnos se forman en la posibilidad de cada vez proyectar espacios 
que se encuentran con una realidad compleja en que se integran factores sociales, históricos y am-
bientales. En relación a ello, se tiene que el 77.6% de los egresados está de acuerdo que su formación 
asegura el logro de la capacidad de interpretar, en sus aspectos culturales y ambientales relevantes, 
las demandas individuales y colectivas de la sociedad.

[67] Ver Anexo Complementario 8 Travesías.

[68] Ver Anexo Complementario 4 - Formalización cuaderno de  Alberto Cruz.
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Valparaíso es la ciudad que se estudia y en la que se proyecta en estos Talleres. Su realidad topográfi-
ca la hacen merecedora de exigidos proyectos arquitectónicos de estudio.

taLLer arquIteCtónICo de obras en La CIudad abIerta69

El Taller de Obras es una modalidad de estudio diferente, que la Escuela realiza de preferencia con 
alumnos de cursos de Ciclo Superior, dependiendo del presente del estudio de cada taller. Esta mo-
dalidad se realiza de preferencia en la Ciudad Abierta, en donde los alumnos participan de las dife-
rentes partidas que una obra de Arquitectura trae consigo.

Diseñar y construir una obra en Ciudad Abierta desde la experiencia del Taller de Obras, instancia 
conformada por profesores y alumnos. El Taller de Obras es una experiencia en la que lo académico 
desarrollado en las aulas se complementa con la experiencia en verdadera magnitud en una obra real 
que se habita.

Desde el punto de vista experimental, se trata de incorporar en la formación del alumno de arquitec-
tura y diseño el trato de los materiales a partir de sus propias ideas, proyectos y proposiciones guia-
das por el profesor hasta un estado en el que la propuesta es viable y ejecutable. Incorporar dentro 
del proceso de diseño dimensiones que provienen desde una aproximación al caso arquitectónico 
a partir de un punto de vista social, observadas en espacios habitados que permiten abordar una ac-
ción arquitectónico no como una “solución” ajena implantada sino en coherencia con el medio. En 
aquel contexto, la lectura de las relaciones físico-espaciales y del medio físico-social son esenciales 
para orientar el proyecto en una coherencia con el propio contexto. La Escuela en su forma de enten-
der la enseñanza de la arquitectura utiliza la observación y el dibujo como lenguaje para acceder a 
aquellas valoraciones. En el Taller de Obras se pone en práctica esa metodología para concretamente 
proyectar y construir un lugar o un elemento que formará parte de una obra arquitectónica.

taLLer arquIteCtónICo travesías Por eL ContInente amerICano

El Taller de Travesía se realiza desde 1984 y tiene como objetivo que el alumno experimente una real 
medición del continente en un viaje y una obra que se plantea desde la relación con la poesía. Se tra-
ta de construir una obra, ocupándose de todas sus dimensiones, que se plantea como regalo y que se 
dona a las gentes que habitan los lugares que la Travesía atraviesa.

La importancia que las Travesías tienen para la enseñanza de la arquitectura, es que se abre una di-
dáctica desde una experiencia sensible, contenida en una relación entre poesía y arquitectura. Esta 
relación se abre en los años ‘50, como una evidente realización de los ideales de cambio en la ense-
ñanza de la arquitectura manifestada en Europa, terminada la Segunda Guerra Mundial. Se planteaba  
una didáctica basada en la experiencia, buscando rescatar valores propuestos por las vanguardias en 
la arquitectura, como el valor de lo plástico y el valor de lo emocional.

Una particularidad de las Travesías es que en un tiempo acotado se vinculan tres experiencias esen-
ciales del conocimiento arquitectónico: el viajar; el proyectar y el regalar. Estas en conjunto refuerzan 
la capacidad de abstracción, rigor y humanismo, que debe tener un arquitecto para otorgar cualida-
des plásticas y emocionales a sus proyectos.

Los seis años de estudio que contempla el currículo de las asignaturas de Taller se organizan en tres 
ciclos sucesivos, que construyen un sello definido en relación con la experiencia arquitectónica por 
la que atraviesa un alumno.

[69] Ver Anexo Complementario 9 - Ciudad Abierta.
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maLLa CurrICuLar arquIteCtura70

[70] Ver Anexo Complementario 2 Mallas Curriculares de los últimos 10 años.

DECRETo DE RECToRíA ACADéMICo nº 7 / 2085 DE 2001
Conducente al Grado Académico y licenciado en Arquitectura  y el Título Profesional de Arquitecto
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Las fichas de asignaturas que se detallan a continuación corresponden al Área de Taller, la cual se 
configura como materia central donde convergen las otras Áreas de estudio.

Para ver las fichas de las asignaturas de las Áreas: Matemática, Artístico-Humanista, Técnica y Científica 
ir a Anexo Complementario 3 - Programas de Asignaturas.

Línea taLLer arquIteCtónICo

•	 ARQ 150  Taller Arquitectónico 1 y 2 etapas
•	 ARQ 250  Taller Arquitectónico 3 etapa
•	 ARQ 255  Taller Arquitectónico 4 etapa
•	 ARQ 350  Taller Arquitectónico 5 etapa
•	 ARQ 355  Taller Arquitectónico 6 etapa
•	 ARQ 450  Taller Arquitectónico 7 etapa
•	 ARQ 455  Taller Arquitectónico 8 etapa
•	 ARQ 550  Taller Arquitectónico 9 etapa
•	 ARQ 555  Taller Arquitectónico 10 etapa
•	 ARQ 600-650-655 Taller de Titulación (Genérico)
•	 ARQ 600-650-655 Taller de Titulación (Modalidad Taller de Obras)
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arq 150 taLLer arquIteCtónICo 1 y 2 etaPas

Prerequisitos Créditos Horas lectivas Horas de trabajo Periodo lectivo Curricular

Haber sido aceptado en primer año de 
Arquitectura

37 créditos 8 horas semanales 32 horas semanales Anual

dIsCIPLInar téCnICas

C
o

n
o

C
Im

Ie
n

to
s

•	Capacidad de observar en la realidad de la ciudad o la extensión 
natural los modos de habitar del hombre en relación a su contexto.

•	  Capacidad de fundamentar una idea desde la observación, para 
dar paso al proyecto.

•	  Comprender la creatividad del arquitecto fundada en la construc-
ción de la forma de la palabra originada en la observación.

•	  Comprender el mundo construido y natural desde el estudio y la 
observación del espacio público.

•	  Capacidad de propuesta en lenguajes de la disciplina.

•	  Capacidad de abstracción creativa.

H
ab

IL
Id

ad
es

•	  Capacidad de proponer modos singulares de habitar del hombre 
en el campo específico del espacio público.

•	  Capacidad de utilizar a su favor medios de representación al reali-
zar una proposición espacial.

•	  Proponer desde la observación proyectos orientados al espacio 
público.

•	  Capacidad de representación de una idea espacial desde 
planimetrías, dibujo y maquetas.

•	  Capacidad de realizar una propuesta espacial personal 
dentro de un campo espacial acordado – o formato – ya 
sea en láminas o cuerpos tridimensionales (maquetas, 
modelos, etc.)  

•	  Construcción de una estructura disciplinar propia orienta-
da por las solicitaciones comunes: saberse parte del todo 
en las actividades académicas.

aC
tI

tu
d

es

•	operar creativamente.

•	  Participar en el diálogo del trabajo en grupo.

•	  actitud participativa que forma parte del cuidado de asistencia y 
puntualidad a clases y correcciones; entrega de tareas e interven-
ciones dentro del taller

•	  Participar del proceso de montaje de la exposición, activa-
mente en la construcción del espacio de lo común.

Objetivo y Sentido de la Asignatura

El Taller Inicial de Arquitectura de primer año es una conjunción de módulos convergentes al Taller 
que se propone abrir la mirada a la Observación de la realidad como un lenguaje articulador, crea-
tivo y constructor del mundo y la Arquitectura. Este lenguaje se construye en la irreductible relación 
entre dibujo y texto, dibujo que atrapa el estado de la realidad en el espacio y el texto que arriesga un 
juicio para nombrar este estado. Desde este lenguaje, el Taller persigue fundar el origen de la crea-
ción arquitectónica desde la relación observación-acto-forma. Junto al Taller, distintos módulos van 
construyendo la estructura transversal del conocimiento y la creatividad arquitectónica. Estos corres-
ponden a Presentación de la Arquitectura el cual hace una presentación del origen de la arquitectura 
y civilización occidental, la antigua Grecia, desde una visión Americana. El Taller de Construcción 
entrega las primeras herramientas para entender el mundo construido por las obras humanas y las 
fundamentales fuerzas que operan en él. Además se inscribe la traducción de la creación arquitectó-
nica al lenguaje convenido: el dibujo lineal.

La Cultura del Cuerpo, como la restauración del cuerpo por medio de la actividad física pero vincula-
da a un quehacer común y a la participación en equipo.
El Taller de Amereida como la constante pregunta poética sobre el origen y el destino del ser 
americano.
Las Matemáticas como la construcción de la forma y de la teoría de los números naturales.
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Estrategias Metodológicas de la Enseñanza

La forma de aprendizaje es el concepto de Taller, desde el cual la experiencia de uno se hace exten-
sible al total. El Taller funciona a partir de tareas de observación de los espacios públicos de la ciudad 
(Temática del Taller de primer año), las cuales se desarrollan desde el dibujo (croquis) y la anotación, 
que en conjunto y sumatoria a lo largo de la etapa constituyen una teoría propia del espacio público.

El Taller se reune dos veces a la semana para oir a una fracción del taller, exponer al total lo observado 
en la tarea. A partir de lo expuesto los profesores ajustan o corrijen el modo de dibujar, nombrar y 
relacionar lo observado para volver a encargar un próximo paso.

Habiendo elaborado una teoría o planteamiento, se desarrolla un proyecto en la ciudad a partir del 
cual se trabajan los lenguajes de expresión como lo son maquetas, láminas, planimetrías, etc.

maqueta de Proyecto. Proposición de espacio 
público de borde en villa o’Higgins, región de 
aisén, diciembre 2005.

exposición de maquetas de la obra de 
travesía a villa o’Higgins, región de aisén, 
diciembre 2005.

faenas de obra, travesía a queilen, Chiloé, 
octubre del año 2008.

dos ejemplos de maquetas de la propuesta 
arquitectónicas para el recorrido del agua en la 
quebrada Jaime (esc. 1:100)

exposición final de proyectos del taller de 
primer año 2009, durante la ronda: los 
profesores examinan el trabajo expuesto 
por los alumnos, que cuenta de maqueta 
esc. 1:1000, maqueta 1:500, maqueta 1:50, 
y laminas de fundamento. además de las 
carpetas de taller de toda la etapa.

maquetas del taller arquitectónico 2009: 
se trata de una propuesta para la quebrada 
Jaime, en que se construye el recorrido del 
agua, en tres escalas, 1:300 el vacío de la 
quebrada, 1:100 la proposición arquitectónica, 
y 1:50 (un fragmento) escala del cuerpo y su 
relación con el entorno inmediato.
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arq 250 taLLer arquIteCtónICo etaPa 3

Prerequisitos Créditos Horas lectivas Horas de trabajo Periodo lectivo Curricular

Taller Arquitectónico 150 10 créditos 6 horas semanales 32 horas semanales Primer trimestre

dIsCIPLInar téCnICas

C
o

n
o

C
Im

Ie
n

to
s

•	  Capacidad de nombrar espacialmente, desde lo visto en las tareas 
de observación. 

•	  Capacidad de apartar figuras preconcebidas en torno a la idea de 
‘’la casa’’.

•	  Capacidad de proponer espacios consistentes en una primera 
realidad de interior, la realidad de ‘’la casa’’; de acuerdo a lo obser-
vado.

•	  Capacidad de dar cabida a un acto: ser capaz de reconocer y propo-
ner una intervención  que considere el uso de un edificio como 
parte de las posibilidades de  habitar según ‘’un acto arquitectóni-
co’’

•	adquisición de la metodología de estudio en la vinculación 
observación – acto – forma.

•	  Capacidad de nombrar el espacio como distingo creativo.

•	  realización de maquetas expresivas, a una escala que dé 
cuenta de una realidad interior.

H
ab

IL
Id

ad
es •	  Capacidad de expresión en un campo abstracto tridimensional 

como ‘’Curso del espacio’’ y maquetas. 

•	  Conocer y comprender el lenguaje unívoco de la planimetría.

•	  Habilidad en la lectura de planos.

•	  Habilidad en el dibujo Lineal con técnica como el grafito. 

•	  Habilidad y fineza manual en la construcción de trabajos 
tridimensionales en papel o cartón (Cursos del espacio).

aC
tI

tu
d

es •	  operar creativa y propositivamente.

•	  abertura en la observación y devoción en la construcción.

•	  operar sistemáticamente en los procesos de tareas y proyectos. 

Objetivo y Sentido de la Asignatura

El Taller Arquitectónico es el centro de la formación del arquitecto, a él convergen todas las materias, 
porque su actividad central es la concepción de la obra. El Taller de 3ª Etapa se dedica al desarrollo de la 
observación a la que se ha accedido en el primer año. La observación, que es un modo de contemplar 
la realidad mediante el dibujo, es un proceso de formación en el cual se va madurando tanto en lo que 
se es capaz de ver como en lo que cada alumno es capaz de construir con lo que ha reparado.

Estrategias Metodológicas de la Enseñanza

Las sesiones del Taller se inician con la exposición del trabajo realizado. El Taller se reúne dos veces 
por semana en sesiones de tres horas cada una, en las que se exponen y corrigen un 10% de los traba-
jos presentados en forma colectiva; de manera que la corrección individual es oida y constituye un 
aporte para el total.
Luego se expone la lección arquitectónica a seguir: a) Se presenta un antecedente, sea éste de orden 
histórico o de observación actual. b) Luego se propone un planteamiento que es una abertura para 
la observación que se ha de realizar, incluyendo condiciones y orientación del siguiente trabajo. Se 
aclaran las consultas y dudas acerca de él.
Se entregan las calificaciones del trabajo anteriormente realizado cuando corresponde.
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La contemplación mediante el dibujo permite acceder a la 
fuente original de aquello que sustenta la vida de la ciudad 
que es el acto de habitar. La detención del dibujo, del croquis, 
permite ver el presente.

dentro del volumen de un cubo de cuarenta centímetros de arista se desarrolla 
el curso del espacio. Cada estudiante propone un configuración espacial que 
es la interpretación de lo observado en la ciudad. enteramente en papel, de 
manera que pase de ser un material (pliego de papel) a una idea espacial, por 
ejemplo ‘‘un plano rectilíneo sombreado’’. 

Clase de taller en que los alumnos realizan una tarea de croquis 
de sus trabajos Curso del espacio.

dos ejemplos de maquetas sobre el 
tema de la casa, que abordan una 
primera mirada al interior. 

en la exposición final de maquetas, 
cursos del espacio y láminas de funda-
mento, cada estudiante presenta una 
síntesis de la etapa realizada que se 
expresa en su proposición de obra.
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arq 255 taLLer arquIteCtónICo etaPa 4

Prerequisitos Créditos Horas lectivas Horas de trabajo Periodo lectivo Curricular

Taller Arquitectónico 3 (ARq 250) 10 créditos 2,5 horas semanales 32 horas semanales Tercer trimestre

dIsCIPLInar téCnICas

C
o

n
o

C
Im

Ie
n

to
s

•	  sostener y dar cabida al ‘’acto arquitectónico’’ propuesto en el período 
anterior, ante un cambio de condiciones en el proyecto.

•	  ser capaz de distinguir entre un “estudio preliminar” y un “anteproyec-
to” de arquitectura.

H
ab

IL
Id

ad
es •	  Habilidad en la expresión tridimensional de la luz en trabajos de Curso 

del espacio y maquetas. 

•	  Conocer, comprender  y manejar el lenguaje unívoco de la planimetría.

•	  Habilidad y fineza manual en la construcción de traba-
jos ‘’Cursos del espacio’’ en papel o cartón.

•	  realización de la planimetría de la obra proyectada.

aC
tI

tu
d

es

•	  operar creativa y propositivamente.

•	  Capacidad de darle lugar al trabajo colectivo.

•	  Capacidad de ordenar una realización en faenas constructivas. 

•	  realización de encargos grupales en torno a la obra 
de travesía.

•	  Coordinación de ciertas faenas en torno a la empresa 
que conlleva la travesía.

Objetivo y Sentido de la Asignatura

En este Taller se continúa desarrollando el proyecto de la casa iniciado en la etapa anterior. Desarrollo 
que puede tomar dos caminos distintos. El primero es un desarrollo del mismo proyecto realizado en 
la 3ª Etapa al que ahora se le incluyen nuevas exigencias que lo acerquen a un proyecto próximo a su 
realización, por lo que deberá contar con una mayor definición en su materialidad sin perder la reali-
dad de forma elaborada en el Taller anterior.

El segundo camino posible de adoptar es el desarrollo de un nuevo caso arquitectónico en una ubi-
cación diametralmente opuesta al del trimestre anterior de manera que lo observado en la ciudad 
se vea confrontado a soluciones de distinta naturaleza. En ambos casos lo que se persigue es la con-
sistencia y fidelidad al planteamiento iniciado en la 3ª etapa, el que debe necesariamente llegar a la 
forma, dándole cabida a nuevas determinantes.

En esta etapa se realiza la Travesía a algún punto de América, experiencia de la empresa de la obra. 
En este nivel los estudiantes comienzan a adquirir una mayor participación en el cálculo y gestión de 
la empresa Travesía. Esta es una lección de relación entre propósito formal y cantidad de emprendi-
miento para lograrlo.
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obra de travesía a Jurere, florianápolis 2008. faenas de la travesía a florianápolis 2008, realizada por el taller 
arquitectónico 4ª etapa.

ejemplos de maquetas desmontables realizadas por los alumnos, sobre ‘’la casa’’ (escala 1:20) Las 
propuestas son evaluadas en cuanto son capaces de separarse de la idea preconcebida de la vivienda 
como la conocemos, para acercarse a más bien a una propuesta de espacio que guarda un acto.

Estrategias Metodológicas de la Enseñanza

El Taller se reúne dos veces por semana en sesiones de tres horas cada una, en las que se exponen 
y corrigen un 10% de los trabajos presentados en forma colectiva; de manera que la corrección in-
dividual es oída y constituye un aporte para el total. Luego se expone las condiciones y orientación 
del siguiente trabajo. Se aclaran las consultas y dudas acerca de él. Se entregan las calificaciones del 
trabajo realizado cuando corresponde.

Durante el período de Travesía se trabaja en una obra en común que incluye fragmentos individua-
les. El total de la empresa se lo asume como una obra, donde el tiempo y el espacio se aproximan 
máximamente.
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arq 350 taLLer arquIteCtónICo etaPa 5

Prerequisitos Créditos Horas lectivas Horas de trabajo Periodo lectivo Curricular

Taller Arquitectónico 4 (ARq 255) 10 créditos 6 horas semanales 12 horas semanales Primer trimestre

dIsCIPLInar téCnICas

C
o

n
o

C
Im

Ie
n

to
s

•	  abordar un estudio que, además de la mirada arquitectónica –
observación– incorpore y considere antecedentes pertinentes a una 
formulación y proposición del “espacio arquitectónico de una sede”.

•	  reconocer y proponer un “acto arquitectónico” pertinente a un 
lugar de “acceso de público”, en el cual lo visitable como acto tiene 
relevancia.

•	reconocer de manera inicial, aquellos aspectos expresivos de la 
forma arquitectónica identificables como “signo” o “símbolo”.

•	  distinguir y reconocer los “elementos constructivos” y los “elemen-
tos arquitectónicos” comprometidos en la obra arquitectónica; con-
siderando y señalando aspectos sociales y culturales de relevancia.

•	  señalar, de manera general, una proposición de 
diseño de edificio en la cual el propósito arquitectóni-
co considere una geometría en relación al sistema(s) 
constructivo(s).

H
ab

IL
Id

ad
es

•	 ser capaz de exponer gráfica y verbalmente sus propósitos con la 
claridad expresiva requerida para darse a entender dentro del taller.

•	Cierta capacidad de investigación de datos y antecedentes que 
permitan documentar referencias complementarias a un propósi-
to. (considerando bibliografías físicas, virtuales y bases de datos 
indexadas). 

•	  Habilidad de dibujo de observación.

•	  Habilidad en dibujo de modelos digitales en programa 
sketch up.

•	  Habilidad de ejecución de maquetas de desarrollo de 
una forma.

•	Habilidad de ejecución de maquetas de representación 
de una forma.

•	Habilidad en la ejecución de trabajos de presentación 
espacial “Cursos del espacio”.

aC
tI

tu
d

es •	  ser capaz de organizarse con otros (compañeros) para establecer 
regímenes estratégicos de trabajo y construcción.

•	  ser capaz de sostener y  constituir un ritmo de trabajo periódico.

Objetivo y Sentido de la Asignatura

El Taller tiene como punto de partida un estudio fundado en la experiencia de la “Observación arqui-
tectónica” y en la especulación creativa conducente a proponer una “forma arquitectónica”; consi-
derando aspectos en los cuales se ven involucrados elementos arquitectónicos concretos, como por 
ejemplo; la figura y el rasgo fundamental de una intervención.

El Objetivo específico es llegar a proponer de manera fundamentada una visión creativa referida al 
“espacio arquitectónico de una Sede”, entendiéndose aquello como la configuración de un lugar, 
en el cual habitar en el desarrollo de una actividad, cobra sentido en un Acto que se reconoce como 
forma. El objetivo, referido al nivel correspondiente a la etapa, considera la incorporación de la com-
plejidad de temáticas urbanas, que convergen en aspectos arquitectónicos propios del carácter y 
sentido del caso; siendo un aspecto relevante la posibilidad de extender la mirada que se ha tenido 
y se sigue teniendo sobre la ciudad de Valparaíso, a otras ciudades Latinoamericanas; de modo de 
poder reconocer e identificar en otras, aquel espacio vinculante –comuna, agrupación, barrio, pobla-
ción, etc.– para poder interrogarlo en torno a sus componentes de arraigo y valor patrimonial.
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Estrategias Metodológicas de la Enseñanza

El trimestre se divide en tres ciclos:
•	 El primer ciclo es de tareas de observación del espacio en la ciudad, reparando en el modo de habitar 

y permenecer en ella. Se realizan las tareas a través de croquis, observación y notas.
•	 El segundo ciclo es el paso a la forma, denominada curso del espacio, que trae una presencia el nom-

bre de una virtud espacial, en el encuentro de su cualidad luminosa y espacial: una presentación del 
espacio a través de la luz.

•	 El tercer ciclo, reúne a los dos anteriores en la proposición de un proyecto arquitectónico, el cual se 
lleva a cabo en la confección de maquetas y planimetría. Los pasos anteriores sirven de materia para 
fundamentar y estudiar el espacio, para poder formular el espacio.

dos ejemplos de trabajos de Curso del espacio realizados por los 
alumnos. el encargo consistió en construir un cubo de papel blanco 
que aloja –y sostiene– en su vacío interior, un segundo cubo sólido 
de menor tamaño, de yeso.

exposición final de maquetas y láminas de fundamento, proyectos sede-
museo, Junio 2009.

ejemplo de maqueta del proyecto sede-museo.
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Objetivo y Sentido de la Asignatura

El Taller tiene como punto de partida un estudio de antecedentes expuestos y publicados de trabajos 
anteriores referidos al “espacio arquitectónico de una sede”; siendo de especial relevancia los exá-
menes de fin de trimestre. Con estas consideraciones se da un paso encaminado al desarrollo de un 
propósito arquitectónico, que puede ser recogido de trabajos propios del alumno realizados en la 
etapa anterior, o en el caso de alumnos que se incorporan; heredado de otros para ser reformulado 
en su fundamento y forma, a partir de su comprensión de la visión arquitectónica recibida, y que por 
él es complementada.

El objetivo específico es que el alumno llegue a proponer y sostener, de manera fundamentada, una 
visión creativa que cobra cierto grado de aproximación a la realidad, al considerar aspectos norma-
tivos y constructivos de un “anteproyecto” con emplazamiento, ubicación y orientación; siendo de 
relevancia la consideración y desarrollo de una geometría sobre la cual se revela como posible una 
forma arquitectónica y su vez, se hace reconocible su figura. Sostener y mantener vigente el propósi-
to arquitectónico en un avance que aborde de manera general las determinaciones de una definición 
constructiva que considere el material, es un objetivo propuesto que resguarda y señala el sentido 
del taller que considera una puesta en valor de trabajos con exposiciones grupales y expresiones 
individuales.

arq 355 taLLer arquIteCtónICo etaPa 6

Prerequisitos Créditos Horas lectivas Horas de trabajo Periodo lectivo Curricular

Taller Arquitectónico 5 (ARq 350) 10 créditos 6 horas semanales 30 horas semanales Tercer trimestre

dIsCIPLInar téCnICas
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•	 sostener como propósito fundamental un “acto arquitectónico” que 
da sentido a las variaciones de diseño en el desarrollo de la etapa 
de anteproyecto.

•	 sostener, a través de la proposición de una intervención, la validez 
y condición de un “lugar”.

•	declarar aspectos expresivos de la forma arquitectónica identifica-
bles como “signo” o “símbolo”.

•	distinguir el sentido de pertenencia de “lo propio” y el “estar 
en propiedad” en torno a la identificación y reconocimiento del 
“espacio arquitectónico de una casa” y el “espacio arquitectónico 
de una sede”. 

•	 ser capaz de avanzar, con proyecciones en planos de 
plantas y elevaciones, en determinaciones de diseño de 
la forma arquitectónica para ubicarse en una etapa de 
anteproyecto.

•	 ser capaz de ajustar, considerando los mínimos posibles 
de acuerdo a la “carga de ocupación”, las superficies de 
los elementos que componen el programa de un encargo.

•	Cierta capacidad de investigación de datos y antecedentes 
que permitan precisar, con especificaciones técnicas, 
disposiciones constructivas encaminadas a una ejecución 
y materiales con sus cualidades.
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•	  ser capaz de proponer y exponer, de manera elocuente, una pro-
posición de diseño de edificio en la cual el propósito arquitectónico 
considere una geometría en relación al sistema(s) constructivo(s).

•	 ser capaz de exponer gráfica y verbalmente sus propósitos con la 
claridad expresiva requerida para darse a entender dentro y fuera 
del taller.

•	Habilidad en dibujo de Planimetría a mano alzada.
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•	 ser capaz de organizarse con otros para establecer regímenes 
estratégicos de trabajo y construcción ceñidos a un tiempo acotado 
acorde a los requerimientos del caso; considerando una gradua-
ción de la productividad determinada a partir de lo observado en 
trabajos realizados en faenas de taller.

•	 ser capaz de encarar de manera participativa faenas organizati-
vas y constructivas que tienen lugar en la “Pre-travesía” y en la 
“travesía”.

•	obtener, disponer y calcular en el tiempo, faenas y mate-
riales de una partida específica de una obra.

•	 sostener y  constituir un ritmo de trabajo periódico que se 
optimiza y completa cada vez con variaciones del queha-
cer en función del objetivo.
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Estrategias Metodológicas de la Enseñanza

El trimestre se divide en tres ciclos:
I. El primer ciclo es de tareas de registro de trabajos de etapas anteriores y de Observación en la ciudad, 

con especial énfasis en los espacios configurados como “lugares” con características espaciales de 
“sede”, reparando en sus modos de permanecer y habitar.Para acceder a ello, se realizan tareas que 
implican salidas de observación con recorridos urbanos que van de “lugar en lugar”, y en los cuales 
se conjugan coordenadas significativas de la arquitectura y el urbanismo. Son trabajos que luego se 
exponen en láminas con croquis, notas y esquemas de ubicación y recorrido. Junto a esto, en el pri-
mer ciclo se abordan tareas organizativas del viaje de “Travesía”, consolidando grupos de trabajo que 
asumen un alto grado de responsabilidad respecto del total del Taller. Este ciclo concluye con una 
proposición y presentación de avance en las determinaciones de la forma de un edificio que sea 
“sede” en la ciudad y con un cálculo ajustado de los tiempos y faenas del viaje.

II. El segundo es de “Pre-Travesía”; siendo un aspecto trascendental, la proposición y desarrollo del di-
seño de una “Obra de Travesía”, que considera por una parte materiales y determinaciones construc-
tivas previas, y por otra, variaciones abiertas a posibilidades estimadas y determinables de acuerdo  a 
las condiciones locales, de ubicación y emplazamiento. Este ciclo considera una experiencia sujeta a 
un cálculo y estrategia de ejecución, que en tiempos del viaje se pretende conjugar con aspectos de 
la vida, del trabajo y del estudio.

III. El tercero corresponde a una maduración de las experiencias de los dos ciclos anteriores; y que tiene 
expresión en un avance en el desarrollo de una fracción de la proposición iniciada en el primer ciclo, 
y desde ella, una revisión general de la forma que posibilita su evolución. Junto a esto, se recoge la ex-
periencia de Travesía en la re-visión y proposición de avance de la obra ejecutada. La etapa culmina 
con la proposición y ejecución de una exposición de Taller, en la cual los alumnos deben considerar 
la puesta en valor de los trabajos de Taller.

exposición final del taller arquitectónico, tercer trimestre 2008. Clase de taller y corrección: entrega final de 
maquetas, tercer trimestre 2008.
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arq 450 taLLer arquIteCtónICo etaPa 7

Prerequisitos Créditos Horas lectivas Horas de trabajo Periodo lectivo Curricular

Taller Arquitectónico 6 (ARq 355) 10 créditos 6 horas semanales 25 horas semanales Primer trimestre

dIsCIPLInar téCnICas

C
o

n
o

C
Im

Ie
n

to
s

•	 ser capaz de abordar un estudio que, además de la mirada 
arquitectónica –observación– incorpore y considere ante-
cedentes pertinentes a una formulación y proposición del 
“espacio arquitectónico de un edificio complejo”.

•	  Capacidad de dar cabida a un acto: reconocer y proponer 
una intervención  que considere el uso de un conjunto de 
edificios, fundamentado y sostenido por un ‘’acto arquitec-
tónico’’ que reúne las distintas partes o parcialidades de él. 

•	  Conformación de un propósito arquitectónico en la pendiente 
transformada, para asentar apropiadamente la obra. 

•	  ser capaz de proponer, de manera general, una proposición de 
diseño de edificio en la cual el propósito arquitectónico considere 
una geometría en relación al sistema(s) constructivo(s). 

•	  elegir, estudiar y proponer la distribución del programa arquitec-
tónico de dicha obra de arquitectura.
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•	  Capacidad de concebir el espacio de la obra a distintas 
escalas en equivalencia arquitectónica.

•	  Capacidad de concebir el espacio cual conjunto de interiores 
habitables desde su luminosidad que da cabida a los actos. 

•	  Capacidad para trabajar con ideas complejas.

•	  Capacidad de encontrar fuentes de información histórica e 
iconográfica de obras de arquitectura.

•	  dominio del dibujo de observación.

•	  dominio del dibujo planimétrico (a mano)

•	  dominio del papel (ejecución manual de trabajos en papel, 
cartón y madera)

•	  dominio de los recursos de presentación espacial en láminas de 
fundamento.

•	  Incluir dimensiones técnicas avanzadas en los procesos del 
proyecto.

aC
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tu
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es •	Capacidad para integrar equipos de trabajo y discusión.

•	  Capacidad  de integrar y coordinar los distintos aspectos 
que intervienen en el desarrollo de un proyecto.

•	  trabajos formales realizados enteramente en grupo.

•	  actividades interdisciplinarias.

Objetivo y Sentido de la Asignatura

El Taller de Arquitectura se da en un decurso que avanza desde la observación del acontecer en la 
ciudad hasta la concepción de la forma habitable. Esta se configura en conjuntos, es decir, una obra 
cuya unidad se alcanza a través de varios cuerpos edificados que, al situarse a cierta distancia, dan 
cabida al acto de sus interiores y, a la par, al acto de ir de uno al otro y de permanecer entre ellos. De 
modo que se alcance una equivalente intensidad espacial en los interiores como en los exteriores 
a los cuerpos edificados. Pues así como una obra de arquitectura, al situarse en la cuidad establece 
relaciones con la extensión y con las edificaciones existentes, así también, el acto da cabida al acon-
tecer público.

 De este modo, el conjunto ha de alcanzar su grandor arquitectónico, aquél que contenga sus interio-
res, los exteriores entre ellos y su pertenencia a la ciudad y al continente americano. Desde Amereida 
donde la palabra poética nos advierte de la relación entre lo uno y lo vario.
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Estrategias Metodológicas de la Enseñanza

I. Correcciones de tareas ante todo el Taller de modo de conformar una teoría arquitectónica común a 
todos.

II. Las tareas se dan en ciclos que contienen observaciones en la ciudad y que se cierran en trabajos 
tridimensionales del curso del espacio, de modo de encarnar la palabra cada vez. Esto cual aproxi-
mación al encuentro de la palabra y la posición en el proyecto final.

III. Lección del tamaño arquitectónico dada por los profesores en la edificación de una obra en verdade-
ra magnitud que, concebida cual arabesco,alcanza lo gravitacional y que se levanta en los terrenos de 
la Ciudad Abierta o en un lugar del continente americano durante el tiempo de Travesía.

Iv. Hacer referencia, en el Taller, al Taller de Amereida, a los actos del oficio, a la materia de presenta-
ción de la arquitectura, a los ramos Científico- Técnicos y a la abstracción matemática cual espacio: 
“Tempo” “Empiria” “Polis”, “Ejecución, “Abstracción”.

v. Invitación a un científico o técnico al Taller, para encontrarse con las dimensiones gravitacionales de 
la obra.

maquetas de proyecto ascensores en valparaiso, Junio 2009.

Clase de taller: exposición y corrección de los trabajos ‘’Curso del 
espacio’’ realizados por los alumnos del taller, año 2008.

alumnos trabajando en la obra ‘’Pabellón Isolado’’, en Ciudad abierta, 
mayo 2009. experiencia constructiva en verdadera magnitud.

exposición final de maquetas y láminas, proyecto ascesores en 
valparaíso, Junio 2009.
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arq 455 taLLer arquIteCtónICo etaPa 8

Prerequisitos Créditos Horas lectivas Horas de trabajo Periodo lectivo Curricular

Taller Arquitectónico 7 (ARq 450) 10 créditos 6 horas semanales 30 horas semanales Tercer trimestre

dIsCIPLInar téCnICas
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s •	Capacidad de sostener como propósito fundamental del 

proyecto, un “acto arquitectónico” que da sentido a las 
variaciones de diseño en el desarrollo de la etapa de ante-
proyecto a lo desarrollado en la etapa anterior.

•	Capacidad de trasladar la teoría del Conjunto planteada por 
el taller, a la realidad arquitectónica de la obra de travesía.

•	 ser capaz evaluar y avanzar la proposición, de diseño de edificio, 
integrando al proyecto conocimientos específicos de los cursos 
técnicos, en el cálculo y dimensionamiento de los elementos 
constructivos que lo componen.
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•	 sensibilidad en el trato con la materia en verdadera mag-
nitud.

•	  Capacidad de llevar cabo la proyección de lo a realizar, y el 
levantamiento de lo hecho.

•	  La capacidad de gestión.

•	 La capacidad de estructurar el ordenamiento de la diversi-
dad de ítems en familias, grupos, conjuntos, etc.

•	  dominar la relación arte-técnica en el desarrollo de las 
proposiciones. 

•	  Concreción de una obra material durante la travesía.

•	  Gestión de todo tipo de trámites en torno a la travesía y su 
empresa, en los diferentes aspectos que la componen.

•	  Coordinación del trabajo en sus diferentes aspectos y las rela-
ciones entre ellos.
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•	  Capacidad de trabajo en grupo.

•	  actitud colaborativa.

•	  Capacidad de manejo de grandes cantidades.

•	  Capacidad de coordinar la sucesión ordenada de pasos a 
realizar.

Objetivo y Sentido de la Asignatura

Esta etapa de Taller se constituye en torno a las Travesías que se realizan a lo ancho y largo del conti-
nente americano cual momento creativo de la relación Poesía - Arquitectura.

La relación Poesía - Arquitectura viene a recalcar que ella es pública. Al construir lo público, la ar-
quitectura concibe obras que –a la par– son individuales y colectivas, al ejemplo de las ciudades. 
De modo que, los proyectos de Taller, que son individuales, adquieren su sentido más generoso y 
completo si se los ve mirando los otros proyectos del Taller. Así entre todos conforman “La Obra” del 
Taller. Una “Obra” que se va madurando a través de las dos sucesivas etapas. Pero que, durante el año, 
tiene un momento contemplativo, que reúne palabra y acción, en la Travesía. Esta es una detención 
que implica una cierta salida de sí en la creatividad.

Salida también de la casa de la Escuela al continente, que requiere de una preparación tanto del 
“Castrum” que sitia la obra como de la obra misma, realizada y levantada, después, en el sitio en 
conjunto por profesores y alumnos. Así, en el decurso creativo que parte de la observación a la pro-
posición y al proyecto, la salida de Travesía retorna a ello cual construcción de mundo como ciudad y 
construcción de un pensamiento que se realiza.

Estrategias Metodológicas de la Enseñanza

I. Correcciones de tareas ante todo el taller de modo de ir conformando una teoría arquitectónica co-
mún a todos.
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II. Las tareas se dan en ciclos qe contienen observaciones de la ciudad y que se cierran en trabajos tridi-
mensionales del curso del espacio de modo de encarnar la palabra a cada vez.71

III. A la par de la conformación de la teoría del Taller, se trabaja en la preparación, ejecución y en el 
posterior registro de la Travesía, cual empresa que se acomete y que, desde su desconocido, viene 
también a alimentar creativamente al Taller. Este trabajo se da en 6 grupos:

•	 Transcurso: Financiamiento, ruta de viaje, transporte, etc.
•	 Campamento: Carpas, baños, comedores, protecciones de lluvia o viento mediante toldos transpor-

tables, etc.
•	 Alimentación: comida, equipamiento, grupos de cocina, etc.
•	 Salud: Documentaciones, seguros, botiquín, primeros auxilios, etc.  
•	 Obra: Chantier, pañol de herramientas, mesas de trabajo, toldos, etc.
•	 Ámbito: Actos y construcción de la forma de un tiempo extraordinario.

[71] El Curso del espacio es el estudio del vacío interior de la arquitectura que conjuga la luz a través de la reali-

zación de cuerpos plásticos, es decir, visibles en distintos materiales que van desde el papel a materiales más 

sólidos. se trata de cuerpos abstractos en dimensiones a-escalares.

travesía Las Lástimas, 2008: detalle de las 
losetas que componen el poema, inscrito en 
la obra.

obra de la travesía Las Lastimas, Linares. año 2008. realizada por 
el taller, en conjunto con el taller de diseño de primer año. La obra 
constituye un altar a san sebastián, en el punto geográfico en que 
los arrieros de la región celebran cada año dicha festividad.

dos ejemplos de maquetas del proyecto final realizado por los alumnos.el croquis y la observación, sostienen la actitud 
contemplativa, durante todos los momentos de 
la travesía, incluso en lo cotidiano.
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arq 550 taLLer arquIteCtónICo etaPa 9

Prerequisitos Créditos Horas lectivas Horas de trabajo Periodo lectivo Curricular

Taller Arquitectónico 8 (ARq 455) 10 créditos 5 horas semanales 30 horas semanales Primer trimestre

dIsCIPLInar téCnICas
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•	 ser capaz de abordar un estudio que, además de la mirada 
arquitectónica –observación-, incorpore y considere ante-
cedentes pertinentes a una formulación y proposición del 
“espacio arquitectónico de un edificio complejo integrando 
en la formulación urbana y arquitectónica factores físicos, 
ambientales, históricos y sociales. 

•	  Capacidad de formular un proyecto arquitectónico desde el 
vínculo entre un diagnóstico y una teoría formal.

•	  realización de diagnóstico mediante dos metodologías: a. análi-
sis documental. b. análisis en base a consultas.

•	 trabajo en equipo para proponer programas complejos inte-
grando factores culturales.
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•	Capacidad de recopilar, ordenar y relacionar antecedentes.

•	  Capacidad avanzada de representación proyectiva de cuerpos 
complejos tridimensionales.

•	  Capacidad para integrar temas complejos.

•	  Capacidad de finiquito formal. 

•	  dominar la materialidad de un programa arquitectónico.

•	  análisis simultáneo de antecedentes y referencias.

•	  Construcción de trabajos tridimensionales complejos - Campos 
de abstracción (anexo), para investigar en una teoría formal
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•	actitud interrogante y de búsqueda.

•	  actitud anticipatoria.

•	  La capacidad de observación le permite con–naturalmente 
establecer relaciones o contacto directo con las personas 
de los cerros coherencia observación espacial y observación 
existencial.

•	  diagnósticos en base a trabajo en equipo: el proyecto es desa-
rrollado integralmente en equipo.

Objetivo y Sentido de la Asignatura

El objetivo de este Taller es que el estudiante sea capaz de proyectar un edificio con un Programa 
Complejo, que recoge y da  lugar a los valores de identidad de un barrio y que, junto a esto, tiene la 
particularidad de recibir a un ciudadano de otro barrio, de otra ciudad u otro país.

Una hipótesis urbana es que la consolidación de Valparaíso, como patrimonio cultural, se puede dar 
mediante la revitalización de sus barrios a partir de valores de identidad que den origen a proyectos 
de carácter público.

Se trata de un estudio acerca de la Identidad de un lugar, en cuanto a una conformación de Barrio.
Un Programa complejo que va de la mano a una Forma compleja.

Estrategias Metodológicas de la Enseñanza

Secuencia de tareas y correcciones generales e individuales. Estas tareas siguen cuidadosamente el 
proceso creativo de la obra. 

•	 El 60% del tiempo se dedica a los estudios preliminares a la decantación de la forma del proyecto.
•	 El 40 % del tiempo se dedica al desarrollo específico de la forma del proyecto.
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Croquis habitado de proyectos, otra herramienta expresiva en que el alumno presenta su 
proyecto en el contexto urbano que lo contiene.

maquetas proyecto ‘’Complejo de Juego y deporte’’, taller arquitectónico 9, Junio 2007.

trabajo de Campo de abstracción, realizados por alumnos del taller arquitectónico 9, año 2008.
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arq 555 taLLer arquIteCtónICo etaPa 10

Prerequisitos Créditos Horas lectivas Horas de trabajo Periodo lectivo Curricular

Taller Arquitectónico 9 (ARq 550) 10 créditos 8 horas semanales 25 horas semanales Tercer trimestre

dIsCIPLInar téCnICas
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•	  Capacidad para desarrollar un proyecto de programa complejo 
integrando factores estructurales y constructivos que permiten 
un cambio de escala.

•	  Capacidad de sostener como propósito fundamental del proyecto, 
un “acto arquitectónico” que da sentido a las variaciones de 
diseño en el desarrollo de de anteproyecto de programa complejo 
que viene de la etapa anterior.

•	  Capacidad de vincular la experiencia de taller con una línea de 
investigación  (orientada al ciclo de titulación que se aproxima).

•	desarrollo planimetría arquitectónica completa.

•	  desarrollo vistas de la proposición en las cuales aparezcan los 
valores espaciales de ésta.

•	  desarrollo de maquetas a una escala que permita el gobierno  
del interior del proyecto.
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•	Capacidad de desarrollo de la forma utilizando métodos de pro-
yección, tanto manuales como computacionales.

•	  Capacidad de utilizar el lenguaje planimétrico como mediador 
entre la arquitectura y las especialidades.

•	  Capacidad de finiquito formal.

•	  Habilidad para desarrollar planimetría completa de una obra en 
etapa de anteproyecto.

•	  Habilidad para desarrollar trabajos tridimensionales.
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•	  actitud racional que le permita integrar y coordinar los distintos 
aspectos científicos, técnicos y  legales presentes en el desarro-
llo y la ejecución del proyecto arquitectónico.

•	  Capacidad para integrar equipos de trabajo en todas las fases 
de trabajo que involucra un proyecto (concepción, coordinación y 
ejecución).

•	  operar creativa, propositiva y transversalmente. 

•	  actitud de interacción social.

Objetivo y Sentido de la Asignatura

El objetivo de este Taller es que el estudiante pueda experimentar un cambio de escala del antepro-
yecto arquitectónico que consiste en abordar maginitudes de detalle arquitectónico y de relaciones 
territoriales complejas.

El sentido de este Taller es encontrarse con dimensiones que vienen a finiquitar el anteproyecto, por 
un lado los detalles arquitectónicos en cuanto éstos completan el espacio en virtud de los propósitos 
arquitectónicos y por otro lado las relaciones territoriales del  proyecto vienen a complejizarse con la 
experiencia de Travesía por el continente americano.

A través de la Travesía el estudiente experimenta el proceso creativo arquitectónico en completitud, 
desde el proyecto, a la edificación y el habitar lo proyectado.

Estrategias Metodológicas de la Enseñanza

I. El formular el avance del proyecto arquitectónico en base a vistas, planimetría y maqueta en una es-
cala que permita definir el interior.

II. Propiciar que el proyecto de Travesía en sus múltiples dimensiones sea un trabajo de los estudiantes.
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ejemplo de vista arquitectónica realizada a mano alzada 
de los proyectos de cada alumno.

ejemplos de maquetas de 4 variantes de un proyecto 
de sede gastronómica en valparaíso, realizadas en un 
primer momento (etapa anterior) en forma grupal, y ahora  
llevadas a un desarrollo profundizado en forma individual.

travesía a Caraiva, noviembre 2007. obra “Coreto de Caraiva”.
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arq 600-650-655 tItuLaCIón (GenérICo)

Prerequisitos Créditos Horas lectivas Horas de trabajo Periodo lectivo Curricular

Taller Arquitectónico 10 (ARq 555) 14 créditos (por etapa) 5 horas semanales 35 horas semanales

dIsCIPLInar téCnICas
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•	Capacidad para desarrollar un proyecto de programa complejo 
integrando factores estructurales y constructivos que permiten 
un cambio de escala.

•	  Capacidad de sostener como propósito fundamental del proyecto, 
un “acto arquitectónico” que da sentido a las variaciones de 
diseño en el desarrollo de de anteproyecto de programa complejo 
que viene de la etapa anterior.

•	  Capacidad de vincular la experiencia de taller con una línea de 
investigación.

•	  desarrollo planimetría arquitectónica completa.

•	  desarrollo vistas de la proposición en las cuales aparezcan 
los valores espaciales de ésta.

•	  desarrollo de maquetas a una escala que permita el go-
bierno  del interior del proyecto.
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•	  Capacidad de desarrollo de la forma utilizando métodos de pro-
yección, tanto manuales como computacionales.

•	  Capacidad de utilizar el lenguaje planimétrico como mediador 
entre la arquitectura y las especialidades.

•	  Capacidad de finiquito formal.

•	  Habilidad para desarrollar planimetría completa de una 
obra en etapa de anteproyecto.

•	  Habilidad para desarrollar trabajos tridimensionales.
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•	  actitud racional que le permita integrar y coordinar los distintos 
aspectos científicos, técnicos y  legales presentes en el desarro-
llo y la ejecución del proyecto arquitectónico.

•	  Capacidad para integrar equipos de trabajo en todas las fases 
de trabajo que involucra un proyecto (concepción, coordinación y 
ejecución).

•	  operar creativa, propositiva y transversalmente. 

•	  actitud de interacción social.

Objetivo y Sentido de la Asignatura

El objetivo de este Taller es la consolidación del Perfil de Egreso del estudiante de Arquitectura de la 
Escuela.

Esto es la asimilación de las competencias específicas profesionales que la Escuela se propone, sien-
do el alumno capaz de llevar adelante un proyecto arquitectónico en su concepción, coordinación y 
potencial ejecución, en relación con otros profesionales.

Estrategias Metodológicas de la Enseñanza

El proceso de Titulación se lleva a cabo a lo largo de tres trimestres -un año académico- configurando 
a la vez, tres etapas del desarrollo de la tesis del alumno:

I. En una primera etapa se realiza una recapitulación de las etapas de Taller cursadas con el fin de obte-
ner una teoría capaz de fundamentar un proyecto arquitectónico. Esto se realiza en una modalidad 
presencial y lectiva, con reuniones periódicas que garantizan que la Titulación se realice en el marco 
de un Taller. Luego de la teoría se reliaza una proposición arquitectónica con los pasos de estudio del 
caso, diagnóstico y antecedentes.

II. En una segunda etapa se realiza definición formal y programática.
III. Y en una tercera etapa se decanta el desarrollo planimétrico completo del proyecto.
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maqueta del Proyecto de titulación 2, recuperación de 
espacios patrimoniales, en el casco histórico en valparaiso, 
septiembre 2009.

vista de la exposición general de Proyectos de título, 
septiembre 2009.

taller de obras 2009: obras de revitalización de la sala de música, Ciudad abierta.

faenas de armado de andamios, y montaje de vigas, realizadas por los alumos del taller de obras.
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arq 600-650-655 tItuLaCIón (taLLer de obras)

Prerequisitos Créditos Horas lectivas Horas de trabajo Periodo lectivo Curricular

Taller Arquitectónico 10 (ARq 555) 14 créditos (por etapa) 5 horas semanales 35 horas semanales

dIsCIPLInar téCnICas
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•	Capacidad de concebir obras que den cabida al habitar humano.

•	  Capacidad de crear con originalidad – relación poética con la 
arquitectura.

•	  dominar la herramienta de lenguaje ‘’observación’’.

•	  Capacidad de asumir de forma abierta y creativa un  encargo al 
incluir  diferentes aspectos y relacionándolos. 

•	  Capacidad de asumir un encargo real, con continuidad, cálculo, 
y coordinación, en las diferentes etapas de un proyecto arqui-
tectónico y su construcción.

•	Capacidad de concepción, coordinación y ejecución de la idea 
de edificio por medio de conocimientos y herramientas de 
diseño, conceptos físicos y  estructurales y de organización 
de un proceso constructivo. 

•	  La capacidad de representación y de dar forma al entorno 
construido a través de técnicas de modelación, es fundamen-
tal antes de formalizar esa representación con herramientas 
de diseño, el manejo de materiales y su comportamiento, 
además del sostenimiento de un fundamento arquitectónico a 
través de un discurso.
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•	  en el taller de obras el estudiante tiene la oportunidad de 
desarrollar habilidades en las que se ha formado durante sus 5 
años de estudios en la arquitectura, poniendo en práctica gran 
parte de ellos sin abandonar un punto de vista formativo. el ta-
ller de obras es una instancia intermedia, en la que la realidad 
de una construcción se relaciona armónicamente con aspectos 
formativos.

•	  manejo de herramientas de construcción, en el trato directo 
con materiales de construcción.

•	  Capacidad de diálogo interdisciplinario en las diferentes 
etapas de proceso arquitectónico.

•	  Capacidad de integración de los conocimientos a partir de 
requerir técnicamente esas capacidades para la ejecución de 
un objeto arquitectónico. 

•	  técnicamente, la experiencia de idear, proyectar, coordinar y 
construir un objeto arquitectónico en Ciudad abierta ofrece 
al estudiante la oportunidad de relacionar conocimientos, 
herramientas y procesos en verdadera magnitud (escala 1:1).

aC
tI

tu
d

es

•	disposición ante la forma de abordar un proceso arquitectónico 
a partir de la relación con otros oficios y disciplinas, en las que 
la elocuencia del lenguaje arquitectónico permite la transmi-
sión de una información tanto general (ideas, sentido de un 
proyecto, su fundamento) como especifica (técnica), se ponen 
en practica. esto permite al alumno evidenciar  una meto-
dología con el objetivo de construir un objeto arquitectónico, 
poniendo en práctica aquella actitud de apertura creativa en las 
diferentes fases del proceso. 

•	actitud de pro-actividad ante las diferentes etapas presentes 
en un proceso arquitectónico, desde idear, hasta proyectar 
y construir. La permanente dirección y guía del profesor a 
cargo, las consultas y asesoría interdisciplinaria le permiten 
abordar técnicamente las complejidades de un proceso que 
requiere de una secuencia operativa nítida en beneficio de 
la correcta ejecución de un proyecto y materialización de un 
objeto arquitectónico.

Objetivo y Sentido de la Asignatura

•	 Diseñar y construir una obra en Ciudad Abierta desde la experiencia del Taller de Obras, instancia 
conformada por profesores y alumnos. El Taller de Obras es una experiencia en la que lo académico 
desarrollado en las aulas se complementa con la experiencia en verdadera magnitud en una obra real 
que se habita, no un experimento. Desde el punto de vista experimental, se trata de incorporar en la 
formación del alumno de arquitectura y diseño el trato de los materiales a partir de sus propias ideas, 
proyectos y proposiciones guiadas por el profesor hasta un estado en el que la propuesta es viable y 
ejecutable.

•	 Incorporar dentro del proceso de diseño dimensiones que provienen desde una aproximación al 
caso arquitectónico a partir de un punto de vista social, observadas en espacios habitados que per-
miten abordar una acción arquitectónico no como una “solución” ajena implantada sino en coheren-
cia con el medio. En aquel contexto, la lectura de las relaciones físico-espaciales y del medio físico-
social son esenciales para orientar el proyecto en una coherencia con el propio contexto. La Escuela 
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en su forma de entrener la enseñanza de la arquitectura utiliza la observación y el dibujo como len-
guaje para acceder a aquellas valoraciones. En el Taller de Obras se pone en práctica esa metología 
para concretamente proyectar y construir un lugar o un elemento que formará parte de una obra 
arquitectónica.

•	 Evidenciar a través de una experiencia en verdadera magnitud la posibilidad de traspasar al proyecto 
de arquitectura aspectos reconocibles en la relación entre el habitante y sus lugares, de forma tal que 
el proceso de diseño y construcción sean permeables a la variables sociales del caso en cuestión, y 
no entender el proceso arquitectónico como una operativa únicamente material. Se trata de trabajar 
con dimensiones éticas y estéticas.

•	 Fomentar el trabajo en equipo es un objetivo fundamental a través de un proceso arquitectónico po-
sible de implementrar en la etapa formativa del estudiante de arquitectura. El Taller de Obras además 
de ser una instancia en la que estos atributos se cumplen objetivamente pues pueden comprobarse 
en las construcciones que llegan a una conclusión existosa, incorpora también una dimensión que 
podemos denominar como la vida en torno a la obra, es decir, los tiempos no necesariamente “pro-
ductivos”, sino la organización de los tiempos de relación con los miembros del equipo de trabajo y 
profesores, hasta en los momentos más domésticos del día a día, como coordinar llegadas y partidas, 
transporte, organizar compras de insumos como alimentos, definir turnos de cocina, etc. Junto a esto, 
las relaciones interdiciplinarias con otras profesiones y oficios son una realidad que introduce al estu-
diante a un entendimiento de las complejidades del proceso arquitectónico.

Estrategias Metodológicas de la Enseñanza

El Taller de Obras tiene dos objetivos específicos:

I. La construcción de un objeto arquitectónico en Ciudad Abierta bajo los requerimientos y fundamen-
tos en los que se sostiene aquel proceso creativo y cosntructivo. Se trata de una obra que se habitará 
y no un experimento arquitectónico o ensayo.

II. Formar al estudiante de arquitectura a través de un proceso creativo que comienza en una idea de 
edificio u objeto arquitectónico que se proyecta y se ejecuta. Por lo tanto, las tareas y encargos res-
ponden directamente a este proceso, contándose entre ellos los que se describen a continuación.

Proceso arquitectónico

•	 Fase de anteproyecto en la que se propone una idea, un primer rasgo arquitectónico, un fundamento 
incial que sostiene la propuesta y en la que se relacionan las etapas anteriores.

•	 Fase de proyecto: Ese primer rasgo arquitectónico se formaliza en un lenguaje propio de la arquitec-
tura para adquirir la elocuencia que permita su construcción. simultaneamente el estudiante debe 
cuantificar y programar la fase de construcción de lo proyectado.

•	 Fase de construcción: Una vez definido el proyecto tanto en su materialidad como en sus proceso de 
ejecución, el alumno inicia la fase de construcción, en la que debe tratar eventualmente con espe-
cialistas de otras disciplinas como ingeniería, construcción, etc., como especialistas de otros oficios, 
como albañiles, carpinteros, etc. El propio alumno es parte de la mano de obra que construye el 
objeto arquitectónico, además de ser un coordinador del proceso, siempre guiado por el profesor, 
quien es la última palabra en cada una de las fases.

•	 Fase de conclusiones y registro: el proceso completo en todas sus fases se registra en una carpeta que 
posteriormente se formaliza en un documento que permite reflexionar y analizar desde diferentes 
puntos de vista la experiencia formativa y el proceso arquitectónico. Este documento se transforma 
en antecedente para futuros estudiantes que se integrarán al futuros Talleres de Obra.
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Área artístICo-HumanIsta

La enseñanza de la Escuela se apoya en una afirmación acerca de su propio oficio: la Arquitectura es 
un Arte; lo que la abre a la permanente revisión de sus contenidos. Por esta razón, su Plan de Estudio 
incluye actividades en donde alumnos y profesores se formulan, en común, preguntas acerca de la 
Arquitectura y el Urbanismo.

Línea deL taLLer de amereIda

Este curso lleva adelante una cavilación acerca de la visión poética de nuestro continente, quiere 
traer la presencia de América en nuestro obrar, por eso se lo llama Taller. Insertarse en una tradición 
es volver a encarar el origen a la luz del acontecer actual. Es así como la Escuela mantiene una inin-
terrumpida visión y revisión del continente americano. Revisión que, si bien, acepta indicaciones de 
diversas disciplinas del conocimiento humano como la historiografía, la geografía humana, la filosofía 
y la literatura, ha permitido elaborar un punto de vista peculiar. El Taller de Amereida reúne a la casi 
totalidad de los alumnos de la Escuela divididos en Talleres paralelos.

Taller de Amereida en Primer Año Plan Común: Se trata de conocer la tradición de la Escuela, la re-
lación entre poesía y oficio. Introducirse en esta relación a través del libro Amereida. Participar de la 
relación entre la poesía y los oficios a través de actos, lecturas y trabajos. Comprender el hecho de la 
pregunta por América, ¿Por qué hacemos Travesías?

Taller de Amereida Ciclos Superiores: Este Taller construye el presente y la actualidad poética de 
nuestra Escuela a través de la relación entre la poesía y los oficios. Abre nuevas dimensiones que 
permitan la permanente renovación de dicha relación preparando los fundamentos de cada Travesía.

•	 Taller de Amereida 1
•	 Taller de Amereida 2
•	 Taller de Amereida 3
•	 ARQ 266 Taller de Amereida 4
•	 ARQ 267 Taller de Amereida 5
•	 ARQ 268 Taller de Amereida 6
•	 ARQ 366 Taller de Amereida 7
•	 ARQ 367 Taller de Amereida 8
•	 ARQ 368 Taller de Amereida 9
•	 ARQ 466 Taller de Amereida 10
•	 ARQ 467 Taller de Amereida 11
•	 ARQ 468 Taller de Amereida 12
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Línea de PresentaCIón de La arquIteCtura

Este es un grupo de asignaturas, que accede al patrimonio arquitectónico con que cuenta el mundo, 
recogiendo la historia de la Arquitectura y del Arte. Se trata de traer a presencia la singularidad de la 
obra, por eso es su presentación.

Esto se lleva a cabo estudiando e investigando las obras a través de los planos, maquetas, croquis y 
dibujos configurando una Carpeta.

El alumno debe retener aquellas coordenadas y dar cuenta de ellas por medio del dibujo, mante-
niendo siempre una visión de totalidad dentro de la cual ubique cada parte, o momento cultural. El 
curso es una información que se imparte, complementada con la presentación de una gran cantidad 
de reproducciones, pretendiendo con ello retener –por acumulación– un “orden” de formas más que 
una individualización.

En el contexto de esa visión de totalidad, hay un elenco de obras de arquitectura, representativas 
de cada momento cultural, que el alumno aprende a dibujar en sus proporciones, dimensiones y 
programas.

•	 Presentación de la Arquitectura 0
•	 ARQ 241   Presentación de la Arquitectura 1
•	 ARQ 341   Presentación de la Arquitectura 2
•	 ARQ 441   Presentación de la Arquitectura 3
•	 ARQ 541   Presentación de la Arquitectura 4

Línea de estudIos GeneraLes

Corresponde a los cursos dictados por otras Unidades Académicas que vienen a enriquecer el cono-
cimiento de los estudiantes. El fundamento es que los alumnos accedan a estudiar materias diame-
tralmente opuestas, siendo obligatorio cursar a lo menos 5 asignaturas en el total del currículo.

Dentro de esta área se ubican las asignaturas de Cultura Religiosa; Antropología y Moral Cristiana, 
que forman parte de las asignaturas obligatorias dentro del Plan de Estudios Generales. Este curso, a 
cargo de un Sacerdote, se lleva acabo junto a un grupo de profesores, que le dan una especial dedi-
cación, fruto de la cual se ha desarrollado una dimensión libre que es la de realizar una vez al año una 
Misión, dirigida por el sacerdote y este grupo de profesores y apoyada por la totalidad de la Escuela.

•	 ICR 250-01 Cultura Religiosa Moral Profesional
•	 ICR 250-02 Fundamentos Religión Cristiana
•	 ART 096-01 Plástica Contemporánea
•	 EFI 081-1  El Hombre y los Juegos
•	 HIS 035-01 Historia de Valparaíso
•	 GEO 0096-01 Geografía de Valparaíso
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Área téCnICa

Según lo expuesto anteriormente, las materias científico-técnicas se desarrollan vinculadas con los 
ciclos del Taller. Esta Área ha sido modificada fuertemente a partir del año 1999, momento en el cual 
se formalizan módulos, las materias que a partir del año 2000 se dictan como asignaturas específicas, 
para formalizar los contenidos dictados en las asignaturas de construcción del currículo anterior. Esta 
modificación curricular lleva el año 2001 a la modificación del Plan de Estudios y cambio del régimen 
semestral a un régimen trimestral con el objetivo de dar el tiempo necesario al estudio de los conte-
nidos lectivos de las asignaturas científico técnicas.

Las coordinaciones horizontales determinan “líneas” de conjuntos de asignaturas de una misma ma-
teria. Dentro de las líneas se dan:

Línea ConstruCtIva

La línea de Taller de Construcción es en cierta medida, otra instancia del Taller Arquitectónico, en 
el cual se abordan las dimensiones de la creatividad externa de la obra. Externas porque su cálculo 
proviene de otras disciplinas científicas y técnicas cómo las matemáticas, la física, la construcción 
edificatoria, las ingenierías, etc. Es en el Taller de Construcción que decantan los conocimientos 
de las materias científico-técnicas, asimilándose desde el quehacer arquitectónico de un Taller de 
Proyectos.

En el Taller de Construcción, la obra, su vacío habitable y su envolvente, se encuentran con las dimen-
siones gravitacionales –en un sentido amplio– del cuerpo de la obra de arquitectura.

Encontrarse con la gravitación es considerar el comportamiento de la obra ante los fenómenos lumi-
nosos, sonoros, climáticos y resistentes que, de por sí, son variantes. Pero la obra es la estabilidad que 
pide la constante del acto habitable y la indeformabilidad de su cuerpo. La relación entre las varian-
tes y la constante es la temperie de todo espacio habitable.

En esta línea se estudian las materias que conciernen a la correcta edificación, lleva el nombre de 
“Taller” porque se pretende llevar los conocimientos teóricos de cada materia impartida a una ex-
periencia constructiva que la aproxime a la obra que el Taller emprende. Se trata de la edificación, 
materialización que va del dibujo proyectivo a la construcción de modelos, maquetas, prototipos, 
fragmentos de obras y obras en verdadera magnitud, aplicando los conocimientos teóricos; científi-
cos y técnicos.

La “Construcción” está planteada como el conjunto de conocimientos que permiten concebir y llevar 
adelante la materialidad de la obra de Arquitectura a partir de las cualidades de estas. Tales conoci-
mientos se los entiende pertenecientes a dos grandes familias:

a. Aquella que se refiere a la secuencia o proceso de ordenamiento de los materiales; al “crecimiento” 
del edificio. Aquí se aborda lo relativo a transmisión de información, trazados, matrices, estandariza-
ción, industrialización. 

b. Aquella que se refiere a las propiedades que debe poseer el edificio, dividida a su vez en dos grupos:

b.1 En cuanto a la permanencia de la forma frente a las solicitaciones del medio o del uso72.
b.2 En cuanto al gobierno de la habitabilidad o “temperie”. El edificio es considerado como un 
 cuerpo activo que acciona y reacciona frente al hombre que lo habita y al medio donde se sitúa.

[72] se excluyen aquí los temas estructurales por tratarse en otras asignaturas.
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•	 Taller Arquitectónico de Construcción 1
•	 ARQ 200 Taller Arquitectónico de Construcción 2
•	 ARQ 300 Taller Arquitectónico de Construcción 3
•	 ARQ 400 Taller Arquitectónico de Construcción 4
•	 ARQ 500 Taller Arquitectónico de Construcción 5

Línea de Las estruCturas

La línea de Estructuras es parte del grupo de materias Científico-técnicas, que se desarrollan a con-
tinuación de las Físicas y paralelamente a los últimos pasos de la Construcción, que como antes se 
mencionó, progresan en estrecha relación a ella, aportando conocimientos teóricos sobre  aspectos 
estructurales de la edificación, que se van incorporando a la materia de dicho Taller.

Comprende las asignaturas de Equilibrio y Resistencia de la Forma Construida, Casos Constructivos 
y Diseño Estructural Asísmico. Considerando la incidencia que tiene en la forma arquitectónica la in-
corporación del concepto de asismicidad, el Plan de Estudios prolonga esta asignatura en una Etapa 
de Taller Arquitectónico, que aplica al proyecto precisamente esta problemática.

•	 FIS 206  Conceptos Físicos del Equilibrio en Sólidos y Fluidos
•	 ARQ 306-01  Equilibrio y Resistencia de la Forma Construida
•	 ARQ 405  Casos Constructivos Estructurales
•	 ARQ 505  Diseño Estructural Asísmico

Línea InstrumentaL

La línea instrumental entrega a los alumnos herramientas específicas de conocimiento técnico, para 
el desarrollo íntegro de su desempeño como arquitectos.

Se abordan dos aspectos:
1. Instrumentos de Lenguaje de Representación: las técnicas de representación, en el curso de dibujo 

asistido por computador.
2. Instrumentos de Habilitación: tecnologías necesarias de conocer para la habilitación de un Proyecto 

arquitectónico, en el curso de redes y sistemas.

•	 ARQ 406  Dibujo Asistido por Computador
•	 ARQ 506  Redes y Sistemas

Área matemÁtICa

El programa actual de Matemáticas para las carreras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo es el 
fruto de un esfuerzo compartido por los profesores de ambas facultades para decantar, de entre las 
materias habitualmente presentes en los cursos básicos de nivel universitario, aquellas que ofrezcan 
a la vez las características de rigor y de pertinencia al estudio global de los respectivos currículos. El 
programa tiene un carácter interdisciplinario tanto en su gestión como en su propósito, en el sentido 
que asume que el futuro desempeño profesional del estudiante de Arquitectura requerirá, más que 
expedición en los diversos cálculos, una conceptuación clara y un lenguaje apropiado para la inte-
racción con diversos especialistas, por ejemplo, para encargar una tarea.

Como resultado de los permanentes debates y las evaluaciones sobre esta cuestión, el programa ha 
ido evolucionando, desde un corte más bien tradicional al estilo de los ofrecidos para carreras tec-
nológicas, a uno que enfatiza los aspectos conceptuales y lingüísticos que permiten a la vez un trata-
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miento integrado de los diversos temas matemáticos considerados y la introducción ocasional en la 
discusión de tópicos más avanzados o más generales.

Se ha escogido, entonces, el estudio de los números, materia que ofrece a la vez una posibilidad 
de tratamiento riguroso y formativo, una conexión natural y fundamental con casi toda área de la 
matemática, una consideración de las estructuras topológicas, algebraicas y de orden subyacentes 
en cualquier estudio de esta ciencia, una conocida posibilidad de encarar con ellos aplicaciones y, 
por cierto, una facultad de ser incorporada a la reflexión general. Se agrega un estudio preliminar de 
cuestiones de lógica formal y de conjuntos, en una versión de carácter no axiomática, pero provista 
del rigor necesario para servir de fundamento al discurso del estudio central. Además, se trata el tema 
de espacios vectoriales y algunos de sus aspectos geométricos; ello permite una segunda comple-
ción, que incluye una extensión de los sistemas numéricos a estructuras más generales.

Línea fundamentos de Las matemÁtICas

Se trata de cinco cursos, en los que se estudia la construcción de los sistemas numéricos para acceder 
al fundamento del lenguaje matemático y a un pensamiento abstracto. Los contenidos de los cursos 
recorren desde los números Naturales hasta los números Complejos.

•	 Fundamentos de las Matemáticas 1
•	 MAT 229 Fundamentos de las Matemáticas 2
•	 MAT 329 Fundamentos de las Matemáticas 3
•	 MAT 429 Fundamentos de las Matemáticas 4
•	 MAT 529 Fundamentos de las Matemáticas 5

Área CIentífICa

Línea de La físICa

La importancia que adquiere la Física en el gobierno de múltiples situaciones del espacio arquitec-
tónico, ha inducido a un estrecho trabajo conjunto entre Arquitectos y Físicos. Se trata de un estudio 
adaptado a la orientación de la Escuela; por ejemplo, realizando trabajos tridimensionales que in-
tegran en la forma un programa de cualidades correspondientes a fenómenos físicos cuantificables.

Objetivos	Generales:

a. Presentar con rigor los principales conceptos físicos
b. Poner de relieve los errores conceptuales o terminológicos del lenguaje coloquial cotidiano.
C. Relacionar los contenidos científicos con observaciones de la vida diaria, del entorno y de la 

Arquitectura.
d. Acompañar los desarrollos teóricos con materiales o experiencias que consoliden las nociones físicas.
e. Exponer los diversos conceptos de la Física vinculándoles estrechamente con el concepto de la energía.

•	 FIS 207  - Conceptos Físicos de Calor y Ondas
•	 FIS 305  - Física de los Materiales
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GrÁfICos de CrédItos de La Carrera de arquIteCtura exPresados 
en PorCentaJes

Los siguientes gráficos evidencian la estructura de los créditos en relación a las correspondientes 
asignaturas y los periodos en que se dictan 

CrédItos anuaLes

Total de créditos por Área de Estudio 

Área matemática

Área taller

Área artístico Humanista

Área técnica

18%

10% 9%

63%

Total de créditos por Línea de Estudio 

fundamentos de las matemáticas

estudios Generales

Cultura del Cuerpo

taller de amereida

Presentación de la arquitectura

taller arquitectónico

taller de Línea Constructiva

Línea estructural

Línea Instrumental

Línea Científica

9%
4%

4%

5%

4%

62%

4%
4%

2% 2%

Total de créditos anuales

Primer Año
taller arquitectónico 1º etapa

taller de Presentación 0

taller de amereida 1

Cultura del Cuerpo 1

taller de Construcción 1

fundamentos de las matemáticas 1

Cultura del Cuerpo 2

taller de amereida 2

taller arquitectónico 2º etapa

taller de amereida 3

Cultura religiosa 1

Cultura religiosa 2

27%

5%

3%
3%

5%
11%3%

3%

27%

3%
5%

5%

segundo Año
taller arquitectónico 3º etapa

taller de Presentación 1

taller de amereida 4

Cultura del Cuerpo

taller de Construcción 2

fundamentos de las matemáticas 2

Cultura del Cuerpo

taller de amereida 5

Conceptos físicos del equilibrio en sólidos

Conceptos físicos de Calor y ondas

taller arquitectónico 4º etapa

taller de amereida 6

27%

5%

3%
3%

5%
11%3%

3%

27%

3%

5%

5%
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Total de créditos anuales

Tercer Año
taller arquitectónico 5º etapa

taller de Presentación 2

taller de amereida 7

Cultura del Cuerpo 5

taller de Construcción 3

fundamentos de las matemáticas 3

Cultura del Cuerpo 6

taller de amereida 8

equilibrio  y resistencia de la forma construída

física de los materiales

taller arquitectónico 6º etapa

taller de amereida 9

27%

5%

3%
3%

5%
11%3%

3%

27%

3%

5%

5%

Cuarto Año
taller arquitectónico 7º etapa

taller de Presentación 3

taller de amereida 10

Cultura del Cuerpo 7

taller de Construcción 4

fundamentos de las matemáticas 4

Cultura del Cuerpo 8

taller de amereida 11

Casos Constructivos estructurales

dibujo asistido por computador

taller arquitectónico 8º etapa

taller de amereida 12

27%

5%

3%
3%

5%
11%3%

3%

27%

3%

5%

5%

quinto Año
taller arquitectónico 9º etapa

taller de Presentación 5

taller de Construcción 5

fundamentos de las matemáticas 5

redes y sistemas

diseño estructural asísmico

taller arquitectónico 10º etapa

32%

6%

6%
13%

32%

6%

6%

sexto Año
taller de título 1

taller de título 2

taller de título 3

33%

33%

33%
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1º Trimestre
taller arquitectónico 1º etapa

taller de Presentación 0

taller de amereida 1

Cultura del Cuerpo 1

Cultura religiosa 1

62%

6%

6%

13%

13%

2º Trimestre
taller de Construcción 1

fundamentos de las matemáticas 1

taller de amereida 2

Cultura del Cuerpo 2

Cultura religiosa 2

40%

20%

10%

10%

20%

3º Trimestre
taller arquitectónico 2º etapa

taller de amereida 3

9%

91%

6º Trimestre
taller arquitectónico 4º etapa

taller de amereida 6

9%

91%

4º Trimestre
taller arquitectónico 3º etapa

taller de Presentación 1

taller de amereida 4

Cultura del Cuerpo 3

71%

7%
7%

14%

5º Trimestre
taller de Construcción 2

fundamentos de las matemáticas 2

Cultura del Cuerpo 4

taller de amereida 5

Conceptos físicos del equilibrio en sólidos

Conceptos físicos de Calor y ondas

17%17%

17%

33%

8%
8%

7º Trimestre
taller arquitectónico 5º etapa

taller de Presentación 2

taller de amereida 7

Cultura del Cuerpo 5

71%

7%
7%

14%

8º Trimestre
taller de Construcción 3

fundamentos de las matemáticas 3

Cultura del Cuerpo 6

taller de amereida 8

equilibrio  y resistencia de la forma construída

física de los materiales

17%17%

17%

33%

8%
8%

9º Trimestre
taller arquitectónico 6º etapa

taller de amereida 9

9%

91%

CrédItos Por trImestre
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71%

10º Trimestre
taller arquitectónico 7º etapa

taller de Presentación 3

taller de amereida 10

Cultura del Cuerpo 7

7%
7%

14%

11º Trimestre
taller de Construcción 4

fundamentos de las matemáticas 4

Cultura del Cuerpo 8

taller de amereida 11

Casos Constructivos estructurales

dibujo asistido por computador

17%17%

17%

33%

8%
8%

12º Trimestre
taller arquitectónico 8º etapa

taller de amereida 12

9%

91%

13º Trimestre
taller arquitectónico 9º etapa

taller de Presentación 5

17%

83%

14º Trimestre
taller de Construcción 5

fundamentos de las matemáticas 5

redes y sistemas

diseño estructural asísmico

40%

20%20%

20%

100%

15º Trimestre
taller arquitectónico 10º etapa

100%

16º Trimestre
taller de título 1

100%

17º Trimestre
taller de título 2

100%

18º Trimestre
taller de título 3

CrédItos Por trImestre
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Grado aCadémICo y títuLo

deL ProCeso de tItuLaCIón de Los estudIantes de arquIteCtura

Todo estudiante de arquitectura de la Escuela puede optar a desarrollar sus Talleres de Titulación al 
cumplir los requisitos especificados en el Reglamento Interno de la Escuela de Arquitectura y Diseño 
de la PUCV. Basicamente, estos requisitos se refieren al cumplimiento de las 10 etapas de Taller que 
se cumplen al concluir al menos el quinto año de estudio y las otras asignaturas relativas a cada año 
de estudio.

El estudiante, al concluir el 100% del currículo al terminar el quinto año de estudio, puede optar a 
obtener el Grado de Licenciado en Arquitectura.

El periodo de Titulación es un proceso que se desarrolla en 3 trimestres consecutivos cuyo ingreso 
se formaliza al inicio de cada periodo en los meses de marzo, junio y septiembre de cada año. Cada 
trimestre tiene una duración de aproximadamente 3 meses (13 semanas en promedio).

El proceso de Titulación se califica al término de cada trimestre desarrollado, para lo cual se requiere 
aprobar para optar al periodo trimestral siguiente. La calificación se basa en el sistema de escala de 1 
a 7 utilizado en las asignaturas curriculares de los planes de estudio. La calificación mínima de apro-
bación es 4. De no lograr una calificación 4 o superior, el estudiante debe repetir el periodo trimestral 
reprobado.

Cada trimestre a desarrollar contiene objetivos establecidos y son relativos a la formulación de un 
Proyecto de Título.

ProCeso de tItuLaCIón

FASE 1

•	 Recuperación de etapas de estudios realizadas durante los 10 talleres previos de pregrado.
•	 Concreción de un punto de vista
•	 Fundamento teórico y creativo
•	 Caso arquitectónico definido
•	 Encuentro con sus referentes. Tanto de la Escuela y otros. Análisis crítico. Antecedentes y discusión 

bibliográfica.

FASE 2

Desarrollo caso arquitectónico y anteproyecto.
•	 Lámina de fundamento del caso arquitectónico
•	 Planimetrías de Arquitectura
•	 Maqueta(s)

Al final de esta etapa, el titulante expone su proyecto ante una comisión de profesores. De esta ma-
nera su interlocución le permite obtener correcciones, sugerencias y recomendaciones sobre el pro-
yecto que está desarrollando las que debe incorporar para la fase siguiente.

FASE 3

•	 Incorporacion de dimensiones técnicas
- Estructura
- Redes
- Materiales y Presupuesto
- Especificaciones Técnicas
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•	 Planimetrías definidas
- Arquitectura
- Instalaciones
- Estructura

•	 Maquetas en escalas propicias

Específicamente, las dimensiones a desarrollar en cada etapa trimestral son:

títuLo 1

•	 Punto de Vista
•	 Definición del tema bajo el cual se desarrolla el proyecto (ej., arquitectura y naturaleza; cultura y 

arquitectura)
•	 Revisión de antecedentes teóricos de la relación planteada
•	 Revisión de casos arquitectónicos que trabajan esa relación
•	 Observaciones que recogen y ahondan la relación planteada
•	 Conclusiones y definición de un caso arquitectónico, urbanístico, etc.

títuLo 2

•	 Observación y análisis del lugar o sitio desde los factores sociales, climáticos, normativos, de infraes-
tructura pública, etc. Según determine el tipo de proyecto.

•	 Definición del programa que acogerá la obra, recogiendo m2 y requerimientos para cada 
dependencia.

•	 Formulación del partido general de la obra a partir de Láminas, planimetrías y maquetas.

títuLo 3

•	 Desarrollo del anteproyecto en lenguajes “en borrador”, (avances en maquetas de trabajo, planime-
trías, etc.).

•	 Consultas a dos especialistas del área involucrada, idealmente un técnico y un profesional.
•	 Definición del partido estructural, constructivo y material, Asismico, de Redes y Sistemas, de la obra.
•	 Generación de los lenguajes de exposición del proyecto final:

Lamina de fundamento

- Punto de vista
- Antecedentes, casos de estudio, observaciones.
- Formulación del encargo
- Planteamiento del proyecto
- Programa
- Cubicación y presupuesto
- Croquis y vistas de la obra habitada

Planimetrías

- Ubicación, emplazamiento
- Polígono y Normativa del sitio
- Plantas, elevaciones y cortes de Arquitectura
- Cuadro de superficies
- Especialidades (Estructura, materiales, etc. Según el área en que profundiza el proyecto)



113iv. perfil profesional y estructura curricular

Maquetas

- Definición de los rangos de escalas en se trabaja si es un proyecto Arquitectónico o Urbanístico.
- Con alguna invención que permita comprender el interior y programa que alberga.
- Construida con materiales que distingan partes constituyentes y esenciales de la propuesta
Al final de la tercera etapa trimestral, el estudiante hace su entrega final de Proyecto de Título, el cual 
es corregido por el total del cuerpo de profesores en una instancia a la que se ha llamado “ronda”, 
donde los profesores que han guiado este proceso de cada estudiante exponen a sus pares el pro-
yecto desarrollado y reciben de estos las observaciones y correcciones pertinentes para determinar 
la calificación final.

PostGrado

Los postgrados nacen en nuestra Escuela como la respuesta natural a las nuevas fronteras que el co-
nocimiento, las ciencias, el arte y el estudio le plantean a nuestra propia visión. Es por ello que ya no 
sólo ofrecemos el pre grado, sino además el siguiente y necesario paso en la formación de la excelen-
cia en nuestros profesionales.

ProGramas de maGíster en arquIteCtura y dIseño

El Magíster en Arquitectura y Diseño que nuestra Escuela ha implementado, son fiel trasunto de su 
tradición, en cuanto que la concepción de la Arquitectura y del Diseño son oficios artísticos. Así, el 
diseñador y el arquitecto, abiertos a las necesidades del hombre, a las cuales deben dar respuesta 
eficaz apelando a toda sus capacidades y formación racional y lógica, buscan además que su obra ad-
quiera sentido y trascienda las necesidades. La obra, así concebida, ha de manifestar esta capacidad 
inagotable propia del acto creativo, mostrando el esplendor del mundo y de la condición humana. Es 
nuestro propósito ofrecerle al postulante a Magíster una experiencia fundamentalmente creativa que 
cuestione la relación que habitualmente el hombre establece con la naturaleza y con sus semejantes.

Por la naturaleza de los oficios en cuestión creemos que estos programas de magíster colocarán a los 
estudiantes venidos de distintas áreas del saber y del producir, en condiciones tanto de incremento 
del potencial profesional como de la capacidad de llevar adelante investigaciones significativas a la 
realidad de nuestro país y desarrollar capacidades creativas e innovadoras.

Para proceder a implementarlos, nuestra Escuela cuenta con una gran cantidad de investigaciones y 
proyectos, todos reconocidos por otras entidades universitarias y profesionales tanto del país como 
del extranjero.

maGíster dIseño nÁutICo y marítImo

Orígen y Fundamento de la Mención

El Pacífico han sido el fundamento esencial de refundación de esta Escuela, desde el año 1952. 
Valparaíso y su destino marítimo es la materia de estudio y de obra, en la concepción de la arquitec-
tura, el urbanismo y el diseño.

La obtención de dos proyectos Fondecyt 1993 y 1998, para el estudio y construcción de una 
Embarcación Experimental para la Patagonia, se constituyó en una experiencia fundamental para la 
creación de esta mención.



114 informe de autoevaluación arquitectura

Este Magíster se acoge al programa anual de Travesías de la Escuela, con experiencias de navegación y 
visitas a laboratorios, astilleros, marinas y puertos, tanto en Chile, como en el extranjero.

Para el País este es un campo esencial para su desarrollo y representa la mayor proyección y desafío. 
Los 4.500 Km. de litoral en el océano pacífico, que ocupa prácticamente la mitad del globo terrá-
queo, con mares abiertos y semi protegidos y con las mayores reservas de alimentos, minerales y 
energías. El 95% del transporte de carga en el mundo se realiza vía marítima. El desarrollo de la acui-
cultura en la X Región; los conceptos “corredor bi-oceánico”, “Asia-Pacífico”, son campos emergentes 
de grandes posibilidades. No existen programas de postgrado en la mención Náutico y Marítimo en 
el país. Esto sitúa a la Universidad y a la región, pioneras en la formación, tanto académica como pro-
fesional, en la habitabilidad y desarrollo marítimo de Chile.
Esta mención ha sido recientemente acreditada por la CNA por el periodo 2010-2013.

maGíster CIudad y terrItorIo

Introducción Magíster Mención Ciudad y Territorio

Esta mención se ocupa de conocer la ciudad, el territorio y la habitación, para mostrar su compleji-
dad y comprender la significación y trascendencia que tiene toda intervención en el tejido urbano, 
y poder entonces asumir la tarea de su proyección y construcción. Se trata de una mención de tres 
módulos de duración, en que cada uno de ellos abordará la ciudad, el territorio y la habitación desde 
la complejidad interdisciplinaria. 

dIseño de ProGrama de doCtorado en arquIteCtura y dIseño

El mes de agosto del año 2009, la Escuela de Arquitectura y Diseño se adjudicó el Proyecto Mecesup 
PUCV 0802 “Diseño de Programa de Doctorado en Arquitectura y Diseño” como dimensión estruc-
turante fundamental en el proceso de constitución de la Formación Continua de los programas aca-
démicos de la Escuela de Arquitectura y Diseño.
El desarrollo del proyecto comenzó el 9 de noviembre del año 2009.

Como dimensión fundamental del proyecto, se busca diseñar un programa de doctorado innovador 
que vincule a la arquitecura y el diseño en la definicion de un oficio único, potenciando la capaci-
dad creativa de investigadores para dar respuesta actualizada a los requerimientos de un medio en 
constante transformación. La Arquitectura y el Diseño se han consolidado a lo largo de la historia 
como dos oficios independientes. Sin embargo, se reconoce en ambos un sentido y un modo de ser 
común. Al pensarlos como tal, se trata de un oficio que celebra y da cabida al habitar y al habilitar 
humano, en todas sus escalas y magnitudes, en todos sus actos, en sus formas de comunicación, sus 
objetos, sus espacios y entornos.

En Chile existe la necesidad de interlocución interdisciplinaria como estrategia de innovación, tanto 
en la academia como en la empresa. Dicha interlocución es un elemento fundamental para la cons-
trucción de los contextos actuales. Creemos que para construir de un modo interdisciplinario debe-
mos acceder a un lenguaje creativo que trascienda la contingencia tecnológica. Por ello, se considera 
que este programa puede ser un aporte muy significativo a este encuentro interdisciplinario desde su 
modo de ser creativo.
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El objetivo de este proyecto es diseñar una estructura curricular capaz de contener las dimensiones 
transversales a la Arquitectura y el Diseño centrándose en las prácticas y métodos creativos capaces 
de integrar a otras disciplinas.

Un aspecto clave, es la definición de las líneas de investigación matrices para este doctorado. 
Asimismo, se busca establecer y fortalecer convenios de colaboración académica y de investigación 
con centros de investigación y otras universidades, y reunir a especialistas para presentar y discutir 
estos temas en un ciclo de seminarios para posteriormente diseñar en conjunto un nuevo programa 
de doctorado en arquitectura y diseño. En esta línea, un objetivo estratégico es consolidar a nivel 
internacional la Ciudad Abierta de Amereida como un campo experimental único dedicado a la in-
vestigación y la enseñanza.

Otro objetivo implícito al presente proyecto consiste en la evaluación de la sustentabilidad económi-
ca, social e institucional del mismo.

El diseño de este programa busca además conducirse directamente con el propósito institucional de 
la Corporación Cultural Amereida de desarrollar en la Ciudad Abierta un Centro de Estudios de Nivel 
Avanzado.

Para llevar adelante el diseño del programa, se han realizado y proyectado distintas instancias de 
exposición y discusión de materias y áreas propias y relativas a la arquitectura y el diseño. Estas instan-
cias se centran en la organización de coloquios y seminarios con la participación de expertos tanto 
de nuestro país como de instituciones extranjeras. De esta manera se han constituido las dimensio-
nes que permiten definir el perfil del programa de doctorado, sus definiciones teóricas, sus objetivos 
fundamentales, generales y específicas, el campo de acción, las relaciones internacionales y las redes 
colaborativas entre otros aspectos.

Es importante señalar que este programa de doctorado en Arquitectura y Diseño es inédito, en cuan-
to reúne lo en común de dos oficios. Solo en los últimos años se han diseñado programas de docto-
rado en arquitectura y diseño en paises anglosajones, no existiendo programas de este tipo en insti-
tuciones de habla castellana.

Para lograr los objetivos expuesto, se realizan constantes acciones destinadas a fortalecer las dimen-
siones académicas y profesionales.

La formalización de las asignaturas técnicas desde el año 2000, así como la incorporación del Taller de 
Construcción al grupo de materias del Área, son motivo de permanente revisión y ajuste, en el intento 
de consolidar nuestro planteamiento del Taller como modo pedagógico de esta Escuela. Es así que 
durante el presente año, estamos empeñados en fortalecer el Área Técnica a través de la constitución 
de Talleres laboratorios que vengan a potenciar el Área desde la visión creativa que el Taller sostiene.

A partir del año 2003 se estableció un Plan de Estudio basado en la progresión de las dimensiones que 
integran los Proyectos en el Taller Arquitectónico. Plan propuesto por el Arquitecto –fundador de la 
Escuela– Dr. Alberto Cruz Covarrubias en el año 2003.

Es importante sostener y fortalecer las asignaturas de Taller de Amereida, que constituyen la voz de la 
Escuela como cuerpo común en el cuidado de la relación Arquitectura, poesía, la heredad y transmi-
sión de su tradición tanto a profesores como alumnos.

Las asignaturas de Presentación de la Arquitectura, las cuales durante el desarrollo de este proceso de 
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autoevaluación han comenzado a ser analizadas con más atención, dado lo señalado en las encuestas 
por parte de los alumnos y que requerirán de un trabajo de organización de los contenidos que ellas 
deben tener, así como la progresión de tales contenidos a lo largo del desarrollo del ciclo de asigna-
turas la carrera.

El 2009 se trabajó en aspectos más específicos del Plan de Estudio como lo es la implementación de 
planes piloto de Dimensiones relacionadas a las competencias Genéricas y de formación fundamental 
como lo es un curso piloto de Inglés y en competencias de Área Disciplinar como lo es Estructuras e 
Historia.

La Escuela esta trabajando en proyectos mediante los cuales se ha podido evaluar e identificar las 
transferencias disciplinares y formativas en las Travesías y en el Taller de Obras.

La disciplina se da en un diálogo transdisciplinario de las Escuelas de Arquitectura a nivel nacional e 
internacional, en donde se busca mediante proyectos de innovación y renovación curricular deter-
minar la actualización de la estructura curricular. La Escuela se ha mantenido relacionada a las inicia-
tivas en un primer momento en las reuniones, seminarios y congresos organizados por la Agencia de 
Escuelas entre los años 1998 y 2003 y luego las reuniones convocadas por la Asociación de Facultades 
de Arquitectura.

Pero, sin duda alguna, la instancia de mayor concentración el tema surge con el proceso de Acreditación 
Nacional de la carrera en el año 2003. En donde la carrera se acreditó por siete años, y a partir de dicho 
momento se formalizó la actualización curricular mediante una ocupación de la Dirección, en este 
contexto se inició un programa de Perfeccionamiento Docente de los Arquitectos73, dicho programa 
mediante las estadías en Europa de los profesores para cursar sus programas y las vistas académicas de 
profesores de otras instituciones provoca una transferencia de conocimiento disciplinar.

Otro aspecto importante de actualización es la formalización del Departamento de Asistencia Técnica, 
mediante esta instancia los profesores están al tanto del debate arquitectónico y urbano en el país tra-
bajando en proyectos profesionales.

[73] Cuadro disponible en Criterio 5 Recursos Humanos - Perfeccionamiento Académico.
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evaLuaCIón deL CrIterIo

fortaLezas

en reLaCIón a Los ContenIdos:

Proyecto

a. El 73% de los egresados está de acuerdo que su formación asegura el logro de la capacidad de pro-
ducir creativamente proyectos de arquitectura de diferentes escalas dotados de consistencia en los 
aspectos instrumentales, técnico-constructivos y expresivos, considerando los respectivos contextos 
sociales, económicos, históricos, culturales y ambientales.

b. El 71.6% de los empleadores considera que los egresados tienen dicha capacidad.
C. El 94.5% de los empleadores considera que los egresados tienen la capacidad adecuada para abordar 

proyectos urbanísticos y de planificación urbana y territorial, y el 70% de los egresados está de acuer-
do que su formación asegura el logro de dicha capacidad

d. El 84.2% de los empleadores considera que a los egresados de esta carrera les interesan los proble-
mas de su comunidad, ciudad y/o país, y se sienten inclinados a resolverlos y discutirlos. También en 
un 94.8% los empleadores consideran que los egresados tienen la capacidad de interpretar, en sus 
aspectos culturales y ambientales relevantes, las demandas individuales y colectivas de la sociedad.

Representación y comunicación

Los Egresados en una escala de 1 a 7, califican con nota 5,3 (bueno) su capacidad de comunicación 
definida del siguiente modo: capacidad para comunicarse de manera efectiva a través del lenguaje 
oral y escrito, y del lenguaje técnico y computacional necesario para el ejercicio de la profesión.

Los empleadores destacan la capacidad de lenguaje, ellos en un 94,7% consideran que los egresados 
de esta carrera muestran facilidad de expresión oral y escrita.

Tecnología, producción y comunicación

Un aspecto favorable reconocido en un 95.2% por los Estudiantes consultados consideran que las ex-
periencias de obra en el Taller, en la Travesía o en la Ciudad Abierta, lo acercan y vinculan con el me-
dio profesional. Dichas experiencias de obra tal como se señaló en la descripción del Taller de Obras.

Técnicamente la experiencia de idear, proyectar, coordinar y construir un objeto arquitectónico, en 
la Ciudad Abierta o en las Travesías, ofrece al estudiante la oportunidad de relacionar conocimientos, 
herramientas y procesos constructivos en verdadera magnitud, escala 1:1.

Son experiencias tecnológicas en que la técnica, los procesos constructivos y el trato directo con la 
materia, garantiza en el estudiante una formación constructiva que lo hace poseedor de una gran ca-
pacidad de enfrentarse a cualquier material. Este aspecto es muy valorado por los empleadores quie-
nes en un 82.3% consideran que los egresados tienen la capacidad de llevar a cabo con eficiencia las 
tareas pertinentes a la actividad constructiva y tecnológica.

Historia, Teoría y Crítica

Los egresados consideran que están bien formados en sus conocimientos de la historia, las teorías y la 
crítica arquitectónica, urbanística y artística, (lo califican con nota 5).

En relación a la formación en la capacidad de apreciar y valorar diversas formas artísticas y los contex-
tos de donde provienen, los egresados califican el aspecto con nota 6. (en escala de 1 a 7).
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en reLaCIón a metodoLoGías y estrateGIas

•	 Respecto al ámbito de la Escuela, sus actividades y el quehacer en la Ciudad Abierta y la participación 
de la empresa de las Travesías, es importante señalar que el 87 % de los estudiantes está de acuerdo 
o muy de acuerdo con la afirmación: «considero que la dimensión de Ámbito de la Escuela ha sido 
fundamental en mi formación».

•	 El 96.6% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: «considero que las 
Travesías son fundamentales en mi formación», y el 90.3% está de acuerdo o muy de acuerdo con la 
afirmación: «Considero que la Ciudad Abierta es fundamental para mi formación».

•	 La importancia de lo anterior se evidencia en que el 95.2% de los estudiantes está de acuerdo o muy 
de acuerdo con la afirmación: «creo que las experiencias de obra en el Taller, en la Travesía o en la 
Ciudad Abierta, me acercan y vinculan con el medio profesional».

en reLaCIón a Los sIstemas de evaLuaCIón.

•	 El 66% de los egresados, y el 62.5% de los alumnos, considera que la forma de evaluación de los 
estudiantes en el Taller, proyectos y otras actividades estaba basada en criterios claros y conocidos 
oportunamente.

•	 El 96.2% de los profesores de planta considera que las evaluaciones de los estudiantes a los profeso-
res son útiles y contemplan los aspectos centrales de la actividad docente.

en reLaCIón a Los meCanIsmos de aCtuaLIzaCIón CurrICuLar:

•	 Un aspecto favorable es que la Escuela cuenta con un Consejo de Profesores que se reúne periódica-
mente y pueden revisar constantemente el curriculum de la carrera.

debILIdades

en reLaCIón a Los ContenIdos

•	 En el criterio tecnología, producción y comunicación. Uno de los aspectos desfavorables detectados 
es cierta debilidad en el Área Técnica, esto se evidencia en la consulta a egresados en la cual sólo un 
45.2% está de acuerdo que su formación asegura el logro de la capacidad de llevar a cabo con eficien-
cia las tareas pertinentes a la actividad constructiva y tecnológica, involucrando las tecnologías ade-
cuadas como así también la calidad, la higiene y la seguridad. En relación a lo anterior las debilidades 
señaladas por los egresados desde el año 2000 en adelante, se pueden agrupar en tres aspectos fun-
damentales: aspectos técnicos, aspectos normativos y el aspecto de practica profesional.

•	 Nuestra Escuela es la única con régimen trimestral en la Universidad, por lo cual el ritmo de los estu-
diantes es distinto al resto de las carreras, los estudiantes lo consideran desfavorable en cuanto a la 
relación que pueden tener con estudiantes de otras carreras. Esta información proviene de los cons-
tantes comentarios de los estudiantes hacia los profesores.
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La carrera de Arquitectura comparte –más que la sede, la infraestructura y el capital humano con las ca-
rreras de Diseño Industrial y Diseño Gráfico– la “Escuela”, entidad fundacional y fundamental en la for-
mación académica y que comprende el “ámbito”, la interacción y la vida, trabajo y estudio en común.

Este ámbito es ampliamente reconocido por los estudiantes, egresados, docentes y personal no aca-
démico como una de las fundamentales fortalezas de la institución. Por esto, existe una identificación 
de la “Escuela” en el medio académico por la tradición e identidad que ha construido en el tiempo y 
en el contexto universitario.

La Escuela goza de una consolidada organización interna lo cual le permite autonomía en su quehacer 
y en la formulación de sus propósitos, lo que se evidencia tanto en su administración descentralizada 
como en su contexto como comunidad. Sin duda, la sede de la Escuela, ubicada en cercanía, pero 
independiente de las otras sedes de la Universidad, favorece la autonomía de la comunidad univer-
sitaria de la Escuela apareciendo como una comunidad independiente del resto de la Universidad.

Es importante avanzar en la conectividad de esta sede con el resto de la Universidad, sin que por 
ello se pierda su calidad de independencia. El asunto es alcanzar una estructura inclusiva que atraiga 
otros actores de la universidad, una invitación a participar de la tradición, que cuida su origen, pero 
que se proyecta como Campus de la Universidad.

Aún cuando la comunidad de la escuela aparece con una alta autonomía respecto de la comunidad 
de la universidad en su total, ella participa de todos los quehaceres propiciados por el gobierno cen-
tral de la universidad. De esta manera, los estudiantes están afectos a todos los deberes y gozan de 
todos los derechos por igual en relación a los otros estudiantes de otras carreras de la universidad. 
Sin embargo, hay que avanzar en la constante actualización de estas dimensiones que permitan una 
eficiente, rápida y adecuada participación de los estudiantes, egresados, docentes y personal no aca-
démico en estas instancias.
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PersonaL aCadémICo

InGreso, formaCIón y evaLuaCIón

La Escuela de Arquitectura y Diseño establece el ingreso de sus docentes a partir de criterios que bus-
can una fidelidad al proyecto académico, estos criterios son los siguientes:

a. doCentes arquIteCtos formados en La esCueLa

Los docentes del Área Taller: Ellos deben ser arquitectos, y formados de acuerdo al proyecto aca-
démico que posee el Perfil de Egreso propuesto. En ese sentido los arquitectos que se inician en la 
docencia son bien conocidos por los docentes. La figura de ingreso a la actividad docente es a partir 
de un Taller de Formación que actualmente es una etapa de formación en la docencia, a esta etapa de 
formación se accede por nominación del Consejo de Profesores, el Consejo propone candidatos y el 
Director les ofrece a los candidatos la posibilidad de trabajar en la Escuela por dos años, al término 
de cada año se evalúa si el Arquitecto-Ayudante continúa. De ser así, continúa su ciclo hasta com-
pletar los dos años. Al término de esos dos años, el Consejo evalúa la permanencia del docente en 
la Institución y si cumple con las expectativas, se le patrocina para que el Arquitecto-Ayudante inicie 
su proceso de perfeccionamiento académico y pueda en un futuro ingresar a la planta anexa de la 
Escuela.

b. doCentes Con ComPetenCIas de formaCIón e InvestIGaCIón

La PUCV dentro de su Plan Estratégico define lo siguiente: “Se vigorizará el Sistema Especial de 
Incorporación del Personal Académico, privilegiando los mecanismos de concurso público para op-
tar a las plazas disponibles en las escuelas e institutos y el ingreso de académicos con grado de Doctor 
de diversas especialidades y procedencias sin descuidar la actualización permanente de profesores 
con estudios avanzados”, en la que la Escuela se alinea con esta definición, pero sin descuidar la po-
sibilidad del Proyecto como una acción formativa, además intenta que los Arquitectos en Etapa de 
Formación Docente trabajen en los proyectos que la Escuela ha podido optar vía Asistencia Técnica 
y tengan una dedicación vinculada a los temas investigativos de los Talleres en que se desempeñan.

Considerando lo anterior, al ser una orientación estratégica de la Universidad que sus docentes ten-
gan el grado académico de Doctor para elevar la calidad de la formación y la investigación, y dada la 
orientación de la escuela que busca en sus profesores una continua actitud de reflexión, estudio e in-
vestigación, es que se ha iniciado un Plan de Perfeccionamiento tendiente a validar dicha orientación 
interna. Esto calza con la política universitaria, pero no en lo que se piensa que sería el sello de los 
docentes que es con la exploración creativa de los proyectos, por ello se está diseñando un Programa 
de Doctorado en Arquitectura y Diseño, que apunta a esa exploración.

La evaluación de la carrera académica tiene tres instancias fundamentales:

1. La	evaluación	del	desempeño	docente, realizada principalmente por los estudiantes.
2. La	evaluación	de	pares, la cual tiene dos aspectos:
•	 Dentro del Consejo de Profesores en relación a las actividades demandadas por la Dirección de la 

Unidad académica.



122 informe de autoevaluación arquitectura

•	 Los Profesores de Planta exponen públicamente tres veces al año, la característica de su desempeño 
docente (Examen) y en Enero, es discutido por el Consejo de Profesores. La institución, como ante-
cedentes para las evaluaciones, mantiene un registro actualizado de los antecedentes académicos 
y profesionales de sus docentes. Dentro de la evaluación interna existe un mecanismo de incentivo 
denominado FAD74, el cual es instrumento constitutivo del Sistema de Evaluación del quehacer aca-
démico y docente del personal jerarquizado de jornada completa y parcial. Los recursos del FAD se 
destinan a crear incentivos económicos con el carácter de remuneración variable para los académi-
cos y planta anexa, sobre una base anual, con vistas a estimular la dedicación, el compromiso y la 
productividad de éstos en las labores académicas y/o institucionales que son de su responsabilidad.

3. La	evaluación	del	Capítulo	Académico	de	la	PUCV, el conjunto de referencias obtenidas de las eva-
luaciones anteriores son (1 y 2) las que considera el Consejo de Profesores y la Dirección para pre-
sentar ante la Universidad la Postulación de un Docente a los concursos de Jerarquía académica que 
evalúa el Capítulo Académico.

InteGraCIón, dedICaCIón y PerfIL

La Escuela de Arquitectura y Diseño, cuenta con un cuerpo de Profesores de planta y ordenado según 
la jerarquía que la Universidad tiene reglamentada en su Estatuto del Personal Docente, con los crite-
rios de experiencia vertida en años de ejercicios y calidad académica. Es así como la Universidad dis-
pone de cuatro jerarquías: Profesor Asistente (en términos asociado o agregado según RPA), Profesor 
Auxiliar, Profesor Adjunto y Profesor Titular.

Cada jerarquía exige años de permanencia en la docencia, investigación, seminarios y estudios rea-
lizados y/o publicados junto a responsabilidades académico–administrativas, antecedentes que son 
expuestos ante el Capítulo Académico de la Universidad quien cuida del fiel cumplimiento del es-
tatuto. Los Profesores de Planta de la Escuela, luego de cumplidos los plazos requeridos por cada 
jerarquía académica según el Estatuto del Personal Docente, presentan su pre-postulación de jerar-
quización, con todos los antecedentes correspondientes, a una Comisión de Profesores Titulares 
de la Escuela, quien aprueba, hace observaciones o rechaza la postulación. Luego de presentada y 
aprobada por el Consejo de Profesores, la Comisión informa al Decano de la Facultad, quien hace la 
presentación al Capítulo Académico.75

El equilibrio entre la formación académica de Pregrado, Postgrado, la dedicación exclusiva, la inves-
tigación y la experiencia profesional se ve asegurada exactamente por el Perfil que distingue a sus 
docentes y por la dedicación a jornada completa que ellos dedican a la Escuela.

Esto se verifica en las encuestas en que a la afirmación «La Escuela de Arquitectura y Diseño dispone 
de docentes en número suficiente y con la dedicación necesaria para cumplir sus funciones y ob-
jetivos en las distintas áreas de su quehacer», el 76.7% de los estudiantes de curso superior está de 
acuerdo o muy de acuerdo. Y ante la afirmación “La cantidad de docentes asignados a mi carrera era 
adecuada para la cantidad de estudiantes que éramos en mi curso”, el 88.9% de los egresados señala 
estar de acuerdo o muy de acuerdo.

Un docente realiza la carrera universitaria básicamente en estos pasos, pudiendo alcanzar no antes 
de 13 o 18 años el grado máximo que es el de Profesor Titular.

[74] Fondo de Administración Descentralizada. Ver Anexo IX - Acuerdo nº 11-07 FAD

[75] Ver Anexo V Contrato tipo entre la Unidad y sus Académicos.
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La docencia de arquitectura se realiza en Talleres. Esto implica una relación estrecha entre profesor y 
alumno, con una docencia personalizada, que discurre sobre la obra propuesta por el alumno que es 
orientada y guiada por el profesor.

Los mecanismos de formación y apoyo a la capacidad pedagógica en Talleres se dan de diferentes 
planos, estos son:

•	 Los Ayudantes, en sus distintos niveles, se perfeccionan al amparo de un profesor guía en la forma de 
una “bottega”, que significa que ellos aprenden a enseñar, durante el tiempo de dedicación. Luego, a 
aquellos que se destaquen, se les incentiva a proseguir estudios en el proceso de formación continua 
en vista a la posibilidad de continuar una carrera académica.

•	 La capacitación pedagógica de los restantes profesores de Planta Académica, tiene su base en el prin-
cipio de que cada Taller es dirigido simultáneamente por dos profesores. Entonces, el sistema peda-
gógico empleado es primeramente discutido, consensuado, evaluado y aplicado en un permanente 
diálogo crítico entre ellos.

•	 La docencia de Talleres exige la realización anual de una Travesía. Este es un viaje poético arquitectó-
nico a un lugar de América. En ella, los profesores viven y conviven trabajando y estudiando con sus 
alumnos, a tiempo completo y jornada continua, durante un promedio de 15 días. A esto llamamos la 
“empresa de Travesía” que es minuciosamente calculada por los profesores quienes, para el éxito de 
ella, deben cambiar experiencias pedagógicas con los demás profesores de la Escuela, quienes en su 
totalidad han realizado más de 170 distintas Travesías por América.76

•	 Otra actividad pedagógica de los profesores es dirigir Talleres de Obras en Ciudad Abierta. En ella 
participan alumnos que cursan su periodo de Titulación el cual es conducente a su Memoria de 
Título.

•	 Los docentes deben asumir una nueva relación pedagógica con los alumnos en cuanto estos son 
ayudantes en obras ejecutadas con autoría del profesor. Esta forma pedagógica se perfecciona en las 
discusiones semanales del Taller de Obras.

•	 Otro mecanismo de formación y apoyo a la capacidad pedagógica se realiza en Seminarios o Proyectos 
relacionados con metodología de enseñanza universitaria, a la que asisten los profesores.

La Escuela de Arquitectura y Diseño cuenta con un Cuerpo de Profesores de 29 académicos –de ellos 
19 de jornada completa con dedicación exclusiva– distribuidos en las jerarquías académicas del si-
guiente modo: 

6 Profesores Titulares, 6 Profesores Adjuntos, 4 Profesores permanentes no jeraquizados, 3 Profesores  
Categoría Honoraria y 10 Profesores Asistentes.

Se suman a ellos un total de 20 profesores contratados de Prestación de Servicios:	 5 Profesores 
Contratados Matemáticas, 3 Profesores Contratados Física, 8 Profesores Contratados Educación 
Física, 1 Profesor Contratado Teología, 1 Profesor Contratado Geografía y 2 Profesores contratados 
Ingeniería.

[76] Ver Anexo V Reglamento de la carrera académica - Título VII Actividades Académicas y Ámbito de la Escuela.
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meCanIsmos de evaLuaCIón y monItoreo

evaLuaCIón de Las aCtIvIdades doCentes

Existen dos evaluaciones implementadas actualmente por la Unidad Académica.
•	 La evaluación de desempeño docente, instancia de evaluación definida por la Dirección de 

Desarrollo Curricular y Formativo de la Universidad. Dicha evaluación es en base a un cuestiona-
rio de consulta a los estudiantes denominado “Cuestionario de Opinión Desempeño Docente”, este 
cuestionario tiene como propósito recoger información acerca de la percepción sobre la docencia 
desarrollada por el profesor de cada asignatura. Las preguntas sobre las cuales los estudiantes se pro-
nuncian están agrupadas en cinco dimensiones:

4. Compromiso	con	 la	asignatura: Esta es una dimensión que busca que el estudiante se pronuncie 
respecto del grado de responsabilidad del docente para con la asignatura. Y del propio compromiso 
para con la asignatura (nivel de asistencia a clases, cumplimiento de los requerimientos académicos, 
frecuencia de participación en las clases, puntualidad, etc).

5. Enseñanza	para	el	aprendizaje: Esta dimensión se refiere a la forma en que el/la docente desarrolla 
sus clases. Incluye la comunicación de información sobre el desarrollo del curso, la estructuración de 
las clases, la claridad en el tratamiento de los temas, entre otros.

6. Evaluación	para	el	aprendizaje: En esta dimensión se considera el proceso que el/la docente desa-
rrolla para que sus estudiantes evidencien sus aprendizajes y la forma en que utiliza esa información, 
tanto para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, como para otorgar calificaciones.

7. Ambiente	para	el	aprendizaje: Se refiere a la creación de un ambiente agradable y propicio por parte 
del/la docente tanto para la enseñanza como para el aprendizaje.

8. Responsabilidad	formal: Dimensión relacionada con el cumplimiento de aspectos administrativos 
básicos del quehacer docente para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se incluyen 
aquí la puntualidad, asistencia, entrega de trabajos en un plazo prudente y otros.

•	 La Evaluación de las asignaturas, cuestionario realizado al interior de la Unidad Académica que tiene 
como propósito, evaluar la efectividad de la enseñanza. Ésta se realizó el año pasado y se implemen-
tará en forma rigurosa a partir de este año al término de cada trimestre.

Cabe mencionar que solo el 56 % de los alumnos están de acuerdo con conocer la existencia de un 
sistema sostenido de evaluación docente y de asignaturas. Esta es una tarea a sostener rigurosamente.

CateGorías aCademICas en La PuCv

Actualmente en la PUCV existen las siguientes Categorías de Profesores:
Permanente

•	 De profesores jerarquizados (titular, adjunto, auxiliar)
•	 De profesores no jerarquizados
Temporal

•	 De Profesores con contrato de reiteración indefinida (agregados)
•	 De Profesores con contrato de reiteración definida (asociados, adscritos, asistentes, ayudantes)
Honoraria

•	 Eméritos
•	 Honoris causa
•	 Extraordinarios
•	 Visitantes
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Sobre la Categoría Permanente de Profesores Jerarquizados

PerfIL de Las dIstIntas Jerarquías aCadémICas 

A continuación se definen las distintas actividades que le correspondería cumplir al profesor en las 
distintas jerarquías académicas en la Universidad, en relación con la docencia, investigación, exten-
sión, cooperación técnica y administración académica. 

Esta enumeración de actividades, no significa que el profesor deba cumplir todas con la misma inten-
sidad, ya que los matices con que ellas se realizan difieren para cada unidad académica y facultad. 
Sin embargo, el Capítulo Académico es enfático en señalar que las funciones de docencia e investi-
gación constituyen los pilares de la actividad universitaria, dado que ambas enriquecen el quehacer 
académico, y por lo tanto, la disociación no se concibe al interior de la Universidad.

Profesor tItuLar

Función Docente Función de Investigación Función de Extensión y 

Cooperación Técnica  

Función Académico-

Administrativa

•	Dictar asignaturas en programas 

de Pregrado, Postgrado, Postítulo 

o de perfeccionamiento.

•	Dirigir y evaluar tesis de grado, 

memorias de título o sus equiva-

lentes en programas de Pregra-

do, Postgrado o Postítulo.

•	Generar material de apoyo a la 

docencia.

•	Orientar y coordinar la elabora-

ción de planes y programas de 

estudio y participar en su gene-

ración.

•	Contribuir al perfeccionamiento 

académico de los docentes.

•	Mantener actualizados los con-

tenidos de las asignaturas de su 

área.

•	 Formular propuestas para la in-

novación de la docencia.

•	Promover, generar y realizar investi-

gación del más alto nivel en el cam-

po de su disciplina.

•	Promover, generar y realizar inves-

tigación interdisciplinaria desde el 

campo de su especialidad.

•	Proponer, desarrollar y consolidar 

líneas de investigación.

•	Contribuir a la formación de nuevos 

investigadores.

•	Presentar ponencias inéditas o resul-

tados de investigaciones en reunio-

nes nacionales o internacionales.

•	Publicar resultados de investigacio-

nes en revistas especializadas de 

prestigio nacional o internacional.

•	Preparar material para la publicación 

de monografías, manuales o tratados 

en temas de su especialidad.

•	Participar en el comité editorial de 

revistas especializadas.

•	Evaluar ponencias, artículos o pro-

yectos de investigación.

•	Desarrollar nuevas técnicas de me-

todologías de investigación.

•	Organizar, dirigir y realizar Pro-

gramas de Extensión.

•	Dictar cursos en programas de 

extensión.

•	Dictar charlas o conferencias y 

participar en seminarios, talle-

res, mesas redondas, etc.

•	Publicar artículos en revistas de 

difusión.

•	Dirigir y realizar trabajos de Co-

operación Técnica.

•	Participar en la dirección de 

su Unidad Académica o Fa-

cultad.

•	Colaborar en la dirección su-

perior de la Universidad.

•	Dirigir, coordinar o supervisar 

programas académicos de 

Pregrado, Postgrado, Postítulo 

o perfeccionamiento.

•	 Integrar comisiones de eva-

luación académica, estudio, 

planificación o desarrollo.

•	Participar en la organización 

de congresos, seminarios, jor-

nadas o talleres.
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Profesor adJunto
Función Docente Función de Investigación Función de Extensión y 

Cooperación Técnica  

Función Académico-

Administrativa

•	Dictar asignaturas en programas de 

Pregrado, Postgrado, Postítulo o de 

perfeccionamiento.

•	Dirigir y evaluar tesis de grado, me-

morias de título o sus equivalentes 

en programas de pregrado, post-

grado o postítulo.

•	Elaborar material de apoyo a la do-

cencia.

•	Contribuir a la elaboración de pla-

nes y programas de estudio.

•	Colaborar en el perfeccionamiento 

académico de los docentes.

•	Mantener actualizados los conte-

nidos de las asignaturas de su área.

•	Contribuir en la formulación de 

propuestas para la innovación de la 

docencia.

•	Generar y realizar investigación 

en el campo de su disciplina.

•	Participar en investigación inter-

disciplinaria desde el campo de 

su especialidad.

•	Proponer, desarrollar y consoli-

dar líneas de investigación.

•	Contribuir a la formación de 

nuevos investigadores.

•	Presentar resultados de investi-

gaciones en reuniones naciona-

les o internacionales.

•	Publicar resultados de investiga-

ciones en revistas especializadas 

nacionales o internacionales.

•	Colaborar en nuevas líneas de 

investigación.

•	Organizar, dirigir y realizar Pro-

gramas de Extensión.

•	Dictar cursos en programas de 

extensión.

•	Dictar charlas o conferencias y 

participar en seminarios, talleres, 

mesas redondas, etc.

•	Publicar artículos en revistas de 

difusión.

•	Dirigir y realizar trabajos de co-

operación técnica.

•	Participar en la dirección de su 

Unidad Académica o Facultad.

•	Colaborar en la dirección su-

perior de la Universidad.

•	Dirigir o coordinar progra-

mas académicos de pregrado, 

postgrado, postítulo o perfec-

cionamiento.

•	 Integrar comisiones de evalua-

ción académica, estudio, pla-

nificación o desarrollo.

•	Participar en la organización 

de congresos, seminarios, jor-

nadas o talleres.

Profesor auxILIar
Función Docente Función de Investigación Función de Extensión y 

Cooperación Técnica  

Función Académico-

Administrativa

•	Dictar asignaturas en programas de 

Pregrado, Postgrado o Postítulo.

•	Colaborar en cursos de perfecciona-

miento.

•	Colaborar en la dirección de tesis 

de grado, memorias de título o sus 

equivalentes en programas de Pre-

grado o Postítulo.

•	Preparar material de apoyo a la do-

cencia.

•	Colaborar en la elaboración de pla-

nes y programas de estudio.

•	Colaborar en el desarrollo de tra-

bajos de investigación.

•	Presentar resultados de investiga-

ciones en reuniones de su espe-

cialidad.

•	Participar en la publicación de re-

sultados de investigaciones en re-

vistas de su especialidad.

•	Realizar actividades de Extensión.

•	Dictar cursos en Programas de Ex-

tensión.

•	Dictar charlas de divulgación en 

temas de su especialidad y partici-

par en seminarios, talleres, etc.

•	Publicar artículos de divulgación 

en el área de su especialidad.

•	Realizar trabajos de Cooperación 

Técnica.

•	Disposición a colaborar en el 

equipo de la dirección de su 

Unidad Académica.

•	Colaborar en la dirección de 

programas académicos de Pre-

grado.

•	 Integrar comisiones de estudio, 

planificación o desarrollo.
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LIstado de Profesores que dICtan CLases dIreCtas a La Carrera de 
arquIteCtura 77

PerteneCIentes a La esCueLa de arquIteCtura y dIseño

Categoría	Permanente

Profesores Jerarquizados con Grado de Titular

Alberto Cruz Covarrubias Arquitecto, Licenciado en Arquitectura, 

Doctor Honoris Causa

Profesor de Taller de Amereida

Isabel Margarita Reyes Nettle Arquitecto, Licenciado en Arquitectura Profesor de Taller de Titulación, de 

Taller Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

Salvador Zahr Maluk Arquitecto, Licenciado en Arquitectura Profesor de Taller de Titulación, de 

Taller Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

David Jolly Monge Arquitecto, Licenciado en Arquitectura, 

D.E.A, Doctor © en Arquitectura

Profesor de Taller de Titulación, de 

Taller Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

Patricio Cáraves Silva Arquitecto, Licenciado en Arquitectura, 

Doctor Arquitecto

Profesor de Taller de Titulación, de 

Taller Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

Decano de Facultad

Jorge Ferrada Herrera Arquitecto, Licenciado en Arquitectura, 

Doctor Arquitecto

Profesor de Taller de Titulación, de 

Taller Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura 

Director de Centros de Estudios 

Patrimoniales PUCV

Profesores Jerarquizados con Grado de Adjunto

Iván Ivelic Yanes Arquitecto, Licenciado en Arquitectura, 

D.E.A, Doctor © en Arquitectura

Profesor de Taller de Titulación, de 

Taller Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura 

Encargado de Equipamiento

Mauricio Puentes Riffo Arquitecto, Licenciado en Arquitectura, 

Doctor Arquitecto

Profesor de Taller de Titulación, de 

Taller Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura 

Secretario Académico

Rodrigo Saavedra Venegas Arquitecto, Licenciado en Arquitectura, 

Doctor Arquitecto

Profesor de Taller de Titulación, de 

Taller Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura 

Director Escuela de Arquitectura y 

Diseño

[77] Ver Anexo Complementario 1 - listado de Académicos y Currículos Vitae.
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David Luza Cornejo Arquitecto, Licenciado en Arquitectura, 

D.E.A, Doctor © en Arquitectura

Profesor de Taller de Titulación, de 

Taller Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura 

Presidente Corporación Cultural 

Amereida

Secretario de Facultad

Andrés Garcés Alzamora Arquitecto, Licenciado en Arquitectura, 

D.E.A, Doctor © en Arquitectura

Profesor de Taller de Titulación, de 

Taller Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura 

Jefe de Asistencia Técnica 

Arquitectura

Marcelo Araya Aravena Diseñador Industrial, Licenciado en Diseño, 

D.E.A, Doctor © en Diseño

Profesor Coordinador de Cultura del 

Cuerpo

Profesores no Jerarquizados

Fernando Espósito Galarce Arquitecto, Licenciado en Arquitectura, 

D.E.A, Doctor © en Arquitectura

Profesor de Taller de Titulación, de 

Taller Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura 

Jefe de Difusión

Claudio Villavicencio Arquitecto, Licenciado en Arquitectura, 

D.E.A, Doctor © en Arquitectura

Profesor de Taller de Titulación, de 

Taller Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

Manuel F. Sanfuentes Vio Diseñador Gráfico, Licenciado en Diseño Profesor Taller de Amereida, 

Encargado del Taller de Ediciones

Jaime Reyes Gil Diseñador Industrial, Licenciado en Diseño, 

Magíster en Historia

Profesor de Taller de Amereida, 

Encargado de Archivo

Categoría	Temporal

Profesores con contrato de reiteración indefinida 

•	Profesores Agregados (En el caso de nuestra carrera son todos Profesores que alcanzaron la Jerarquía de Titular)

Miguel Eyquem Astorga Arquitecto, Licenciado en Arquitectura, 

Doctor Honoris Causa

Profesor de Taller de Titulación

Juan Purcell Fricke Arquitecto, Licenciado en Arquitectura Profesor de Taller de Titulación, 

Director Programa Magíster, mención 

Ciudad y Territorio

Boris Ivelic Kusanovic Arquitecto, Licenciado en Arquitectura Profesor de Taller de Titulación, 

Director Programa Magíster, mención 

Náutico y Marítimo
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Profesores con contrato de reiteración definida

•	Profesores Asistentes Escuela

Pablo Hormazabal Anabalon Arquitecto, Licenciado en Arquitectura Profesor asistente de Taller 

Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

Alejandra Corral Perez Arquitecto, Licenciado en Arquitectura Profesor asistente de Taller 

Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

Pamela Gonzalez Gallo Arquitecto, Licenciado en Arquitectura Profesor asistente de Taller 

Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

Gustavo Leiva Arquitecto, Licenciado en Arquitectura

Magister © en Arquitectura y Diseño, 

mención en Ciudad y Territorio

Profesor asistente de Taller 

Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

Isadora Dropelmann Lira Arquitecto, Licenciado en Arquitectura

Magister © en Arquitectura y Diseño, 

mención Nautico y Marítimo

Profesor asistente de Taller 

Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

Ursula Exss Cid Arquitecto, Licenciado en Arquitectura Profesor asistente de Taller 

Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

Fernando Canelo Arquitecto, Licenciado en Arquitectura

Magister © en Arquitectura y Diseño, 

mención Ciudad y Territorio

Profesor asistente de Taller 

Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

Pablo Arteche Arquitecto, Licenciado en Arquitectura Profesor asistente de Taller 

Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura

David Díaz Arquitecto, Licenciado en Arquitectura Profesor asistente de Taller 

Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura 

Felipe Igualt Jara Arquitecto, Licenciado en Arquitectura

Magister en Arquitectura y Diseño, mención 

Náutico y Marítimo

Profesor asistente de Taller 

Arquitectónico, Construcción y 

Presentación de la Arquitectura
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Listado de Profesores de otras unidades académicas que dictan clases directas a la carrera de 
Arquitectura bajo la modalidad de prestación de servicios o en modo temporal de contrato definido.

Todos ellos son Profesores de la PUCV, teniendo en sus respectivas unidades académicas los mismas 
exigencias y perfiles en relación a su jerarquía.

Profesores	bajo	la	modalidad	de	Prestación	de	Servicios

nombre Asignatura que imparte Grado académico Jerarquia y Jornada Unidad Académica

Luisa Aburto Fundamentos de las Matemáticas Magister en Matemáticas; 

Master of Science

Completa Instituto de Matemáticas

Roberto Jonhson Fundamentos de las Matemáticas Magister en Matemáticas; 

Master of Science en 

Matemáticas, 

Ph. D. en Matemáticas

Completa Instituto de Matemáticas

Arturo Mena Fundamentos de las Matemáticas Magister en Matemáticas, 

Master of Science

Completa Instituto de Matemáticas

Astrid Morales Fundamentos de las Matemáticas Doctora en Matemáticas 

Educativas

Docente ampliada Instituto de Matemáticas

Patricia Vásquez Fundamentos de las Matemáticas Magíster en Enseñanza de la 

Ciencias

Docente Ampliada Instituto de Matemáticas

Ricardo Smith Cultura Religiosa Licenciatura en Ciencias 

Religiosas

Honorario Instituto de Ciencias 

Religiosas

Hernán Filsecker Física Equilibrio en sólidos y fluídos Magíster en Ciencias M/Física Honorario Instituto de Física

Manuel González Física de los materiales Master of Science en Ingeniería 

de los Materiales

Completa Instituto de Física

Patricio Astorga Física Calor y Ondas Licenciado en Ciencias, 

mención en Física

Contrato Especial Instituto de Física

Carlos Navarrete Cultura del Cuerpo Especialista en Ciencias del 

Movimiento Humano,

Profesor de Educación Física

Completa Educación Física

Profesores	bajo	la	modalidad	de	contrato	definido

Luis Alvarez Geografía de Valparaíso Magíster en Urbanismo Media Instituto de Geografía

Baldomero Estrada Historia de Valparaíso Master of Arts Completa Instituto de Historia

Alfred Hans Peter 

Kroeger

Plástica Contemporánea Licenciado en Arte Completa Instituto de Arte

Luigi de la Valle Equilibrio y Resistencia de la forma 

construida

Magíster (c) Media Carrera de Ingeniería 

Civil

Jorge Carvallo Asismicidad Media Carrera de Ingeniería 

Civil

Ximena Urbina Historia en la Presentación de la 

Arquitectura

Doctora en Historia Completa Instituto de Historia
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PoLítICas de PerfeCCIonamIento

La Escuela ha incentivado una fuerte política de perfeccionamiento académico orientada a que sus 
profesores obtengan Postgrados dentro de sus líneas de investigación.

Es por ello que, en relación al año 2002 la Escuela contaba con solo un Doctor y ningún Magíster, al 
presente año cuenta con 6 profesores Doctores, 2 Magíster, 8 profesores (6 arquitectos y 2 diseñado-
res) en posesión del DEA y en proceso de redacción de tesis.

Gracias a esta política, se espera que para el año 2012, la Escuela cuente con 14 profesores con grado 
de Doctor y que para el año 2015 esta cifra aumente a 19, lo que conformaría una escuela en que el 
75% de sus profesores habrán obtenido el grado de Doctor.

Lo fundamental de esta política ha sido el esfuerzo para perfeccionar a su misma planta docente, con 
un proceso de alto costo y a largo plazo, a cambio de la posibilidad de haber incorporado nuevos 
profesores con grados de Doctor, a menor costo por no invertir en perfeccionamiento y a corto pla-
zo, lo que habría provocado irremediablemente un quiebre en la identidad y tradición de la Escuela 
que se ha sostenido desde hace más de 50 años y que considera fundamental preservar una línea de 
continuidad que cuida de la indicación original.

Esta política se ha construido en base a la gestión, validación y ejercicio de los distintos convenios 
acordados con otras instituciones académicas, y ha sido apoyada por las políticas de perfecciona-
miento instauradas en la Universidad.

El Plan de Perfeccionamiento Académico se ha estructurado en base a una planificación de acuerdo 
a las estrategias propuestas por la Dirección de la Escuela y de acuerdo a las responsabilidades y dis-
ponibilidad de sus docentes.

Esta planificación consideró fundamentalmente no desarticular los Talleres, considerando que estos 
se realizan de a pares, y desde esto respondiendo a las posibilidades personales y familiares de sus 
docentes.

Esta planificación fue expuesta, discutida y formalizada por el consejo de profesores y difundida a la 
comunidad de la Escuela.

El acceso al perfeccionamiento docente se logró en base a las oportunidades y apoyos que la 
Universidad promueve y ofrece a sus docentes por medio de acceder a la Beca de Perfeccionamiento 
Docente de la PUCV.

Estos programas de perfeccionamiento docente se han desarrollado en instituciones extranjeras 
que han permitido la promoción de convenios de movilidad e intercambio tanto docente como 
estudiantil.

La Escuela de Arquitectura y Diseño ha elaborado un Plan de Perfeccionamiento que contiene dos 
Fases fundamentales.
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1. Doctorado	de	los	Docentes

Validación al más alto nivel de líneas de investigación prioritarias al proyecto académico de la 
Escuela. Estas líneas son aquellas configuradas a lo largo de los 58 años de la Escuela, en base a los 
temas fundamentales de su contexto teórico; La concepción arquitectónica desde la Observación, 
la relación poesía y arquitectura, Amereida, las Travesías por el continente americano, la Ciudad 
Abierta y Valparaíso

Actualmente, hay seis profesores de la carrera de arquitectura en perfeccionamiento académico en 
programas de Doctorado. Todos ellos en posesión del DEA, se encuentran finalizando las respectivas 
tesis doctorales.

Todos estos profesores están desarrollando tesis asociadas a las líneas de investigación que promue-
ve la Escuela y que considera prioritarias.

Estas áreas se centran en: Urbanismo, Patrimonio, Teoría, Historia, Construcción. Cada una de ellas 
asociadas entre sí, de acuerdo a las orientaciones prioritarias de la Unidad Académica.

Estas orientaciones han sido declaradas en el Consejo de Profesores y por ello no responden a impo-
siciones desde la unidad sino, al contrario, al reconocimiento de las líneas de investigación promovi-
das por sus propios profesores, las que luego desarrollan como temas de tesis de doctorado.

2. Perfeccionamiento	específico:	Magíster	o	Doctorado
Especialización al más alto nivel en un área que se origina desde la línea de Investigación, la cual se 
valida por la Tesis. Este aspecto aún no está implementado y se implementará una vez terminado el 
Proceso de Doctorado de los Docentes.

doCtorados de doCentes de arquIteCtura

El Plan de Perfeccionamiento de la carrera de Arquitectura fue acordado por el total de los Profesores, 
y actualmente está en marcha. El Plan tiene por objetivo fundamental el logro del perfeccionamiento 
en el grado de Doctor de todos los profesores de la Escuela de Arquitectura y Diseño.

Este programa promueve la participación de los docentes en instancias que requieren de académicos 
o investigadores con el grado de Doctor, alcanzar altos índices de calidad de los docentes, conservar y 
potenciar el prestigio y la trayectoria que el medio, los egresados y los mismos estudiantes reconocen.

Además, de acuerdo al reconocimiento actual y tradicional que ha recibido la calidad de la docencia 
de la Escuela, es importante conservar y asegurar estos índices, los cuales se verifican en que hoy los 
estudiantes reconocen que el número y la dedicación de los docentes es suficiente para sus funcio-
nes, y que una de las características de esta suficiencia es el constante diálogo y accesibilidad de los 
docentes por parte de los estudiantes. El programa de Doctorado, en su planificación y calendario 
procuró cuidar estas dimensiones y no afectar la tradición del constante diálogo entre docentes y 
estudiantes, pues éste potencia la productividad académica y se reconoce, por parte de los estudian-
tes, como una dimensión positiva.

Todas estas dimensiones fueron reconocidas por los egresados, lo que valida que estas caracterís-
ticas son naturales y tradicionales, y fueron aspectos fundamentales a cuidar en la planificación del 
Programa de Doctorado de sus Docentes. Esta planificación fue totalmente aceptada por el Consejo 
de Profesores y se ha reconocido las facilidades y promoción que la planificación estimó.
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Los objetivos específicos
•	 Que el total de los arquitectos permanezcan un tiempo en el país donde realizarán el Doctorado. 
•	 Que el total de los profesores obtenga el Diploma de estudios Avanzados DEA.
•	 Que se mantenga un equilibrio en la actividad docente mientras los profesores permanecen en el 

extranjero.
•	 Que a través de la Elaboración de las Tesis se perfilen líneas de investigación prioritarias para la 

Escuela.
•	 Que a través de las Tesis se validen los temas investigados durante 50 años en el interior de la Escuela, 

fundamentalmente los temas relacionados a la relación Poesía Oficios, las Travesías, la Ciudad Abierta 
y Valparaíso.

Para el logro de los objetivos específicos privilegiando el objetivo n°2 se llevó a cabo un convenio con 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
considerando el prestigio de la institución y la calidad del programa orientado a teoría arquitectónica 
y con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid considerando la experticia en temas patrimoniales. 
Ambos convenios han permitido la suficiente flexibilidad para lograr un correcto avance sin descui-
dar la actividad académica global. Por esto, se ha logrado sostener un sistema de turnos para viajar a 
Europa a realizar los cursos necesarios.

Cuadro de Perfeccionamiento Docente de la Escuela de Arquitectura y Diseño

Nombre Título Función	actual	 Grado Universidad Año	de	

obtención

Jorge Ferrada Herrera Arquitecto 

PUCV

Profesor Titular

Académico jornada 

completa PUCV

Doctor Universidad Politécnica 

de Cataluña

2003

Patricio Cáraves Silva Arquitecto 

PUCV

Profesor Titular

Académico jornada 

completa PUCV

Doctor Universidad Politécnica 

de Cataluña

2007

Rodrigo Saavedra Venegas Arquitecto 

PUCV

Profesor Adjunto 

jornada completa 

PUCV

Doctor Universidad Politécnica 

de Cataluña

2007

Mauricio Puentes Riffo Arquitecto 

PUCV

Profesor Adjunto

Académico jornada 

completa PUCV

Doctor Universidad Politécnica 

de Cataluña

2008

Jaime Reyes Gil Diseñador 

Industrial 

PUCV

Académico jornada 

completa PUCV

Magíster Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso

2009
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Profesores en obtención del grado de Doctor, con posesión del DEA y en elaboración de Tesis

Nombre Título Función actual Grado Universidad Año de 
obtención

David Luza Cornejo Arquitecto 

PUCV

Profesor Adjunto

Académico jornada 

completa PUCV

Doctor Universidad Politécnica 

de Cataluña

2011

Andrés Garcés 

Alzamora 

Arquitecto 

PUCV

Profesor Auxiliar

Académico jornada 

completa PUCV

Doctor Universidad Politécnica 

de Cataluña

2011

David Jolly Monge Arquitecto 

PUCV

Profesor Titular

Académico jornada 

completa PUCV

Doctor Universidad Politécnica 

de Cataluña

2011

Iván Ivelic Yanes Arquitecto 

PUCV

Profesor Adjunto

Académico jornada 

completa PUCV

Doctor Universidad Rey Juan 

Carlos, Madrid 

2011

Fernando Espósito 

Galarce 

Arquitecto 

PUCV

Académico jornada 

completa PUCV

Doctor Universidad Politécnica 

de Cataluña 

2011

Claudio Villavicencio 

Moya

Arquitecto 

PUCV

Académico jornada 

completa PUCV

Doctor Universidad Politécnica 

de Cataluña

2011

PLan de aCCIón

El plan se elaboró para un tiempo de 8 años. La Fase de Docencia se realizó en Chile; los profesores 
de la ETSAB viajaron y dirigieron semanas intensivas de clases durante dos momentos del año. En 
Enero y en Julio. En las visitas académicas dejaron trabajos los que fueron revisados y aprobados en 
España.

Arquitecto Docente Fase Docente 

En Chile 

Fase Investigación 

Un periodo en España. 

Fase de Tesis 

Elaboración en Chile Lectura en España.

2002 -2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rodrigo Saavedra DEA Tesis leída 

Patricio Caraves DEA Tesis leída 

Mauricio Puentes DEA Tesis leída 

David Jolly DEA 

Fernando Esposito DEA 

Claudio 
Villavicencio 

DEA 

David Luza DEA 

Andrés Garcés DEA 

Iván Ivelic

Realiza su Plan 
en la Universidad 
Rey Juan Carlos en 
Madrid España.

DEA 
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Para lograr los objetivos propuestos, se están llevando a cabo las siguientes acciones:

•	 Consolidar el proceso de perfeccionamiento académico de los profesores de la Escuela, de tal ma-
nera que la cantidad de Doctores ha aumentado de 2 el año 2006 a 6 el 2010 y se espera llegar a 12 el 
2011, ya que hay 6 profesores en proceso de elaboración de tesis.

•	 Contar con un cuerpo docente que prácticamente en su totalidad obtiene su grado de Doctor por me-
dio del Perfeccionamiento Docente, logrando cuidar la identidad de la Escuela de acuerdo a formar a 
sus propios docentes, aún asumiendo el valor de la inversión, en contra de incorporar nuevos docentes.

•	 La participación en procesos de acreditación que reconozcan el origen, la calidad actual y los progre-
sos cualitativos de la estructura de la comunidad Escuela.

•	 La participación en proyectos externos vía concursos o asistencia técnica como una estructura poten-
te de Vinculación con el Medio y actualización en materias propias del oficio.

•	 La formulación de nuevos programas por medio de nuevas menciones de Magíster y el diseño del 
Programa de Doctorado.

PubLICaCIones de aCadémICos

A continuación se mecionan las publicaciones de los académicos de la Escuela de Arquitectura y 
Diseño realizadas en los últimos 5 años, considerando libros y artículos en revistas indexadas.78

Libros:	Incluye ediciones realizadas por profesores de la Escuela de Arquitectura PUCV, miembros de 
la Ciudad Abierta y también ediciones de otros autores a propósito de la Escuela y Ciudad Abierta. 

EL ACTO ARQUITECTóNICO

•	 Año: 2010
•	 Autor: Alberto Cruz
•	 Editorial: Ediciones Universitarias de Valparaíso, Ediciones e[ad]
•	 Ciudad: Valparaíso
•	 Páginas: 320
•	 ISBN: 978-956-17-0460-2
•	 Dibujos del autor 
•	 Descripción: El libro recoge a partir de observaciones dibujadas y escritas la experiencia arquitectó-

nica de lo que entendemos por “acto”, en cuanto modo del aparecer de las cosas, y de mostrarse de 
los hechos propios del habitar humano. Todo ello cotejado con el devenir de la Escuela en cuanto 
relación entre poesía y oficio. Las páginas facsimilares (cuyo texto se transcribe íntegro) muestran 
la vía con que el autor aborda el estudio a partir de la construcción del espacio gráfico de la página 
como como una dedicación una a una de manera de dar forma a la totalidad de un libro manuscrito.

CARTA DE ALEMANIA

•	 Año: 2010
•	 Autor. Jaime Reyes
•	 Editorial: Ediciones e[ad]
•	 Ciudad: Valparaíso
•	 Páginas: 70

AL MARGEN DE LA CIUDAD

Bases para el ordenmiento territorial del Ecosistema Palmar de Viña del Mar. Una propuesta ecoló-

gica, urbanística y social.

•	 Año: 2010
[78] Ver Anexo Complementario 12 - Publicaciones.
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•	 Autores: Fernando Cosio, Karen Saud, Isabel Gonzáles, Mauricio Puentes, Adela Bork, Mary Negrón, 
Carlos Arenas.

•	 Editorial: Ediciones e[ad], Ediciones Universitarias de Valparaíso
•	 Páginas: 183
•	 ISBN: 978-956-17-0461-9
•	 Cartografías con imágenes satelitales y fotografías a color
•	 Descripción: Publicación de una Investigación realizada durante los años 2006 y 2007 en el Palmar 

de Viña del Mar, con los fondos de investigación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El 
estudio estuvo a cargo del profesor Fernando Cosio y la participación de miembros de las facultades 
de Agronomía, Arquitectura y Trabajo Social de la Universidad, formando un grupo transdiciplinario. 

LIBRO DE TORNEOS

•	 Año: 2009
•	 Autor: Manuel Casanueva
•	 Editorial: Ediciones Universitarias de Valparaíso
•	 Páginas: 290
•	 ISBN: 978-956-17-0451-0
•	 Fotografías b/n y color
•	 Descripción: Catálogo que comienza con un texto teórico acerca del juego (torneos, deportes, jue-

gos, etc.) y que cronológicamente reconstruye la ocasión del torneo en la Escuela de Arquitectura y 
Diseño a través de imágenes, descripción “objetiva” del juego (fecha, lugar, reglas, etc.) y un punto 
importante que se llama “idea rectora” que sería el “motivo conductor” de cada torneo. Incluye ade-
más instancias relacionadas, abordadas por Manuel Casanueva, que se cruzan con los torneos. 

TRECE CACHALOTES o la dimensión poética de un país

•	 Año: 2009
•	 Autor: José Balcells Eyquem
•	 Editorial: Ediciones Universitarias de Valparaíso
•	 Páginas: 133
•	 Fotografías a color
•	 Descripción: Esta edición tiene por objeto celebrar y difundir una iniciativa en el campo del arte, 

de naturaleza inédita y con un fuerte componente innovador. Se trata de un encargo escultórico de 
origen poético que sufre una metamorfosis debido a la prematura muerte del poeta que lo imaginó, y 
por ello alcanza una dimensión de país”.
El libro está dividido en seis partes (capítulos):

1. Presentación de la propuesta
2. Los poemas originales de los cachalotes
3. El trabajo que se hizo en torno a la escultura (grafías, maquetas o prototipos, etc.)
4. Presentación del proyecto en términos de difusión
5. Las exposiciones
6. Reseña de los autores (Ignacio Balcells y José Balcells).

DISEÑO ACTO Y CELEBRACIóN

•	 Año: 2008
•	 Autor: Ricardo Lang V.
•	 Editorial: Ediciones Universitarias de Valparaíso
•	 Páginas: 228
•	 ISBN:  ISBN: 978-956-17-0422-0
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•	 Fotografías b/n y color
•	 Dibujos del autor y planimetrías
•	 Libro que recopila un total de 52 experiencias de diseño en el campo de las celebraciones, las que 

son agrupadas bajo el concepto de “mesa”, originando nueve modalidades, cada una
de las cuales despliega otras tantas particularidades a propósito de la ocasión expuesta.

CLAUDIO GIROLA, TRES MOMENTOS DE ARTE, INVENCIóN Y TRAVESÍA 1923-1994

•	 Año: 2007
•	 Autores: Sylvia Arriagada, Cecilia Brunson, Tomás Browne.
•	 Editorial: Ediciones Universidad Católica de Chile
•	 Páginas: 374 
•	 Fotografías b/n y color
•	 Libro acerca del escultor Claudio Girola, incluye biografía, selección de obras, documentos.
•	 Catálogo razonado de esculturas, dibujos, exposiciones y publicaciones. Con ensayos de Alberto 

Cruz C., arquitectos, filósofos, historiadores.

EMBARCACIóN AMEREIDA Y LA éPICA DEL FUNDAR DEL MAR PATAGóNICO 

•	 Año: 2005
•	 Autor: Boris Ivelic K. 
•	 Editorial: Ediciones Universitarias de Valparaíso
•	 Páginas: 193
•	 ISBN: 956-17-0370-X
•	 Fotografías b/n y color/ Planimetrías

AMEREIDA-PALLADIO: CARTA A LOS ARQUITECTOS EUROPEOS

•	 Año: 2004
•	 Autores: Bruno Barla, Alberto Cruz
•	 Editorial: Ediciones Universitarias de Valparaíso
•	 Páginas: 182
•	 ISBN: 956-17-0357-2

CONSTRUCCIóN FORMAL

•	 Año: 2003
•	 Autor: Fabio Cruz
•	 Editorial: Ediciones Universitarias de Valparaíso
•	 Páginas: 64
•	 ISBN: 956-17-0338-6
•	 Descripción: Este texto trata de los procesos constructivos que se requieren para llevar a cabo cual-

quier clase de obra material. Es decir, sus conceptos son aplicables con pleno rigor tanto a la realiza-
ción de un edificio de última generación, como para cocinar un plato de comida.

ESCUELA DE VALPARAÍSO, GRUPO CIUDAD ABIERTA

•	 Año: 2003
•	 Autores: Rodrigo Pérez de Arce, Fernando Pérez Oyarzún, Boris Ivelic
•	 Editor: Raul Rispa
•	 Editorial: Contra punto, Tanais Ediciones, S.A.
•	 Páginas: 167
•	 Fotografías b/n y color/esquemas
•	 Descripción: Libro acerca de la Escuela de Valparaíso, catálogo de su historia, fundamento, Travesías, 

obras y proyectos. 
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DON ARQUITECTURA 

•	 Año: 2002
•	 Autor : Alberto Cruz Covarrubias
•	 Editor Corporación Cultural Amereida
•	 14 capítulos y una Presentación
•	 Páginas: 770
•	 ISBN:  956-14-0665-9
•	 Descripción: “En los últimos años he escrito y dibujado casi diariamente, para mí mismo, unos ca-

torce capítulos. Íntimos míos, al tanto de ellos, se han propuesto guardarlos dándoles forma de una 
edición gráfica y publicándola. A fin que no permanezcan desconocidos.”

SPONSALIA, o la fiesta de los esposos

•	 Año: 2001
•	 Autor: Jaime Reyes
•	 Editorial: Ediciones de los Nombres
•	 Ciudad: Valparaíso
•	 Páginas: 76
•	 ISBN: 956-7723-01-X

LA CIUDAD ABIERTA

•	 Año: 2000
•	 Autor: Massimo Alfieri
•	 Editorial Librerie Dedalo
•	 Páginas: 235 
•	 Idioma Inglés – Italiano/Imágenes b/n 
•	 Descripción: El libro trata la historia de la ciudad abierta y su significancia. Refiriéndose a la arquitec-

tura sin clasificar a los arquitectos por separado, sino más bien como una particular experiencia de 
vida diferente a las disciplinas regularmente conocidas. 

THE ROAD THAT IS NOT A ROAD AND THE OPEN CITY, RITOQUE, CHILE 

•	 Año: 1996
•	 Autor: Ann M. Pendleton-Jullian
•	 Editorial MIT Press, Londres, Inglaterra
•	 Idioma inglés
•	 Páginas: 183
•	 ISBN: ISBN 0-262-66099-7
•	 Fotografías en b/n
•	 Descripción: La autora se pregunta e indaga acerca de la utopía de la Ciudad Abierta y su condición 

poética. Cuenta su historia, respaldada por más de cien fotos que capturan el espacio de la arquitec-
tura. La autora también se refiere a las influencias de la Ciudad Abierta. 

AMEREIDA II

•	 Año: 1986
•	 Edición: Taller de Investigaciones Gráficas, e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño
•	 Ciudad: Viña del Mar

TRATADO DE LA SANTA HERMANDAD ORQUÍDEA

•	 Año: 1981
•	 Autor: Godofredo Iommi
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•	 Co-autor: Claudio Girola
•	 Editorial: Taller de Investigaciones Gráficas, e[ad] Escuela de Arquitectura y Diseño
•	 Ciudad: Viña del Mar
•	 Páginas: 12

APERTURA DE LOS TERRENOS

•	 Año: 1971
•	 Autor: varios autores
•	 Edición Ciudad Abierta
•	 Ciudad: Viña del Mar

AMEREIDA I

•	 Año: 1967
•	 Autor: Varios autores. Integrantes de la primera travesía Amereida
•	 Editorial: -Primera edición- Coopertiva Lambda, 1967 (Segunda edición y Tercera Edición Taller de 

Investigaciones Gráficas de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, 1986 y 1997 respectivamente)
•	 Páginas: 170
•	 11 Imágenes en b/n.

Capítulo	de	Libro:

HORMIGóN EN OBRA

•	 Año: 2009
•	 Autores: David Jolly, Miguel Eyquem
•	 Coautores: Juan Baixas, Enrique Del Río, Luis Izquierdo, Antonia Lehmann, Smiljan Radic, Marcela 

Correa
•	 Editorial: Ediciones ARQ
•	 Páginas: 60
•	 ISBN: 978-956-14-1044-2

VOLUMETRIC ARCHITECTURE IN THE CIUDAD ABIERTA

•	 Año: 2006
•	 Autor: Juan Purcell F.
•	 Editorial: Skira
•	 Páginas: 238-251
•	 ISBN: 978-88-7624-273-1
•	 Artículo del capítulo “Enviroment” del libro “Contemporary Public Space Un- volumetric Architecture” 

de los autores Aymonino, Aldo; Mosco, Valerio Paolo.

ELEMENTAL, REFLEXIONES EN TORNO A LA VIVIENDA MÍNIMA
•	 Año: 2004
•	 Autores: Guillermo López, Zaida Muxi, Anna Puigjaner
•	 Co-autores: Alejandra Cortés, Mauricio Puentes, Alfons Soldevilla
•	 Editorial: Ediciones ETSAB
•	 Ciudad: Barcelona
•	 Páginas: 84 a la 91
•	 ISBN: 84-608-0140-3



140 informe de autoevaluación arquitectura

Revistas:	 Incluye aquel material publicado por profesores de la Escuela de Arquitectura y Diseño 
en revistas del area de la arquitectura y diseño, especializadas y no especializadas. También inclu-
ye aquellas publicaciones realizadas por otros autores acerca de esta Escuela como de la Ciudad 
Abierta.

“BUILDING IN CHILE”

•	 AñO: 2010
•	 Revista A + U Architecture & Urbanism
•	 Autor: Isadora Droppelman
•	 Páginas 98-101

“EL OCIO COTIDIANO”

•	 Revista ARQ /nº Nº 74 
•	 Autor: David Jolly
•	 Ediciones ARQ / Marzo 2010
•	 Palabras clave: ocio, negocio, pastiempo, juego, contemplación, divagar, dibujo, mirar, ver, abstrac-

ción, acto de habitar.

“INAUGURACIONES EN EL MNBA”

Revista CA / nº 74
•	 Autores: Ricardo Lang, Sylvia Arriagada
•	 Páginas 40-45 / 2010
•	 Palabras claves: acto, celebración, brindis.

LA DIMENSIóN CUALITATIVA EN EL SISTEMA DE POSTULACIóN AL FONDO SOLIDARIO DE 

VIVIENDA I

•	 Año: 2010
•	 Artículo en Revista Académica, 
•	 Editorial Psicoperspectivas Vol 9, Nº 1
•	 Autor: Juan Purcell
•	 Páginas: 181, 202

“OCIO Y ARQUITECTURA”

•	 Revista ARQ /nº Nº 74
•	 Autor: Patricio Cáraves
•	 2010

“PERIFERIAS INTERNAS: UN ELOGIO A OTROS BORDES DE VALPARAÍSO”

Revista 180
•	 Autor : Mauricio Puentes
•	 Publicaciones Universidad Diego Portales/Páginas 56-59/2009
•	 Ver http://www.revista180.udp.cl/ediciones/24/valparaiso_24.htm

“LAS AGUAS OCULTAS DE VALPARAÍSO”

Revista ARQ / Nº 73
•	 Autor: Marcelo Araya
•	 Ediciones ARQ/Páginas 40 - 45 / 2009
•	 Artículo
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“VISIóN Y COMPETENCIAS DE NUEVOS ARQUITECTOS : MAPA DE LAS ESCUELAS DE 

ARQUITECTURA EN CHILE 2008”

Revista CA / nº 134
•	 Autor : Assael, David; Muñoz, Francisca
•	 Páginas 24-27/2008.
•	 Nota : La revista CA junto con plataformaarquitectura.cl realizó una investigación para conocer algu-

nos datos relevantes acerca de las 44 escuelas de arquitectura que hoy existen en Chile.

“VISIóN DE DIRECTORES DE ESCUELA DE ARQUITECTURA : EL ARQUITECTO QUE CHILE NECESITA”

Revista CA / nº 134
•	 Autor : Saavedra, Rodrigo
•	 Páginas 36-37/2008.
•	 Se da a conocer las respuestas de los diversos Directores de Escuela de Universidades chilenas, entre 

ellos, el Director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV. Nota : Buscando conocer hacia 
dónde apunta la enseñanza de la arquitectura, preguntamos a directores de Escuela, cuál es el arqui-
tecto que se está formando en relación con la realidad del país y la profesión.

“PROYECTO DEL NUEVO PUERTO CABEZAL DEL ACONCAGUA”.

Revista Portus Venecia Italia n° 16
•	 Autor: Ferrada Herrera, Jorge
•	 Páginas 66-71 /2008.
•	 Una primera presentación de los estudios realizados en el contexto del Magister de Arquitectura 

Náutica y Marítima, de la posibilidad de un proyecto portuario en la desembocadura del Aconcagua. 
Proyecto que venga a completar los requerimientos que el puerto de Valparaíso requiere para su cre-
cimiento en los próximos años.

BLUEPRINT MAGAZINE: VALPARAÍSO SCHOOL CHILE

Revista de Arquitectura Blueprint Magazine, Londres, Inglaterra
•	 Autor: Gian Luca Amadei, Entrevista a Mauricio Puentes
•	 Notas: Artículo relativo a la primera conferencia sobre la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV, la
•	 Ciudad Abierta y las Travesías que se da en Inglaterra, en The Bartlett School, University College of 

London, UK
•	 Páginas 34-39 / Septiembre 2008
•	 ver: http://viewer.zmags.co.uk/publication/6d274967#/6d274967/37

“DOS OBRAS EN BALNEARIOS”

Revista ARQ / nº 65
•	 Autor : Eyquem Astorga, Miguel
•	 Título : Una obra en Valparaíso
•	 Ediciones ARQ/Páginas 40-41/Dibujos/Abril de 2007.
•	 En el recorrido de dos obras del borde costero, estas son analizadas desde la percepción y los sen-

tidos. El recorrido del autor por la obra, como un relato pausado y refelxivo, trae a discusión dos 

maneras de opcupar un terreno al borde, junto al mar. Incluye abstract en inglés. Mirando Valparaíso 

desde una mirada reflexiva, se hace incapié en las diferentes lecturas que se pueden tener de una 

misma obra. La relación de la obra con el tejido urbano y con el legado patrimonial, y su buena fac-

tura están presentes en el relato. Incluye abstract en inglés“.
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“LA CIUDAD ABIERTA Y SU RELACIóN CON EL OCéANO PACÍFICO”

Revista Portus nº 11
•	 Autores: Patricio Cáraves, David Jolly.
•	 Páginas 83-88/Junio de 2006.
•	 Presentación poética y ubicación de la Ciudad Abierta frente al Pacífico.
•	 América sin mito que se ofrece como regalo fue construida por sus bordes. El giro de Amereida para 

tener un sí mismo la Capital Poética Santa Cruz. La ciudad Abierta y el sin revés ni derecho, la equiva-
lencia del mar interior y Océano Pacífico. La hospitalidad abierta por la poesía. La capital poética con 
su lejanía actual y lejanía potencial que genera obras: los Pormenores, el Cubo de Santa Cruz. Obras 
surgidas de la capital: el Faubourg, la Mesa del Entreacto, las Hospederías, el Palacio del Alba.

“LA EMBARCACIóN AMEREIDA”

Revista Portus nº 11
•	 Autor: Ivelic, Boris
•	 Páginas: 74-78/Junio de 2006.

“UN MONUMENTO AL FIN DEL MUNDO”

Revista Portus nº 11
•	 Autor: Balcells, José
•	 Páginas: 79-82/ Junio de 2006.

“SAN ANTONIO Y SU SOCIO ‘CAPITALISTA’”

Revista Portus nº 11

•	 Autor: Ferrada, Jorge
•	 Páginas 89-91/Junio de 2006.

“UMBRAL DE LAS DOS ORILLAS: HERMENEGILDO, BRASIL”

Revista ARQ / Nº 64
•	 Autores:Sylvia Arriagada, Ricardo Lang.
•	 Ediciones ARQ/Página 70 a 72/con imágenes b/n/Planimetrías/Diciembre de 2006.
•	 Breve reseña acerca de la Travesía al “Paralelo 33” realizada por los autores junto a sus talleres de 

Diseño Gráfico y Diseño Industrial de la escuela de Arquitectura y Diseño PUCV.

“HUELLAS DE CIUDAD ABIERTA”

Revista ARQ / nº 64
•	 Autor : Mihalache, Andreea
•	 Ediciones ARQ/Páginas 24-27/Imágenes/Diciembre de 2006.
•	 Resumen : La experiencia de la Escuela de Valparaíso fue para los extranjeros principal referente de 

la actividad arquitectónica chilena durante los años ochenta. Este interés que la relacionó con ciertas 
corrientes artísticas y el sheltering californiano, se suporpone a la motivación interna que ha vincula-
do a la Escuela con el resto de América. Incluye abstract en inglés.

“LA RESIDENCIA DE LOS PÁJAROS”

Cuadernos del Seminario del Espacio 2004
•	 Autor: Jorge Ferrada H.
•	 Ponencia/2005 
•	 2006: Cornell, Architecture/Art/Planning. Embarcación Amereida.
•	 2006. Publicación del Instituto de Historia PUCV, ponencia en el seminario “El Lugar con Historia y la 

Historia con Lugar”.
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PersonaL admInIstratIvo y téCnICo de La unIdad

Personal Administrativo y Técnico de la Escuela de Arquitectura y Diseño se organiza en cuatro Áreas 
de apoyo.79

•	 Área de secretariado
•	 Área Técnica de Archivo y Biblioteca
•	 Área de Auxiliares
•	 Área de Servicios

El proceso de selección, promoción y evaluación del personal de apoyo se realiza según las pautas y 
criterios establecidos por la Dirección de Personal de la PUCV.

La evaluación del Personal de Administrativo y Técnico, además, se viene realizando al interior de la 
Unidad Académica, la cual establece las dedicaciones específicas y generales de las secretarias, del 
personal de biblioteca y de los auxiliares. Por este medio es posible elaborar tablas de dedicación, 
de responsabilidades y competencias para ordenar las jerarquías y las promociones de acuerdo a lo 
establecido por la Dirección de Personal.

Área de seCretarIado

Esta área está integrada por tres Secretarias destinadas a funciones específicas de la Gestión 
Administrativa y Académica de la Unidad. Se trata de personas que deben cumplir con las siguien-
tes competencias: empatía con el alumnado, habilidades sociales en las relaciones interpersonales 
y comunicación asertiva, orden y rigurosidad en el manejo documental físico y electrónico, dominio 
de herramientas informáticas bajo plataforma Office, rapidez dactilográfica, excelente redacción y 
ortografía, operación fluida de equipamiento de copiado; también se considera fundamental que la 
secretaria tenga los siguientes atributos personales: encarnar los valores propios del sello de la PUCV, 
orientación de servicio y al cumplimiento de metas, impecabilidad y responsabilidad, pro-actividad, 
flexibilidad, voluntad de aprendizaje permanente.

seCretarIa de faCuLtad

La Secretaria de Facultad realiza labores correspondientes al quehacer del Decanato y de la adminis-
tración del Director. Tiene el manejo de información interna y externa, de correspondencia recibida y 
enviada. Atención de profesores de la Escuela de Arquitectura y Diseño y del Instituto de Arte. Tramita 
los expedientes de Licenciatura y Título de todas las carreras de la Facultad. Tramita las Resoluciones 
de Contrato, Jerarquizaciones, Permisos de Perfeccionamiento. Manejo de Cuentas, presupuestos y 
saldos de la Facultad. Esta Secretaria lleva la agenda del Decano como visitas,reuniones, invitaciones.

Es un cargo de confianza que articula y coordina las actividades del Decano y del Director, apoya la 
gestión de administración de finanzas del Director, elabora y envía los documentos que tramitan el 
pago de boletas, el pago de facturas y las devoluciones.

seCretarIa de dIreCCIón

Se trata de una persona que cumple funciones de apoyo a la Gestión de la Mesa Directiva en las Áreas 
de Difusión, Extensión, Investigación, Equipamiento. Estas tareas se organizan semanalmente desti-
nando cada día de la semana a labores específicas. 

[79] Cada una de estas áreas esta coordinada por la Dirección de la Unidad Académica.
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Descripción de las Tareas de la Secretaria de Dirección:
Áreas Generales

•	 Atención Telefónica
•	 Envío y recibo de correspondencia
•	 Archivo de documentación
•	 Tipeo de textos de profesores
•	 Realizar Documentos de:

•	 Equivalencias de Calificaciones de alumnos egresados, promedio, créditos, horas cronológicas, 
Programas de Estudios para becas.

•	 Cálculo del Promedio de Ranking de Egreso y Título, para el Expediente de Título de los alumnos, 
que se envía de la Escuela de Arquitectura a Procesos Docentes y Secretaría General

•	 Carta aclaratoria de calificaciones que se utiliza en el sistema de conceptos: (Aprobado, 
Reprobado, Distinguido) para efectos de postulación a becas.

Difusión

•	 Elaboración de Base de datos de los colegios del país, incluyendo Región Metropolitana, por ejem-
plo: se envía invitación vía e-mail a colegios desde Arica a Punta Arenas, para visitar la Escuela de 
Arquitectura y Diseño en el período de término de trimestre de los cursos superiores de Arquitectura, 
Diseño Gráfico y Diseño Industrial.

•	 Contactos con Establecimientos Pre-universitarios 
•	 Charlas a Colegios, participación del Día Abierto, con stand de las tres carreras de la Escuela de 

Arquitectura y Diseño, con sus correspondientes monitores.

Extensión

•	 Encargada de difundir actividades culturales, exposiciones, conciertos, eventos.
Investigación

•	 Se realiza: Listado de Investigaciones anuales de Profesores de la Escuela de Arquitectura y Diseño 
PUCV, Resumen de cada Investigación.

Programa Internacional de Intercambio Estudiantil

•	 Coordinar y orientar charlas para a los alumnos durante el proceso de postulación y estadía en la 
universidad extranjera.

•	 Realizar listado de Postulantes de Pregrado, que deseen realizar actividades académicas (Cursos se-
mestrales, Programas de doble Titulación en el extranjero).

•	 Selección de Postulantes, verificación de promedios.
•	 Recibir Formularios, y revisar que toda documentación este conforme, para su despacho a la Oficina 

del Programa Internacional de Intercambio Estudiantil, para su posterior aprobación o rechazo.
•	 Proceso de Reconocimiento de Estudios a su regreso.

Equipamiento

•	 Realizar Ordenes de Compra por adquisiciones de la Escuela de Arquitectura y Diseño, para equipa-
miento de: Sala de Computación, Archivo, Cuidad Abierta, Secretaría de Docencia, Dirección, etc.

•	 Solicitar Cotizaciones de productos vía telefónica.
•	 Enviar Fax, con la Orden de Compra aprobada.
•	 Coordinar el envío del producto a la Escuela.
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seCretarIa de Jefatura de doCenCIa

La Jefatura de Docencia realiza acciones de programación de las actividades relativas a los procesos 
docentes y la docencia de pregrado y la supervisión de su normal desarrollo y legalidad. Para llevar  
cabo dicha labor existe una secretaria que realiza las siguientes actividades:

Descripción	específica	de	las	funciones	de	la	Secretaria	de	Docencia

•	 Atención de Alumnos.
•	 Entrega de Agendas PUCV, Tarjeta Nacional Estudiantil TNE, cartas de Becas de la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles, adscripciones a los alumnos de primer año, solicitudes de Tutorías y Títulos de 
alumnos de cursos superiores, consentimientos informados de Travesía.

•	 Indicación de procedimiento para retiros totales y cartas solicitudes para Jefe de Docencia.
•	 Entrega de constancias académicas para Beca, carta solicitud de visita a empresa y prácticas laborales. 
•	 Entrega de formulario de Seguro Escolar en caso de accidente.
•	 Recepción de certificados médicos de los alumnos, formulario de antecedentes académicos de 

alumnos que ingresan a primer año, solicitudes de eximir artículo 28, formulario terceras oportuni-
dades, reincorporaciones simple y especial, adscripciones a carreras de diseños, recepción de pro-
gramas de estudios y certificado de calificaciones, para reconocimiento de estudios, adscripciones y 
exoneraciones.

•	 Atención de Público
•	 Información de Admisión a las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial. Vía 

Selección Universitaria y Admisión Especial. Entrega de mallas curriculares y reseña histórica.
•	 Revisión de correo electrónico, envío de e-mails informativos a los profesores y alumnos.
•	 Elaboración de listas de curso y actas internas en Excel.
•	 Elaboración de cartas, memorándums, formularios sobre inscripción y retiro extemporáneo de asig-

naturas, informes de profesor, retiros totales, retiros parciales, terceras oportunidades, artículo 28, 
reincorporación especial.

•	 Preparación de carteles sobre clases o suspensiones, inicio y término de trimestre, indicaciones para 
los alumnos en general.

La secretaria de Docencia trabaja también con las plataformas colaborativas de la Universidad como 
el Sistema Universis y el Navegador Académico.

Universis

•	 Programación de Docencia Escuela de Arquitectura y Diseño.
•	 Inscripción y retiro de asignaturas de los alumnos.
•	 Impresión de Actas.

Navegador Académico 

•	 Revisión de inscripción de asignaturas de los alumnos y listas de curso.
•	 Revisión de asignaturas de otras unidades académicas, Instituto de Física, Matemáticas, Geografía, 

Historia, Arte, Ciencias Religiosas y Educación Física.
•	 Listado de Salas, Listado de Alumnos eliminados, alumnos matriculados por carrera. 
•	 Correspondencia.
•	 Envío de memorándums a Casa Central.
•	 Archivo de correspondencia enviada y recibida, Dirección de Procesos Docentes, Vicerrectoría de 

Asuntos Docentes y Estudiantiles.
•	 Contestar y hacer llamadas telefónicas a Dirección de Procesos Docentes, Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, Tesorería. Envío de Fax.
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Área téCnICa de arCHIvo y bIbLIoteCa

Cuenta con personal Profesional y Administrativo:

1	Bibliotecóloga:	quien tiene a cargo la jefatura de la Biblioteca, su administración, servicios, proce-
sos y procedimientos. Responsable de gestionar el buen desarrollo de todas las funciones inherentes 
al cargo.
1	Asistente	de	Biblioteca: principalmente atiende consultas, préstamos y devoluciones de material 
bibliográfico. Orden de estantería, revisión de material y control de deudores morosos.

Funciones del personal de Biblioteca
•	 Definir las necesidades del día
•	 Respuesta de consultas vía electrónica (e-mail) y telefónica
•	 Revisión de préstamos y movimientos del día (estadísticas)
•	 Atención de préstamos y devoluciones en horarios peak
•	 Ingreso de información para proceso
•	 Revisión de bases de datos
•	 Búsqueda electrónica de información
•	 Entrenamiento de usuario y guía en el uso de Biblioteca
•	 Atención de alumnos en Etapa de Tesis
•	 Atención de consultas de Profesores 
•	 Elaborar, preparar y gestionar informes técnicos
•	 Control de morosidades y multas
•	 Realizar y gestionar los requerimientos de adquisición
•	 Solicitar cotizaciones
•	 Enviar y recibir material de la Unidad Central
•	 Actualización de información en Bases de Datos Bibliográficas
•	 Informar de novedades y materias relevantes a docentes
•	 Redactar y enviar toda la correspondencia
•	 Análisis de información
•	 Actualización de la colección
•	 Asistir a reuniones técnicas
•	 Coordinar trabajo con alumnos ayudantes de Biblioteca
•	 Habilitación de usuarios

Área de auxILIares

El Área de Auxiliares apoya la Gestión Administrativa y Académica de la Unidad, centrada en garanti-
zar el buen funcionamiento de la Sede Recreo de la Escuela de Arquitectura y Diseño.
Las actividades desarrolladas por los estudiantes y docentes en la Escuela requieren de mucha asis-
tencia y apoyo del personal auxiliar, dado que se trata de actividades que no se limitan a las clases 
lectivas sino que dentro del ámbito del Taller, el cual es la actividad fundamental de nuestro proyecto 
académico. Todo se adecua a ese propósito, las salas de Taller son multiuso, los patios sirven para 
reuniones y actividades de trabajo, se realizan en las salas exposiciones de láminas y maquetas, se 
realizan Actos, todo lo cual demanda mucho cuidado. La escuela se consolida como un núcleo de 
convivencia; vida, trabajo y estudio, es un núcleo en donde se dan las actividades, es un ambiente 
frágil y delicado que requiere de mucha atención. Por ello el Área Auxiliar es fundamental y el perfil 
de los auxiliares que asisten a la Escuela es el de un personal activo con conocimientos básicos de 
carpintería, instalaciones eléctricas y gasfitería.
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La unidad académica cuenta con tres auxiliares calificados del siguiente modo.
•	 Un Auxiliar dependencia especial de equipos y medios audiovisuales
•	 Un Auxiliar dependencia especial de oficina
•	 Un Auxiliar encargado de piso 

Funciones	de	un	Auxiliar	dependencia	especial	de	equipos	y	medios	audiovisuales:

•	 Efectuar el aseo diario de la dependencias a su cargo o área de trabajo, y participar en aseos genera-
les programados de acuerdo a las necesidades del servicio y realizar mantención menor de área de 
trabajo.

•	 Atender los requerimientos de servicios relacionados con actividades docentes y/o administrativas 
del área (ordenar archivos, libros, atender depósitos de materiales, servicio de cafetería).

•	 Cumplir labores de estafeta tanto interna como externamente.
•	 Operar mimeógrafos, fotocopiadoras u otros equipos de similar tecnología para reprografía, repro-

ducción de documentos, además de compaginar los trabajos.
•	 Integrar equipos de trabajo específicos de aseo, traslado de materiales, muebles y útiles dentro de los 

locales de funcionamiento de la Universidad.
•	 Efectuar: compras, pagos, encargos, comisiones de servicios relacionados con el quehacer 

universitario.
•	 Asistir a charlas, cursos, seminarios de perfeccionamiento, entrenamiento en el servicio y capacita-

ción en que sea requerido por la Universidad.
•	 Velar por el cuidado y conservación de los bienes, máquinas, equipos de su lugar de trabajo.
•	 Manejo, mantención y cuidado de equipos: televisores, vídeo, proyectora, diapositivas, cine, equipo 

de amplificación sonora, grabadora.
•	 Realizar cualquier actividad de índole similar a las anteriores, que su jefe le requiera.
•	 Usar el equipo de protección personal que le proporcione la Universidad. 
•	 Cumplir las disposiciones del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

Funciones	de	un	Auxiliar	dependencia	especial	de	oficina:

•	 Efectuar el aseo diario de la dependencias a su cargo o área de trabajo, y participar en aseos generales 
programados de acuerdo a las necesidades del servicio.

•	  Atender los requerimientos de servicios relacionados con actividades docentes-administrativas del 
área (ordenar archivos, libros, atender depósitos de materiales, servicio de cafetería).

•	 Cumplir labores de estafeta tanto interna como externamente.
•	 Operar, fotocopiadora u otro equipo semejante, compaginar los trabajos, ordenar archivos, depósi-

tos de materiales, libros o muebles. Además operar equipos audiovisuales (proyector digital, trans-
parencias, etc.)

•	 Integrar equipos de trabajo en faenas programadas, tales como aseo de áreas, traslado de materiales 
y equipamiento.

•	 Efectuar: compras, pagos o comisiones de servicios relacionados con el que hacer universitario.
•	 Asistir a charlas, seminarios, cursos de perfeccionamiento en que sea requerido.
•	 Velar por el cuidado y conservación de los bienes asignados a su lugar de trabajo.
•	 Realizar cualquier actividad de índole similar a las anteriores, que su jefe le requiera.
•	 Usar el equipo de protección personal que le proporcione la Universidad. 
•	 Cumplir las disposiciones del reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad.
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Funciones	de	un	Auxiliar	encargado	de	piso:

•	 Efectuar el aseo diario de las dependencias a su cargo o área de trabajo, así como los aseos generales 
programados.

•	 Atender los requerimientos de servicios relacionados con actividades Docente-Administrativa del área.
•	 Integrar equipos de trabajo en faenas programadas, tales como aseos de áreas, traslado de materiales 

y equipamiento.
•	 Asistir a charlas, seminarios, cursos de perfeccionamiento en que sea requerido.
•	 Deberá velar por el cuidado y conservación de los bienes asignados a su lugar de trabajo.
•	 Efectuar labores de aseo y mantención del mobiliario de Salas de Clases.
•	 Mantener horarios de clases actualizados.
•	 Informar sobre cualquier irregularidad en su área, especialmente en lo relacionado con las salas de clases.
•	 Cumplir reemplazos o comisiones de servicio ordenados por la Unidad de Servicios en las labores 

propias del personal reemplazado.
•	 Realizar cualquier otra actividad de índole similar a las anteriores, que su Jefe le requiera.
•	 Usar el equipo de protección personal que le proporcione la Universidad.
•	 Cumplir las disposiciones del reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

Particularmente la Escuela ha otorgado al auxiliar que tiene una mayor jerarquía, (dependencia espe-
cial de equipos y medios audiovisuales), la condición de coordinador del Área. Fundamentalmente 
este coordinador cumple las siguientes funciones a parte de las establecidas por su cargo:

•	 Servir de nexo entre las Unidades Académicas y la Unidad de Servicios.
•	 Controlar el uso de los espacios físicos de empleo general, de acuerdo a las normativas propias del área.
•	 Control sobre materiales de aseo: anotando en hoja de registro, bajo firma la entregado. Control so-

bre su uso y empleo en las cantidades y medidas necesarias.
•	 Supervisar actividades del personal de Vigilancia, Mantención, Comunicación y Recepción.

En	relación	con	los	vigilantes,	su	función	es	velar	específicamente	por:

•	 Revisión de bitácoras de novedades (consignando los hechos en forma precisa y clara).
•	 Constatación de los ingresos de personas en horas no habituales (verificación de autorización).
•	 Control de salida de bienes o materiales PUCV.
•	 Instruir en caso de emergencia y su coordinación.
•	 Supervisar que cada uno de las los vigilantes asignados a su área tengan el conocimiento de ubica-

ción de los servicios: agua, luz, gas, red de extintores. 
•	 Distribuir el trabajo al personal a primera hora: lo de rutina, lo pendiente, lo programado (progra-

mando turnos de trabajo y llevando también una planilla de trabajo)
•	 Supervisar e instruir sobre los traslados de equipos, mobiliarios, etc., aplicando las técnicas de seguri-

dad recomendadas y exigiendo que se usen los elementos adecuados de seguridad.

La Dirección de la Escuela ha definido un área de infraestructura en donde un Profesor 
encargado,Arquitecto o Diseñador, quien supervisa el area  de auxiliares, por medio del coordinador 
del área.

Además, se están llevando a cabo las siguientes acciones para mejorar la estructura de los procesos 
administrativos:

•	 Ordenamiento de las dedicaciones de las secretarias en virtud de las demandas de las actividades de 
investigación, extensión, difusión, académica, docencia, movilidad y administración.

•	 Ordenamiento de las jerarquías de los auxiliares de acuerdo a las competencias y las dedicaciones.
•	 Generación de informes de evaluación, responsabilidad y actividades del personal de la Escuela.
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evaLuaCIón deL CrIterIo

fortaLezas

•	 La Escuela cuenta con una fuerte política de apoyo para el perfeccionamiento de sus académicos, ya 
sea asistiendo a seminarios, diplomados, y asegurándoles una seguridad económica para los estu-
dios de Doctorado.

•	 El momento actual de la estructura docente se encuentra en pleno Proceso de Perfeccionamiento 
académico a partir de estudios de posgrados en base a doctorados, lo que abre nuevas dimensiones 
de vínculos y relaciones con otras instituciones.

•	 Los estudiantes ante la consulta “Los docentes de la carrera son académicos de prestigio y trayectoria 
reconocida” el 43.7% están muy de acuerdo, el 43 % está de acuerdo, es decir, el 86.7% esta de acuer-
do, lo que demuestra que los alumnos en general reconocen excelencia en sus docentes.

•	 Los estudiantes de curso superior ante la consulta “La Escuela de Arquitectura y Diseño dispone de 
docentes en número suficiente y con la dedicación necesaria para cumplir sus funciones y objetivos 
en las distintas áreas de su quehacer”, el 25.6 % de los alumnos está muy de acuerdo, el 51.1 % está de 
acuerdo. Es decir el 76.7% está de acuerdo.

•	 Los egresados ante la consulta: «La cantidad de docentes asignados a mi carrera era adecuada para 
la cantidad de estudiantes que éramos en mi curso» responden lo siguiente: el 23.5 % está muy de 
acuerdo y el 62.4% está de acuerdo. Es decir 88,9% está positivamente de acuerdo. 

•	 Los estudiantes de curso superior ante la consulta «los docentes que participan en la carrera son idó-
neos» el 27.8% está muy de acuerdo y el 63.2% está de acuerdo, es decir el 91% está positivamente de 
acuerdo.

•	 Los estudiantes de curso superior ante la consulta «existe una comunicación expedita y oportuna de 
los profesores con los alumnos”» el 39.4 % está muy de acuerdo y el 50.8% está de acuerdo, es decir 
el 90.2% está positivamente de acuerdo lo cual reafirma un propósito integral de nuestra Escuela de 
construir un ámbito de diálogo entre estudiantes y docentes.

•	 Los estudiantes de curso superior ante la consulta «La productividad académica se ve favorecida por 
la relación con los profesores» el 43.2% está muy de acuerdo y el 47.7% esta de acuerdo, es decir el 
90.9 % está positivamente de acuerdo.

•	 El 100 % de lo docentes de Planta Escuela está de acuerdo con el Plan y reconoce que la dirección 
facilita y promueve la posibilidad de seguir estudios de perfeccionamiento.

•	 Los estudiantes de curso superior ante la consulta “La Escuela de Arquitectura y Diseño cuenta con 
personal administrativo, técnico y de apoyo debidamente capacitado” el 23.3% está muy de acuerdo y 
el 59,4% está de acuerdo, es decir, el 82.7% percibe una apropiada capitación del personal de apoyo.

•	 Los estudiantes de curso superior ante la consulta «las necesidades de los alumnos son oportuna y 
adecuadamente atendidas por el personal administrativo, técnico y de apoyo de la Escuela» 19.5% 
está muy de acuerdo y el 56.4% esta de acuerdo, es decir el 75.9% está positivamente de acuerdo con 
la eficiencia del personal de apoyo

•	 Ante la afirmación «la cantidad de personal administrativo en la Escuela era la adecuada», un 24.7 %  
de los egresados señala estar muy de acuerdo y el 63,5% está de acuerdo, es decir ,el 88.2 % recuerda 
positivamente ese aspecto.

•	 El ámbito de la Escuela fortalece la interacción entre sus componentes, desde estudiantes, docentes 
a personal, y en ocasiones incluyendo a egresados, los que en pos de un objetivo, llevan a cabo ac-
tividades basadas en el trabajo en común, característica reconocida en las evaluaciones realizadas y 
que identifica a la Escuela y su quehacer.
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debILIdades

•	 Aún cuando el porcentaje no es alto, el 44.1% de los estudiantes están en desacuerdo o muy en des-
acuerdo ante la afirmación «existen mecanismos periódicos de evaluación docente, es decir, encues-
tas o instrumentos mediante los cuales los alumnos evalúan la calidad de los profesores y la docencia 
impartida», lo que debe ser asumido y considerarse como un índice importante para las consiguien-
tes estructuras de evaluación y autoevaluación.

•	 Riesgo que el cuerpo docente pierda su orientación original que es la dedicación a la docencia, en 
pro de una dedicación funcionaria que condicione los tiempos de docencia y que lleve a perder lo 
que los alumnos consideran fundamental en sus formaciones: la disposición de los profesores.

•	 El personal de secretariado, debido a su carga laboral, no ha podido participar de programas de per-
feccionamiento, lo que requiere asumirse a corto plazo.

•	 En relación al área de auxiliares la escuela no cuenta con un Supervisor, la función que más se aproxi-
ma de Coordinador de área no satisface ciertas obligaciones administrativas del área las que recaen 
actualmente en un profesor.

•	 El acceso a las dependencias de la Escuela se ve limitado, tanto para los estudiantes como para los 
docentes, en jornadas fuera de los horarios comunes donde no operan los auxiliares de la escuela 
sino los guardias de seguridad los que no tienen en sus competencias administrar los ingresos a las 
dependencias.

•	 Debido a la cantidad de labores de mantención en las áraes que tienen destinadas y al crecimiento 
de la Sede Recreo los auxiliares se ven sobrepasados de trabajo, generándose problemas de relacio-
nes de trabajo entre ellos. Aspecto muy delicado para un funcionamiento basado en un modo de 
trabajo en común.

•	 Es necesario deinir un protocolo que favorezca un sistema de ingreso y desvinculación a la planta 
académica.
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sIstema de admIsIón y seLeCCIón de aLumnos

ProCeso naCIonaL de admIsIón

Durante el Proceso de Admisión 2010, los ponderadores utilizados por la PUCV para todas sus carre-
ras fueron:

•	 Notas de Enseñanza Media (NEM)= 25%
•	 PSU (Lenguaje y Comunicación + Matemáticas)= 60%
•	 Prueba Optativa (Historia o Ciencias)= 15%

Cantidad de alumnos que ingresan a la carrera y puntajes máximo y mínimo obtenidos por ellos en 

la PSU en los últimos 5 años

Año Nº alumnos Puntaje Máximo Puntaje Mínimo

2006 70 812 613,5

2007 62 750 582

2008 60 722,5 602,5

2009 54 742,5 608

2010 66 723 628,55

El nº de alumnos no incluye puntajes de quienes ingresaron vía Casos Complementarios

sIstema esPeCIaL de admIsIón

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso contempla para sus carreras, adicionalmente al 
Proceso Nacional de Admisión, cupos limitados a través de un sistema especial80 que considera las 
siguientes vías:

•	 Ingresos Complementarios al Proceso Nacional de Admisión
•	 Ingresos Especiales a Primer Año o Curso Superior
•	 Ingresos a Programas Específicos de Pregrado

Esta vía contempla cupos especiales de ingreso para las carreras o programas de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso dirigida a los alumnos de la promoción, egresados de estable-
cimientos de enseñanza media del año, que rinden las pruebas de selección para la Admisión a las 
Universidades del Consejo de Rectores.

A quienes se seleccione por esta vía, se les exigirá además como requisito para hacer efectiva su 
matrícula:

•	 Un Puntaje Promedio PSU (Prueba de Lenguaje y Comunicación y de Matemáticas) mínimo de 500 
puntos

•	 Un Puntaje Ponderado de selección mínimo de 500 puntos, y
•	 Postular en primera preferencia a través del Proceso Nacional de Admisión a la carrera o programa en 

el que fue seleccionado en el Sistema de Ingresos Complementarios.

[80] según las encuestas de evaluación interna, el 91% de los estudiantes de Arquitectura están de acuerdo o muy 

de acuerdo en que los criterios y mecanismos de admisión son de conocimiento público.
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Postulantes	destacados	en	los	Ámbitos	de	las	Humanidades,	las	Ciencias	y	las	Artes: La condición de 
persona “destacada” en alguno de los ámbitos señalados podrá acreditarse por alguna de las siguien-
tes formas:

•	 Haberse hecho acreedor de reconocimientos por parte de instituciones nacionales o internacionales 
vinculadas al ámbito respectivo, situación que deberá ser acreditada mediante distinciones, certifica-
ciones o premios.

•	 Acreditar un promedio general de notas de enseñanza media, igual o superior a 6.5 (seis coma cinco 
décimas).

Postulantes	 que	 hubieren	 aprobado	 adicionalmente	 pruebas	 oficiales	 de	 carácter	 nacional	 o	

Exámenes	 internacionales	que	 lo	habiliten	para	 admisión	a	 Instituciones	de	educación	 superior	

de	otros	países: Este caso está dirigido a quienes egresan de planteles educacionales chilenos de 
enseñanza media que rindan y aprueben, adicionalmente al Proceso Nacional de Admisión, algún 
examen de carácter nacional o internacional, establecido para la admisión en universidades de otros 
países.

Por consiguiente, podrán postular por esta vía quienes hayan obtenido el Diploma Bachillerato 
Internacional conferido por la Organización Bachillerato Internacional, o exámenes equivalentes.

Postulantes	líderes	o	emprendedores: La condición de liderazgo o la capacidad de emprendimiento 
deberá acreditarse en alguno de los siguientes ámbitos:

•	 Ejercer o haber ejercido relevantemente un cargo directivo principal en una organización escolar y/o 
extraescolar.

•	 Haber destacado en el diseño o implementación de proyectos, eventos o acciones que se hayan 
constituido en propuestas altamente creativas e innovadoras en ámbitos como el servicio a la comu-
nidad, espíritu solidario, deporte y recreación e iniciativas empresariales entre otras, acciones todas 
que deberán evidenciar un muy significativo impacto en el medio y sustentabilidad en el tiempo.

En ambos casos el postulante deberá acreditar un promedio general de notas de enseñanza media 
igual o superior a 6.0 (seis coma cero décimas) y deberá dar cuenta fundada de sus logros y de los 
beneficiarios de su gestión mediante certificados oficiales, publicaciones de prensa, escritos u otros 
documentos originales que sean representativos ante la autoridad universitaria de los hechos en que 
se funda su postulación.
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InGresos esPeCIaLes a PrImer año o Curso suPerIor

Esta vía contempla cupos limitados de ingreso en determinadas carreras para personas que estén en 
alguna de las siguientes situaciones:

1. Postulantes que se encuentren en posesión de un Título o Grado conferido por una institución de 
Educación Superior y deseen proseguir otra carrera o Programa de Pregrado en esta casa de estudios.

2. Postulantes que acrediten estudios universitarios parciales en la PUCV en una carrera y soliciten in-
greso a otra.

3. Postulantes que acrediten estudios universitarios parciales, en otras Instituciones de Educación 
Superior, en una carrera y soliciten ingreso a otra.

4. Postulantes que hayan obtenido la licencia de enseñanza media o su equivalente en el extranjero y 
que acrediten dicha condición con documentos debidamente legalizados.

5. Postulantes que perteneciendo a promociones anteriores destaquen en los ámbitos de las ciencias, 
las letras o las artes. Esta situación de relevancia deberá ser acreditada por instituciones nacionales o 
internacionales, oficialmente reconocidas en el campo respectivo.

6. Postulantes que destaquen a nivel nacional o internacional en la práctica de un deporte de carác-
ter federado de interés para la Universidad, como: Atletismo, Judo, Básquetbol femenino, Natación, 
Voleibol, Tenis de Mesa y Tenis. La condición de deportista destacado deberá ser acreditada me-
diante carta patrocinio de la autoridad de la Federación que corresponda, con expresa indicación de 
los logros obtenidos por el deportista y documentos originales (diplomas, certificaciones, comunica-
ciones de prensa, etc.) que acrediten participación y logros relevantes en la práctica de la disciplina 
deportiva en los dos años anteriores a su postulación.

7. Postulantes que sean personas con discapacidad física permanente, inhabilitante para rendir las prue-
bas del Proceso Nacional de Admisión a las universidades chilenas (ciego legal), hecho que deberá 
acreditarse mediante certificado médico, refrendado por el Departamento Médico de la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la Universidad.

8. Postulantes que pertenezcan a la comunidad Rapa Nui, calidad que debe ser certificada por la 
Comisión Especial de Pueblos Indígenas.

9. Postulantes que sean alumnos de universidades o instituciones de educación superior con los que 
existan convenios de titulación múltiple en el marco de convenios interinstitucionales.

Prueba esPeCIaL de admIsIón de La esCueLa de arquIteCtura y dIseño

La Escuela de Arquitectura y Diseño durante cincuenta años realizó complementariamente a las 
pruebas del Sistema Nacional de Admisión una Prueba Especial de Admisión, pues la formación del 
Arquitecto que se quiere lograr se realiza en un ámbito que reune vida, trabajo y estudio llamado 
Taller, cuya actividad central es un modo de la contemplación de la vida de la ciudad que llamamos 
Observación que es la que permite concebir la obra de Arquitectura, la que desde nuestro punto de 
vista es una obra de Arte. Así la formación del Arquitecto es construida y medida desde y con las leyes 
del Arte. Es por esto, que a esta Escuela se accedía con un conocimiento inequívoco de su orienta-
ción a través de un Examen de Admisión.

Dicha Prueba desde el año 2005 se dejó de aplicar para todos los postulantes, debido a la implemen-
tación, toma y resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) lo que impidió agendar estas 
pruebas especiales y se comenzó a aplicar sólo a los postulantes vía Ingreso Complementario (IC) y 
vía Ingreso Especial (IE), ésta se realiza en la Escuela y consta de dos partes:
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1. La primera es una prueba de dibujo donde cada postulante realiza sobre hojas de papel blanco, con 
lápiz de grafito o bolígrafo, cinco o seis croquis (dibujos a mano alzada). Estos dibujos se realizan del 
natural, a partir de unas instrucciones escritas, trazando sobre el papel lo que tienen delante de sus 
ojos. Esta prueba mide la capacidad de abstracción con el dibujo que tiene el postulante. La selec-
ción de los dibujos la realiza el total del cuerpo de Profesores. 

2. La segunda parte de la prueba consiste en una entrevista personal. Cada postulante es recibido por a 
lo menos dos profesores de jornada completa y dedicación exclusiva de la Escuela, donde se lo en-
trevista haciéndole exponer alguna materia que tenga conocimiento de manera de poder valorar dos 
dimensiones, su capacidad de expresión, y su capacidad de abstracción con el lenguaje oral.
Los alumnos seleccionados en esta Prueba Especial son enviados al Sistema Central de Selección 
para postular a una de vacantes de Ingreso Complementario y Especial con que cuenta la Escuela 
para el Primer año de Arquitectura.

Para la carrera, el que existan otras vías de ingreso, permite tener la oportunidad de optar por postu-
lantes que presenten competencias propias del estudiante de Arquitectura. Estas se pueden verificar 
en aquellos que postulan vía Ingreso Complementario e Ingreso Especial por medio de la prueba de 
dibujo y la entrevista personal a la que se presentan. Esto permite evaluar estas competencias que no 
se verifican en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

admIsIón y reGIstro

Una vez seleccionados los postulantes y ejecutada la matrícula de los alumnos, todos sus datos 
se registran en un archivo Académico que es llevado por la Dirección de Procesos Docentes de la 
Universidad, que trabaja directamente con el archivo que lleva paralelamente la Jefatura de Docencia 
y la Comisión Curricular de la Escuela.

El archivo central de la Universidad cuenta con los siguientes antecedentes de los alumnos:
•	 Desarrollo curricular de cada alumno que registra año a año todos los cursos realizados con sus 

calificaciones.
•	 Se registran las sanciones académicas.
•	 Se registran las solicitudes de retiro total o parcial de asignaturas.

El archivo Académico de la Escuela cuenta con los siguientes antecedentes de los alumnos:
•	 Ficha de datos personales
•	 Registro de solicitudes de retiro de asignaturas, peticiones de congelaciones y reincorporaciones de 

alumnos.
•	 Actas internas de asistencia, calificaciones parciales y finales de asignaturas y Talleres por períodos 

(Trimestrales en la actualidad)
•	 Año de obtención de la Licenciatura y de la Titulación.
•	 Al término de cada periodo académico los alumnos acceden a sus datos a través de un documento 

que emite la Dirección de Procesos Docentes de la PUCV, con el registro de las asignaturas inscritas, 
cursadas y con su calificación para verificar los datos y, en caso de ser necesario, realizar las correc-
ciones y verificaciones pertinentes.

Todos estos datos son manejados en forma confidencial y se trabajan sólo porcentual y numérica-
mente en el Departamento de Análisis Institucional dependiente de la Vicerrectoría de Desarrollo de 
la Universidad.
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Los puntajes con los que los alumnos ingresan a la carrera se han mantenido sobre los 670 puntos 
promedio durante los últimos años superando siempre los 730 puntos como puntajes máximos y no 
bajando de los 620 puntos como mínimo de ingreso, excluyendo los puntajes mínimos de quienes 
ingresan por vía Casos Complementarios.

aPoyo81

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso facilita la información y la gestión a sus estudiantes 
para acceder a todas las posibilidades de becas, beneficios y créditos propuestos a nivel nacional y 
también las becas y beneficios ofrecidos por la propia Universidad.

•	 Becas de Arancel
•	 Beneficios que ayudan a solventar el pago de arancel a lo largo de la carrera

Para costear el arancel existen dos formas: aporte económico que proviene desde el Ministerio de 
Educación (MINEDUC) y, por otro lado, beneficios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

•	 Becas	de	Arancel	ofrecidas	por	el	Ministerio	de	Educación: Las becas del MINEDUC consisten en 
dinero que cubre el arancel de referencia, es decir, el valor de la carrera en promedio en todas las 
universidades de Chile, lo cual generalmente es menor que el arancel real de la carrera en la PUCV. 

•	 Becas	de	Arancel	ofrecidas	por	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso

•	 Becas	de	Apoyo	Ministeriales: Beneficios que otorga el Ministerio de Educación a los estudiantes. El 
Ministerio de Educación (MINEDUC), además de las becas que cubren el valor del arancel de refe-
rencia, posee ayudas económicas para los alumnos de Educación Superior que requieran dinero en 
ostros aspectos como alimentación y mantención durante su periodo de estudio.

•	 Becas	 de	 Apoyo	 PUCV	 (Beneficios	 que	 otorga	 la	 Universidad	 a	 sus	 alumnos): La Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso cuenta con una serie de aportes económicos a sus estudiantes 
para facilitarles la vida universitaria. Las becas son: Beca de Residencia, Beca de Jardín Infantil, Beca 
de Estudio.

•	 Seguros:	Seguro Estudiantil PUCV , Seguro de Accidente Escolar, Servicios Médicos

Cantidad de alumnos becados por el estado, la universidad u otro organismo

Año Nº alumnos con beca  del estado Nº alumnos con beca de la universidad

2006 159 21

2007 184 26

2008 187 27

2009 205 31

2010 200 26

nota: Incluye solo beneficios arancelarios, incluyendo credito solidario y credito con aval del estado.

[81] Para conocer los detalles de las becas, requisitos, montos y plazos en que se asigna cada una, ver Anexo VI 

beneficios y Créditos de Apoyo.
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Detalle del tipo de ayuda económica y porcentaje de asignación de los estudiantes de la carrera de 

arquitectura 

Tipo de Ayuda %

Beca Presidente de la República 0.6

Beca 75 Años 0.3

Beca Almuerzo 2.2

Beca Almuerzo Junaeb 7.2

Beca Bicentenario 8

Beca Complementaria 0.8

Beca de Honor Rubén Castro 0.3

Beca Estudio 1.9

Beca Excelencia Académica 1.4

Beca Informe Valech 0.8

Beca Isabel Caces de Brown 4.1

Beca Juan Gómez Millas 1.4

Beca Mantención Junaeb 5.2

Beca PUCV 0.6

Beca Residencia 2.5

Crédito con Aval del Estado 8.6

F. S. Crédito Universitario 31.2

Hijo Profesionales Educación 3

Ingreso Destacado 1.7

Residencia Complementaria 1.1

Seguro Estudiantil 0.3

Datos AFI* de los últimos 5 años, por tramo y % del presupuesto de la Escuela

        Nº de alumnos por tramo

Año Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Total Nº de UAFI Valor de UAFI Monto aporte AFI

2006 1 7 20 29 9 66 511  $ 105790 $ 54058690

2007 7 20 31 14 72 588 $ 109468,263 $ 64367338

2008 9 15 18 17 12 67 455 $ 113931 $ 51838605

2009 5 14 14 16 8 61 375 $ 120504 $ 45189000

2010 11 13 14 14 9 61 368 $ 123536 $ 45461248

*	 El AFI se asigna con 1 año de desfase, por ejemplo el aporte y la cantidad de alumnos del afi 2010 corresponde a 

los ingresados en el 2009.
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modaLIdades de aPoyo

Por las características del cuerpo de profesores de jornada completa de dedicación exclusiva, todos 
los profesores de Taller están disponibles para ser consultados en forma permanente en materia de 
orientación y asesoría académica a los alumnos, estos a su vez pueden seguir el conducto regular que 
se ordena del siguiente modo:

Cada alumno está asignado a un Taller durante un año, lo que le permite tener en sus profesores un 
interlocutor permanente. El segundo nivel de orientación es el Jefe Curricular de Arquitectura. y el 
tercer nivel es el Jefe de Docencia.

Los estudiantes tienen la oportunidad de optar a diversas modalidades de apoyo que les permiten 
avanzar en su formación académica y profesional.

Algunas de estas modalidades de apoyo son:
Asistencia:	Oportunidades en que los estudiantes, que presenten cualidades específicas para desa-
rrollar lo que se le solicita, colaboren en algunas instancias puntuales de algunos proyectos tanto de 
la escuela como Asistencia Técnica. Estas colaboraciones se centran, principalmente, en la elabora-
ción de maquetas, láminas, revisión de planos, encuestas. Los pagos obtenidos, siendo de libre dis-
ponibilidad para ellos, puede ser orientado en ayudarlos en sus gastos de estudio

Orientación	Profesional:	A los estudiantes de los cursos superiores (4º, 5º y Titulación) se les estimu-
la en la participación en concursos relativos a sus temas y se les asesora en las dimensiones profesio-
nales que estas, u otras iniciativas, requieran.

Tutorías: Como una oportunidad para que los estudiantes eviten atrasar sus asignaturas y sus años de 
estudio aumenten, existen las Tutorías, Talleres especiales de algunas asignaturas, en las que se veri-
fican mayor retraso, que se dictan en periodos extemporáneos y así puedan mantener actualizado 
el avance de sus mallas curriculares. Esta modalidad se sostiene desde la vocación académica de la 
Institución por sobre la relativa rentabilidad comercial de retener artificialmente a los alumnos.

evaLuaCIón ProCeso de admIsIón

En la encuesta los alumnos de curso superior ante la consulta: «los alumnos hemos recibido informa-
ción sobre becas, créditos, movilidad estudiantil, doble titulación y todo tipo de posibilidades rele-
vantes para el desarrollo académico y profesional en nuestra área» el 51.2% esta de acuerdo o muy de 
acuerdo. Aún cuando en términos generales es positivo, es necesario alcanzar porcentajes mayores 
en la percepción de la información. Esta percepción cambia en la Titulación III, en donde el 75% dice 
estar de acuerdo o muy de acuerdo, pero esto se explica porque los alumnos de Titulación consultan 
más sobre los posibles beneficios de continuidad de estudios.

Lo último coincide con lo respondido por los alumnos de primer año en donde el 69,4% está de 
acuerdo o muy de acuerdo, pues ellos consideran la información otorgada ante sus consultas y por-
que al inicio del periodo académico se les hacen charlas informativas sobre la estructura de la institu-
ción, del sistema de bibliotecas y de las becas a las que pueden acceder.

Entonces lo más valido en cuanto al sistema de información y ayuda a la gestión es que se debe con-
siderar el promedio de la mayor masa crítica que son los alumnos de Curso superior (Segundo a 
Titulación), y en eso se detecta que la información es débil. El plan es obtener mayor información en 
los mecanismos de información; información por Talleres, paneles, sitio web y también diferenciar 
dicha información de acuerdo al nivel, Primer año, Ciclo superior y Ciclo Titulación.
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IndICadores82

Matrícula total de estudiantes de Arquitectura de Primer año a Titulación

Matrícula total hombres Matrícula total mujeres 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

194 186 188 187 180 148 153 159 172 181

Total
•	 342 estudiantes de arquitectura en el año 2006

•	 339 estudiantes de arquitectura en el año 2007

•	 347 estudiantes de arquitectura en el año 2008

•	 359 estudiantes de arquitectura en el año 2009

•	 361 estudiantes de arquitectura en el año 2010

Deserciones totales de estudiantes de arquitectura 

Causales 2006 2007 2008 2009

Problemas de salud 4 retiros 6 retiros 5 retiros 1 retiro

Problemas económicos 1 retiro 0 2 retiros 0 

Crisis vocacional 0 8 retiros 6 retiros 7 retiros

otro 0 0 0 2 retiros

Cantidad de alumnos de pregrado total y por nivel año 2010

nº de Alumnos

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Total

Primer año Taller Inicial  (1º y 2º Etapas) 71 0 0 71

Segundo año Taller Arquitectonico 3º Etapa 52 0 14 66

Taller Arquitectonico 4º Etapa 6 0 37 43

Tercer año Taller Arquitectonico 5º Etapa 42 0 12 54

Taller Arquitectonico 6º Etapa 17 0 31 48

Cuarto año Taller Arquitectonico 7º Etapa 33 0 18 51

Taller Arquitectonico 8º Etapa 19 3 31 53

Quinto año Taller Arquitectonico 9º Etapa 36 2 8 46

Taller Arquitectonico 10º Etapa 14 7 25 46

Sexto año Taller Arquitectonico Titulacion 1 28 11 7 46

Taller Arquitectonico Titulacion 2 14 28 10 52

Taller Arquitectonico Titulacion 3 18 13 26 57

[82] Ver Anexo Complementario 5 - series históricas de la unidad académica de los ultimos 10 años.
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Línea de Estudios Generales Nº alumnos

ICR 250-01 Cultura Religiosa Moral Profesional 71

ICR 250-02 Fundamentos Religión Cristiana 71

ART 096-01 Plástica Contemporánea 42

EFI 081-1  El Hombre y los Juegos 4

HIS 035-01 Historia de Valparaíso 39

GEO 0096-01 Geografía de Valparaíso 66

Área	Técnica

Línea constructiva Nº alumnos

Taller Arquitectónico de Construcción 1 71

ARQ 200 Taller Arquitectónico de Construcción 2 50

ARQ 300 Taller Arquitectónico de Construcción 3 52

ARQ 400 Taller Arquitectónico de Construcción 4 40

ARQ 500 Taller Arquitectónico de Construcción 5 41

Línea de las Estructuras Nº alumnos

ARQ 306-01  Equilibrio y Resistencia de la Forma 

Construida

52

ARQ 405  Casos Constructivos Estructurales 43

ARQ 505  Diseño Estructural Asísmico 58

Línea Instrumental Nº alumnos

ARQ 406  Dibujo Asistido por Computador 43

ARQ 506  Redes y Sistemas 56

Área	Matemática

Línea Fundamentos de las Matemáticas Nº alumnos

Fundamentos de las Matemáticas 1 71

MAT 229 Fundamentos de las Matemáticas 2 49

MAT 329 Fundamentos de las Matemáticas 3 46

MAT 429 Fundamentos de las Matemáticas 4 41

MAT 529 Fundamentos de las Matemáticas 5 59

Área	Científica

Linea de la Física Nº alumnos

FIS 207   Conceptos Físicos de Calor y Ondas 48

FIS 305  -Física de los Materiales 46

Listado de asignaturas y número de alumnos - Año 2010

Área	Taller

Nº alumnos

ARQ 150  Taller Inicial (1º y 2º Etapas) 71

ARQ 205  Taller Arquitectónico 3 66

ARQ 255  Taller Arquitectónico 4 43

ARQ 350  Taller Arquitectónico 5 54

 ARQ 355  Taller Arquitectónico 6 48

ARQ 450  Taller Arquitectónico 7 51

ARQ 455  Taller Arquitectónico 8 53

ARQ 550  Taller Arquitectónico 9 46

ARQ 555  Taller Arquitectónico 10 46

ARQ 600  Taller de Titulación 1 46

ARQ 650  Taller de Titulación 2 52

ARQ 655  Taller de Titulación 3 57

Área	Artístico	Humanista

Linea Taller de Amereida Nº alumnos

Taller de Amereida 1, 2 y 3 71

ARQ 266  Taller de Amereida 4 55

ARQ 267  Taller de Amereida 5 46

ARQ 268 Taller de Amereida 6 47

ARQ 366 Taller de Amereida 7 47

ARQ 367 Taller de Amereida 8 43

ARQ 368 Taller de Amereida 9 40

ARQ 466 Taller de Amereida 10 41

ARQ 467 Taller de Amereida 11 38

ARQ 468 Taller de Amereida 12 39

Línea de Presentación de la Arquitectura Nº alumnos

Presentación de la Arquitectura 0 71

ARQ 241   Presentación de la Arquitectura 1 50

ARQ 341   Presentación de la Arquitectura 2 51

ARQ 441   Presentación de la Arquitectura 3 53

ARQ 541   Presentación de la Arquitectura 4 46

Línea de Cultura del Cuerpo Nº alumnos*

ARQ 251 Cultura del Cuerpo 1 71

ARQ 252 Cultura del Cuerpo 2 71

ARQ 351 Cultura del Cuerpo 3 57

ARQ 352 Cultura del Cuerpo 4 48

ARQ 451 Cultura del Cuerpo 5 48

ARQ 452 Cultura del Cuerpo 6 42

* se refiere al número de alumnos de la carrera de arquitectura, estas 

asignaturas son comunes a las carraras de diseño Gráfico e Industrial
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Cantidad de alumnos por cada profesor de Taller en los diferentes niveles año 2010

Nº de alumnos Nº profesores Nº alumnos 

por profesor1º T 2º T 3º T Total 1º T 2º T 3º T Total

Primer año Taller Inicial (ARQ 150) 71 - - 71 6 - - 6 11,8

Segundo año Taller Arquitectónico 3 (ARQ 205) 52 - 14 66 2 - - 4 16,5

Taller Arquitectónico 4 (ARQ 255) 6 - 37 46 2 - 2 4 10,8

Tercer año Taller Arquitectónico 5 (ARQ 350) 42 - 13 55 2 - 2 4 13,8

Taller Arquitectónico 6 (ARQ 355) 17 - 34 51 4 - 6 10 5,1

Cuarto año Taller Arquitectónico 7 (ARQ 450) 33 - 18 51 4 - 4 8 6,4

Taller Arquitectónico 8 (ARQ 455) 19 3 32 54 4 1 4 9 6

Quinto año Taller Arquitectónico 9 (ARQ 550) 36 2 13 51 2 2 2 6 8,5

Taller Arquitectónico 10 (ARQ 555) 14 8 26 48 3 4 2 9 5,3

Sexto año Taller de Titulación 1 (ARQ 600) 28 16 8 52 11 7 5 23 2,3

Taller de Titulación 2 (ARQ 650) 15 29 11 55 8 11 5 24 2,3

Taller de Titulación 3 (ARQ 655) 18 14 29 61 7 9 10 26 2,3

reGLamentaCIón

La PUCV posee un reglamento denominado Reglamento General de Estudios83, que garantiza el lo-
gro del proyecto académico. Este se le entrega junto a la documentación que recibe al momento de 
cursar su matrícula. Los reglamentos y beneficios se encuentran disponibles en los sitios web de la 
Escuela de Arquitectura y Diseño como de la PUCV.

naveGador aCadémICo

Es el Sistema de Información Académico de la Universidad84 que contempla la mayor parte de los 
Procesos de Administración Docente de la Institución. Dentro de sus principales funcionalidades se 
cuentan las siguientes:

1. Admisión:	Permite el procesamiento de los seleccionados a la PUCV vía el Proceso Nacional de 
Admisión, la elaboración de su material de matrícula y el registro de ésta. Además es posible gestio-
nar los ingresos de alumnos nuevos por las distintas vías que ofrece la Universidad.

2. Programación	de	Docencia: Herramienta que posibilita el registro de los cursos que las Unidades 
Académicas ofrecen en cada periodo académico, con lo cual pueden combinar los distintos elemen-
tos que concurren en la definición de cada curso: asignatura, audiencia, profesores, actividades aca-
démicas, espacios físicos y horarios.

3. Matrícula:	Permite que los alumnos puedan realizar este importante trámite a través de Internet, sin 
tener que concurrir a la Universidad con anterioridad al inicio de las clases. Posibilita que el alumno 
cancele el derecho de Inscripción en cualquier oficina del Banco o bien a través de Webpay. Además, 
la administración central puede realizar la matrícula de los alumnos nuevos o bien resolver los casos 
excepcionales.

4. Inscripción:	La inscripción de cursos la pueden realizar los alumnos a través de Internet, a quienes se 
les presenta una oferta académica que contiene los cursos que están en condiciones de inscribir de 
acuerdo a su avance curricular y a la programación de docencia.

[83]  Ver Anexo VI Reglamento de Evaluación Estudiantil

[84] Disponible en https://nave10.ucv.cl
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5. Actas	de	Examen:	Este proceso faculta a los profesores para que registren a través de Internet las ca-
lificaciones de los alumnos inscritos en cada curso. Además es posible obtener el Acta de Examen, 
documento oficial que deja constancia del resultado final del curso.

6. Control	de	deudores:	Esta herramienta permite el registro y seguimiento de los alumnos deudores 
con la Universidad. Puede ser personalizada para manejar cualquier tipo de débito, desde deudas 
monetarias hasta material deportivo pendiente de devolución, las que pueden ser administradas 
directamente por las unidades a cargo. La información de los deudores es valiosa para diferentes 
procesos que requieren efectuar controles de la situación del alumno, como matrícula, emisión de 
certificados y titulación, entre otros.

7. Administración	de	Beneficios:	Este módulo permite a los alumnos actualizar sus antecedentes socio-
económicos y postular a la obtención de Crédito universitario y Becas. Además, ofrece poderosas he-
rramientas de validación y control para la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la que tiene a su cargo 
la administración de los beneficios que ofrece la institución.

8. Control	de	Avance	Curricular: Esta funcionalidad permite controlar la situación de los alumnos eli-
minados, la emisión de las resoluciones respectivas y la eventual liberación de su sanción. Además 
es posible verificar el estado de cumplimiento con las exigencias del Plan de Estudios y detectar a los 
alumnos con problemas.

9. Administración	de	alumnos	y	profesores:	Permite el registro de los antecedentes personales y aca-
démicos de los alumnos y profesores de la Universidad.

10. Administración	de	Carreras,	Planes	de	Estudio	y	Asignaturas: Ofrece la posibilidad de administrar la 
información de carreras, planes de estudios y sus exigencias, así como la información de las asignatu-
ras ofrecidas por cada Unidad Académica.

11. Gestión	de	espacios	físicos: Herramienta que permite consultar, registrar y mantener actualizada la 
información de los espacios físicos de la Universidad.

12. Certificados:	Módulo que permite a los alumnos solicitar y obtener sus certificados a través de 
Internet, con gran facilidad y bajo un férreo esquema de seguridad.

13. Títulos	y	Grados:	Este módulo permite registrar las exigencias de cada plan de estudios para la ob-
tención del Egreso, Grado y Título. Además es posible llevar un control del cumplimiento de cada 
alumno de estas exigencias, implementando además un workflow que sistematiza la tramitación para 
obtener el Grado o Título correspondiente.
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ProCedImIento Para La obtenCIón 

de La LICenCIatura y títuLo85

Grado de LICenCIatura

Los estudiantes tiene como requerimiento haber cursado la Malla Curricular hasta la décima etapa 
del Taller Arquitectónico. 

Desde ese momento pueden iniciar su trámite de obtención de Grado.

Documentos exigidos para hacer el trámite de obtención de Grado:
•	 Certificado de nacimiento (copia legalizada)
•	 Licencia de Enseñanza Media (copia legalizada)
•	 Concentración de notas (se solicita en el DAR Dirección de Admisión y Registro)
•	 Comparación de Malla Curricular (disponible y descargable en el navegador académico).

Estos documentos son entregados a la Secretaría de la  Facultad, desde allí se envía a la Casa Central 
de la Universidad, específicamente a la Secretaría General, la cual emite el Decreto de Grado.
Una vez listo el Decreto de Grado se puede hacer el pago en Tesorería General para recibir el 
Certificado y Diploma de Grado de Licenciado en Arquitectura.

títuLo

Los egresados tienen como requerimiento:
1. Haber cursado la Malla Curricular completa, es decir completar el último ciclo, que comprende 

Taller de Titulación 1, 2 y 3. Se incluyen también asignaturas generales que en algunos casos se cursan 
paralelamente a alguna de las tres Titulaciones.

2. Hacer entrega a biblioteca de su Memoria de Tesis impresa (además de la copia exigida por el fondo 
de biblioteca se entrega una al Profesor guía, quién da la aprobación de su publicación.

3. Tener el Grado de Licenciado en Arquitectura o haber iniciado trámites para la obtención del Grado 
de Licenciado.

Documentos exigidos para hacer el trámite de Obtención de Título.
•	 Certificado de nacimiento (documento original)
•	 Licencia Enseñanza Media (documento original)
•	 Concentración de Notas
•	 Comparación Malla Curricular
•	 Documento de recepción de Memoria de Tesis emitido por Biblioteca.

Estos documentos son los mismos que fueron entregados a la Secretaría de la  Facultad para la ob-
tención de la Licenciatura, que se encarga de enviar dicha documentación a la Casa Central de la 
Universidad, específicamente la Secretaría General, la cual emite el Decreto de Título.

Una vez listo el Decreto de Título se puede hacer el pago en Tesorería General para recibir el 
Certificado y Diploma del Título de Arquitecto(a).

[85] Ver Anexo VI Reglamentación relativa al Proceso de Titulación.
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Cantidad de alumos licenciados y titulados en los últimos 6 años

Año nº de alumnos licenciados nº de alumnos titulados

2005 45 47

2006 24 26

2007 33 35

2008 31 21

2009 38 27

2010 39 50

Listado de profesores encargados de proyectos de título, en los últimos 5 años (Profesores de las 

asignaturas Taller de Titulación 1, 2 y 3)

Profesor guía Nº alumnos 

año 2006

Nº alumnos 

año 2007

Nº alumnos 

año 2008

Nº alumnos 

año 2009

Nº alumnos 

año 2010

David Jolly Monge 2 4 2 3 9

Ivan Ivelic Yáñes 1 1 7 9 9

Patricio Cáraves Silva 3 2 1 2 3

Fernando Espósito Galarce 2 4 0 7 7

 Claudio Villavicencio Moya 1 2 2 3 5

Isabel Margarita Reyes Nettle 1 3 4 8 9

Salvador Zahr Maluk 8 0 0 5 6

Juan Purcell Fricke 3 5 8 5 1

Rodrigo Saavedra Venegas 6 6 4 5 5

Mauricio Puentes Riffo 6 5 4 7 5

Jorge Ferrada Herrera 3 4 2 12 10

David Luza Cornejo 5 9 6 6 8

Andrés Garces Alzamora 0 2 3 8 6

Cantidad de alumnos aprobados y reprobados en proyectos de título en los últimos 5 años. (Según 

nota de asignatura Taller de Titulación 3)

Año Reprobados Aprobados

2006 1 24

2007 1 23

2008 0 24

2009 2 42

2010 2 29

Rango de notas obtenidas (mínimo – máximo) y promedio en proyectos de título en los últimos 5 

años. (Nota de asignatura Taller de Titulación 3)

Año Máximo Mínimo Promedio

2006 7 1 6.1

2007 6.5 3 5.7

2008 7 1 5.9

2009 7 1 5.8

2010 7 3 5.7
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Cantidad de alumnos licenciados o titulados estudiando postgrados, magíster y postítulos

Año Nº licenciados Nº licenciados estudiando magister, o postgrado*

2006 26 0

2007 35 1

2008 21 0

2009 27 6

2010 20 3

* El número hace referencia a los alumnos que cursan estudios de postgrado en la PUCV.

Concursos y Premios adjudicados por alumnos y exalumnos

2009 Alumna premiada en Concurso “EnVase a Chile”
•	 Segundo Lugar del Primer Concurso de Diseño de Innovación de Envases “EnVase a Chile”
•	 28 de Agosto 2009
•	 Organizado por el Ministerio de Economía
•	 Alumna Andrea Aguirre Cornejo de Diseño Industrial
•	 Dirigida por el profesor Ricardo Lang

2009 Equipo de Estudiantes gana Concurso de Polideportivo en Mejillones
•	 Equipo de Arquitectos: Pamela Corssen, Lorena Dintrans, Constanza Manubens, Américo Morales, 

Aníbal Ramos, Antonia Scarella
•	 Octubre 2008

2010 Concurso Memorial 27 F
•	 Mención Honrosa: PROYECTO Nº: EP 424
•	 Equipo: Jean Cristophe Petitpas (Arquitecto), Jose Balcells (Artista), Elisa Navarrete (Paisajista)

2010 Concurso de Arquitectura en Ladrillo
•	 Mención Honrosa:
•	 Equipo: Eduardo Weber – Christian Bergh – Luigi Della Valle – Visionarq

2010 Diseñadores de la escuela ganan premio a la innovación

Becas

Becas Chile 2009

•	 Catalina Bodelón, Arquitectura, Magíster
•	 Rodrigo Hidalgo, Arquitectura, Magíster
•	 Felipe Igualt, Arquitectura, Doctorado
•	 Fernanda Soto, Arquitectura, Magíster
•	 Juan Pablo Vásquez, Arquitectura, Magíster

Becas Chile 2010

•	 Paola Fuentes, Magíster
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movILIdad e InterCambIo86

El propósito de la movilidad e intercambio estudiantil es recibir alumnos externos y que alumnos in-
ternos emprendan estudios en el extranjero. La Dirección de la Escuela de Arquitectura y Diseño ha 
elaborado un Plan que da cabida a los alumnos extranjeros en la estructura del Taller de Travesía, el 
que es impartido, en el tercer trimestre de cada año, teniendo una experiencia de nuestro punto de 
vista arquitectónico con la comunidad de la Escuela, este Taller de Travesía corresponde a la asignatura 
Taller Arquitectónico, esta asignatura junto a la asignatura de Taller de Amereida compone el Taller de 
Intercambio con una carga crediticia total de 12 créditos PUCV, 10 créditos correspondientes al Taller 
Arquitectónico y 2 correspondientes al Taller de Amereida. Para alumnos internos ofrece, a través de la 
Vicerectoría de Desarrollo y sus Programas Internacionales de Intercambio (PIIE), diversos convenios 
internacionales y apoyo en los procesos de postulación a programas de estudios de universidades de 
América y Europa.

Calendario: Dado que la Escuela de Arquitectura y Diseño funciona con trimestres –a diferencia del 
resto de las Facultades y Escuelas de la PUCV– el Taller de Intercambio para alumnos extranjeros se 
imparte durante el tercer trimestre de cada año académico (Septiembre a Diciembre) y el primer 
trimestre del año siguiente (Marzo a Mayo). Los alumnos internos cursan sus programas el extranjero 
durante el segundo y tercer trimestre del año académico.

desCrIPCIón deL ContenIdo deL taLLer de InterCambIo Para aLumnos 
extranJeros

taLLer de travesía

El Taller de Travesía correspondiente al Taller Arquitectónico tiene el objetivo de que el estudiante 
experimente una real medición del continente americano a través de un viaje y una obra que plantea 
una relación con la poesía de Amereida la que dice de asumir el continente americano desvelando su 
desconocido. De allí que el sentido primario de este viaje no sea el vencimiento de una meta, por la 
que se da alcance a los punto fijos y distinguibles del continente, sino más bien abrir nuevos puntos 
por donde entender y hacer aparecer el desconocido de la extensión americana, a través de la cons-
trucción espacial arquitectónica. El termino de la Travesía implica un remirar la ciudad por lo tanto 
existe un tiempo (un tercio de la etapa) en que se realiza un proyecto.

El proyecto arquitectónico que se realiza al volver de la Travesía tiene el objetivo que el alumno expe-
rimente una maduración del oficio arquitectónico planteado en un paso de la Observación a la forma 
habitable y visible. Este Taller tiene como materia de estudio principalmente la ciudad y su acontecer. 
Se estudia a partir de observaciones dibujadas de los espacios arquitectónicos tridimensional y bidi-
mensional que interactúan con la vida del ciudadano.

taLLer de amereIda

Este curso lleva adelante una cavilación acerca de la visión poética del continente, quiere traer 
la presencia de América al obrar, por eso, se lo llama Taller. Insertarse en una tradición es vol-
ver a encarar el origen a la luz del acontecer actual. Es así como la Escuela mantiene una visión y 
revisión del continente americano. Revisión que, si bien acepta indicaciones desde otras disci-
plinas, ella elabora un punto de vista peculiar, en virtud de su vinculación original con la poesía. 
Se trata de conocer la tradición de la Escuela entorno a la relación entre poesía y oficios. Introducir esta 

[86] Ver Anexo Complementario 13 - Internacionalización.
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relación con el libro Amereida. Participar de la relación entre la poesía y los oficios a través de actos, 
lecturas y trabajos. Comprender el hecho de la pregunta por América. ¿Por qué se realizan Travesías?.

Construir el presente americano a través de la participación en el debate entre la poesía y los oficios. 
Abrir nuevas dimensiones que permitan la permanente renovación de la relación entre poesía y ofi-
cios. Preparar los fundamentos de cada Travesía.

admIsIón

Los alumnos que postulan a este curso internacional deben:
•	 Haber cursado el equivalente al Ciclo Básico en Arquitectura o Diseño, (para el caso de Arquitectura 

el Ciclo Básico corresponde a tres años aprobados en su Universidad de origen). 
•	 Tener un dominio avanzado del idioma español. En su defecto, deben obligatoriamente atender a un 

curso intensivo de español (40 horas académicas, realizado durante el mes de Agosto en la PUCV).
•	 Enviar carta de motivación para tener una experiencia en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la 

PUCV.
•	 Enviar carta de un profesor del alumno, que de referencias acerca de las aptitudes, fortalezas y debili-

dades del postulante, ya sea desde lo académico a lo humano.
•	 Las cartas se deben dirigir al encargado de Movilidad de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y deben estar escritas en español o inglés. 

Además de lo anterior, que se aplica sólo a postulantes a la Escuela de Arquitectura y Diseño, los 
alumnos deben cumplir con los requisitos generales impuestos por el Programa de Intercambio de 
la PUCV:

•	 Tener un comprobante de Seguro Médico que cubra 100% y ante todo evento durante toda la estadía 
en Chile (en español o inglés). 

•	 Acreditación de la universidad de origen (escrita en español o inglés). 
•	 Certificado de notas (oficial, en español o inglés).
•	 Fotocopia de pasaporte. 
•	 Depósito previo de US$ 50 que se descontarán de la suma cancelada por el semestre. 

ProGrama InternaCIonaL de InterCambIo Para aLumnos de La esCueLa

Para la implementación del Programa Internacional de Intercambio87 a partir del año 2003 se con-
firmaron y firmaron convenios específicos de colaboración académica dentro de convenios marcos 
existentes entre la PUCV y otras instituciones extranjeras.88

Cabe destacar que la Escuela de Arquitectura y Diseño ha propuesto, y gestionado los convenios 
existentes pues históricamente se ha tenido una fuerte relación académica y de investigación con 
universidades extranjeras por lo cual hemos mantenido y cuidado nuestras relaciones e iniciado otras 
que nos parecen complementarias a nuestra formación.

Los convenios existentes son:

Norteamerica:

•	 Universidad de Kentucky, Estados Unidos
•	 Universidad de Manitoba, Canadá

[87] Ver Cuadro de Doble Titulación en Anexo Complementario 13 - Internacionalización.

[88] Ver http://www.pucv.cl/dci
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Sudamerica

PUC de Río de Janeiro, Brasil
Europa:

•	 Universidade de Porto, Portugal
•	 Universidad Politécnica de Cataluña, España
•	 Universidad Politécnica de Torino, Italia
•	 Universidad degli studi Roma Tre, Italia
•	 Universidad de Marsella, Francia
•	 Universidad de Oslo, Noruega
•	 Universidad de Trondheim, Noruega
•	 Universidad Cardenal Herrera, España

Información de alumnos en Intercambio de la carrera de Arquitectura, año 2009-2010.

Universidad de Destino País Vía Actividad Periodo (T=Trimestre) Año

Università degli Studi Roma Trè Italia Bilateral Cursos semestrales 2º T - 2009 2009

Universidad do Porto Portugal Bilateral Cursos semestrales 1º T - 2009 2009

The Oslo School Architecture

 & Design

Noruega Bilateral Cursos semestrales 2º T - 2009 2009

NTNU Trondheim Noruega Bilateral Cursos semestrales 2º T - 2009 2009

Universitá degli Studi Roma Trè Italia Bilateral Doble Titulación 1º T - 2009 2009

Universidad do Porto Portugal Bilateral Cursos semestrales 1º T - 2009 2009

Politecnico di Torino Italia Bilateral Doble Titulación 2º T-2009 / 1º-2011 2009

Universidad do Porto Portugal Bilateral Cursos semestrales 1º T - 2009 2009

Politecnico di Torino Italia Bilateral Doble Titulación 2º T-2009 / 1º-2011 2009

Universitá degli Studi Roma Tre Italia Bilateral Doble Titulación 1º T - 2009 2009

Università degli Studi Roma Trè Italia Bilateral Cursos semestrales 2º T - 2009 2009

Università degli Studi Roma Trè Italia Bilateral Doble Titulación 2º T-2008/ 1º T 2009 2008-2009

Università degli Studi Roma Trè Italia Bilateral Doble Titulación 2º T-2008/ 1º T 2009 2008-2009

Università degli Studi Roma Trè Italia Bilateral Doble Titulación 1º T - 2010 2010

Università degli Studi Roma Trè Italia Bilateral Cursos semestrales 1º T - 2010 2010

Università degli Studi Roma Trè Italia Bilateral Doble Titulación 2º T 2010/2º T 2011 2010

Università degli Studi Roma Trè Italia Bilateral Doble Titulación 2º T 2010/2º T 2011 2010

Università degli Studi Roma Trè Italia Bilateral Cursos semestrales 2º T - 2010 2010

école National Superieure 

d'Architecture de Marseille

Francia Bilateral Cursos semestrales 2º T - 2010 2010

Università degli Studi Roma Trè Italia Bilateral Cursos semestrales 2º T - 2010 2010

En este momento nuestra energía está puesta en mejorar los canales de información y sociabilización 
de los diversos beneficios con que los estudiantes cuentan. Las encuestas a los alumnos nos indican 
que, a pesar de tener información publicada en Internet, esta información no tiene la efectividad que 
quisiéramos. En este sentido, durante este año  se efectuarán charlas especiales para los estudiantes 
de curso superior.

•	 Se han establecido nuevos convenios de cooperación e intercambio académico con instituciones 
universitarias extranjeras y productivas, como los convenios de colaboración con el centro CAST de la 
Universidad de Manitoba, Canadá y el convenio de colaboración con la compañía Polpaico-Holcim.

•	 Se han generado acciones para organizar seminarios y se estimulado la participación en congresos y 
conferencias.

•	 Se ha promovido la participación en concursos con financiamiento externo y de altos índices a nivel 
nacional.
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•	 Se ha estimulado a los estudiantes a participar de los concursos relativos a sus competencias, tanto al 
interior como al exterior de la Universidad.

•	 Se estimula que la figura profesor-estudiante desarrolle actividades vinculadas con el medio externo 
y participe de aquellas pertinentes al estudio.

•	 El sitio web se ha conformado como un elemento fundamental de información general y específica 
hacia la comunidad de la Escuela, incluyendo postulaciones a becas, concursos, talleres.

•	 El análisis exhaustivo que se ha hecho de los propósitos y la integridad de la Carrera puso de mani-
fiesto la necesidad de fijar en un documento interno de la Unidad, toda reglamentación consuetudi-
naria e histórica para garantizar el pleno conocimiento de los derechos y deberes de los alumnos y en 
estricta coincidencia con el Reglamento General de estudios de la PUCV.

Para afrontar la disminución en la demanda —especialmente como primera opción en las postula-
ciones— estamos realizando actividades de extensión con mayor impacto en los medios de comu-
nicación, así como aumentando las publicaciones de las actividades académicas en el sitio web de 
nuestra Escuela.

Una de las orientaciones estratégicas de la PUCV corresponde a la Misión de la Dirección de 
Desarrollo Curricular y Formativo (DDCYF), dicha dirección tiene por Misión contribuir a la formación 
universitaria de calidad, con sello valórico distintivo, innovadora y pertinente a nivel de pregrado. En el 
cumplimiento de su Misión, le corresponde velar por el aseguramiento de la calidad de los procesos 
formativos de pregrado, orientando y colaborando, fundamentalmente, en la construcción curricular, 
y en la calidad y evaluación de la docencia universitaria, a través de un proceso de diálogo perma-
nente con las Facultades y Unidades Académicas de la Universidad. Esta dirección está al servicio de 
la comunidad universitaria y se tiene como Visión proyectarse como un equipo profesional multidis-
ciplinario, contribuyendo al aseguramiento de la calidad de la formación de los estudiantes, a través 
del apoyo y asesoría a las distintas Unidades Académicas, tanto en la instalación de la renovación cu-
rricular, como del desarrollo de procesos de innovación de las prácticas docentes universitarias, y de 
procesos de evaluación docente y del aprendizaje en el aula, en vistas de un mejoramiento continuo.

Bajo dichos propósitos fundamentales la DDCYF implementa proyectos de apoyo a la innovación 
curricular, en dicho contexto la Escuela realizó durante durante el año 2008 un diagnóstico sobre la 
carga académica de las asignaturas de la carrera con el marco de la implementación a nivel nacional 
del Sistema Nacional de Créditos Transferibles.89

Otro aspecto son los Proyectos de Mejoramiento de la Formación Universitaria de Pregrado. 
Convocados por la DDCYF. Es un fondo concursable que se desarrolla a través de tres líneas de acción:

•	 Investigaciones	en	docencia	universitaria; la cual financiará iniciativas que en la búsqueda de la ex-
celencia académica, centran su atención en el docente universitario como investigador de su propia 
práctica pedagógica, relevando la docencia como campo de producción de conocimientos.

•	 Renovación	curricular; este premiará las iniciativas que permitan contribuir en la renovación parcial 
o total del currículo de un programa o carrera en concordancia con los lineamientos institucionales 
al respecto.

•	 Innovación	en	docencia;	este último costeará aquellos proyectos que contribuyan a la calidad de 
los procesos formativos, a través de la implementación de estrategias de enseñanza focalizadas en el 
aprendizaje y/o estrategias de evaluación para el aprendizaje.

[89] Ver Anexo Complementario 13 - Internacionalización.
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evaLuaCIón deL CrIterIo

fortaLezas

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el ejercicio de su misión resguarda la igualdad de 
oportunidad de los estudiantes en el acceso a sus aulas. Consecuentemente con lo anterior esta insti-
tución posee un amplio y reconocido sistema de becas. Además, se cuenta con mecanismos adecua-
dos de apoyo y de orientación al estudiante, tanto en aspectos académicos como socioeconómicos, 
los que son informados oportunamente a los potenciales beneficiarios. Por otra parte, se ofrecen 
importantes programas de promoción de la cultura y de bienestar estudiantil, a objeto de garantizar 
el acceso a una formación cultural amplia y a condiciones de salud y bienestar que favorezcan el de-
sarrollo integral de los estudiantes.

•	 El 91% de los estudiantes de Arquitectura están de acuerdo o muy de acuerdo en que los criterios y 
mecanismos de admisión son de conocimiento público.

•	 Ante la afirmación: «Las metodologías de enseñanza permiten un buen aprendizaje» el 57.9% está de 
acuerdo y el 26.8% muy de acuerdo.

debILIdades

•	 Solo el 50% de los estudiantes considera que la forma de evaluar a los alumnos está basada en crite-
rios claros. El sistema de evaluación del Taller requiere que se elabore un protocolo en base a crite-
rios de evaluación.

•	 Solo un 56% de los estudiantes considera que los criterios de titulación son conocidos. Se requiere 
formular un protocolo que establezca los mecanismos y criterios de evaluación de la Titulación.

•	 Falta fortalecer las relaciones internacionales con centros e instituciones del norte de Europa y 
Latinoamérica de primer nivel.
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eGresados

PartICIPaCIón de Los eGresados

La Escuela de arquitectura mantiene un vínculo estrecho con sus egresados con mucha fidelidad. En 
relación a los egresados que acuden en gran cantidad a las presentaciones de la Escuela en la ciudad 
y que continuamente están volviendo a la Ciudad Abierta a nutrirse de su relación, tanto recibiendo 
su actualidad como exponiendo sus propios caminos en el oficio. De esta relación, constantemente 
se potencia una cualidad inherente a la comunidad de la Escuela, tanto de sus estudiantes, docentes, 
personal y principalmente los egresados: conservar un sello distintivo. Por ello, esta fidelidad a la 
Escuela como Institución, la cual enriquece el sentido de pertenencia a ella y el orgullo de ser parte 
de su comunidad, en este caso, como egresado.

Los egresados se manifiestan a favor de participar en la gestión académica de la carrera y están infor-
mados de los programas de perfeccionamiento y las actualizaciones que esta ofrece. Este es un valor 
que sostenemos y buscamos potenciar, especialmente en la relación con los estudiantes, los que 
pueden ver una evidencia de ese sello distintivo en sus pares mayores, y con experiencias de las que 
pueden aprender reforzando su formación.

Una herramienta fundamental que desde el año 2003 se ha transformado en una ventana de nuestra 
Escuela es la página web. En ella los programas de perfeccionamiento como seminarios y postgrados 
a través de sus participantes y profesores pueden divulgar sus trabajos y estudios. Esto favorece la 
interacción e información entre la comunidad Escuela tanto fuera como dentro de ella, a través de 
comentarios y contactos entre las partes involucradas. Por otro lado, es un medio de comunicación 
eficaz a través del cual se puede convocar a un universo importante de egresados y divulgar el queha-
cer de la Escuela entre ellos, además de otros segmentos.

Los egresados han participado como fuentes de opinión a través de encuestas para la revisión del 
plan y proyecto académico90. La información de opinión se encuentra archivada y debido a su con-
fiabilidad no están disponibles como recurso público, sino a un uso restringido. En este sentido, los 
egresados son consultados, pero no hay participación formal en la gestión académica. Estas consultas 
se han realizado desde el primer proceso de acreditación  por la CNAP llevado a cabo el año 2002.

Si bien, la participación directa en la gestión académica no ocurre, sí es posible corroborar la parti-
cipación de ellos en actividades académicas a través de ponencias y conferencias esporádicas entre 
las que se destaca el ciclo exposiciones denominado “el Despliegue del Oficio”. La participación aca-
démica de los egresados también se da a través de invitaciones a talleres en los que colaboran con su 
experiencia y asesoría en forma de charla o correcciones junto a profesores de la asignatura. Traer al 
Taller una mirada contingente desde la experiencia profesional es recibido por los estudiantes como 
un valor.

Para los egresados de arquitectura, y extensivo a la comunidad universitaria en general, la carrera de 
Arquitectura, a través de la Escuela de Arquitectura y Diseño, ofrece, como formación continua, un 
programa, de Magíster en Arquitectura y Diseño con dos menciones: Náutico y Marítimo, y Ciudad y 
Territorio91.

[90] Ver Anexo Complementario 6 - Catastro laboral de Egresados y Titulados. Evaluación y Proyección de los 

Programas Académicos.

[91] Ver Anexo Complementario 17 - Postgrado.
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seGuImIento de Los eGresados

La relación y seguimiento que la Escuela de Arquitectura lleva con sus egresados se realiza a través 
de la Corporación Cultural Amereida que mantiene una base de datos actualizada, generando un 
vínculo con los exalumnos.

La política de la Unidad Académica ha sido construir en los últimos tres años un sitio Web enlazado 
con el sitio de la Corporación desde donde los exalumnos pueden establecer un nexo de carácter 
informativo de las actividades de la Escuela y de la Ciudad Abierta. A través de las redes de comuni-
cación con los egresados, ellos demuestran su interés por colaborar, y es producto del proceso de 
enseñanza del que fueron parte, pues distinguen en la Escuela una ocasión de diálogo, participación 
y colaboración a partir de sus propias experiencias profesionales.

Desde esa perspectiva se está oyendo a los egresados y con ello se está actualizando la carrera conser-
vando ese sello propio, basado en la integración y la participación que el tener un fundamento firme y 
común permite. Un egresado tiene el alcance de haber confrontado su formación con la realidad de la 
profesión, lo que se traduce en una oportunidad de actualización y mejoramiento para la carrera

A continuación se detallan algunos índicadores obtenidos en el encuesta realizada a egresados el 
año 2010, Evaluación y Proyección de los Programas Académicos.92

Tiempo	que	tomó	en	encontrar	el	primer	trabajo	luego	de	egresar

[92] Ver Anexo Complementario 6 Catastro laboral de Egresados y Titulados y Anexo X Instrumentos de Recolec-

ción de opinión.

- de 2 meses

entre 2 meses y 6 meses

+ de 1 año

no he encontrado trabajo

52,1%

32,9%

12,3%

2,7%

el presente gráfico muestra, en porcentajes, las áreas a las que se dedican los exalumnos. es importante considerar que la 
suma de estas superan por lejos el 100% debido a que muchos se dedican a dos o más áreas al mismo tiempo.

Tiempo desocupado 

Ejercicio libre de la profesión (freelance) 

Educación (como docente) 

Educación (como estudiante) 

Trabajo en el sector privado 

Trabajo no relacionado con lo que estudié 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 

Porcentaje	de	dedicación	para	las	siguientes	áreas	laborales
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Desde el punto de vista de los empleadores, el 75% está de acuerdo o muy de acuerdo en que cuan-
do requiere profesionales, la organización en la que trabaja o dirige recurre a egresados de la carrera 
de arquitectura de la PUCV, lo que se puede traducir en una buena oportunidad de implementar las 
prácticas profesionales. Esto cobra un real sentido al detectar que entre los egresados el 87% está de 
acuerdo o muy de acuerdo en que la Escuela debiese incorporar la práctica profesional dentro de sus 
programas de estudio.

¿Crees	que	la	Escuela	debiese	incorporar	la	práctica	profesional	dentro	de	sus	programas	de	estudio?

se ha detectado una gran aceptación y recomendación por parte de los egresados sobre incorporar practicas profesionales 
en el currículo de los estudiantes, lo cual se está avanzando en su formalización.

muy de acuerdo

de acuerdo

en desacuerdo

muy en desacuerdo
59,5%27,8%

8,9%
3,8%

Las áreas de continuidad de estudios de los egresados están relacionadas directamente a lo que se 
ofrece como programas asociados a la Arquitectura. La oferta, a nivel nacional es ciertamente favora-
ble, pero sin duda la oferta de estudios en el extranjero es amplia y muy desarrollada, por ello, la pri-
mera opción es continuar, principalmente por medio de becas, estudios de Postgrado en el extranje-
ro, principalmente programas de Magíster. Las áreas de continuidad de estudios de mayor frecuencia 
son las relacionadas con urbanismo, teoría, sustentabilidad, medio ambiente.

¿Que	tipo	de	postítulo	te	interesaría	realizar	en	nuestra	Escuela?

ninguno

diplomado

master

doctorado

26,9%

19,2%37,2%

16,7%
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Si	la	Escuela	impartiese	otro	programa	de	postgrado,	indica	las	áreas	que	te	interesaría	estudiar.

00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Arte y Poética

Construcción y Técnicas

Diseño Paramétrico y Herramientas Proyectivas

Interacción y Tecnología

Patrimonio e Identidad

Urbanismo y sustentabilidad

Arquitectura de Información y Editorial

Proyectos Arquitectónicos y de Diseño

Teoría de la Arquitectura y el Diseño

En la actualidad se registra un 16.67% de egresados dedicados a estudios de Postgrado, especialmen-
te en el área del Urbanismo en Instituciones extranjeras tales como la UPM, Madrid, UPC, Barcelona, 
UB, Barcelona en España; el AA y la Bartlett, UCL, en Londres y la UN en Nottingham, Inglaterra; la 
UTB, Berlín en Alemania, como ejemplos significativos en el extranjero. En Chile, se han detectado 
estudios de Postgrado realizados en instituciones como la PUC, Santiago; UBB, Concepción.

Otras actividades en las que los egresados muestran interés se encuentra la participación en con-
cursos. Entre estos cabe destacar el concurso para el Polideportivo de Mejillones, en el marco del 
convenio de Colaboración entre CODELCO y la Ilustre Municipalidad de Mejillones, ganado el año 
2009 por un equipo de titulantes de arquitectura de nuestra Escuela. Y el concurso del Memorial 27F 
convocado por la Comisión Bicentenario en el que un equipo de egresados de arquitectura obtuvo 
una de las 7 menciones.

Entre las acciones relevantes que surgen de mantener un vínculo con los egresados, en el ámbito 
de la docencia, se encuentra la realización de consultas que permiten evaluar y mejorar algunas ex-
periencias y asignaturas de las que ellos pueden tener una mirada crítica y propositiva en miras a 
ese mejoramiento. Entre estas acciones se encuentra la realización de una experiencia de Taller de 
Obras93 en el año 2008, y su análisis con el objetivo de detectar los aspectos de innovación en la do-
cencia. Y el año 2009 la realización un estudio en continuidad al anterior con el propósito de evaluar 
el Taller de Obras entre alumnos y egresados participantes de estos Talleres en algún momento de 
su carrera. Ambos estudios se enmarcan en proyectos postulados y financiados por la Dirección y 
Desarrollo Curricular y Formativo (DDCYF) de la PUCV.

Entre los resultados obtenidos al consultar a los egresados se destaca:
Los principales motivos por los que realizaron el Taller de Obras fue el de tener la posibilidad de una 
experiencia práctica al trabajar con materiales, también el hecho de poder trabajar en Ciudad Abierta 
con un profesor en particular y la temática llevada por este último. El Taller de Obras significa para la 
mayoría de los encuestados un tipo de práctica de la profesión, pero más abierta desde el punto de 
vista creativo y la posibilidad de relación con otras disciplinas como la ingeniería, la construcción, en-
tre otras, que dependen del tipo de investigación y obra que se proyecta y ejecuta en ese momento.

Otro de los aspectos valorados por los consultados fué el hecho de que el Taller de Obras les permi-
tió relacionarse de cerca con el modo de vida, trabajo y estudio que declara y promueve la Ciudad 

[93] Para mayor detalle del Taller de obras ver ficha de la asignatura en Criterio IV Perfil Profesional y Estructura 

Curricular.
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Abierta y la Escuela. Resulta relevante este aspecto, pues, si bien no corresponde directamente al ám-
bito académico y formativo, es una factor que contribuye fuertemente a potenciar un sello distintivo 
de la Escuela y sus egresados.

El seguimiento a los egresados ha sido también realizado por medio de encuestar a sus empleado-
res, como una dimensión que posibilita evaluar sus competencias y realizar análisis críticos sobre sus 
desempeños en relación a la formación recibida. Como ejemplo, los empleadores están de acuerdo 
o muy de acuerdo en un 94.8% sobre la afirmación «Los egresados de esta carrera dominan las com-
petencias necesarias para desarrollar el trabajo asignado», lo cual evidencia que el seguimiento a los 
egresados y sus desempeños ayudan a valorar el proceso de formación y mejorar las debilidades que 
se detecten.

Para sostener los objetivos, la escuela realiza constantemente las siguientes acciones:

•	 La Escuela mantiene un contacto y relación positiva con sus exalumnos mediante actos públicos a los 
cuales se los invita, y en los cuales participan en gran medida; queremos avanzar a lograr un contacto 
con su realidad laboral más estrecho. Reconociendo a los exalumnos como entes activos de la pre-
sencia de la Escuela en el medio profesional

•	 Se está realizando acciones que permitan calendarizar actividades de vínculos con los exalumnos.
•	 Actualización permanente de la base de datos. 
•	 Se están ordenando las bases de datos de los exalumnos, verificándolas y estableciendo criterios de 

acceso y confiabilidad.
•	 Obtener información suficiente para establecer un seguimiento efectivo de los egresados según sus 

estados laborales, formación continua y participación de la comunidad Escuela. La idea es sostener 
regularmente la presencia de exalumnos en ciclos de presentaciones y charlas en el Despligue del 
Oficio, una tradición a la que los exalumnos se animen a participar.

•	 Extender el sitio web de la Escuela hacia toda la comunidad, tanto estudiantes, egresados, docentes, 
personal y aquellos que tienen cercanía con la Escuela permitiendo que publiquen sus actividades y 
comenten temas específicos. Un ejemplo de esto es la implementación de la Bolsa de Trabajo que 
vincula estudiantes con egresados.

•	 Actualización de la base de datos de los egresados y de sus empleadores.
•	 Se está desarrollando un programa de prácticas profesionales para las carreras de Arquitectura y 

Diseño, considerando los vínculos actuales con los egresados inmersos en el ámbito público y pri-
vado. Actualmente, las Travesías son consideradas, tanto por docentes, alumnos y egresados, como 
experiencia práctica durante el programa de estudio, por tanto son un punto de partida para desarro-
llar esta modalidad.

•	 Actualemente los estudiantes hacen prácticas voluntarias, los interesados buscan el lugar donde 
quieren realizarla, y la Escuela las reconoce y apoya.

•	 Se está contactando y sondeando el contexto de instancias formales de vínculo con los exalumnos.
•	 Se ha registrado el creciente número de exalumnos que se han adjudicado becas y premios en con-

cursos de los últimos años, entre ellos, Becas de Postgrado en el extranjero, Proyectos financiados 
por CORFO y premios que reconocen el emprendimiento y la innovación.
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evaLuaCIón deL CrIterIo

fortaLezas

•	 La adjudicación de un fondo MECESUP para el diseño del primer Programa de Doctorado nacional 
en Arquitectura y Diseño significa un reconocimiento por parte del Estado y un pie firme para avanzar 
en la consolidación de este nuevo programa de Postgrado.

•	 El 72.9% de los egresados están de acuerdo o muy de acuerdo con «actualmente mantengo lazos de 
algún tipo con la Escuela» lo que confirma el que se considere que existe un vínculo estrecho entre 
los egresados y la Escuela.

•	 El 96.5% de los egresados están de acuerdo o muy de acuerdo con que «los egresados de la carrera y 
de la escuela donde estudié, tenemos un perfil identificable».

•	 El 85.3% de los egresados está de acuerdo o muy de acuerdo con que «si tuviera la oportunidad de 
elegir otra vez dónde estudiar esta carrera, nuevamente optaría por esta Institución».

•	 El 86.6% de los egresados está de acuerdo o muy de acuerdo con que «en términos generales, se 
puede señalar que la formación que recibí en mi carrera fue de calidad», y el 65.8% de ellos está de 
acuerdo y muy de acuerdo con que «a los egresados de mi carrera nos resulta favorable la compara-
ción, en términos profesionales, con los de otras instituciones académicas». Esto se condice positi-
vamente con lo señalado por los empleadores, quienes están de acuerdo o muy de acuerdo en un 
94.8% de que los egresados dominan las competencias para desarrollar su trabajo, y en cuanto a la 
afirmación de que los egresados se comparan positivamente con sus pares de otras instituciones, el 
70.6% de los empleadores señala estar de acuerdo o muy de acuerdo.

Desde el punto de vista de los empleadores es posible afirmar que:
•	 El 62.3% está de acuerdo y el 30% muy de acuerdo en que los egresados de arquitectura dominan las 

competencias necesarias para desarrollar el trabajo asignado y concilian adecuadamente el conoci-
miento teórico y práctico. En porcentajes similares sostienen que pueden diagnosticar problemas y 
resolverlos.

•	 Practicamente el 100 % esta de acuerdo o muy de acuerdo en que los egresados son capaces de tra-
bajar en equipo y que muestran una alta motivación para investigar y profundizar sus conocimientos.

•	 Cabe destacar que los empleadores valoran en un alto porcentaje aspectos como el respeto a la opi-
nión de otros, el interés por temas sociales y de la comunidad, sus valores éticos y formación valórica 
al momento de desempeñarse en sus trabajos, y en general, la capacidad trabajar con consistencia en 
aspectos instrumentales, técnico-constructivos y expresivos, considerando los respectivos contextos 
sociales, económicos, históricos, culturales y ambientales.

debILIdades

•	 Considerando que la Escuela inició sus programas de Postgrado el año 2006 con el Magíster en 
Arquitectura y Diseño mención Diseño Náutico y Marítimo, y el 2009 mención Ciudad y Territorio; el 
54.9% de los egresados reconoce estar en desacuerdo o estar muy en desacuerdo con que «la carre-
ra actualmente ofrece programas y mecanismos para el perfeccionamiento y/o actualización de los 
egresados».

•	 El 55.4% de los egresados está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que «la Escuela promueve la 
participación de los egresados en la gestión académica».

•	 El 56.7% de los egresados está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que «existe un proceso efi-
ciente de seguimiento de los egresados».
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•	 Al consultar a los alumnos sobre las instancias formales que permiten su relación con egresados de la 
carrera el 50% reconoce que no existen, por lo cual nuestra política de relación es débil.

•	 La Escuela aún no formaliza una estructura de seguimiento de sus exalumnos lo cual se evidencia 
por medio de que ante la consulta «Existe un proceso eficiente de seguimiento de los egresados», el 
56.7% de los exalumnos encuestados señala estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.

•	 Entre las opiniones de los empleadores, las debilidades apuntan fundamentalmente a aspectos técni-
cos e instrumentales, de gestión, y en en general, a dimensiones prácticas de la profesión.
Estas debilidades se condicen con el 33.3% que está en desacuerdo con que los egresados tienen la 
capacidad de ejercer las actividades de organización, dirección y gestión de naturaleza política, téc-
nica y administrativa, en el campo de la actividad que corresponda.
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IntroduCCIón

La Escuela de Arquitectura y Diseño ha desarrollado un Plan Director, en el marco del Plan maestro 
de espacio Físico impulsado por la universidad, cuyo objetivo general es visualizar, ordenar y proyec-
tar el crecimiento y mejoramiento en infraestructura que deberá implementar nuestra facultad en los 
próximos años en concordancia con su Plan Estratégico, el cual plantea convertir las 17 sedes actuales 
en 5 grandes campus.

En este sentido, una de las dimensiones que se ha llevado adelante es la de consolidar el Campus 
bi-local Recreo-Ciudad Abierta, en el marco de una colaboración recíproca entre la Corporación 
Cultural Amereida, la Escuela de Arquitectura y Diseño y la Universidad en general a través de todas 
sus facultades, iniciativa que responde al Plan Maestro de espacio físico de la PUCV.

Otro aspecto fundamental ha sido la visión definida en el Plan Estratégico de la Escuela de Arquitectura 
y Diseño de la PUCV, que establece la necesidad de mejorar la calidad de la infraestructura94 para el 
Pregrado como un modo de consolidar la Sede Recreo en virtud de sus perspectivas, puesto que se 
asume que en la actualidad existe un déficit en espacio físico y en el estándar de calidad que se pro-
yecta para toda la Universidad. En este sentido la casa de la torre 65 ya fue comprada y remodelada 
y en ella operan actualmente, los dos magister existentes (menciones:  Náutico - Marítimo y Ciudad 
– Territorio).  

De este modo se busca complementar dicho crecimiento y su mejoramiento en infraestructura, po-
tenciando el espacio de la Ciudad Abierta a través de un programa estratégico a corto, mediano y lar-
go plazo, a través de la remodelación de las dependencias que se utilizan para las actividades docen-
tes, bajo un plan de mejoramiento de su infraestructura, para superar un mínimo estándar adecuado 
para recintos educacionales y deportivos, a través de la construcción de nuevos recintos, en el sector 
denominado “el Bolsico”, que permitan alojar un programa completo para cursos de Postgrados y por 
último a través de la enajenación de una parte de los terrenos y la construcción de nuevos recintos 
en el sector norte, en el cual se vislumbra, también, construir dependencias ligadas al desarrollo de 
los programas de Postgrados e Investigación, vinculados al estudio, conservación y observación del 
medio ambiente natural, como también a la visión poética de Amereida. 

vIsIón HIstorICa deL CamPus reCreo – CIudad abIerta

sede reCreo 

La Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad está ubicada en Avenida Matta nº 12, Recreo, 
en la comuna de Viña del Mar, en un punto equidistante de la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar. 
La casa original fue construida alrededor de 1940 con fines residenciales conforme a su primera re-
cepción municipal y fue adquirida por la Universidad en el año 1951 bajo la Rectoría del R.P. Jorge 
González. La compraventa requirió el cambio de su uso de suelo a educacional, luego de realizar la 
compraventa, sin embargo hasta el día de hoy el edificio mantiene la tipología de una residencia de 
estilo neo-colonial y sus recintos han sido alterados conforme a los requerimientos educacionales. 

La propiedad de Latorre nº 35 y 69, fueron adquiridas posteriormente, en el año 1969 y conformaban 
una antigua casona de madera que fue remodelada en el año 2001 según el P.O.N número 0257/2001 
realizándose con esto la transformación actual que incluye un edificio de hormigón armado de cua-
tro niveles.

[94] Ver Anexo I Plan Estratégico de la Unidad.
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CIudad abIerta

Ubicada a 23 km al norte de Valparaíso, los terrenos de la Ciudad abierta fueron adquiridos en 1971 
por los profesores de la Escuela de arquitectura. El terreno tiene una superficie de 270 hás, donde se 
han desarrollado gran parte de las actividades y funciones académicas de la Escuela de Arquitectura 
de la PUCV. La Ciudad Abierta, en sus orígenes, a través de sus miembros adoptó la figura legal de 
Cooperativa Amereida, la cual tuvo que definir los usos de los terrenos y las costumbres a respetar, 
con respecto a la vida, trabajo y estudio, que se llevaría a cabo en dicho lugar, a través de una estatuto 
interno que hasta el día de hoy la rige.95

La Corporación Cultural Amereida fue creada el año 1998 luego de una labor de reconstitución de lo 
que, desde el año 1971 fue la Cooperativa se servicios profesionales Amereida. El proceso de traspaso 
se considera como una refundación de lo que en los primeros años originó para sus miembros la for-
mulación de sus estatutos.96

[95] Ver Anexo  Complementario 7 - Fundamentos.

[96] http://amereida.cl/corporacion/corporacion/estatutos
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obJetIvo GeneraL deL PLan dIreCtor, 

CamPus reCreo-CIudad abIerta

El objetivo general de este Plan Director, es consolidar el Campus bi-local Recreo-Ciudad Abierta, 
logrando una interrelación de las actividades que se realizan en ambas sedes. Proponiendo un me-
joramiento integral de las condiciones físicas en que se desarrollan las actividades docentes y admi-
nistrativas del Campus, a través de un aumento y optimización de las superficies en concordancia a la 
proyección del crecimiento.

Asimismo durante los años 90-95 se realizaron una serie de transformaciones en la propiedad de Matta 
nº 12 que incluyeron modificaciones en sus espacios exteriores, como el caso de la construcción del 
Aula Girola que desde los años 70 había sido concebida como una suerte de patio cubierto por una 
membrana neumática, la que permitía realizar clases magistrales para todos los alumnos de la Escuela, 
los Talleres de América y la Música de las Matemáticas, los que se realizan hasta la actualidad.

Cabe señalar que el espacio físico para esta escuela ha sido materia de estudio permanente de arqui-
tectos y diseñadores que han encontrado, en distintas oportunidades, un campo para la realización 
de obras que plantean problemáticas innovadoras propias al oficio y que podemos ver reflejado en 
los distintos proyectos mencionados como también en el diseño del casino y algunas remodelacio-
nes de la casa, como son la sala SET, la ampliación de la cafetería, y los nuevos proyectos que se están 
implementando.

ConstruCCIones y equIPamIentos 

La PUCV ha desarrollado un Plan Maestro de Infraestructura en el cual proyecta concentrar sus ac-
tuales 17 sedes87 en cinco grandes Campus, migrando algunas y consolidando otras. Para mejorar 
el estándar general de espacio físico y equipamiento, nuestra Universidad ha construido el nuevo 
Campus Curauma, esto permitirá migrar paulatinamente algunas de sus unidades académicas de 
acuerdo al Plan antes mencionado. 

Las características de las construcciones y su equipamiento, conforme a lo definido por el Plan 
Maestro de la Universidad y de acuerdo a las normas de edificación para recintos educacionales, 
deben ser suficientes y adecuados para llevar adelante el proyecto académico, la investigación y las 
acciones de extensión y deben también posibilitar el logro del perfil propuesto para todos los alum-
nos y contemplar la accesibilidad para personas con discapacidad. 

Asimismo deben implementarse medidas de prevención y seguridad de trabajo en todos los ámbitos 
de la carrera. Debe existir un plan de actualización, mantención y expansión de la infraestructura 
para Docencia e Investigación. 

En cuanto a recintos específicos, la Escuela cuenta con una Biblioteca especializada, 2 Laboratorios de 
Computación y un Archivo Patrimonial. Cada uno de estos se han creado y modificado en el tiempo 
de acuerdo a un proceso de reestructuración de los servicios y la actualización de su equipamiento.

La Biblioteca se amplió y modificó (1997) en relación al cambio de sistema de atención cerrado a 
uno abierto, con esto se logró mejorar el estándar del espacio y crear una mayor participación de los 
alumnos al tener un trato directo con la colección. De acuerdo a nuestro Plan Director, y  conforme 
al Diseño ya realizado, se contempla para el año 2012 la ampliación de la Biblioteca en un 25% de su 
superficie actual, modificando con esto también los accesos y la contectividad interna y un nuevo 
programa de usos de los espacios internos.
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El Laboratorio de Computación (1989) se ha estructurado como un lugar de trabajo individual y de 
clases colectivas, tiene capacidad de 25 puestos de trabajo (desktop). Este es el lugar de producción 
gráfica y desarrollo digital de proyectos. La política para el laboratorio de computación es mantener 
una alta calidad y actualización del equipamiento por sobre la cantidad; según encuesta realizada 
entre los alumnos la amplia mayoría tiene computador en sus casas, conectados a banda ancha. Con 
esto se reafirma el objetivo de mantener actualizado al máximo (según el mercado) el hardware y 
software de la Escuela en base a upgrades anuales. Así, la Universidad ha suscrito, desde el año 2007, 
un convenio con Autodesk (Plan ADI) que ofrece un paquete de quince (15) software especializa-
dos por cada equipo y siempre actualizados desde cincuenta (50) puestos en red (375 activaciones) 
otorgando una importante ventaja competitiva en el desarrollo digital de proyectos. Además el plan 
ADI ha permitido a los alumnos y profesores de nuestra Escuela acceder a los mismos software ins-
talados en el laboratorio gratis desde sus propios computadores, esta es la realidad más efectiva del 
convenio ya que le permite al alumno trabajar de modo colaborativo y continuo desde sus casas o 
en la Escuela. Actualmente contamos con cuatro (4) plotters y dos (2) impresoras láser. Además los 
alumnos cuentan con un plotter en el servicio de librería y fotocopias ubicado en el Edificio vínculo. 

Estas acciones realizadas han permitido mejorar sustancialmente el acceso a mejores condiciones 
de equipamiento y plataformas. Sin embargo, es necesario continuar estas mejoras implementando 
constantemente nuevas tecnologías y dispositivos que respondan a las demandas de los usuarios tan-
to en cantidad como en calidad.

El Archivo Patrimonial (2003) es una sección dentro de la casa principal en donde se restaura, clasifi-
ca, inventaría y guarda toda la documentación fotográfica, audiovisual, e impresa de la Escuela y al-
gunas colecciones de la Universidad. También, dentro de su espacio, se alberga un pequeño taller de 
empastes y restauración de libros. Cuenta con una cámara de aire controlado para la conservación de 
documentos en papeles y films más delicados. Recientemente se ejecutaron obras de mejoramiento 
las cuales consideraron la instalación de dos tragaluces para favorecer la iluminación natural.

obJetIvos esPeCIfICos deL PLan dIreCtor 

1. Optimizar la Infraestructura de los espacios existentes de la Escuela de Arquitectura y Diseño, con-
forme al Plan Maestro PUCV y a los requerimientos normativos de la O.G.U. respecto de recintos 
educacionales.

2. Incrementar la superficie de la Escuela, a través de la compra de propiedades adyacentes para garan-
tizar los espacios para la docencia, investigación, reunión, de servicios, etc.

3. Concretar la presencia de la Escuela de Arquitectura y Diseño en la ciudad abierta a través de la cons-
trucción de una Sede para actividades docentes y de Investigación.

4. Consolidar la presencia del Campus Recreo- Ciudad Abierta en el medio urbano donde se emplazan, 
a través de la conectividad de sus edificios mejorando la accesibilidad a ellos.

5. Definir un Plan de acción para el Diseño y Construcción de la Infraestructura del Campus que incluya 
un flujo económico para su ejecución.
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ConsoLIdar La IdentIdad deL CamPus 

reCreo-CIudad abIerta

Basándose en los criterios de constituir y consolidar los espacios físicos de la Universidad, inte-
grándolos en sólo 5 grandes Campus de estudio, la Escuela de Arquitectura y Diseño alcanzará su 
consolidación por la colaboración recíproca de sus dos sedes, a través de sus alumnos y profeso-
res, en la medida que estos puedan llevar adelantesus estudios e investigaciones complementadas 
con experiencias concretas en la construcción de obras y prototipos en magnitudes reales al aire li-
bre. Dejando este Campus en un altísimo nivel docente en el ámbito nacional e internacional de la 
Arquitectura, el Diseño y las Artes y como campo de investigación real y fecundo.

Se espera con esto tambien el orientar los estudios y pedagogía de la Escuela en base al desarrollo del 
planteamiento original acerca de la concepción de la poesía, el arte, y oficio de la Arquitectura y de 
los Diseños que ha sido reconocida internacionalmente como una identidad de esta Escuela. 

Asi mismo se busca mantener y fortalecer la visión poética de América: ’Amereida’ que dice de su ori-
gen y destino, permitiendo a los profesores de la Escuela seguir organizando las Travesías por el inte-
rior del Continente, contribuyendo a la permanente reflexión del quehacer académico, como fue la 
reformulación de la Universidad con la “Reforma Universitaria” de 1967 y desarrollar nuevos ámbitos 
de estudio, como fueron las ‘bottegas’, ejercidas en la fundación de la Ciudad Abierta, la recupera-
ción de las iglesias del sur de Chile, el desarrollo de Proyectos urbanos públicos, etc. 

Del mismo modo constituir como un principio del quehacer académico de la Escuela, los fundamen-
tos de dar cabida y favorecer el florecimiento de los oficios a través de aunar la vida, el trabajo, y el 
estudio que son sustanciales en La Ciudad Abierta, incluyéndolo en su Plan de Estudios, a través de la 
realización de obras en los terrenos y talleres de la Sede Ciudad Abierta y las Travesías por América. 

Y por último definir un ámbito y un ritmo que de cabida a actividades ordinarias y extraordinarias, en 
que participan creativamente todos los alumnos y profesores.

dIaGnóstICo CamPus reCreo CIudad abIerta

En el presente diagnóstico se analizarán las dos sedes, Recreo y Ciudad Abierta por separado, ya que 
s eencuentran en dos contextos urbanos diferentes. El criterio de analisis abarca una visión global 
que analiza  de la situación en que se encuentra la sede con respecto a su ubicación y el impacto ba-
rrial que esta produce, y una visión específica que se refiere al espacio interno y sus edificios.

sede reCreo

dIstrIbuCIon aCtuaL de Los edIfICIos de La sede reCreo.

La sede acualmente se subdivide en 7 edificios con funciones que se interrelacionan entre sí. Al ser 
construídas sin una planificación inicial y conforme a un programa de caracter residencial, las funcio-
nes de estos edificios no están 100% acondicionadas a recintos educacionales y responden solamen-
te a necesidades de espacio.
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Planta general de funcionamiento de los edificios

EDIFICIO 1 Corresponde al Edificio donde se encuentra las oficinas administrativas y de Directorio, junto con la mayoría de las 

aulas de la Escuela, junto con la Sala de computación y Biblioteca. Presenta problemas de cabida y mantención.

EDIFICIO 2 Aula Girola es el aula donde se realizan las clases magistrales y también funciona como sala de clases para Talleres con 

gran número de alumnos. Corresponde a un patio cubierto con 2 accesos que permiten atravesar el aula y conectar con el Patio de 

la Escultura y el Edificio vínculo. Este edifico está en mal estado de conservación y presenta problemas con las lluvias.

EDIFICIO 3 Oficina Asistencia Técnica, tiene 2 niveles donde se desarrollan las actividades de la Oficina que tienen una 

administración independiente de la administración de la Escuela.

EDIFICIO 4 Edificio vínculo donde se ubican en su mayoría oficinas de docentes, junto con algunas bodegas.

EDIFICIO 5 Casino, espacio donde se ubica el comedor, la cocina y el patio correspondiente al Casino al cual se accede desde 

el Patio de la Araucaria.

EDIFICIO 6 Edificio de Primer año donde se realizan las clases de los Talleres tanto de Diseño como de Arquitectura de primer 

año. El primer nivel se utiliza también como sala para clases magistrales.

EDIFICIO 7 Edificio Magíster, propiedad adquirida y remodelada recientemente.
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Puntos de aCCeso y reCorrIdos

Se analizan  los deslindes de la sede en  relación directa con el exterior, a través del sistema de esta-
cionamientos, en conjunto con las circulaciones y espacios exteriores cómo se relacionan entre sí. 

A la Sede Recreo se accede desde Calle Amunátegui tanto peatonal como vehicularmente.

Existen dos calles que conectan con la Sede :
•	 Av. Matta: que es el acceso principal que cuenta con espacio para 13 estacionamientos espóntaneos. 
•	 Calle Latorre: la cual cuenta con otros 17 estacionamientos espontáneos. 

Ambas calles son sin salida, y sirven principalmente a las propiedades de  carácter residencial y a las 
sedes Universitarias de la U. del Mar como a la Sede Recreo.

A.		Accesos

Acceso 1: 

Principal ubicado en avenida Matta 12, tanto para peatones como para descarga de vehículos. En este 
acceso esta ubicada la caseta de vigilancia por donde ingresan las mayoría de los alumnos y funcio-
narios y por donde llegan todas las personas externas a la sede. este acceso se bifurca en dos circula-
ciones una que va al interior de la casa y la otra que hace el recorrido perimetral por todo el terreno.

Acceso 2:

secundario conecta al edificio 4 o VÍnculo con calle Latorre y el edificio de primer año, este acceso 
no tiene vigilancia y permanece abierto durante el tiempo en que se utiliza la sala de primer año. 

Acceso Edificio Primer Año:

conecta un espacio público, que vincula con el resto de la sede, con el interior del edificio. Tiene 2 
accesos uno que vincula con los pisos superiores y otro donde se accede directamente al aula del 
primer piso.

B.		Recorridos

Los recorridos peatonales de los espacios exteriores de la sede responden a dos grandes tipologías: 
Públicos y Privados.

Según esto y su uso, los recorrido se jerarquizan de la siguiente forma:

1. Peatonal Externo Principal (Av Matta) de carácter público por donde se llega al Acceso 1,por donde 
accede la mayoría de las personas que acceden a la Escuela.

2. Peatonal Externo Secundario (por Calle Latorre) de carácter público por donde se accede a la Sala de 
Primer año y al Acceso dos que entre a la casa Av Matta 12.

3. Troncal Interno Principal. Circulación que recorre todo el perimetro expuesto de la propiedad Matta 
12 y vincula los espacios de estancia y todos las circulaciones secundarias y terciarias.

4. Secundaria Distribución Circulaciones que reparte el troncal a los espacios interiores.
5. Terciaria acceso directo. Circulaciones de tramos cortos que acceden directamente a espacios inter-

nos específicos como son el acceso a la cafetería u oficina asistencia técnica
6. Encrucijadas punto de encuentro de circulaciones. En la sede de recreo son dos encrucijadas don-

de se encuentran circulaciones en distintas altura y presentan conflictos de accesibilidad universal y 
mantención, por el uso que se le da.

7. Zonas De Estancia Espacios bordeados por circulaciones donde existen elementos para sentarse. Los 
lugares de estancia están ubcados al bordeaprovechando el emplazamiento de la Sede pivilegiando 
la vista al mar.La unica zona que no tiene esta vista es la que se ubica detrás de la sala de prmer año.
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Circulación vehicular principal
Circulación vehicular secundaria
Circulación peatonal externa principal
Circulación peatonal externa secundaria
Circulación peatonal interna principal
Circulación peatonal interna secundaria
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ACCeso  1
prinCipAl

ACCeso interno 
prinCipAl

Propiedad Matta 12
rol 946-10

Superficie De Terreno 3568 m2

Superficie Construida 1687,63 m2

Propiedad Latorre 35
rol 946-1

Superficie De Terreno 387,4 m2

Superficie Construida 468,38 m2

Total Terreno Sede Recreo
5255m2

Circulaciones

Total Espacio De Circulaciones
904,5 m2

Total Circulaciones Techadas
114 m2

Porcentaje Circulaciones Techadas
12,6%

01. planta circulaciones generales 

Matta 12
rol 946-10

latorre 35
rol 946-10

Circulación peatonal troncal
Circulación peatonal interna secundaria
Circulación peatonal interna terciaria
Circulación peatonal externa secundaria
Circulación peatonal externa terciaria
Corredor Cubierto
Zonas de estancia
encrucijadas
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C.		Puntos	de	conflicto

C.1   Accesos: presentan 2 problemas importantes:

1. Falta de Accesibilidad Vehicular: por la falta total de estacionamientos establecidos 
2. Seguridad: El Acceso 2 y Acceso al edificio de Primer año, los cuales son muy vulnerables por colin-

dar directamente con un espacio público que no posee vigilancia y es poco transitado, lo que lo hace 
inseguro tanto por robos como para la comunidad universitaria.

C.2  Circulaciones Internas: de la Sede presentan, entre otros, un gran conflicto que es el que no  
asegura la accesibilidad universal que permita la ocupación de los espacios por todos los actores. En 
una mirada general la Sede al estar planteada en distintos niveles presenta escaleras y gradas en su 
mayoría fuera de normativa  por su altura lo que imposibilita el acceso de personas con discapacidad 
a la mayoría de sus recintos. Junto a este problema, existen encrucijadas que no responden al ancho 
mínimo por normativa para evacuación.

Además el estado de conservación de los pavimento es bastante deficiente y no responde a un linea-
miento general, sino a soluciones momentáneas que se han hecho a urgencias. Lo que lo hace inse-
guro para el tránsito y de mala evacuación en caso de lluvias produciendo aposamientos y humedad 
en algunos sectores.

Otro conflicto secundario es el no asegurarun recorrido general cubierto, lo que es necesario para 
el traslado de elementos que utilizan en general los alumnos de la escuela, como son las maquetas y 
láminas, en su mayoría de papel, las que se estropean al ser trasladadas en días de lluvia.

A continuación se enumeran los puntos de conflicto de la circulaciones:

1. Encrucijada y Acceso a Cafetería: Gradas en mal estado y fuera de normativa.
2. Troncal Interno Perimetral: Problema de altura de Gradas y Barandas.
3. Umbral de traspaso entre zonas de estancia: ancho fuera de normativa, genera una mala conectivi-

dad entre los espacios.
4. Encrucijada de circulaciones, salida Aula Girola: pavimento y gradas en mal estado. Gradas son un 

limitante para el acceso a baños principales.
5. Corredor hacia Acceso 2: Estrecho, ancho fuera de normativa mala conectividad entre estancias y 

pavimentos en mal estado lo que hace inseguro el tránsito.
6. Umbral de Acceso: unión de entre circulacion externa y circulación troncal, posee un ancho de 1 m lo 

que está fuera de normativa.
7. Circulación pública: vulnerabilidad de los espacios.

21
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3 5 7

 Planta puntos de conflicto

matta 12
rol 946-10

Latorre 35
rol 946-10
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4

5

6 7



190 informe de autoevaluación arquitectura

LevantamIento de La sItuaCIón aCtuaL de La sede reCreo

Con respecto a la situación actual de espacio físico de la Sede Recreo, podemos distinguir que la casa 
original es considerada como un hito a preservar por a lo menos cuatro dimensiones: 

1. Se encuentra en buen estado de conservación. 
2. Consolida una tradición de patrimonio histórico que se quiere mantener. 
3. Sus espacios holgados permiten aún el ejercicio de la docencia directa de modo personalizado. 
4. Está ubicada en un lugar estratégico de la ciudad, equidistante de las ciudades de viña del mar y 

Valparaíso.

Esto de todos modos, exige que se haga una reformulación programática del edificio, ya que las 
condiciones estructurales para los requerimientos educacionales con sus cargas actuales, están muy 
por debajo de lo permitido. Así mismo es fundamental que se haga una modificación estructural del 
edificio para dejarlo con sus recintos comunes y sus circulaciones de acuerdo a los requerimientos 
espaciales que la normativa exige para recintos educacionales.

Edificio 1: Edificio originario a consolidar como edificio de Administración y Docencia. 

Edificio 6: Edificio nuevo a mantener y mejorar sus condiciones actuales. Patio de la Araucaria: 
Espacio común articulador de los espacios interiores donde se realizan actos y exposiciones.

edificios Hitos a mantener y valorizar
espacio Hito de estancia a valorizar
espacios por demoler
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Después de un análisis general de los espacios de la Sede Recreo, queda en manifiesto la necesidad 
real de optimizar y mejorar el espacio físico de sus recintos conforme con los requerimientos nor-
mativos para una Sede con fines educacionales y de acuerdo a las necesidades particulares de cada 
una de las carreras que en esta facultad se imparten. La necesidades serán planteadas por temas: 
Recorridos y Accesos, Espacios de Estancia, y Edificios.

Cuadro	de	superficies	por	actividad

Cuadro superficie y carga ocupacional por nivel

DOCENCIA m2

Mesón de Recepción 8,4

Sala de lectura y estudio 48,6

Biblioteca Cubículo silencioso 5,3

Computación 3,5

Estanterías 26,7

Archivo (estantería reserva) 20,4

subtotal 112,9

Taller Ágora Chica 54,8

Taller Ágora Grande 36,3

Taller Primer Año 191,9

Sala Exposición 54,5

Sala Música 39,15

Sala Hall 50,88

Salas, Talleres Ex Dirección 30,42

Alumnos y Sala Entrepiso 109,35

Titulantes Sala 25 68,6

Sala de Computación 78

Laboratorio MAC 56

Taller Prensa 17

Taller Grabado 39

Taller Set 64,8

Taller Set Balcón 52,6

Sala Tronquoy 103,12

Aula Mayor Claudio Girola 237

subtotal 1283,42

Primer Piso Sala 26 8,9

Segundo Piso Sala 26 A 7,8

Segundo Piso Sala 26 B 7,1

Salas 
Profesores

Sala 6 (Sala Alberto Cruz) 23,2

Sala 4 33

subtotal 80

TOTAL 1476,32

SERVCIOS m2

Baño 1 15,87

Baño 2 4,82

Baño 3 6,8

Baños Baño 4 46,5

Baño 5 1,4

Baño 6 10,9

Baño 7 7,8

subtotal 94,09

Bodega 0 2,6

Bodega 1 14,8

Bodegas Bodega 2 17,2

Bodega 3 5,78

Bodega 4 4,7

Bodega 5 4,7

subtotal 49,78

Taller de Ediciones 
y Asistencia Técnica Diseño

30,5

Asistencia Técnica Arquitectura 29

Cafetería 61,88

Fotocopiadora 31,65

Portería - Conserje 7

Camarines - Personal 16,7

Otros servicios Laboratorio Fotográfico 8,84

Archivo Corporación Amereida 10,14

Archivo 41

Archivo-Altillo 57

Cámara refrigerada 21,2

subtotal 314,91

TOTAL 458,78
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requerImIentos de InfraestruCtura y equIPamIento Para La sede reCreo

Edificios	

1. Reorganización: existe la necesidad de reorganizar los edificios para optimizar la funcionamiento de 
estos y su interrelación. 

2. Capacidad: aumentar el número de salas de clases. 
3. Espacio de Investigación: crear oficinas para investigación ya que en la actualidad no existen espacios 

para estas actividades, las cuales son fundamentales para la Escuela de Arquitectura. 
4. Espacio para Docentes: crear oficinas para el cuerpo docente, ya que no existe lugar construido para 

reunirse con alumnos ni tampoco para el trabajo individual que realizan los profesores. 
5. Servicios: aumentar servicios de baños, tanto para funcionarios como alumnos. 
6. Espacios para Clases Magistrales: crear un espacio destinado y acondicionado para éstas. 
7. Postgrado: necesidad de espacio actividades de postgrado y capacitación. 
8. Extensión: crear un espacio destinado para actividades de extensión de la Escuela de Arquitectura. 

Recorridos	y	Accesos	

1. Estacionamientos: solucionar falta de estacionamientos. 
2. Normativa: solucionar anchos de circulaciones para adaptarlos a la normativa. 
3. Accesibilidad: asegurar accesibilidad universal en la totalidad de la Sede. 
4. Circulacion continua: adaptar una circulación directa y semicubierta desde acceso principal al 

Edificio de primer año que pertenezca a la propiedad de la Sede y acceda a todos los recintos. 
5. Pavimentos: mejorar pavimentos en mal estado. 
6. Seguridad: modificar Acceso 2 por seguridad. 

Espacios	de	Estancia	

1. Espacios de Encuentro y descanso: mayor cantidad. 
2. Trabajo y actividades colectivas: adaptar espacios. 
3. Exposición: adaptar espacios. 
4. Pavimentos exteriores: reparación integral. 
5. Areas Verdes: aumento de áreas verdes. 
6. Equipamiento: mobiliario. 

adeCuaCIon deL ProyeCto aCademICo aL ProyeCto de InfraestruCtura

Medidas de seguridad 

Actualmente se encuentra en etapa de estudio y ejecución junto a un prevencionista de riesgos de 
la PUCV la revisión completa de todos los recintos y espacios de circulaciones para salvaguardar la 
seguridad al interior de la Escuela.

Mantención 

Existe dentro de la Escuela un departamento de mantención que se preocupa constantemente de 
obras de mejoramiento y que coordina que tanto el personal auxiliar como los subcontratistas pue-
dan operar y ejecutar las obras de mantención en el transcurso del año procurando no interferir con 
las actividades academicas y administrativas. Desde el punto de vista del plan director, es imprescin-
dible el aumento del personal auxiliar ya que la compra de nuevas propiedades y la optimizacion de 
los espacios existentes así lo requieren.
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Espacios de estancia 

Se nombran los espacios de estancia de la Sede Recreo como las zonas de estancia y encuentro, tanto 
construídos como espontáneos, que en conjunto con los recorridos forman la totalidad del espacio 
útil externo de ésta. También se nombrarán aquellos espacios que pertenenciendo al terreno de la 
Sede no son utilizados por su inaccesibilidad o morfología. Estos son requeridos por el alumnado 
y cuerpo docente, tanto para la recreación y descanso, como para actividades relacionadas con el 
estudio, condición que caracteriza al modo de enseñanza de la Escuela de Arquitectura. Dentro de 
las actividades curriculares que se realizan en estos espacios se ubican principalmente Exposiciones y 
Actos, junto con faenas de trabajo para estrucuturas de mayor tamaño, como trabajos de Pre-Travesía, 
Farándula, etc. 

A continuación se analizarán los espacios a partir de su conformación y usos, clasificándolos del si-
guiente modo: 

Público: Espacio utilizado por los actores de la sede pero que corresponde a un espacio público co-
lindante con la Sede. 

Descanso/Encuentro: espacios aptos para la contemplación y recreación, con espacios para sentarse 
tanto formales como informales. 

Trabajo/Exposición: lugares que se utilizan para actividades relacionadas conel estudio,como expo-
sición de maquetas o construcción de estructuras. Son utilizados principalemente por el tamaño que 
poseen. Espontáneos: espacios residuales de tamaño pequeño utilizados para diversas actividades 
no estabecidas. No útil: terrenos no utilizados por su pendiente o inaccesibilidad, como la quebrada. 
El proyecto de Plan Maestro considera habilitar la quebrada como espacios de estancia .

bIbLIoteCa

La Biblioteca de la Escuela de Arquitectura es una Biblioteca Especializada que está orientada a cum-
plir con la misión principal del Sistema de Biblioteca de la PUCV, es decir, asegurar el aprendizaje de 
los estudiantes mediante la provisión de acceso a recursos de información y de espacios de aprendi-
zaje físicos y virtuales apropiados. 

De acuerdo a lo anterior, cuenta con personal con la formación profesional y experiencia necesaria 
para brindar un servicio de atención que asegure el fin señalado, cuyas habilidades y competencias 
permiten, en un mundo rápido y de constantes cambio mantenerse al día a las necesidades de alum-
nos, académicos y funcionarios. 

La colección de la Biblioteca de la Escuela forma parte del Sistema de Biblioteca de la PUCV, por lo 
tanto está a disposición de toda la comunidad universitaria. Es una Biblioteca Especializada en el área 
de la Arquitectura y Diseño, por lo cual su enfoque está orientado a esas áreas para responder a los 
requerimientos de sus alumnos y docentes. 
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Cantidad de publicaciones (libros, revistas y documentos del área temática)

Total de Volúmenes Biblioteca Escuela de Arquitectura y Diseño 9855

Total de Títulos Biblioteca Escuela de Arquitectura y Diseño 7536

Total Publicaciones Periódicas  - Biblioteca Escuela de Arquitectura y Diseño (impresos y online) 57

Total Publicaciones Periódicas - Sistema de biblioteca PUCV 26000

Cantidad de lectores por año, cifras del año 2010

Alumnos de la Escuela de Arquitectura y Diseño 589

Docentes de la Escuela de Arquitectura y Diseño 57

Total Usuarios de la Escuela de Arquitectura y Diseño 667

Total Usuarios de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (se incluye el Instituto de Artes) 802

Sobre la opinión de los estudiantes, el 73,2% esta de acuerdo con la afirmación «La biblioteca dis-
pone de instalaciones, equipos, personal especializado y servicios computacionales técnicos que 
permiten proporcionar una adecuada atención».

arCHIvo HIstórICo José vIaL armstronG97

Colección	Fotográfica.

El Archivo cuenta con alrededor de 140.000 fotografías en diferentes formatos. La colección fotográ-
fica de negativos y diapositivas originales es guardada en hojas de clasificación de ph neutro y anti-
hongos, en cajas metálicas adecuadas para estas funciones, en sala climatizada de acceso restringido. 
El material fotográfico y gráfico en general, a medida que se va escaneando, se publica en el flickr del 
Archivo98, ordenado en colecciones y álbumes temáticos. Cada fotografía cuenta con información 
directa y en metadatos, tales como palabras claves, fechas, georeferencias, etc. Actualmente hay más 
de 17.000 (diecisiete mil) publicadas. Los archivos más antiguos, disponibles hasta ahora, datan de 
1947.

Contenido de la colección fotográfica: 62.000 negativos 35 mm, color y blanco y negro. 1.111 
Diapositivas color. 3.727 en Papel fotográfico. 70.817 fotografías Digitales.

Fondo	Ruperto	Lang.

A todo esto se han ido sumando importantes aportes y colecciones. Por ejemplo, actualmente el 
Archivo resguarda las fotografías de Ruperto Lang † (607 negativos 35 mm), fotógrafo aficionado que 
retrató el acontecer de Valparaíso en las décadas de 1940 y 1950. Estas están siendo digitalizadas y 
publicadas en una sección especial de los catastros de Valparaíso.

Fondo	Juan	Hernández.

El Fondo Juan Hernández, cuyos trabajos fotográficos profesionales también tienen al Valparaíso de 
mediados del siglo XX como tema principal. Un gran porcentaje de todas las fotos de nuestro Archivo 
fueron tomadas por Juan Hernández.

Este fondo consta de 2.243 negativos 35 mm y 222 placas 6×6.

[97] Ver también en Criterio IX Vinculación con el Medio.

[98] http://www.flickr.com/photos/archivo-escuela
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Colección	Planos	y	grandes	formatos.

La colección de planos originales de estudio de proyectos y catastros; originalmente guardados en 
tubos plásticos, con un promedio de 10 planos por tubo, están -desde el año 2003- entubados en 
PVC con ventilación y generación del depósito de tubos. Se ha seleccionado el material más impor-
tante a partir de aquellos tubos con mayor consulta en los últimos años. Esto corresponde a un 60% 
del total de la colección. Estarán en carpetas de cartón con ph neutro, que permitan el guardado de 
los planos estirados y el fácil acceso al material para su consulta, copia de plano, fotografía o digitali-
zación. Son 7.608 láminas en papel.

Colección	Archivo	de	la	Palabra.

El podcast del Archivo. Aquí se publica el material audiovisual en la medida que se va digitalizando 
(existe un extenso material audiovisual compuesto cintas de video, cine y audio de distintos sopor-
tes). Lo que hemos llamado el archivo de la palabra, con los audios de clases, presentaciones, se-
minarios, etc. que se pueden oír directamente on line. Los archivos más antiguos, disponibles hasta 
ahora, datan de 1979. Luego están los videos, que versan sobre actos, travesías y también clases, vida 
universitaria y actividades académicas. Este espacio se complementa con el podcast del Taller de 
Amereida99, donde se publica el material audiovisual de este Taller desde 2006 en adelante.

Colección	Fundadores.

El Archivo resguarda todo el material académico y artístico producido por los profesores fundadores 
de nuestra Escuela, desde 1952. Está compuesta por piezas individuales y series. Es así como, por 
ejemplo, a la muerte del arquitecto y profesor Fabio Cruz Prieto, su familia entregó al Archivo todos 
los cuadernos de apuntes, dibujos, proyectos y reflexiones, que el profesor Cruz tuvo durante casi 
50 años. Este material constituye la Serie Fabio Cruz. Así mismo, el Archivo ya resguarda el material 
producido por el profesor Miguel Eyquem y una parte importante de la producción del arquitecto y 
profesor Alberto Cruz C. También los cuadernos de viaje de José Vial.

equIPamIento

Existencia de instalaciones en la unidad 

Instalaciones de apoyo a la docencia Breve descripción

Salas de Taller Taller de Prototipos con máquinas y herramientas.

Laboratorios o sala de computación Laboratorio dotado con 24 PC para uso exclusivo de los alumnos, 1 plotter, 2 
impresoras carro ancho, 2 impresoras láser.

Biblioteca Dotada con una colección específica de arquitectura de  5000   volúmenes.

Central de apuntes y fotocopiado Fotocopiadora, artículos de librería y plotter.

Anfiteatro Aula mayor donde es posible reunir a todo el alumnado. Salón de Honor en la 
Casa Central para actos solemnes, entrega de Títulos y otros.

Servicio a los alumnos

Salas de estudio En la Biblioteca de la Unidad hay espacios para el estudio.

Cafetería Cafetería que cuenta con un servicio básico de casino.

Instalaciones deportivas En los terrenos de la Corporación Amereida, se cuenta con la extensión para 
canchas y eventos deportivos. Infraestructura de baños, aguas, etc. 

Área específica para uso de las org. 
estudiantiles

La Escuela facilita un taller para el uso exclusivo de las organizaciones de los 
estudiantes.

[99] www.ead.pucv.cl/amereida/taller-de-amereida/podcast-del-taller-de-amereida
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Los recursos para la enseñanza se pueden agrupar en 4 categorías:

a. Recursos computacionales
b. Recursos Bibliográficos
C. Recursos mecánicos para el taller de prototipos
d. Mobiliario general

La política de mantención y actualización de los recursos computacionales, considera que en general 
cada tres años los recursos alcanzan una depreciación del 100%, por lo cual según las circunstancias 
especificas de cada momento ellos comienzan a ser dados de baja el cuarto, el quinto o a lo sumo el 
sexto año de uso.

La política de mantención y actualización de mobiliario consideran que en general cada 7 años, la 
depreciación del mobiliarios alcanza al 100%, por lo cual el ciclo de reposiciones debe pensarse so-
bre la base de una reposición teórica del 100% del mobiliario, cada 8 años. Dicha reposición es teó-
rica por cuanto, no todos los muebles se dan de baja a los 8 años. Algunos duran muchos más y otros 
duran mucho menos. Lo importante es que cada año se invierta en mobiliario aproximadamente 1/8 
del valor total del mobiliario de la Escuela.

La política de recursos bibliográficos considera maximizar sus esfuerzos tanto en la adquisición de libros 
conforme a la política especifica de la Biblioteca de la Escuela, como en optimizar el uso de la Biblioteca, 
mediante recursos virtuales, por sobre las proyecciones de crecimiento del espacio físico asignado.

El mecanismo de adquisición de recursos es a través de informes anuales presentado al Director de 
Escuela por parte de los profesores encargados. Inclusión de las inversiones respectivas, en el pre-
supuesto anual de la escuela conforme al plan de presupuesto, diseñado por el Director de Escuela.

Aprobación por parte del consejo de profesores del plan de inversiones incluidos en el presupuesto 
anual de la Escuela.

Decursos monetarios invertidos durante los últimos tres años en recursos para la enseñanza 

Equipamiento Académico 2006 2007 2008 2009

CL$ 21.430.702 29.330.286 46.405.812 60.000.000

US$ 38.270 52.376 82.868 107.143

LaboratorIos de ComPutaCIón y reCursos ComPutaCIonaLes

El Laboratorio de Computación está administrado por un encargado de equipamiento, que se pre-
ocupa del mejor aprovechamiento del espacio físico y de actualizar los sistemas operativos según 
las necesidades y requerimientos de los programas que utilizan los alumnos para los cursos o talleres 
asistidos por computador que imparte la Escuela.

Existe un plan de renovación del equipamiento computacional basado en los tres años de depre-
ciación, periodo en el cual se evalúan las prioridades y la modernización. En cuanto a los recursos 
informáticos, la Escuela está asociada al plan de licencias autodesk de software el cual tiene una es-
tructura definida de renovación de licencias académicas. Sobre los otros softwares, la escuela man-
tiene un vínculo con los distribuidores los cuales prestan el soporte de actualización y renovación de 
licencias.
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Recursos computacionales:

•	 Laboratorio 1: 24 computadores, 2 impresoras Láser (1 xerox Phaser, 1 HP 2600), 2 impresoras HP ca-
rro ancho (Designjet 90 y Designjet 110 plus) y  2 plotter HP Designjet 500 y 510.

•	 Laboratorio 2: 12 computadores, impresora y scáner.
•	 Biblioteca: 6 computadores, 1 scáner
•	 Administración: 7 computadores
•	 Archivo Histórico: 5 computadores, 1 scáner.

En el Laboratorio 1 los computadores tienen un procesador INTEL CORE 2 1,86 GZ, 3.24 GB de RAM, 
con Windows XP service pack 3.

En el Laboratorio 2 los computadores son iMac de 27 pulgadas: Intel Core i5 de 2.8 GHz, 4 GB de me-
moria, Disco duro de 500 GB, SuperDrive doble capa de 8x, ATI Radeon HD 5750 con 1 GB.

Sólo los computadores de los laboratorios y de biblioteca son de uso exclusivo de los alumnos.

Computadores de uso exclusivo de los alumnos

Nº total de computadores: 42 

Nº total usuarios: 358

Nº impresoras disponibles: 5

Computadores / usuarios: 1: 9

Programas computacionales importantes disponibles al uso de los alumnos: Office, Autodesk 
Autocad, Autodesk Revit, Autodesk Inventor, Adobe PhotoShop CS2, Adobe InDesign, Adobe 
Ilustrator, Software de Código Abierto.

LaboratorIos y taLLeres

•	 Taller de Computación, Digitalización e Impresión.
•	 La Escuela cuenta con un convenio con la Corporación Amereida, para el uso de sus terrenos para 

efectos deportivos y de Actos. Asimismo para el uso de un Taller de Prototipos, y un Taller metal 
mecánico.

•	 De manera ocasional la escuela accede al uso de los laboratorios de otras unidades de la Universidad 
cuando lo requiere, como el laboratorio de la Escuela de Construcción, para el estudio y fabricación 
de hormigones.

Todos los talleres están destinados prioritariamente a los estudiantes.

El campus deportivo de la Corporación Amereida lo utilizan 250 alumnos una vez a la semana de 
9:00 a 12:30 hrs. Bajo la dirección de 6 profesores de Educación Física.

El Taller de Prototipos se utiliza cuando cada Taller lo requiere según sus programas, está al cuidado 
de un técnico operario.
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anÁLIsIs de Las neCesIdades aCtuaLes deL esPaCIo de La sede reCreo

En la Escuela de Arquitectura y Diseño las aulas son utilizadas tanto como para dictar clases, como 
salas de trabajo y exposiciones, por lo que el cálculo de superficies necesarias para los recintos de 
clases en la Sede de Recreo se analiza de 3 modos:

1. Según normativas para sala de clases que establece un 1,5 m2 por persona 
2. Según normativa de sala de exposición que establece un 3 m2 por persona
3. Se realiza un promedio entre ambas condiciones. Este promedio se utilizará para la propuesta de 

Plan Maestro.

1.  Ocupación salas y Talleres

Docencia m2 nº 
personas

Actual m2 
por persona

Exigido 
m2 por persona

Recinto 
m2 Total

Diferencia

Taller ágora Chica 54,8 26 2,1 1,5 39 15,8

Taller Ágora Grande 36,8 16 2,3 1,5 24 12,8

Primer Año Primer Nivel 191,9 79 2,4 1,5 118,5 73,4

Sala de Música 39,2 18 2,2 1,5 27 12,2

Sala de Exposición 54,5 33 1,7 1,5 49,5 5

Sala Hall 50,9 22 2,3 1,5 33 17,9

Aula Girola 237 63 3,8 1,5 94,5 142,5

Aula Diseño Primer Nivel 66,5 33 2 1,5 49,5 17

Sala Entrepiso 109,4 49 2,2 1,5 73,5 35,9

Sala 25 68,6 59 1,2 1,5 88,5 -19,9

Sala de Computación 78 22 3,5 5 110 -32

Taller Prensa 17 3 5,7 5 15 2

Taller Grabado 39 26 1,5 1,5 39 0

Taller Set 64,8 38 1,7 1,5 57 7,8

Taller Balcón 52,6 32 1,6 1,5 48 4,6

Sala Tronquoy 103,12 60 1,7 1,5 90 13,12

TOTAL 1264,12 956 308,12
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2.  Ocupación salas y Talleres  Situación óptima según normativa para salas de exposición

Docencia m2 nº personas Exigido 
m2 por persona

Recinto 
m2 Total

Diferencia

Taller ágora Chica 54,8 26 3 78 -23,2

Taller Ágora Grande 36,8 16 3 48 -11,2

Primer Año Primer Nivel 191,9 79 3 237 -45,1

Sala de Música 39,2 18 3 54 -14,8

Sala de Exposición 54,5 33 3 99 -44,5

Sala Hall 50,9 22 3 66 -15,1

Aula Girola 237 63 3 189 48

Aula Diseño Primer Nivel 66,5 33 3 99 -32,5

Sala Entrepiso 109,4 49 3 147 -37,6

Sala 25 68,6 59 3 177 -108,4

Sala de Computación 78 22 5 110 -32

Taller Prensa 17 3 5 15 2

Taller Grabado 39 26 3 78 -39

Taller Set 64,8 38 3 114 -49,2

Taller Balcón 52,6 32 3 96 -43,4

Sala Tronquoy 103,12 60 3 180 -76,88

TOTAL 1264,12 1787 -522,88

3.  Ocupación Salas y Talleres

Situación óptima promedio entre normas de sala de clases y salas de exposición 

Docencia m2 nº personas Exigido 
m2 por persona

Recinto 
m2 Total

Diferencia

Taller ágora Chica 54,8 26 2,25 58,5 -3,7

Taller Ágora Grande 36,8 16 2,25 36 0,8

Primer Año Primer Nivel 191,9 79 2,25 177,75 14,15

Sala de Música 39,2 18 2,25 40,5 -1,3

Sala de Exposición 54,5 33 2,25 74,25 -19,75

Sala Hall 50,9 22 2,25 49,5 1,4

Aula Girola 237 63 2,25 141,75 95,25

Aula Diseño Primer Nivel 66,5 33 2,25 74,25 -7,75

Sala Entrepiso 109,4 49 2,25 110,25 -0,85

Sala 25 68,6 59 2,25 132,75 -64,15

Sala de Computación 78 22 5 110 -32

Taller Prensa 17 3 5 15 2

Taller Grabado 39 26 2,25 58,5 -19,5

Taller Set 64,8 38 2,25 85,5 -20,7

Taller Balcón 52,6 32 2,25 72 -19,4

Sala Tronquoy 103,12 60 2,25 135 -31,88

TOTAL 1264,12 1371,5 -107,38
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Edificios

•	 Reorganizar espacios conforme al Plan Director y de acuerdo al plan de obras, aumentar el nume-
ro de salas de clases, de salas para los alumnos y los espacios de servicios, como la cafeteria y la 
biblioteca.

•	 Dotar de espacios adecuados para el Departamento de vinculacion con el medio, dedicados a la 
investigacion, la Asistencia técnica, la difusion y la extensión.

•	 Acondicionar y optimizar elementos materiales de los espacios, pavimentos, fachadas, revestimien-
tos, puertas y ventanas. etc. pinturas, techumbr e. etc.

Recorridos

•	 Mejorar la accesibilidad conforme a los requerimientos normativos incorporando a los discapacita-
dos y mejorando los espacios de circulación y estancia existentes.

•	 Adquirir propiedad  destinada para estacionamientos. a menos de 600 m de distancia de la Escuela 
actual.

Espacio	de	estancia

•	 Aumentar la cantidad y la calidad material de los espacios de encuentro y descanso
•	 Adaptar los espacios exteriores a las activades de Trabajo colectivo de los alumnos.
•	 Adaptar los espacios para las actividades de Exposición.
•	 Reparación integral de los Pavimentos exteriores y aumento de las áreas verdes incorporando  más y 

mejor equipamiento. 

Aulas,	Talleres,	equipamiento	y	laboratorios

Las aulas y talleres son suficientes en cantidad, capacidad y disponibilidad horaria para el desarrollo 
de las clases a impartir en la carrera de acuerdo a la modalidad, objetivos y el número de alumnos de 
la misma. 

Las características y equipamiento (mobiliario, instalaciones, medios audiovisuales) de las aulas y ta-
lleres son acordes con la metodología de la enseñanza establecida en la carrera. 

La carrera tiene a disposición dentro de la Institución el equipamiento informático acorde con las 
necesidades de la misma, de acuerdo a la demanda promedio por parte de los estudiantes. 

El equipamiento se actualiza, se mantiene en buen estado de funcionamiento y se complementa 
con redes de computadoras con los programas adecuados para el desarrollo de las actividades de la 
carrera. 

Los estudiantes y el cuerpo académico tienen un fácil y fluido acceso al uso del equipamiento, dispo-
nibilidad horaria y personal de soporte especializado. 

Los docentes cuentan con espacios adecuadamente equipados que les permiten desarrollar sus 
actividades.
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mantagua

sta. adela

terreno ciudad abierta

Asentamientos residenciales, parcelas y condominios privados

comuna con prestación de servicios comerciales, religiosos, recreativos,etc.

campus deportivos de otras instituciones

centro de eventos 

recinto deportivo

Vía ferrea

el membrillo

sede CIudad abIerta

anaLIsIs deL Conexto CIudad

El domicilio de la Corporación Amereida es en “Ciudad Abierta”, en el lugar denominado Punta de 
Piedra, en la comuna de Quintero, ubicada en el kilómetro 4 del camino Con Con-Quintero, de la 
Quinta Región. Emplazamiento está graficado en el Dibujo 1, que muestra la distancia que existe en-
tra las dos sedes, al menos unos 20 Km. de distancia separa la Ciudad Abierta de la Sede de Recreo. 

El Dibujo 2. grafica que la Sede se encuentra emplazada en un lugar de carácter rural y  que se ha 
desarrollado principalmente como sector inmobiliario con un aumento creciente de su población 
residente, debido a  la fuerte alza de venta de parcelas de agrado y de condominios privados.

Los terrenos de la ciudad abierta conforman una superficie importante en la zona y es considerado 
de gran interés para las inversiones inmobiliarias por su cercanía al mar en el sector de la puntilla.

Así mismo en los últimos años debido principalmente al bajo costo comparativo de los terrenos, va-
rios Campus deportivos de distintas instituciones, se han emplazado en el sector desarrollando una 
infraestructura de equipamientos deportivos en torno a esta actividad.

A una distancia de 4 km. de Con con y a otros 15 km de Quintero, los miembros de la Ciudad Abierta 
dependen de los servicios que en una primera instancia le entrega la comuna Con-con a pesar de que 
no pertenecen a ésta.

En esta comuna existen los servicios necesarios de abastecimiento, como son el  comercio, la recrea-
ción, los servicios religiosos, clínicas, carabineros, etc. Sin embargo como Con- con es una comuna 
pequeña, en caso de requerir servicios más específicos es necesario partir a Viña del Mar o Valparaíso 
para su abastecimiento.

Su conectividad está determinada por el camino que une Con-con Quintero, carretera F-30, y por la 
línea del tren que une ventana con el interior de la región.

Esquema situación barrial

sede ciudad abierta

sede recreo

d.1
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anaLIsIs deL esPaCIo de La sede

El espacio que conforman los terrenos de la Sede Ciudad Abierta y sus obras, requiere de un análisis 
que comprende varías capas de estudio y que van desde un punto de vista físico, medio ambiental, 
biológico, topográfico, de flora y fauna como también de aspectos que tienen que ver con el com-
portamiento y gobierno de una comunidad de personas que se han planteado vivir de un modo muy 
particular, configurando un modo de pensar, diseñar y construir este lugar en un estrecho vinculo con 
una visión poética que ha estado presente desde la apertura de los terrenos.

En este sentido y para el caso del Plan Director, hemos recogido sólo algunos de estos elementos 
intentando realizar un análisis global del Terreno de la Ciudad Abierta,  a través de sus zonificaciones, 
del tipo de suelos, de sus morfologías espaciales, de su modo de poblamiento humano, de su fauna y 
flora, de un registro fotográfico de la parte norte.

Del terreno

La Ciudad Abierta es una gran extensión de terreno natural, dividida en tres grandes paños, la parte 
alta, el lado sur y el lado norte de la parte baja. Estos tres paños se han desarrollado de distinto modo 
aunque en todos a prevalecido un cuidado profundo por el medio ambiente natural. Se puede decir 
que estas divisiones han configurado tres áreas geográficas muy distintas entre sí, pero que se pueden 
ordenar por un marcado hábitat natural constituido principalmente por áreas de praderas en la parte 
alta, pastos y arenas contenidas, en la parte baja.

A.  Zonificación

terreno norte parte baja
terreno sur parte baja
terrenos parte alta
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Sin embargo, las obras de Arquitectura que se han construido desde la fundación de los terrenos se 
han emplazado principalmente en la parte alta y por el lado sur del estero Mantagua abarcando una 
superficie de unos 130 hás., las que han sido más intervenidas por sus habitantes. Esta intervención 
ha dejado una porción de unos 140 hás, app, de terrenos al norte del estero que sólo han sido in-
tervenidos con actos y algunas pequeñas obras y con poca presencia humana. En este lugar se han 
desarrollado a lo menos 4 proyectos que plantean una relación muy directa con el campo académico 
y científico y en la actualidad los nuevos estudios se han enfocado en dar a este lugar un fuerte acento 
en materias de protección del medio ambiente natural.

Podríamos decir que los terrenos al sur y en la parte alta, se han desarrollado áreas de crecimiento 
destinados principalmente a la vivienda, en este caso a las hospederías y talleres y que los terrenos al 
norte de la ciudad Abierta, conforme a los estudios realizados podrían estar destinados a un ámbito 
académico-científico y muy vinculados con el entorno.

B. Cobertura de suelos
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Cabe mencionar que en la celebración de los 50 años de la Escuela, todos los talleres partieron de 
travesía a los terrenos de la Ciudad abierta y construyeron una obra en el lado norte, que tiene por 
nombre el Ágora de la Conmemoración, la cual fue formulada como un lugar para reflexionar acerca 
de los 50 años que vienen y de la relación con los ex -alumnos de la escuela.

Así mismo, en los terrenos de  la Corporación Cultural Amereida se ubica un humedal y un sistema 
Dunario de alto interés para las políticas publicas, CONAMA (junio 2005) reconoce dos ecosistemas: 
el estero Mantagua como un ecosistema lótico de prioridad 1 y el humedal Mantagua y dunas de 
Ritoque como ecosistema de prioridad 2. Sin embargo dado la falta de recursos y la falta de concien-
cia de los que ingresan al terreno, estos ecosistemas se ven afectados negativamente, las huellas del 
destrozo, contaminación y devastación son evidentes y crecientes a lo largo de los años lo que hace 
que sea urgente tener una política de protección.

aCCesos y reCorrIdos

Accesos	vehiculares	y	estacionamientos

A los terrenos se llega por dos accesos que conectan las dos áreas, parte norte y parte baja. En la 
parte baja existe un área que permite el estacionamiento de unos 40 vehículos en unos 800 m2. 
Los alumnos de la Escuela en la actualidad utilizan este espacio para participar de las actividades de 
Cultura del Cuerpo. Este estacionamiento es el punto de llegada para de ahí seguir el camino a pié 
que permite recorrer los terrenos. En esta relación con los alumnos de la Escuela se ha querido que 
en la accesibilidad a los terrenos se privilegie el transito peatonal.

Por otro lado en la parte alta existe también un estacionamiento que permite el estacionamiento de 
unos 20 de vehículos, en unos 400 M2. que vinculan la llegada al cementerio, al Palacio del Alba y el 
Ocaso, el Anfiteatro, etc. Las hospederías tienen su propio estacionamiento para vehículos.

En caso de eventos más masivos extraordinariamente se han implementado estacionamientos de 
gran superficie ya que las grandes extensiones de terreno lo permiten. Sea el caso de las grandes 
celebraciones como ha sido el caso del Acto de homenaje a Godo, la exposición de los 40 años, 
matrimonios, etc.

En todo caso estos estacionamientos siempre han tenido un carácter semi-espontáneo, ya que si bien 
permite esta accesibilidad sin embargo no son espacios con una infraestructura constituida.

Recorridos	vehiculares.

El terreno tiene pocos recorridos vehiculares y estos se han configurado según la necesidad de vincu-
lar las obras más que por una planificación pre-establecida puesto que uno de los fundamentos que 
la sustentan es que no existe la propiedad privada de los terrenos y por lo tanto se ha mantenido un 
criterio de no conformar sitios dentro de esta propiedad. Todos los caminos son de material terroso 
que ha sido mejorado con maicillo para permitir el acceso vehicular. No existe ningún pavimento de 
otras características a excepción de los caminos que han surgido a partir de huellas naturales. 

Recorridos	peatonales.

La posibilidad de realizar actividades al aire libre en una de las grandes fortalezas de la ciudad abierta, 
el curso de Cultura del Cuerpo que se realiza en la Vega, el Taller de América que selecciona cada vez 
un lugar distinto para sus clases, los Talleres de obras que se despliegan por todo el terreno, demues-
tran que contar con una extensión de terreno al aire libre para investigar y construir obras hacen que 
sea un lugar único en la enseñanza de la Arquitectura y los Diseños.
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En este sentido, los recorridos peatonales tienen la particularidad de estar acotados principalmente 
a los caminos vehiculares que vinculan las obras de la Ciudad Abierta. Sin embargo con el tiempo se 
han generado recorridos que vinculan las obras de un modo espontáneo privilegiando el valor de la 
naturaleza del terreno por sobre la posibilidad de generar recorridos peatonales construidos.

Plano circulaciones terrenos parte alta Ciudad Abierta
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Plano circulaciones terrenos parte baja Ciudad Abierta

acceso
area de estacionamientos

LuGares de enCuentro y aCtIvIdades doCentes 

A través de toda la historia de la Ciudad Abierta, desde sus actos de apertura realizados inmediata-

mente después de adquirir los terrenos, los actos poéticos realizados por sus miembros para definir 

los parámetros de una nueva obra y por sobre todo las asambleas de gobierno como las ágoras, rea-

lizadas en espacios abiertos y definidas como las primeras obras a construir, son el modo que tienen 

los miembros de la Ciudad Abierta para convivir en sus terrenos.

Desde el punto de vista académico, la Facultad de Arquitectura, realiza una serie de actividades muy 

significativas en la Ciudad Abierta para la formación de sus alumnos y que parten desde el inicio de 

las carreras hasta el termino de éstas, sea 

el caso de los Talleres de América impartidas para todos los alumnos de la Escuela y que se desarro-

llan al aire libre, en una dinámica de buscar y utilizar espacios abiertos como un aspecto fundamen-

tal para el desenvolvimiento de sus clases. Esto ha permitido configurar una gran trama de espacios 

utilizados a la fecha, que se despliegan en todo el territorio de la Ciudad Abierta. 

A sí mismo, el curso de Cultura del Cuerpo, que se realiza para alumnos de 1º a 4º año, con unos 300 

alumnos, utiliza un espacio de unas 1.3 hás de terreno que desde hace un buen tiempo ha sido defi-

nido como el Campus Deportivo de la Escuela. 

También en la Ciudad Abierta existen una serie de lugares88 al aire libre que tienen un programa 

definido, estos son las ágoras y las plazas, espacios que son utilizados por los alumnos de la Escuela 

para realizar distintos talleres y actos a lo largo de todo el año académico.
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Plano recintos de la parte alta en Ciudad Abierta

1.  

2.  

3.  
4.  

6.  

5.  

12.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

13.  

Camino Concon- Quintero

14.  1.  plaza la cruz
2.  Cementerio
3.  Capilla
4.  palacio del Alba y el ocaso
5.  Anfiteatro
6.  Agora de los huéspedes
7.  Ágora de los pinos
8.  Jardín de Bo

lugAres de enCuentro
ACtiVidAdes CulturAles y reCreAtiVAs

9.  Vestal del Jardín
10. Hospedería del errante
11. Hospedería pie de cruz
12. Hospedería de los signos
13. Hospedería de la puntilla
14. Hospedería del Megaterio

reCintos residenCiAles
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Plano recintos de la parte baja en Ciudad Abierta

1. taller de diseños
2.  taller de trabajo
3.  taller del escultor
4.  Confín
5.  sala de Música
6.  Casa de los nombres

lugAres de enCuentro
ACtiVidAdes CulturAles y reCreAtiVAs

19. Hospedería Colgante
20. tres hospederías
21. Hospedería de la alcoba
22. Hospedería de la entrada
23. Hospedería de los diseños

reCintos residenCiAles

7.   campus cultura del cuerpo en la vega
8.   Ágora del fuego
9.   Ágora de la conmemoración
10. Mesa del entreacto
11. plaza del agua
12. Ágora tronquoy
13. Calzadas
14. estero

reCintos ACtiVidAdes doCentes reCintos pArA Huéspedes

15. Hospedería rosas de los vientos, las Celdas
16. Cubícula del poeta

serViCios

17. Cocina y baños sala de música
18. Baños calzadas

9.  

7.  

6.  

8.  

15.  

13.  
17.  18.  5.  

10.  

11.  

12.  

21.  

16.  

4.  
20.  

22.  
3.  

2.  1.  

23.  

19.  

VÍA ferreA

Camino Concon- Quintero

estero
14.  
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anÁLIsIs sItuaCIón LeGaL CIudad abIerta / esCueLa de arquIteCtura y urbanIsmo

Desde el punto de vista legal, para la redacción del contrato de Convenio entre ambas instituciones, 
que permitiese la inversión de la Universidad en los Terrenos de la Ciudad Abierta, se  ha pensado en 
varias alternativas que se pueden perfilar del siguiente modo:

La primera dice de generar una figura legal que permita a la Ciudad Abierta ceder un terreno determi-
nado, a comodato por un periodo de tiempo, 30 o 50 años, y que cumpla con todos los requerimien-
tos de accesibilidad necesarios para las actividades académicas que se querían realizar en él, pero 
que también fuesen coherentes con los principios o estatutos de la C.A. de tal modo que entre am-
bos espacios se produjese una relación armónica para la convivencia y la generación de proyectos.

Otra alternativa dice de la posibilidad de subdividir un terreno determinado y venderlo a la 
Universidad, figura que no parece muy conveniente puesto que esta franja de terreno esta emplaza-
da en zona rural por lo que no rige una figura legal de convivencia o reglamento que pueda resguar-
dar los intereses comunes de ambas partes.

La tercera figura planteada en la de un arriendo a través del sistema de concesiones por un periodo 
de 30 años, esta figura ha sido propuesta por algunos profesores de la escuela pero requiere de un 
análisis mas detallado para su evaluación.

Por lo tanto hasta el momento lo que parece más claro es la necesidad de subdividir un terreno que 
tenga una superficie adecuada para las actividades docentes y que permita a la Universidad ejercer 
con derecho la construcción de un edificio nuevo por el tiempo que se determine bajo un sistema de 
concesión o comodato que resguarde el interés de la partes.

A.	De	los	estatutos	que	rigen	la	convivencia

La vida en la Ciudad abierta esta regida por los siguientes estatutos:
A.1  La existencia de una comunidad en que se dé en forma solidaria la vida, el trabajo y el estudio, 
fundada en: La igualdad intrínseca de todos los oficios realizados a la luz de “Amereida”, una visión 
poética de América. El amor a la obra desde el oficio, que es el modo de todo hombre de hacer mun-
do. La hospitalidad, entendida primordialmente como la abertura para oír al otro, sea éste miembro 
de la Corporación o huésped de ella. La búsqueda permanente del consentimiento y el rechazo del 
poder como dominio de unos respecto de otros.

A.2  La constitución y construcción del “Parque Costero, Cultural y de Recreación”, en el domicilio 
señalado en el artículo segundo de estos Estatutos - que constituye la Ciudad Abierta -, donde la cabi-
da a la unidad de vida, trabajo y estudio, concebida en la libertad, tenga lugar permanentemente en 
favor de sus socios, invitados y huéspedes.

A.3  La ejecución de diversos talleres donde se dé, de manera colectiva, el ejercicio de los oficios y la 
realización de las obras que de ellos surjan.

A.4  La constante elaboración de programas y proyectos que den curso a la realización de actos y acti-
vidades de carácter artístico, científico y cultural, como asimismo a establecer relaciones y convenios 
con instituciones o personas, dirigidos a la consecución de los objetivos contenidos en esta letra y las 
precedentes.

Estos parámetros que rigen la vida en la Ciudad Abierta son fundamentales para entender su existen-
cia y para pensar en su proyección vinculada a las actividades de la Escuela de Arquitectura y de la 
Universidad.
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B.		Del	Convenio	Marco	con	la	Universidad

Cabe señalar que la Corporación Amereida y la PUCV son dos instituciones absolutamente autóno-
mas que tienen un Convenio Marco de colaboración mutua, cuyo interés es aunar esfuerzos y recur-
sos disponibles para facilitar el avance del conocimiento y la investigación, establecer un intercam-
bio de conocimientos, realizar actividades artísticas, científicas académicas y culturales, efectuar y 
fomentar programas académicos y trabajos en conjunto.

En este sentido es que ya desde el año 2003, la Corporación Cultural ha prestado servicios la 
Universidad los que principalmente se pueden concentrar en el uso del espacio físico de los terrenos 
y sus obras y que tienen por contraparte a la Escuela de arquitectura y Diseños.

Estos servicios son de cuatro clases.

1. Uso de locales para actividades docentes
•	 Taller de Diseño
•	 Taller de trabajo
•	 Confín
•	 Sala de Música

2. Uso de terrenos y equipamiento para actividades recreativas
•	 Curso de cultura del cuerpo
•	 Torneos Inter-universitarios
•	 Travesías

3. Uso de instalaciones para actividades académicas y culturales
•	 Teatro al aire libre
•	 Recinto de la mesa
•	 Sala de música

4. Uso de recintos para huéspedes
•	 Aposento
•	 Galería
•	 Atelier

El monto que la escuela de arquitectura y diseños paga a la corporación es de $18.000.000 app. por 
año y corresponde a la prestación de servicios por los ítems antes mencionados y que principalmen-
te se refieren al arrendamiento por el uso de los espacios naturales que tienen cierta infraestructura, 
los talleres para el trabajo de alumnos y algunos recintos para el alojamiento de alumnos que perma-
necen por un tiempo asociado a las actividades académicas.

En la actualidad la escuela de arquitectura y diseño ha logrado consolidar a través de su programa 
académico y la malla curricular una serie de actividades que se realizan permanentemente en la ciu-
dad Abierta.

El espacio para la cultura del cuerpo esta bien definido, aunque tiene una infraestructura insipiente se 
proyecta en el corto plazo la definición de un programa más completo para las actividades deportivas 
que se desarrollan en este lugar. Esta actividad tiene un carácter ordinario dentro de las actividades 
académicas de la Escuela.

El Taller de América para 1º año, también se puede definir que tiene una periodicidad que ha perdu-
rado a través del tiempo y utiliza los espacios naturales para sus clases. Los cursos de construcción 
han tenido un carácter mas discontinuo y dependen de la dinámica interna de los talleres pero se 
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puede distinguir que se disponen en los terrenos utilizando recintos cerrados como los talleres e 
incluso las hospederías, como también los espacios abiertos antes mencionados u otros nuevos que 
se pretenda intervenir.

También se han desarrollado actividades más extraordinarias, como son los conciertos que se han 
realizado en conjunto con la Escuela de Música de la Universidad y con otras instituciones. Para los 
que se ha utilizado la sala de música, el anfiteatro y las ágoras, Los seminarios y los almuerzos de los 
profesores se hacen permanentemente en la Sala de Música aunque en ocasiones se han utilizado es-
pacios al aire libre e incluso algunas hospederías, los torneos que se desarrollan junto a otras escuelas 
como es la Copa Recreo con la Universidad Adolfo Ibáñez y la escuela de arquitectura de la PUCCH 
se han implementado en la parte contigua a la vega y en el campo dunario.

Desde una visión de la Escuela de arquitectura y en conformidad con lo dispuesto por el plan maes-
tro, el espacio de la ciudad abierta se puede entender como un gran campo en donde se pueden de-
sarrollar principalmente actividades al aire libre. Ya sean las actividades deportivas y culturales, como 
en actividades de talleres de obras. Esto lo podemos ver como una fortaleza del lugar, sin embargo 
para dichas actividades por la cual este espacio genera demanda de uso, requiere en la actualidad, 
que refuerce su infraestructura de servicios, ya sean en el caso de tener más y mejores servicios hi-
giénicos y algunos talleres para que se puedan realizar clases en recintos interiores protegidos de la 
intemperie, lo cual se ve como un aspecto débil para las actividades docentes.

Espacios destinados para actividades docentes en la Ciudad Abierta100

•	 Palacio del Alba y el Ocaso 
•	 El Anfiteatro 
•	 La Capilla 
•	 El Cementerio 
•	 El Jardín de Bo 
•	 Al Ágora de los Pinos 

En la parte baja de los terrenos: 
•	 La Plaza de las Torres 
•	 El Ágora de Tronquoy 
•	 El campo deportivo en La Vega 
•	 El Ágora de la Conmemoración 
•	 El Ágora del Fuego 
•	 El Estero de Mantagua 
•	 El campo dunario

[100] Ver Anexo Complementario 9 - Ciudad Abierta- obras.

acto de recepción a alumnos de 1º año

Clase de taller de amereidaanfiteatro
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PLan de aCCIon Para eL CamPus reCreo CIudad abIerta

Se realiza un Plan de acción a 10 años plazo, para llevar a cabo el nuevo campus Recreo/Ciudad 
Abierta. El cronograma sigue una estrategia que pretende lograr el desarrollo óptimo de la propuesta, 
consta de 4 etapas y plantea una distribución de los recursos económicos considerando un presu-
puesto anual de 200 millones aproximadamente. Dando prioridad al cumplimiento del informe de la 
CNAP (Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado). 

El Plan de accion estará dividio en 4 aspectos fundamentales:

1. Plantear una visión global de intervención detectando las necesidades a corto, mediano y largo pla-
zo, desde la fecha al 2020 que consolide la Idea de un Campus Bi-local.

2. Valorizar Espacios: Dar prioridad a la recuperación de los espacios internos y exteriores de ambas 
sedes, que han tenido valor para la Escuela de Arquitectura y Diseño a través de la historia tanto en 
Recreo como en la Ciudad Abierta.

3. Proyectar Obras Nuevas: Incluir la construcción de espacios tanto en Recreo como en la Ciudad 
Abierta que permitan el desarrollo de las actividades académicas según la proyección de crecimiento 
y nuevos programas académicos de la Facultad.

4. Definir Financiamiento: establecer los sistemas de financiamiento conforme a 4 etapas de desarrollo 
que se proponen por el periodo de 10 años.

5. Aumentar el espacio físico: a traves de la compra de propiedades en el entorno inmediato de la sede.

Dentro de los planes de acción de mejora para la infraestructura cabe señalar la compra de propie-
dades nuevas, la remodelación y la optimización de los espacios existentes como la ampliación en 
nuevos recintos, desglosándolos de la siguiente manera: 

Comprar:	

1. Propiedad Latorre 32 (en proceso de negociación) 
2. Concesión terreno en el Bolsico en la Ciudad Abierta.

Remodelar:	

Edificio 1: Administración / Servicios / Biblioteca / Sala de computación /Sala exposición/ Archivo. 
Patios 
Edificio 5: Casino 

Diseñar:	

Edificio 1: Administración / Servicios / Biblioteca / Sala de computación /Sala exposición/ Archivo. 
Patios 
Edificio 5: Casino

Sede Ciudad abierta: 

Demoler:	

Edificio 2 : Aula Girola 
Edificio 3 : Asistencia Técnica 
Edificio 4 : Vínculo 

Ampliar:	

Edificio 1 
Edificio 5: Casino (se están ejecutando estas obras) 
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Construir:	

Edificio 2: Sala profesores (se remodeló Sala de Música y se están proyectando los modulos de traba-
jo para profesores). 
Edificio 4: Auditorio / estacionamientos/ se reubican salas de profesores. Cumpliendo así con la zona 
de ante jardín y la rasante exigida en el frente hacia la calle JJ Latorre. Permitiendo a la vez ampliar los 
espacios de circulación que unen las dos propiedades de la sede. 

Sede Ciudad Abierta: aulas de investigación y realización de prototipos. Lugares de alojamiento para 
investigadores, estancia, talleres, cafetería, etc.

En este esquema se grafican las 4 etapas de la propuesta final para la Sede Recreo/Ciudad Abierta. El 
2009 es el año 1.

Cuadro de etapas del Plan de Acción

ETAPA 1  años 1 - 2

Año 1 costo UF

Compra casa Latorre 65 3369,3

Remodelación casa Latorre 65 1352

Construcción sala patio escultura 2010

Ampliación Edificio 5 1101

Remodelación Biblioteca 1560

subtotal 9391,9

Año 2 costo UF

Construcción Edificio 4 - Vínculo 7515

1º Etapa de Obras exteriores 1531

Conseción terreno el Bolsico en CA 0

subtotal 9045,9

Total 18437,8

ETAPA 2  años 3 - 5

Año 3 costo UF

Compra casa Matta 14 14440

subtotal 14440

Año 4 costo UF

Construcción Edificio 2 Aula Girola 4960

Mejoramiento Edificio 6 - 1º año 3193

subtotal 8153

Año 5 costo UF

2º Etapa obras exteriores 1531

Ampliación Edificio 1 8583

subtotal 10114

Total 32707

etaPa 1  [año 1-2] etaPa 2  [año 3-5] etaPa 3  [año 6-7]

ETAPA 3  años 6 - 7

Año 6 - 7 costo UF

Construcción Edificio Matta 14 18810

ETAPA 4  años 8 - 10

Año 8 - 10 costo UF

Construcción Edificio Ciudad Abierta 27000

Remodelación Ciudad Abierta 5996

Total 32996
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vista aérea Ciudad abierta /zona de uso academico.
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Zona de interes de compra

Prioridad 1 2 3 4 5 6 7

Superficie de terreno 762,46 m2 196 m2 349 m2 294 m2 95 m2 140 m2 250 m2

Superficie de edificación 321,54 m2 169 m2 200 m2 275 m2 170 m2 110 m2 160 m2

Constructibilidad (1.2) 871,75 m2 235,2 m2 418,8 m2 352,8 m2 114 m2 168 m2 300 m2

Ocupación de suelo (0.3) 228,7 m2 58,8 m2 104,7 m2 88,2 m2 24 m2 42 m2 75 m2

roL 946-23

roL 946-04

roL 946-3

roL 947 -6

roL 946-02

roL 947 - 5

roL 947 -4

1

2

3

4

7

6
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PrInCIPaLes aCCIones reaLIzadas

en reLaCIon a La sede reCreo

•	 Dentro de las acciones que están puestas en marcha en la Escuela está la compra efectuada de la pro-
piedad ubicada en calle Latorre 65 cuya superficie es de 170 m2 aproximadamente emplazada en un 
terreno de 200 m2. Esta propiedad ha sido remodelada integralmente reubicando las dependencias 
de Magíster de la Escuela. Esta remodelación es una parte del Plan Director y responde al plan de 
acciones para la compra de propiedades.

•	 Las aulas se están remodelando y reparando y optimizando el actual sistema de iluminación y de ais-
lacion a través de la instalación de thermopaneles en todos los recintos.

•	 Se está en etapa de diseño la remodelación y ampliación de los recintos de la nueva cafetería de 300 
m2.

•	 Se ha ejecutado la etapa de ampliación de la actual cafetería la que pasará a ser la sala de alumnos 
una vez que se construya la nueva cafetería aumentando su superficie en un 50%.

•	 Se contempla separar el área administrativa de la docente en edificios aislados. 
•	 Se contempla el mjoramiento de la accesibilidad universal para el acceso a todos los recintos de la 

Escuela a través de ascensores y una reorganización de la circulaciones y conectividad de los recintos.
•	 Se contempla la construcción de un nuevo edificio de 4 niveles de aproximadamente 280 m2 de uso 

exclusivo para Docencia e Investigación según emplazamiento que se muestra en planimetría.

bIbLIoteCa

•	 Ampliación de las zonas de estudio y puestos de trabajo de alumnos. 
•	 Crear cubículos de estudio individual. 
•	 Expansión de estanterías que permitan el crecimiento en metros lineales de la colección abierta. 
•	 Mejoramiento de los accesos de Biblioteca. 
•	 Crear condiciones apropiadas de ventilación y control de temperatura, ya sea a través de uso de 

equipos especiales o ventanas. 
•	 Mejorar condiciones de subterráneo. 
•	 Fomentar que el alumno participe en forma activa en la solicitud de material bibliográfico, a través de 

catálogos de desideratas. 
•	 Fomentar un mayor uso de los recursos electrónicos.
•	 Actualmente existe un proyecto de ampliación de la biblioteca terminado para la ampliación y remo-

delación integral de las dependencias de la biblioteca, la cual se ampliará de 112 m2 a 172 m2 . 
•	 La Biblioteca ha gestionado desde la definición del servicio y su calidad, las siguientes acciones: 
•	 Fomento en el desarrollo de la colección, (envío de catálogos y links de interés para selección de 

bibliografía). 
•	 Comunicar las falencias detectadas. 
•	 Gestionar todas las solicitudes de adquisición recibidas a los entes superiores en forma expedita. 
•	 Se analiza, ingresa, prepara y corrige la información bibliográfica en el menor tiempo de manera que 

esté disponible para consulta y préstamo. 
•	 Se han mejorado procedimientos de rutina para hacer más efectivo el servicio 
•	 Se orienta y se educa al usuario en el uso de las herramientas de búsqueda de información, de mane-

ra que mejore su autonomía. 
•	 Preocupación constante por las áreas o dependencias de uso físico de los usuarios, en cuanto a las 

condiciones de comodidad, limpieza, orden, silencio, etc. Todo aquello que permita un estudio 
adecuado.
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•	 Se ha capacitado al personal asistente en una atención de calidad, entregándole competencias nue-
vas para desarrollar bien su trabajo. 

•	 Se ha reforzado la calidad de atención a través de respuestas estratégicas, guías en la atención, entre-
namiento de usuarios grupal e individual permanentemente. 

•	 Se ha reparado material deteriorado. 
•	 Se ha creado un sistema de información permanente de actividades, servicios y otros vía mail para 

Docentes. 

Las superficies de ampliación en la sede Recreo son las siguientes:

•	 Casino 300 m2 app 
•	 Sala alumnos: 30 m2 
•	 Bodega: 10.7 m2 
•	 Biblioteca: 60 m2

Tabla de Mejoramiento

NIVEL	0

PAVIMENTOS EXTERIORES

Descripción Sup. mat. pisos % daños 
2003

% daños 
2010

problemática 2003 Obras de Mejoramiento 
ejecutadas

Obras de Mejoramiento 
Proyectadas

terraza 
alveolo

17 radier 15% 10% Suelo exterior sin 
terminación.

Se instalaron barandas y 
cubierta.

Falta dar terminación a piso.

terraza 
cafetería

19 radier 5% 0% El suelo no presenta 
problemas. No tiene 
baranda de seguridad.

En esta terraza se demolió 
muro de contención y se está 
ampliando la superficie util 
de 19 m2 a 33 m2, los cuales 
serán incorporados a la actual 
cafetería.

Esta obra será entregada por 
empresa constructora solo en su 
obra gruesa, por lo deberán se 
proyectadas sus terminaciones.

pasillo casa 
de madera

38 radier 50% 40% Radier roto y agrietado. 
El muro está con 
las redes de agua y 
alcantarillado a la vista.

Se reparo sistema de 
evacuación de aguas servidas 
de tubos de concreto a PVC 
110 mm.

Mejorar piso, iluminacion y 
redes.

NIVEL	1

PAVIMENTOS EXTERIORES

Descripción Sup. mat. pisos % daños 
2003

% daños 
2010

problemática 2003 Obras de Mejoramiento 
ejecutadas

Obras de Mejoramiento 
Proyectadas

loza techo 
cafetería

93,8 hormigón 20% 10% No tiene terminación Debido a proyecto de 
ampliación de terraza cafetería. 
Las obras contemplan rehacer 
todo este paño de losa y 
modificar actual acceso por 
escalera a cafetería el cual 
actualmente presenta varios 
problemas de accesibilidad.

Se deberá dar algún tipo de 
terminación al pavimento.

pasillo 
entablado 
madera

21 madera 10% 10% El entablado no es una 
superficie continua, se 
encuentra añoso.

Solo se han realizado obras de 
mejormamiento en cuanto a su 
iluminación.

Proyecto de plan director de 
Casino pretende reformular este 
pasillo.

patio de la 
escultura

177 radier 10% 10% Su grado de 
terminación de suelo 
es en bruto.

No se han ejecutado obras de 
mejoramiento.

De acuerdo al proyecto del Plan 
Director, este radier servira de 
losa para el nuevo casino por lo 
que no se proyectan mayores 
obras de mejoramiento de lo 
existente.
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Descripción Sup mat. pisos % daños 
2003

% daños 
2010

problemática 2003 Obras de Mejoramiento 
ejecutadas

Obras de Mejoramiento 
Proyectadas

pavimento 
acceso 
matta

128,1 adocretos 
hormigón

20% 20% Pavimento en bruto 
con pequeños hoyos.

Se encuentra diseñado 
proyecto de pavimentos para 
esta zona. Actualmente se 
encuentra en etapa de revisión 
de presupuestos.

Se deberá dar terminación al 
pavimento existente incluyendo 
un mejoramiento en la 
evacuación de aguas lluvias.

balcón sala 
de música

21,4 baldosas 
rojas

5% 5% Las baldosas no tienen 
un color homogéneo 
quizás por el desgaste 
de los años.

Se encuentra diseñado 
proyecto de pavimentos para 
esta zona. Actualmente se 
encuentra en etapa de revisión 
de presupuestos.

Se deberá dar terminación al 
pavimento existente incluyendo 
un mejoramiento en la 
evacuación de aguas lluvias.

baldosa en 
losa techo 
cafetería

13,8 baldosas 
rojas

20% 20% El paño de las baldosas 
se encuentra trizado y 
presenta desniveles.

Se encuentra diseñado 
proyecto de pavimentos para 
esta zona. Actualmente se 
encuentra en etapa de revisión 
de presupuestos.

Se deberá dar terminación al 
pavimento existente incluyendo 
un mejoramiento en la 
evacuación de aguas lluvias.

patio 
araucaria

82 plást.
protec. 
césped-
tierra

70% 70% Dificultad para 
mantener esta zona 
como área verde, 
actualmente patio de 
tierra.

Se encuentra diseñado 
proyecto de pavimentos para 
esta zona. Actualmente se 
encuentra en etapa de revisión 
de presupuestos.

Se deberá dar terminación al 
pavimento existente incluyendo 
un mejoramiento en la 
evacuación de aguas lluvias.

corredor de 
la casa

48,1 baldosas 
rojas

50% 50% baldosas quebradas y 
desniveladas.

Se encuentra diseñado 
proyecto de pavimentos para 
esta zona. Actualmente se 
encuentra en etapa de revisión 
de presupuestos.

Se deberá dar terminación al 
pavimento existente incluyendo 
un mejoramiento en la 
evacuación de aguas lluvias.

corredor 
aula girola

73,2 adocretos 
hormigón- 
radier

10% 10% Buen estado. No se han ejecutado obras de 
mejoramiento.

De acuerdo al proyecto del Plan 
Director, este radier servira de 
losa para el nuevo casino por lo 
que no se proyectan mayores 
obras de mejoramiento de lo 
existente.

NIVEL	SUPERIOR

PAVIMENTOS EXTERIORES

Descripción Sup. mat. pisos % daños 
2003

% daños 
2010

problemática 2003 Obras de Mejoramiento 
ejecutadas

Obras de Mejoramiento 
Proyectadas

balcón set 13,2 baldosa 
gris

5% 0% Cobertizo en mal 
estado de mantención 
la estructura de fierro se 
presenta con óxido.

Se reparó techumbre. No se consideran obras de 
mejoramiento.

terraza 
entrepiso

63,3 baldosa 
gris

10% 5% En una de las orillas de 
la evacuación de aguas 
presenta humedad.

Se realizaron obras de 
mejoramiento en iluminacion 
y pintura de pasamanos.

Se deberá reparar techumbre y 
evacuación de ahuas lluvias.

terraza 
tronquoy

75,6 baldosa 
gris

10% 10% Buen estado. Pintura y baranadas. No se consideran obras de 
mejoramiento.
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en reLaCIón a La CIudad abIerta 

•	 Constituir una comisión de trabajo mixta entre los miembros de la Ciudad Abierta y la Dirección de 
la Escuela de Arquitectura y Diseño para concretar la ubicación y superficie del terreno ya asignado 
para la nueva Sede para actividades docentes en la Ciudad Abierta.

•	 Realizar las acciones que definiraán la figura legal del predio asignado para las actividades docentes.
•	 Definir un plan director específico de la Sede Ciudad Abierta conforme al Gobierno y estatutos de la 

corporacion Amereida.
•	 Diseñar el Proyecto de infraestructura definitivo de la Sede que incluye sus programas especificos, 

accesibilidad, conectividad con el terreno y las obras de la Ciudad Abierta, 
•	 Diseñar el Proyecto de equipamiento de la Sede Ciudad Abierta.
•	 Diseñar el modelo de gestión y funcionamiento de la Sede Ciudad Abierta.
•	 Consolidar e implementar los recintos para las actividades deportivas, talleres, investigación y exten-

sión que actualmente se desarrollan en la Ciudad Abierta.
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evaLuaCIón deL CrIterIo

en reLaCIón aL esPaCIo físICo y emPLazamIento de La sede reCreo

fortaLezas 

Dentro de las fortalezas de la Escuela cabe destacar dentro del contexto barrial lo siguiente: 

•	 Emplazamiento: En cuanto a accesibilidad tanto vehicular y peatonal se considera positivo el empla-
zamiento y situación barrial de la Sede. 
Se encuentra en una situación equidistante de los centro de Valparaíso y Viña del Mar. Con un siste-
ma vial de una sola jerarquía, calles locales que conectan con las avenidas principales de la ciudad. 

•	 Red de Transporte: El sector cuenta con una buena red de transporte colectivo: 4 líneas de colectivos 
y 2 líneas de microbuses que conectan con el Puerto y el centro de Viña del Mar, todas las cuales tie-
nen paradero a 150m de la Sede. Además de estas líneas que conectan con los centros próximos, en 
Av. España, a unas 5 cuadras de la Sede pasan las líneas de microbuses que conectan con las ciudades 
del interior como Quilpué, Quillota, etc. y las de la costa norte como Concón, Quintero, etc., junto 
con la Estación de Recreo de Metro Valparaíso, ubicada sobre la misma Avenida, que llega hasta la 
ciudad de Limache. 

•	 Barrio universitario: El sector donde se ubica la Sede se ha conformado como un núcleo universitario, 
al pasar los años se ha visto complementado por los servicios educacionales, particularmente universi-
dades. Es así como en un radio de 340 metros de la Sede Recreo de la PUCV., actualmente existen sedes 
de 2 universidades privadas, la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez y la Universidad del Mar.

•	 Existe buena conectividad tanto vial como en transporte con la Casa Central de PUCV y las escuelas 
ubicadas en Valparaíso. 

•	 Como uno de los aspectos favorables a destacar se encuentra la disponibilidad de espacio de estan-
cias disponibles para el alumnado. 

•	 Dentro los aspectos favorables de la Escuela está el hecho de que ésta cuente con un campo de ex-

perimentación como es la Ciudad Abierta de Ritoque y que se considera fundamental en el desarro-

llo de proyectos, investigación, experimentación y la formación de los estudiantes. 

debILIdades

Dentro de los aspectos desfavorables que tiene la Escuela es las carencias de espacios en cuanto a 
infraestructura. 

•	 Falta dotar a la Escuela de mayor equipamiento para las salas de clases. 
•	 Faltan salas de taller de trabajo para los alumnos. 
•	 Existen problemas con la accesibilidad universal a los recintos. 
•	 La superficie útil de la cafetería no alcanza a cubrir las necesidades de los alumnos. 
•	 Se requiere de mayor espacio para albergar los departamentos: Taller de Ediciones, Asistencia 

Técnica de Diseño, Asistencia Técnica de Arquitectura, Área de Investigación y Publicación.
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en reLaCIón a bIbLIoteCa

fortaLezas 

•	 Se satisface las necesidades bibliográficas con los recursos bibliográficos que existen en toda la Red 
del Sistema de Bibliotecas de la PUCV.

•	 Los procesos de análisis e ingreso de material en la Biblioteca Especializada se realizan en forma ex-
pedita, se envían en tiempo oportuno a la Central de Proceso. 

•	 Existe preocupación constante por mejorar su capacidad y calidad de servicio, se realizan evaluacio-
nes anuales y auto-evaluaciones permanentes. 

•	 Buena calidad del personal profesional y asistente. 
•	 Patrimonio bilbiográfico en buen estado de conservación y restauración. 
•	 Expedito sistema de préstamo y control, bajo índice de pérdidas. 

debILIdades 

Las instalaciones físicas y su adecuación espacial así como su mantenimiento, funcionalidad y acce-
sibilidad para todas las personas son adecuados y suficientes para la implementación del proyecto 
académico.

Sin Embargo: 
•	 Actualmente el espacio físico es reducido, no cubre la necesidad de puestos v/s alumnos 
•	 No hay áreas divididas que privilegien o reguarden el trabajo grupal v/s estudio silencioso 
•	 El área de estantería se encuentra sin capacidad de crecimiento espacial, tornándose difícil el creci-

miento de la colección (según estudios efectuados en 2008 se requiere para el crecimiento de 5 años 
un app. de 71 mts lineales). 

•	 Otro aspecto desfavorable es la accesibilidad universal ya que posee un solo acceso. El proyecto de 
ampliacion de la Biblioteca da solución a este problema.

en reLaCIón a La sede CIudad abIerta

fortaLezas 

La Ciudad Abierta como parte del Campus que permite, por un lado, la comprensión del sentido 
original de la fundación de la arquitectura y la palabra poética, y el campo de experimentación e 
investigación que promueve, como una interacción entre los componentes de la comunidad y su 
extensión hacia otras áreas. 

Localización

•	 Diversidad natural: La Ciudad Abierta está ubicada en un medio ambiente con diversidad natural 
privilegiada, sobre un extenso campo dunario que comprende incluso humedales con una extraor-
dinaria diversidad de flora y fauna de gran valor; arena, cerros, estero, mar, bosques, conforman un 
ambiente propicio para la investigación de los recursos naturales y el desarrollo de proyectos en tor-
no a ellos. 

•	 Ubicación: que en una primera instancia puede ser un factor negativo, alejada y retirada de los acon-
tecimientos habituales de la ciudad de Viña del Mar y Valparaíso, pero que sin embargo permiten 
que la estadía en este lugar se prolongue en jornadas más amplias de trabajo, generando un ámbito 
de vida, trabajo y estudio muy fecundo. 
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•	 Servicios: ubicada a sólo 4 km de la comuna de Concón, cuenta con los servicios de esta localidad 
que han aumentado considerablemente en los últimos 4 años. 

•	 Cercanía al mar y a la cordillera de la costa: a nivel regional esta localidad es privilegiada respecto de 
otras por su cercanía al mar, como a su vez el próximo contacto con los cerros de la cordillera de la 
costa. Como es el caso del cerro Mauco donde se han realizado permanentemente actividades con 
los alumnos. 

•	 Próxima a la rivera del Río Aconcagua: que en la actualidad tiene un creciente desarrollo y por el 
cual se están generando una serie de proyectos vinculados al corredor bioceánico que incorporan la 
accesibilidad a los puertos de Quintero y Valparaíso, quedando la Ciudad Abierta inscrita en esta red. 

•	 Extensión de 3 km de costa: Uno de los recursos naturales importantes con los que ha contado la 
Ciudad Abierta es el mar, con una extensión aproximada de 3 km de costa, espacio que ha permitido 
la realización de actos importantes que han contado con la presencia de alumnos de otras escuelas 
como los Torneos realizados con la Universidad Adolfo Ibáñez, la Copa Recreo, y con la Escuela de 
Arquitectura de la PUCCH. 

•	 Valor turístico: desde Concón al norte por el camino de la costa se encuentran una serie de poblados 
con gran valor turístico y al cual no solo llegan personas de la región si no que también de Santiago y 
otras regiones. 

•	 Parque recreativo cultural: el seccional considera que estos terrenos tienen un uso de suelo restrin-
gido como áreas de esparcimiento y recreación, definidos como “Parque recreativo cultural”. Lo cual 
deja los terrenos gravados y protegidos para el tipo de intervención que se quiera realizar en ellos. 

•	 Conectividad: el camino actual divide el terreno, según el tipo de camino que se va a proyectar éste 
permitiría negociar una mejor conectividad entre los dos terrenos. 

•	 Actividades diversas: por tener una extensión de terreno de 277.6 hás, y conforme a lo anterior, las 
actividades que se desarrollan puedan desplegarse en este terreno generando ambientes muy diver-
sos de trabajo. 
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IntroduCCIón

Consecuentemente con las políticas institucionales de nuestra universidad,  la Escuela de Arquitectura 
y Diseño sostiene diversas labores destinadas a establecer redes de interacción orientadas a contex-
tualizar la actividad académica interna con la actualidad externa,  en sus contextos de ciudad, región, 
país y mundo.

En consecuencia la dimensión Vinculación con el medio, constituye un campo de acción permanen-
te, basado en cuatro ejes complementarios: Investigación, Asistencia técnica, Extensión y Difusión.

e[ad]CCa PuCv

investigación asistencia

difusiónextensión

congresos

publicaciones técnica

académica

actos
eventos

ediciones medios comunidad escolar 
y académicaciudadanía

comunidad de pares empresa & industria

sentIdo GeneraL de La vInCuLaCIón Con eL medIo
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InvestIGaCIón

PresentaCIón

Una de las características más significativas y reconocidas de la Escuela de Arquitectura y Diseño 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso corresponde a la formulación de planteamien-
tos teóricos originales, que desencadenan nuevas formas y actos en la extensión, llevando a la par 
tanto la teoría (visión y modelos de representación) como la realización formal (realidad material 
concreta, verificable). Este punto de vista se plantea originar obras para llevarlas a su construcción. 
Este modo de trabajo ha sido sostenido desde el orígen; antes en el Instituto de Arquitectura que por 
medio de sus estudios, obras y proyectos constituyó el corpus para los fundamentos de la Escuela de 
Arquitectura y Diseño actual. Hoy en día, la Ciudad Abierta101 representa una enorme ventaja com-
parativa desde el punto de vista de la investigación, de la experimentación en la docencia y en la 
práctica del oficio como un modo de seguir sosteniendo la visión que reúne la investigación y la obra.

Siendo los oficios de la Arquitectura y el Diseño los que le dan cabida a los quehaceres humanos, tie-
nen de suyo un trato multidisciplinario. Así contamos con una variedad de planteamientos teóricos y 
formales en la concepción y realización de obras que van desde la extensión continental americana 
(realizadas en el marco de las Travesías de Amereida, que nacen desde un planteamiento poético) 
hasta los detalles que reciben a nuestros cuerpos y las experiencias generadas por los actos cotidia-
nos o extraordinarios del habitar humano.

Asimismo contamos con la disposición y dedicación exclusiva del cuerpo de profesores (¿Numero?)
lo que permite abordar tareas de mayor envergadura y complejidad. Nuestra principal preocupación 
es lograr formalizar de este ámbito en el marco académico de nuestros pares, fomentando la publica-
ción y divulgación de estas experiencias significativas, sin perder de vista las dimensiones en común 
que consideramos como una de nuestras principales fortalezas.

modeLo ePIstemoLóGICo ProPIo

La aproximación al conocimiento propia de nuestros oficios, se da en el hacer, es decir, principal-
mente en la ocasión abierta por una obra. Esto significa que el conocimiento –para nosotros– se ori-
gina en contextos y situaciones específicas y únicas que no generan necesariamente leyes o medidas 
aplicables o extensibles hacia otras situaciones (sin negar que esta dimensión de singularidad puede 
estar ligada a una demanda externa). Esta ubicación del saber, que viene desde dentro del proceso 
creativo, como carácter fenomenológico contextualizado y situado, no genera un conocimiento abs-
tracto aplicable similar al modelo epistemológico de la Ciencia que busca extraer valores y medidas 
abstractas para poder predecir. Esta realidad nos significa 2 grandes dificultades:

1. Difícil comunicación con interlocutores de otras disciplinas ya que el hecho significativo de la inves-
tigación de Arquitectura o Diseño se manifiesta en una hermenéutica situada y ceñida al caso de es-
tudio; difícilmente comparece una coordenada extrínseca al caso de estudio que pueda ser validada 
bajo otro paradigma (el más frecuente científico-tecnológico).

2. De lo anterior, se desprende una dificultad en la formalización del discurso dentro de circuitos aca-
démicos convensionales. Esto se debe principalmente a que el hecho investigativo se separa del he-
cho comunicativo.

[101] Ver Anexo Complementrio 9 Ciudad Abierta.
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El proceso de generación de una forma construída se instala como un método de investigación; sien-
do esta aproximación una hermenéutica extensible a otras disciplinas, lo que por otro lado la vuelve 
altamente favorable para abordar:

1. Problemáticas complejas, difusamente definidas y acotadas102 o que requieren integrar muchas di-
mensiones. Campos también donde la naturaleza compleja vuelva imposible es modelo predictivo 
de la ciencia tradicional.

2. Partidas que no necesariamente se gatillan desde una problemática, o voluntad de resolución de un 
problema, sino a partir de la necesidad de crear nuevos enfoques o puntos de vista que permitan 
identificar oportunidades u “ocasiones de obra”; como lo es por ejemplo, una celebración. Se refiere 
con esto al sentido poético de la condición humana que siempre abre mundo, incluso anterior al 
problema y no gatillado necesariamente por él.

Áreas de InvestIGaCIón e[ad]103

Como planteamiento de Escuela, en cuanto comunión de Arquitectura y Diseño, se define una figura 
que busca integrar los realizado en el ámbito de la investigación, ordenándolo para construir una 
matriz capaz de ubicar las diversas voluntades e intereses de los profesores bajo una figura escalable 
y común.

Esta figura identifica y distingue los sentidos fundamentales de accesión al conocimiento en arqui-
tectura y diseño: uno retórico, el otro poético y el tercero, dialéctico. No se trata de definir líneas de 
investigación asociadas a materias a fin de no priorizar o imponer temáticas específicas, sino que se 
busca caracterizar sentidos o direcciones de accesión al conocimiento, definiendo con esto un área 
Formación	y	Oficio, otra de Forma	y	Expresión y una tercera de Ciudad	y	Extensión. Es al interior de 
estas grandes áreas diagramáticas alineadas al proyecto académico, que se insertan las líneas propia-
mente tales.

[102] lo que en inglés comúnmente se denomina ill-defined problems.

[103] Ver Anexo IX Políticas de Investigación
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Áreas Formación y Oficio Forma y Expresión Ciudad y Extensión 

Sentido Retórico

Construye una visión 

del oficio generando 

experiencias formativas 

comunicables, argumentos 

y métodos propios, válidos 

tanto para la teoría o visión 

del oficio como para la 

formación dentro de él.

Poético

Generación u originación de 

la forma, con su consecuente 

expresión plástica y funcional 

verificable.

Se pregunta primordialmente 

por el proceso creativo, las 

vías para la definición formal, 

material y orgánica de las 

obras.

Dialéctico

Integración orgánica y 

formal de obras complejas, 

inscritas en contextos 

urbanos, territoriales y de 

alta interacción social.

Campo •	 La relación oficio-poesía

•	 La visión del oficio como 

teoría

•	 La experiencia formativa del 

taller, la Ciudad Abierta y las 

Travesías.

•	 La concepción y construcción 

de la forma (física, cinética, 

gestual, inmaterial, etc)

•	Su campo expresivo como 

lenguaje interno, implícito al 

partido formal y abierto como 

posibilidad en relación al 

habitar del hombre 

•	 La definición de los múltiples 

partidos formales en diálogo 

en interlocución con otros.

•	 La multidimensionalidad del 

problema de la inscripción 

en el mundo.

Tipo de Investigación •	Generación de modelos, 

teorías y métodos

•	Diseño y verificación de expe-

riencias docentes ya sea como 

experiencias únicas, prácticas 

específicas o métodos deriva-

dos de ellas. 

•	Exploración, creación y 

verificación en la sintaxis de la 

forma como la integración de 

las dimensiones materiales, 

constructivas, físicas, utilitarias 

y expresivas (sentido) presen-

tes en toda obra.

•	Generación y verificación 

de lenguajes y modelos de 

interlocución para la cristali-

zación formal

•	Sistematización para acceder 

a problemas complejos que 

requieran de una mirada 

transversal e interdiscipli-

naria

•	Stasis de la obra como 

relación sustentabilidad - 

sostenibilidad.

Disciplinas Asociadas •	 Filosofía

•	Educación

•	Psicología

•	Historia

•	 Ingeniería

•	 Física

•	Arte

•	Construcción

•	Periodismo

•	 Lingüística

•	Antropología

•	Economía

•	Políticas Públicas

•	Agronomía

•	Arte

•	Geografía

Objetivos •	Articular una teoría comunica-

ble del oficio

•	Expandir y actualizar el mode-

lo teórico

•	Consolidar el referente forma-

tivo e[ad]

•	Articular una teoría comunica-

ble de la forma poética

•	Expandir y actualizar los proce-

sos de creación

•	Consolidar la visión artística 

del oficio

•	Articular una teoría ética del 

oficio en la construcción de 

mundo

•	Actualizar y complejizar la 

visión de ronda de los oficios

•	Generar modelos urbanos y 

de interacción social

Líneas •	 Formación en Arquitectura y 

Diseño

•	Santidad de la Obra

•	Metodologías de la Investiga-

ción centrada en las personas

•	Diseño Náutico

•	Sistemas Constructivos Susten-

tables: Moldajes Flexibles

•	Acto y Celebración

•	Arquitectura Marítima y 

Portuaria

•	Colaboración e Interacción

•	Tejido Urbano-Rural

•	Ciudad y Territorio
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En cuanto a esta última área de investigación, Ciudad y Extensión, se plantea esta figura que caracteri-
za el rol del arquitecto-diseñador en el constexto de la transdiciplina. Se plantea que la investigación	
es	arquitectura	y	diseño por cuanto la hipótesis investigativa corresponde justamente a una expre-
sión realizable, es decir, plateamos una investigación por el diseño o la arquitectura de los modelos 
inquisitivos propuestos.

Fig. 1: El rol del arquitecto-diseñador en la investigación

Ingeniero 
Técnico 
Constructor

Antropólogo
Geógrafo
Agrónomo

Psicólogo
Economista
Matemático

notas de campo objeto de estudio observación

tecnología

oportunidades 
tecnológicas y técnicas

teoría y modelos

grietas y vacíos en los 
modelos y teorías

Arquitecto
Diseñador

lenguajes y 
métodos

artefactos y 
prototipos

productos 
y servicios

frontera entre la academia 
y la empresa/estado

InnovaCIón

En sentido general esta Escuela ha concebido desde sus orígenes que todo su hacer y pensar se da 
necesariamente en un ámbito exploratorio propio de la investigación que siempre debe aspirar a 
abrir mundo, en el sentido de lo que convensionalmente se conoce como innovación. Tal postulado 
debe ser comprendido a la luz de la historia de una Escuela, donde el concepto de desconocido está 
cimentado en su entendimiento de la arquitectura y del diseño como un arte; luego, tal desconocido 
es en esencia el motor del pensar desde el oficio que siempre habrá de conducir a obras que renue-
ven y revelen los modos del habitar, en cualquier escala o magnitud, de ahí que esta visión sea trans-
versal a los oficios de la escuela. Este postulado se une a la docencia ejercida a través de la estructura 
de Talleres, base epistemológica y núcleo integrador de la investigación de cada profesor, por ello 
imposible de separar de su ser docente.

A partir del primer proceso de autoevaluación conducente a acreditación y sólo después de haber 
recibido la evaluación de los pares externos, esta Escuela reconsideró los conceptos de investiga-
ción, desarrollo e innovación en el entendimiento general que hoy se plantea en este documento. Se 
trata entonces de todo el hacer y pensar de esta Escuela que ha sido concebido en la relación directa 
entre investigación y docencia universitaria.
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reLaCIón de La doCenCIa - InvestIGaCIón

Como se ha señalado en la Dimensión 1 la Escuela comprende la investigación desde dos perspecti-
vas, una como proceso formal de investigación y la otra como proceso informal en vías de formaliza-
ción. En ambas, de manera diferenciada la Escuela ha establecido distintos niveles de participación 
de los alumnos de Pregrado y Titulación así como de sus alumnos de Postgrado. El sentido general 
de esta participación en investigación tiene su origen en la lógica interna de organización académica 
que intenta siempre ubicar al alumno en un proceso creativo que tiende a la formulación de una 
hipótesis personal que habrá de conducir a una obra verificable. Siendo de este modo , la tendencia 
natural de todo profesor de esta Escuela es la de incorporar la participación de alumnos a su propia 
inquisión o exploración ligada a la investigación, garantizando con esto una relación siempre posible 
y de hecho ya implementada en las dos modalidades de investigación señaladas.

reLaCIón doCenCIa - InvestIGaCIón InformaL104

Esta se da de hecho en los Talleres curriculares, tanto de Pregrado, Titulación y Postgrado. Ejemplo 
de ello lo es el variado marco de proyectos internos vinculados a la realización de obras en la Ciudad 
Abierta, en Valparaíso y en el continente. Es de especial connotación la participación de alumnos en 
los proyectos de Taller de Obras en Ciudad Abierta. En este caso especialmente se debe entender la 
participación del alumno en un proyecto de investigación del profesor, en este el alumno actúa en 
las distintas fases de la investigación, sea recabando información y antecedentes, sea desarrollando 
parte de los objetivos específicos de la investigación, con una marcada participación en el sentido 
arquitectónico de la obra emprendida así como de los aspectos constructivos que ella demanda. De 
este modo la docencia y la investigación queda vinculada directamente a los alumnos siendo ellos 
también partícipes de ésta.

Los proyectos de titulación que se pueden dar en modalidades tales como desarrollo de proyectos, 
desarrollo de tesis arquitectónicas o de participación en proyectos de Taller de Obra tienden siempre 
a configurarse desde la materia de investigación que el Taller de Titulación lleva adelante, permitien-
do esto que el alumno participe por ejemplo de la formulación de futuros proyectos de investigación 
formal que la Escuela presentará , contribuyendo al desarrollo y maduración de las materias a investi-
gar, ganando el alumno en este proceso el aprendizaje de metodologías de investigación disciplinar. 
Durante los últimos cuatro años y por efecto de los perfeccionamientos académicos emprendidos 
por más del ochenta por ciento de los profesores de la carrera de arquitectura, tendientes estos a la 
obtención del grado de Doctor, esta última modalidad vinculada a los Talleres de Titulación a adqui-
rido una especial vinculación con la formulación de futuros proyectos competitivos, haciendo por 
supuesto las necesarias diferencias entre la tesis formulada por el profesor, que constituirá a futuro 
la hipótesis del proyecto a investigar de la propia tesis que el alumno de Titulación ha de sostener. 
Hecha tal advertencia será esta relación la que permita permear la Docencia de Titulación desde la 
investigación.

[104] Ver Anexo Complementario 11 Investigación.
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CreaCIón y aCtuaLIzaCIón deL ConoCImIento

ConCePto de desarroLLo

La Escuela de Arquitectura y Diseño ha participado históricamente del devenir de la arquitectura en 
el país. Distintas acciones dentro de las que destacan: Estudios de proyectos urbanos como el pro-
yecto Achupallas, Corem, Escuela Naval y otros. En periodos posteriores las propuestas de Avenida 
del Mar, la reconstrucción de Iglesias en el Sur de Chile en los años sesenta, la fundación de la Ciudad 
Abierta y la realización de Travesías por el continente americano son testimonio de tal permanente 
búsqueda de actualización del propio fundamento arquitectónico como del aporte vinculado a este 
mismo desarrollo.

Durante los últimos seis años y acentuando la necesidad de sostener una presencia y aporte sosteni-
do a la sociedad se ha creado una unidad de Asistencia Técnica que permite contribuir a través del 
desarrollo de conocimiento disciplinar y profesional a distintos ámbitos y solicitudes del medio. Esta 
unidad se ha concentrado en la realización de proyectos urbanos tanto en la ciudad de Valparaíso 
como en regiones próximas, tendiente siempre ha dar lugar a la implementación de los conocimien-
tos generados en procesos de investigación que pueden tener aplicación a través de los proyectos de 
desarrollo.

Una característica importante de la organización de la unidad de Asistencia Técnica ha sido la incor-
poración de exalumnos recién egresados, esto como modo de incorporación al mundo profesional 
así como de la selección de aquellos alumnos que habiendo contribuido ya en las líneas de investi-
gación de los profesores de Título y habiendo demostrado experticia en algunos temas específicos, 
puedan ahora tener la experiencia del desarrollo de proyectos urbanos que la unidad lleva adelante. 
Esta unidad tiende entonces a la relación entre investigación generada y la solicitud del medio entor-
no a los problemas urbanos y arquitectónicos donde el conocimiento generado puede tener aplica-
ción y donde un porcentaje de los alumnos destacados durante sus años de Escuela encuentren un 
espacio de inicio en su desarrollo profesional.

Aspectos favorables que se tienen ya en marcha son los siguientes:

•	 La implementación de la Asistencia Técnica como un departamento generador de investigación, en 
este, el tipo de Proyectos que se realizan son aquellos que involucran un estudio profundo de los ca-
sos, y en ese sentido ha sido prioritario aceptar ofrecimientos para realizar de proyectos de carácter 
público.

•	 La creación de fondos internos para la Investigación en Docencia en la Ciudad Abierta. La Dirección 
de la Escuela de Arquitectura y Diseño en conjunto con la Dirección de la Corporación Cultural 
Amereida acuerdan bajo el convenio suscrito 2005, hacer un llamado exclusivo a los Profesores, 
Arquitectos y Diseñadores a presentar iniciativas tendientes a la creación de instancias vinculadas a la 
arquitectura y el diseño que se integren de manera oportuna y explícita a las líneas generales defini-
das por la Corporación para creación, mantención y consolidación de su acontecer; así como cons-
tituir a la ocasión de obra como una experiencia comunicable y divulgable en el ámbito académico.

•	 Se está incentivando a los estudiantes generar publicaciones académicas. Esto se da en la Asignatura 
de Presentación de la Arquitectura 4 y en los Talleres de Titulación.

•	 Desde el año 2008 hasta hoy se desarrollan 5 estudios en el ámbito de la docencia. Estos abordan 
dos instancias fundamentales de nuestra Escuela: Travesías y Taller de Obras.

•	 Las líneas bajo las que se desarrollan estos estudios son tres:
•	 Investigación en docencia universitaria, Renovación curricular e Innovación de la docencia, líneas 



233iX. vinculación con el medio

promovidas por la Dirección Curricular y Formativo de la PUCV a través de fondos concursables que 
la escuela se ha adjudicado.

•	 Estos apuntan a definir y analizar el alcance de Travesías y Taller de Obras en el campo de la investiga-
ción y la docencia.

ProyeCtos de InvestIGaCIón desde eL año 2006 Hasta eL 2010

Nombre Proyecto Investigador 

responsable

Año de 

inicio

Línea de 

investigación

Fuente de 

Financiamiento

Palabras claves

Diagnóstico Parque Cerro La Virgen, 
Comuna de los Andes

Andrés 
Garcés

2010 - 
2011

Ciudad y 
Extensión

otro Plan Maestro, 
Arquitectura, Paisajismo, 
Accesibilidad, Universal, 
Down Hill, Senderos, 
Miradores, Altar, Espacios 
Públicos

Análisis, Definición y Difusión de 
los Componentes Caracterizados 
(Urbano, Rural) Influyentes en un 
Proyecto de Diseño Territorial 
Sustentable (Ecológico - Cultural) en 
la Ciudad Abierta

David Luza 2010 - 
2011

Ciudad y 
Extensión

PUCV DII Urbano, Rural, Territorio
Ecología

Aplicación “Censo” en Residentes y 
Vecinos de Ciudad Abierta entorno 
al Patrimonio Natural y Cultural del 
Territorio

David Luza 2010 Ciudad y 
Extensión

Fondo Escuela Ciudad Abierta, Parque 
Amereida, Patrimonio 
Natural, Territorio

Diseño de Programa de Doctorado 
en Arquitectura y Diseño

Rodrigo 
Saavedra

2009 
2010

Formación y 
Oficio

MECESUP Postgrado, Arquitectura, 
Diseño, Educación, 
Ciudad Abierta

Estudio, Diseño y Construcción de 
los Hitos de Demarcación Territorial 
del Sector Norte

David Luza 2009 Forma y 
Expresión

Fondo Escuela Hitos de demarcación, 
Parque, Hormigón, 
Moldaje flexible

Evaluación de la Experiencia del 
Taller de Obras en la Formación del 
Arquitecto. Segunda Fase

Fernando 
Espósito

2009 Formación y 
Oficio

PUCV DDCyF Taller de Obras, 
Evaluación, Ciudad 
Abierta

Diagnóstico y Anteproyecto 
Cementerio Santa Ines de Viña del 
Mar

Andrés 
Garcés

2009 Ciudad y 
Extensión

otro Cementerio, Diseño, 
Proyecto, Arquitectura, 
Paisajismo

Parque Bicentenario Quebrada 
Verde

Andrés 
Garcés

2009 Ciudad y 
Extensión

otro Eco-Parque, Eco-
Museo, Infraestructura, 
Paisajismo, Plan maestro, 
Accesibilidad Universal, 
Arquitectura, Hipostilo

Agenda de Innovación en Turismo 
para el Cajón del Maipo

Andrés 
Garcés

2008 - 
2009

Ciudad y 
Extensión

CORFO Arquitectura, Turismo, 
Territorio, Cluster, 
Ordenamiento, Destino

Evaluación Experiencia del Taller 
de Obras en la Formación del 
Arquitecto

Rodrigo 
Saavedra

2008 Formación y 
Oficio

PUCV DDCyF Taller de Obras, 
Evaluación, Ciudad 
Abierta

Grupo de Estudios Urbanos y 
Territoriales

Rodrigo 
Saavedra

2008 Ciudad y 
Extensión

PUCV DII Ciudad, Territorio, 
Urbanismo

Construcción de los Sitiales de las 
Calzadas de las Aguas

Fernando 
Espósito

2007 Forma y 
Expresión

PUCV DDCyF Calzadas, Sitiales, Agua
Arquitectura

Ordenamiento Territorial: Hacía 
una Solución Social - Económica-
Ecológica y Urbanística del Sector las 
Palmas de Viña del Mar

Mauricio 
Puentes

2006 Ciudad y 
Extensión

PUCV DII Territorio, Arquitectura, 
Urbanismo
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Nombre Proyecto Investigador 

responsable

Año de 

inicio

Línea de 

investigación

Fuente de 

Financiamiento

Palabras claves

Afectar la Extensión mediante la 
Ocupación Efímera de un Lugar. 
Proyección de la Estancia de la 
Recreación

Fernando 
Espósito

2006 Ciudad y 
Extensión

PUCV DII Afecto, Restauro, 
Arquitectura ,Calzadas

Recuperación de las Dimensiones 
Proyectadas, pero no Realizadas en 
3 Obras Fundacionales en la Ciudad 
Abierta

David Luza 2006 Forma y 
Expresión

Ciudad Abierta, 
Arquitectura.

Umbrales Arquitectónicos. 
Habitabilidad de los Espacios 
Arquitectónicos. Realidad Espacios 
Entre. Espacios de Hospitalidad.

Patricio 
Cáraves

2006 Formación y 
Oficio

Arquitectura
Hospitalidad

Caracterización Histórico - 
Geográfica de la Infraestructura 
Cultural de la ciudad de Valparaíso

Iván Ivelic
(modalidad 
colaboración)

2006 Ciudad y 
Extensión

Territorio, Valparaíso, 
Arquitectura, Geografía, 
Historia
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extensIón y dIfusIón

Extensión y Difusión forman parte de la vinculación con el medio. La primera tiene como orientación 
actuar en la sociedad aplicando el conocimiento generado en la actividad universitaria y la segunda 
tiene como orientación dar a conocer la Universidad y las carreras que la Unidad Académica imparte. 
En esos términos, todas la acciones realizadas en el campo de la extensión son una oportunidad de 
difusión.

En cuanto a los campos de trabajo, la dirección de extensión y difusión debe estructurarse en base a 
dos áreas:

•	 La primera de extensión
•	 La segunda de difusión y comunicaciones 

La nueva estructura de la dirección con cargos diferenciados para Extensión y Difusión permite opti-
mizar los tiempo y acciones en ambos campos, además de contar con una secretaria con dedicación 
exclusiva de parte de su jornada a trabajos en esta área.

La extensión es un campo que hasta el momento se ha desarrollado a partir de iniciativas de profeso-
res. Exposiciones, seminarios, ponencias, etc, que son actividades surgidas de los procesos de inves-
tigación particular que se encuentran con los intereses de la Escuela, y que se promueven y gestionan 
en común como actividad.

El área de difusión y comunicaciones es lo que hasta este momento es posible de construir bajo una 
regularidad de acciones, algunas de ellas nombradas anteriormente. La web, como medio de difu-
sión, nos permite comunicar todas aquellas acciones desarrolladas, anunciarlas, divulgar el aconte-
cer interno bajo la figura de invitaciones, noticias e informaciones. La web, como medio de exten-
sión, nos permite divulgar “productos”. Ellos son los contenidos que los propios profesores levantan, 
el material de archivo, el registro audiovisual de clases, exposiciones, textos fundamentales, etc. Para 
que esto ocurra se requiere de la participación directa del profesorado que alimenta ese fondo de 
contenidos, de materia, y el rol técnico y fundamental de los operadores de la web.

Cabe destacar que junto a lo anterior, la Escuela de Arquitectura y Diseño permanentemente pro-
mueve la participación conjunta de profesores y alumnos tanto en las actividades que la PUCV le so-
licita y que de alguna manera contribuyen a resaltar el espíritu PUCV, como en actividades que tienen 
lugar en el espacio público de la ciudad, como la Recepción de Primer año en Valparaíso, Farándula, 
entre otras.

Esto, en términos de la extensión universitaria, contribuye a la vinculación que con el medio se puede 
establecer, pudiendo diferenciarse, dentro de la extensión universitaria de nuestra Escuela, la exten-
sión académica, la extensión cultural y la cooperación, compuesta esta última por trabajos profesio-
nales de Asistencia Técnica y/o Académica.

Existe también una extension realizada por terceros, los visitantes de la Escuela y huéspedes de la 
Ciudad Abierta, a través de diálogos en que se reciben reconocimientos y a través de las publicacio-
nes acerca de la Escuela y la Ciudad Abierta. Se ha escrito en diarios, revistas especializadas y libros.105

[105] Ver Anexo Complementario 12 Publicaciones - Taller de Ediciones.
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extensIón

La extensión es la presencia e interacción académica mediante la cual la Escuela aporta a la sociedad 
en forma crítica y creadora, los resultados y logros de su investigación y docencia, y por medio de 
la cual, al conocer la realidad nacional enriquece y redimensiona toda su actividad académica  en 
conjunto. También la identificamos como el conjunto de actividades conducentes a identificar los 
problemas y demandas de la sociedad y su medio, coordinar las correspondientes acciones de trans-
ferencia y reorientar y recrear actividades de docencia e investigación a partir de la interacción con 
ese contexto. Es la interacción creadora entre Escuela (y la Universidad) con la Comunidad mediante 
la cual el quehacer cultural se vincula con el fenómeno social a fin de producir las transformaciones 
necesarias para el logro de una mejor calidad de vida.

modaLIdades de extensIón

Asistencia	Técnica

La Escuela entiende su prestación de servicios y su Asistencia Técnica como un modo que posee el ám-
bito universitario de exponer y hacer ver al país el punto de vista desde el estudio de la propia disciplina.

Asistencia Técnica Web y Editorial: Se trabaja en cooperación, servicios y asistencia con instituciones 
y organismos externos en proyectos editoriales y de diseño, interacción,, ya sea en el ámbito digital 
e impreso.106

Exposiciones107

Desde el año 2007 se ha abierto un espacio de exposiciones en el muro del zaguán de entrada a la 
escuela, que recibe diferentes muestras ya sea de profesores como de artistas invitados; se trata de 
que haya un expacio de exhibición permanente del trabajo plástico, arquitectónico y de diseño que 
nutre nuestro quehacer. 

•	 En	Asoladas	Aguas, poema y dibujos, Acto de partida a Travesía Taller de IV Arq y II DG, Noviembre 
2010.

•	 Misión	de	la	Palabra, Misión Pencahue, Octubre 2010.
•	 En	Toda	Relación	Existe	una	Forma, de Anamaría Briede, carboncillo sobre papel. Agosto 2010.
•	 Exposición	de	Fotografías	de	Juan	Hernández. Junio 2010.
•	 La	Mano	Mezquita, dibujos en pastel, Arturo Chicano. Mayo 2009.
•	 De	Noche	Perpendicular, poema de Manuel Sanfuentes y dibujos de los alumnos de Primer Año, 

Marzo 2009.
•	 En	la	Línea	del	Otro, dibujos Ricardo Lang. Julio 2008.

Otras Exposiciones en Escuela y Ciudad

•	 Artes Visuales PUCV. 40 Años Instituto de Arte. Participación de algunos profesores de la escuela. 
Viña del Mar, Agosto 2009.

•	 Exposición Gunther Plüschow. Travesía Büsum-Tierra del Fuego 1927. En colaboración con el Goethe-
Institut y el Instituto de Arte PUCV. Noviembre 2008.

•	 El Cuaderno del Iletrado, de Manuel Sanfuentes. VI Bienal de Arte en el MNBA. Santiago, enero 2008.
•	 Puzzles de la Musa, acuarelas de Jaime Reyes. Vastillo Wulff, IM de Viña del Mar y PUCV, Enero 2008.
•	 Patrimonio Demolido, Casa Pinto del arquitecto Emilio Duhart. Aula Girola, mayo 2007.
•	 Trece Cachalotes o la Dimensión Poética de un País, Esculturas de José Balcells. Observatorio 

Lastarria. Santiago, mayo 2007.

[106] Ver Anexo Complementario 12 Publicaciones - Taller de Ediciones.

[107] Ver Anexo Complementario 14 Extensión
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Taller	de	Ediciones

El Taller de Ediciones trabaja en el diseño y publicación de material académico y de estudio, con 
un criterio editorial en consentimiento la Dirección de la Unidad Académica, y bajo 3 líneas de 
desarrollo:

Taller de Investigaciones Gráficas: Se trata de proyectos editoriales del ámbito interno que tienen 
relación con actos de estudio, universitarios y de Ciudad Abierta, que ponen el énfasis en las dimen-
siones creativas de la propuesta constituyéndose una ronda de trabajo que le da autoría a la obra, 
diferente cada vez.

Serie Académicas: Corresponde a las publicaciones adscritas al Concurso Académico de la Dirección 
de Comunicación de la PUCV que celebra cada año para los académicos de la universidad, y en aso-
ciación con Ediciones Universitarias de Valparaíso –dentro de la Colección Arquitectura y Diseño– 
quien hace de casa editorial y distribuye.108 

Biblioteca con§tel: Fruto de un trabajo de registro, documentación y articulación textual, se reúnen 
aquí los documentos publicados desde el año de 1952 hasta el 2002 (que es el año en que se co-
mienza a publicar en colaboración con Ediciones Universitarias de Valparaíso; promoviendo así una 
mayor difusión y presencia de nuestras ediciones en el ámbito nacional), y que consideramos consti-
tuyentes del pensamiento de la Escuela y de Amereida, en torno a la arquitectura, las artes, el diseño 
y la poesía. Algunos de estos textos permanecen inéditos –se indica cuándo– y corresponden a pa-
peles, apuntes, clases, etc. Los más fueron impresos en tirajes cortos para ediciones internas. Se han 
transcrito en su mayoría y se pueden acceder a ellos en la web en la Biblioteca con§tel de Casiopea, 
donde encontrará una ficha bibliográfica de cada uno documento.

Colección HeteroGenios: Inaugurada reciéntemente en 2010, se abre a variantes textuales privile-
giando el valor de la palabra y la imagen como expresiones formativas del sentido de las aberturas y 
extensiones del oficio.

Archivo	Histórico	José	Vial	Armstrong

Nuestro Archivo fue fundado en 1952 por el profesor y arquitecto José Vial Armstrong, fallecido en 
1983. Dentro de su extensa y prolífica labor docente, desarrolló un especial cuidado por la fotografía 
y resguardo de planos, documentos y diversa clase de originales. Es por ello que nuestro archivo his-
tórico y patrimonial lleva su nombre.

Estrechamente asociado a nuestro Archivo está la Biblioteca Con§tel, que siguió un rumbo propio 
desde 2002. Se ocupa de editar, corregir, catalogar, referenciar y publicar el material textual. Es decir, 
todos los textos producidos por los profesores y la comunidad de la Escuela desde 1952 en adelante.

Este Archivo conserva, mantiene y valoriza el patrimonio artístico e intelectual de los más de 50 años 
de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV, que consiste en el registro fotográfico, video, 
audio, dibujos, escritos, planos, pinturas, cuadernos, etc. de todas las actividades de vida, trabajo y 
estudio en Valparaíso, la Escuela, la Ciudad Abierta y también todo el material provenientes de las 
“Travesías” a lo largo y ancho de América. También contiene el material documental de estudios, pro-
yectos y obras (tubos con planimetrías y carpetas) desde la década de los ‘50, desde la fundación del 
Instituto de Arquitectura hasta nuestros días.

[108] Ver Anexo Complementario 12 Publicaciones - Taller de Ediciones.
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Las consultas al Archivo tienen dos modalidades:

1. La primera es la consulta directa en las dependencias del Archivo. Estas se realizan previa cita; para 
que el personal del Archivo prepare la consulta del material solicitado. Estas visitas o consultas son en 
promedio 20 personas mensuales.

2. La segunda modalidad es la consulta on line y vía e-mail. El Archivo mantiene presencia en diferentes 
sitios web. Mantiene una muestra permanente en on line, donde periódicamente y a medida que se 
digitalizan, se van publicando las colecciones y fondos fotográficos. Estas colecciones son consul-
tables, a través de motores de búsqueda, con metadatos como lugares georeferenciados, palabras 
claves o tags o keywords (que describen lugares, personas, actividades, obras, etc.). Los investiga-
dores pueden ser autorizados a través de una clave especial y temporal para descargar imágenes en 
distintos tamaños.

Para el uso de reproducciones de originales en los formatos que sea, positivos, negativos, diaposi-
tivas, digitalizaciones, etc. se debe definir un convenio entre las partes que fije los posibles usos y 
restricciones del material de archivo, como la correcta especificación de las fuentes de origen y los 
derechos de propiedad del material.

El Archivo Histórico presta servicios profesionales, para la reproducción de originales, para lo cual se 
deben definir los formatos de salida o resoluciones en caso de archivos digitales.

El costo de los servicios esta sujeto a evaluación según sea la magnitud del trabajo y el formato de las 
reproducciones.

Las colecciones y fondos del archivo son consultadas permanentemente por:

•	 Investigadores de Maestría y Doctorado, tanto nacionales como extranjeros.
•	 Editoriales y organizaciones culturales que realizan publicaciones, exposiciones y muestras de 

Valparaíso, de arquitectura, de nuestra Escuela y de la Ciudad Abierta.
•	 Arquitectos, diseñadores, historiadores, curadores y artistas nacionales y extranjeros que realizan di-

versas labores de investigación.
•	 Alumnos de pregrado de diseño, arquitectura y de otras disciplinas, para sus trabajos de investigación.
•	 Alumnos que desarrollan la tesis o proyecto de título del último año de estudios.
•	 Encargados de sostener sitios web institucionales de la Escuela de Arquitectura y Diseño, la Ciudad 

Abierta (Corporación Cultural Amereida) y la propia Universidad. Encargados de la extensión y difu-
sión de la Escuela de Arquitectura y Diseño.

•	 Docentes de nuestra Escuela y de la Universidad que realizan labores de investigación.
Otros servicios que presta el Archivo tienen que ver con restauración de originales, libros, revistas, 
carpetas, planos, etc. Empastes y encuadernaciones especiales.

Investigaciones Recientes en las que el material del Archivo Histórico es esencial:

•	 Desvíos de la Deriva. Experiencias, Travesías y Morfologías. Exposición. Fechas: 5 de mayo - 23 de 
agosto de 2010.109

•	 Investigación sobre la pedagogía de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUC-Valparaíso. Año 
2010. Investigador de Phd Ignacio Gonzalez Galan. School of Architecture, Princeton University. 
Princeton NJ, 08544 investigación en curso, que forma parte de un proyecto de investigación colec-
tiva desarrollada en la Universidad de Princeton sobre Pedagogias Colectivas bajo la dirección de 
Beatriz Colomina y que quiere incluir a esta Escuela entre los ejemplos de estas prácticas.

•	 Libro de los Torneos de Manuel Casanueva Carrasco, año 2009.110

[109] Ver en Anexo Complementario 13 Internacionalización.

[110] Ver Criterio V Publicación de Académicos y Anexo Complementario 12 Publicaciones.
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•	 Claudio Girola, Tres Momentos De Arte, Invención y Travesía 1923-1994. Año 2007.111

La mayor parte del material fotográfico de esta obra pertenece al Archivo José Vial Armstrong.

e[ad]	web

El sitio Web112, pensado en su inicio como una herramienta de divulgación de actividades internas 
buscó, desde su origen, construir el rostro público permanente de la Escuela. También se dedicó 
un especial cuidado para construir un puente para los postulantes a las carreras, transparentando la 
interioridad de los talleres y el modo de estudio particular que aquí se ejerce. Sin embargo, se debe 
mencionar que el sitio no privilegió a una audiencia específica sino que siempre ha buscado consti-
tuirse como un lugar significativo tanto para los alumnos, profesores, exalumnos, pares académicos, 
estudiantes internacionales y comunidad en general.

El sistema de auto gestión de contenidos desarrollado e implementado a partir del 2003 permite 
mantener actualizada la información de manera permanente, constituyéndose en un medio de di-
vulgación con impacto mundial, verificable por los informes periódicos obtenidos a través Google 
Analytics que entrega informes estadísticos acuciosos de la demanda y el tráfico por nuestros conte-
nidos. Este sondeo constante nos permite orientar y ajustar los aspectos editoriales de esta publica-
ción digital a medida que nuestras audiencias evolucionan con nosotros.

Entendemos las publicaciones digitales más allá que repositorios hipertextuales de información re-
levante, sino que vemos en ellos la posibilidad de proveer servicios de colaboración y de apoyo a la 
docencia. En este sentido de colaboración y construcción de comunidad, cabe destacarse el sitio de 
las Travesías	de	Amereida113, la wiki Casiopea114, espacio de documentación exhaustivo de publica-
ciones, proyectos y trabajos de taller. Este último año ha logrado consolidarse como un repositorio 
digital semántico clave para el desarrollo futuro de los soporte digitales de la institución.

Otro aspecto digno de estacar ha sido la gestión de usuarios, que por medio del sistema Personas115 
unifica bajo un mismo acceso (nombre de usuario y contraseña) al ecosistema de servicios digitales, 
permitiendo con esto un desarrollo sustentable y escalable de las futuras aplicaciones así como facili-
ta la gestión interna de usuarios para fines de comunicación y CRM.

Ciudad	Abierta

En esta misma perspectiva la Escuela de Arquitectura y Diseño cuenta con los terrenos e instalaciones 
de La Ciudad Abierta que permite tanto a alumnos como profesores realizar experiencias de inves-
tigación y docencia así como actividades de extensión de las mismas, estas últimas contemplan la 
recepción permanente de huéspedes y visitas que en los últimos años han requerido de la definición 
de un convenio marco entre la Escuela de Arquitectura y Diseño y la Corporación Amereida (ente 
administrativo de la Ciudad Abierta), esto para definir las responsabilidades de cada una de las insti-
tuciones así como los aportes de las mismas. El proyecto Ciudad Abierta constituye por si mismo un 
elemento vinculador con el medio disciplinar tanto nacional como internacional, esto queda en evi-
dencia a través de las múltiples publicaciones realizadas por entidades distintas a las de nuestra es-
cuela, destacan los libros “Ciudad Abierta Escuela de Valparaíso” de editorial Tanais y “The road That 
is not a road” de editorial M.I.T. Press, así como publicaciones en medios digitales y de prensa, que 
dan cuenta de Actos universitarios, exposiciones, seminarios y actividades artísticas y académicas. 

[111] Ver Criterio V Publicación de Académicos y Anexo Complementario 12 Publicaciones.

[112] http://www.ead.pucv.cl

[113] http://travesias.ead.pucv.cl

[114] http://wiki.ead.pucv.cl

[115] http://personas.ead.pucv.cl) 
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De especial significación en este aspecto lo constituyen las experiencias de Travesía y la Ciudad 
Abierta, ambas como dos manifestaciones concretas de una misma visión en torno a la arquitectura, 
el diseño y su enseñanza. 

Mención especial merece la relación de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV y la 
Corporación Cultural Amereida desde el punto de vista de la difusión. Ciudad Abierta es un lugar 
que constantemente es visitado por arquitectos, diseñadores, artistas, científicos y profesionales de 
diversas disciplinas que desean conocer más de cerca el acontecer creativo e investigativo que allí se 
desarrolla. Es esta obra un factor fundamental que ha posicionado por más de 30 años a la Escuela de 
Arquitectura y Diseño PUCV y la Corporación Cultural Amereida en el ámbito artístico y arquitectóni-
co a nivel nacional e internacional. Por este mismo motivo, se ha convertido en un objeto de difusión 
muy importante también dentro de la comunidad escolar que tiene la posibilidad de ver en Ciudad 
Abierta una manifestación concreta de la actividad docente e investigativa.

CooPeraCIón e InteGraCIón Con Los ContenIdos de La enseñanza

Una instancia importante, relacionada a la extensión universitaria en cuanto a la vinculación con el 
medio, la integración con los contenidos de la enseñanza y el impacto de lo realizado a nivel acadé-
mico y profesional en la ciudad, son los proyectos realizados por la unidad de Asistencia Técnica de 
nuestra Escuela. Esta ha trabajado y continúa haciéndolo, en proyectos de alta contingencia social y 
urbana. Dos de ellos que durante el 2008 se desarrollan son la plaza cívica para Valparaíso y el Plan 
de Mejoramiento de Infraestructura Comunitaria. En ambos casos se trata de proyectos en que la 
contraparte técnica es la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y la Subdere a través del Programa de 
Recuperación Urbano de Valparaíso y financiados con fondos BID.

Durante el año 2009 se desarrolló la Agenda de Innovación en Turismo Para Cajón del Maipo y Pique 
proyecto finaciado por CORFO, el Parque Bicentenario Quebrada Verde, entre otros.116

En estos proyectos se cuenta con la participación directa de académicos responsables y equipos con-
formados por profesionales recién egresados de nuestra Escuela lo que abre un campo de impacto 
directo de la visión propuesta por nuestra Escuela y sus disciplinas hacia la sociedad. Y tan importante 
como esto, es la relación directa que se establece entre la Unidad Académica, las instituciones muni-
cipales y de gobierno y fundamentalmente con la ciudadanía involucrada. En este último aspecto, las 
actividades de “participación ciudadana” relacionadas a los proyectos han permitido interactuar de 
forma directa con la sociedad, acciones que han posibilitado no solo cumplir con los objetivos exigi-
dos por las contrapartes de los proyectos en cuestión, sino entrar en un dialogo formativo y educativo 
bilateral en el que tanto sociedad como Universidad se ven enriquecidos.

De la misma forma, las experiencias desarrolladas en estos proyectos de Asistencia Técnica, los pro-
ductos generados, los conocimientos adquiridos, entre otros, se transforman además en aportes a la 
docencia, capitalizándolos en las aulas. De esta forma las temáticas académicas adquieren contin-
gencias de alto nivel.

[116] Ver listado completo de Proyectos realizados en los últmos 5 años, en página
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anteCedentes de La vInCuLaCIón Con eL medIo de doCentes 

A continuación se exponen antecedentes de la Vinculación con el Medio de Profesores Docentes de 
la Carrera de Arquitectura en los últimos años.

1. Estudios de Postgrado: De los 15 profesores arquitectos, 6 tienen el grado de doctor, (2 de ellos son 
doctores honoris causa). Actualmente 5 docentes arquitectos están en la elaboración de su tesis doc-
toral. Mediante los estudios de postgrados los profesores han tenido una experiencia de diversidad, 
pues cada profesor abre su tema de Tesis en ciertas líneas particulares que se van enriqueciendo me-
diante la asistencia a cursos y actividades académicas en donde establecen relaciones disciplinares 
con arquitectos y académicos de otras institituciones.

2. Pasantías Académicas: Con ellas se trae una interpretación cualitativa de la discusión actual sobre 
el estado-del-arte de la arquitectura por sobre los hechos de actualidad de esta. Una lectura favora-
ble sobre la identidad, pero que existe solo si se encuentra con la diversidad. La última experiencia 
de Pasantía Académica es la del profesor  Mauricio Puentes Riffo quién en le marco de un proyecto 
Mecesup adjudicado y en ejecución por nuestra Escuela permaneció tres meses (Marzo a Junio 2010) 
en Inglaterra para entablar contactos a nivel  de postgrado con tres institituciones: University College 
London, (The Bartlett School, Architecture, Built and Environment) y  AA, Architectural Association 
ambas de Londres y la University of Nottingham (Department of Architecture, School of Architecture, 
Built & Environment.).

3. Asistencia a Seminarios y Congresos: La participación en ellos también obliga al docente-investiga-
dor a ubicar su pensamiento en esa especificidad, lo que inmediatamente le significa la posibilidad 
de potenciar su línea de investigación a partir de las redes y contactos que en las propias instancias 
de divulgación se dan. Otro aspecto importante se refiere a la capacidad que el Seminario abre a la 
actualización de contenidos a partir de la integración de puntos de vista y redes diversas, incluso 
opuestas, junto con la complementariedad disciplinar que también es posible abrir. 

La asistencia de profesores a Seminarios y Congresos117 en los últimos años ha sido la siguiente:

2010

•	 1º Seminario las Calles y el Espacio Público. Pensamiento, diseño, gestión y realidad. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo-UNNE Resistencia, Argentina. Expone Fernando Espósito

•	 Conferencia Regional de las Américas - IFLA - Chile 2010. Arquitectura del Paisaje y Geografía. Chile, 
Lugar de Confines: del Desierto al Hielo, de la Cordillera al Mar. Jueves 2, Viernes 3 y Sábado 4 de 
Septiembre de 2010, Hotel W - Santiago de Chile, Expone Fernando Espósito

•	 Conferencia:Arquitectura desde una visión poetica del oficio y su enseñanza: travesias y Ciudad 
Abierta, PUCRJ, Rio de Janeiro, 2010. Expone Fernando Espósito.

•	 Semanario Británico de Arquitectura Building Design, Expone David Jolly.

[117] Ver listados completos en Anexos Complementarios 13 Internacionalización y 13 Extensión.
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•	 Conferencia: “afecto en la arquitectura”. Universidad Federal de Rio de Janeiro, UFRJ, programa de 
posgrados PROURB (urbanismo), Brasil.2010. Expone Fernando Espósito.

•	 Conferencia: Departamento de Arquitectura, Universidad de Nottingham, Reino Unido, Marzo 2010. 
Expone: Mauricio Puentes.

•	 Seminario: en el marco de la exposición, “Desvíos de la Deriva. Experiencias, Travesías y Morfologías” 
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de España. Exponen: Manuel Sanfuentes y Andrés 
Garcés. 

•	 “Las creaciones identitarias de la mundialización”. Programa de Magíster en Etnopsicología de la 
PUCV y la  École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (EHESS). Exponen Juan Purcell, 
David Jolly y Jaime Reyes.

•	 4º Seminario Internacional de Mapas Conceptuales CMC2010. Expone: Herbert Spencer “El 
Pensamiento Visual en Diseño: El Rol de los Mapas Conceptuales en la Construcción de Modelos 
Visuales”.

2009

•	 V versión del Festival de Arquitectura de Italia.  23 a 28 de Noviembre en Modena, Reggio Emilia y 
Parma. (http://www.festivalarchitettura.it/festival/IT/). Exponen en Parma los profesores David Luza 
y Rodrigo Saavedra.

•	 3° Seminario Docomomo_Chile. “Patrimonio Moderno y Ciudad”. Noviemmbre, Valparaiso.
Organizada y expone el Profesor Jorge Ferrada.

•	 II Seminario Legado y Diversidad. Noviembre, La Habana, Cuba. Expone el profesor Jorge Ferrada.
•	 “Primer Coloquio Mimizan”. Diciembre, Bourdeaux, Francia. Sobre la utilización de la madera en la 

arquitectura. Expone el profesor Jorge Ferrada H.
•	 “VI encuentro académico nacional de Educación, Recreación y Ocio en el medio natural”, Valparaíso. 

Exponen los Profesores Fernando Espósito y David Luza.
•	 Seminario “Second International Seminar Arquitectonics Network”, Escuela Técnica Superior de 

Barcelona. Julio, Barcelona. Expone el Profesor Claudio Villavicencio.
•	 IX Semana Cultural de Arquitectura 2009. Escuela Técnica Superior de arquitectura de Sevilla. Febrero 

2009 en Sevilla. Expone el profesor Fernando Espósito.
•	 Presentacion agenda De innovacion en Turismo para el Cajon del Maipo y Pirque. CORFO Innova. 

Expone Profesor Andrés Garcés.
•	 Seminario de Participacion en turismo, para la comuna de San Jose de Maipo. Expone Profesor 

Andrés Garcés.

2008

•	 Roros Seminar, Roros, Noruega. 9 al 21 de Abril, Seminario Internacional de Arquitectura.  Expone el 
Profesor Mauricio Puentes.

•	 Speaker, on The First International Conference on Fabric Formwork. May 16-19 2008, Winnipeg, 
Canada. (http://www.umanitoba.ca/cast_building/)  Expone el Professor David Jolly.

•	 Seminario Internacional de Arquitectura y Urbanísmo: Patrimonio y Ciudad, Desafíos 
Contemporáneos, 31-Julio. Asiste el profesor Jorge Ferrada.

•	 Seminario “Isla de Pascua: 120 años Chilena”, jueves 25 de Septiembre, Museo Naval y Marítimo, 
Valparaíso, Chile. Asiste el profesor Jorge Ferrada.

•	 Primer Seminario Patrimonio y Ciudad, Centro de Estudios Patrimoniales de la PUCV, 28 de 
Noviembre de 2008, Valparaíso, Chile. Expone el profesor Jorge Ferrada.

•	 Seminario “First International Seminar Arquitectonics Network”, Escuela Técnica Superior de 
Barcelona. Julio, Barcelona. Expone el profesor Patricio Caraves.
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2007

•	 Seminario “Paisajes culturales: Patrimonio y Proyecto Territorial”. Agosto, Rosario, Argentina. Exponen 
los profesores Iván Ivelic y Rodrigo Saavedra.

2006

•	 “Congreso de Agronomía”, Octubre, Escuela de Agronomía PUCV, Quillota, Chile. Expone el Profesor 
Mauricio Puentes.

•	 Seminario sobre el Patrimonio en Valparaíso, “El Lugar con Historia y la Historia con Lugar” Instituto 
de Historia PUCV, ponencia acerca de los Muros de Contención de Valparaíso. Expone el profesor 
Jorge Ferrada.

Realización	de	Conferencias: Son instancias en que profesores de la carrera han sido invitados para 
exponer algún tema. Ocasiones en las cuales se produce una actualización disciplinar en cuanto la 
materia expuesta forma parte de un debate.

•	 Ponencia: Escuela de Sociología, Universidad de Valparaíso, 2010. Expone: Mauricio Puentes.
•	 Ponencia: ”Constitución de una extensión en común en Ciudad Abierta.” Universidad del Biobío, 

Concepción. Expone David Luza.
•	 Ponencia: Ciudad Abierta, como parque de bien público y laboratorio interdisciplinario. Berlín, 

Alemania. Expone: David Luza.
•	 Seminario 2010 “Paisaje y Espacio Publico en Latinoamérica”
•	 Ponencia: Ciudad Abierta en el paisaje y en el parque.
•	 Universidad Santa María, Chile. Expone David Luza.
•	 2010, Arquitectura desde una visión poetica del oficio y su enseñanza: Travesías y Ciudad Abierta, 

PUCRJ, Río de Janeiro, Expone Fernando Espósito.
•	 2010, “Afecto en la Arquitectura”. “Travesias y Ciudad Abierta de Amereida”. Universidad federal de 

Río de Janeiro, Brasil. Expone Fernando Espósito.
•	 2010, Nottingham, Reino Unido, Conferencia Ciudad Abierta y Travesías, Departamento de 

Arquitectura, Universidad de Nottingham. Profesor Mauricio Puentes.
•	 2009, Barcelona: Conferencia afecto en la arquitectura y taller de obras EAD. Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Barcelona. UPC. Profesor Fernando Espósito.
•	 2008, Trondheim, Noruega. Universidad de Trondheim, Facultad de Arquitectura. Profesor Mauricio 

Puentes
•	 2008, Londres, Inglaterra. The Bartlett, University College of London. Profesor Mauricio Puentes
•	 2007, La Paz: Conferencia Taller de Obras EAD. Universidad Autónoma de la Paz, Bolivia. Profesores 

Fernando Esposito y David Luza.

Seminarios y workshop organizados por la carrera

•	 2010
Coloquio :” lenguaje, espacio y forma”,en Ciudad Abierta, 18 de Agosto. En el marco del proyecto 
Mecesup, diseño de Programa de Doctorado en Arquitectura Y Diseño.

•	 2009
Seminario de Arte Contemporáneo, Agosto, Sede Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV.
Dictado por el Arquitecto Dr. José Ángel Sanz Esquide. Profesor de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona.

•	 2008
Workshop “Habitando el Tejido Urbano de Valparaíso“. Septiembre, Sede Escuela de Arquitectura y 
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Diseño PUCV, Actividad en Conjunto entre la Escuela de Arquitectura y Diseño y la Escuela Superior 
de Arquitectura de Marsella.

•	 2007
Seminario “Nueva forma del Hormigón obtenida con Moldajes Flexibles”.
Dictado por el Arquitecto Mark West. Profesor del Departamenteo de Arquitectura de la Universidad 
de Manitoba en Canadá, y Director del Centro de estructuras y tecnologías arquitectonicas, C.A.S.T 
(http://www.umanitoba.ca/faculties/architecture/cast/). Este Seminario es organizado en conjunto 
con la Corporación Cultural Amereida y la PUCV, Septiembre, en Ciudad Abierta.

Visitas de Profesores Externos

2009
•	 Dr. José Ángel Sanz Esquide. de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
•	 Dr. Joseph Muntañola Thornberg de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

2008
•	 Arlette Hérat. Maitre assistante / Ville et territoire/Equipe de recherche insARTis, Ecole Nationale 

Supérieure d’Architecture. Profesora de la Escuela Superior de Arquitectura de Marsella.
•	 Carolina García. Arquitecta PUCV.  Profesora de la Escuela Superior de Arquitectura de Marsella.

2007
•	 Mark West. Profesor del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Manitoba en Canadá, 

Director del Centro de estructuras y tecnologías arquitectonicas, C.A.S.T (http://www.umanitoba.ca/
faculties/architecture/cast).

dIfusIón

La Difusión se ha desarrollado principalmente bajo iniciativas particulares que cada profesor realiza 
desde la investigación y la docencia. En tal sentido, la Jefatura de Extensión y Difusión de la Unidad 
Académica coordina la publicación en medios de difusión (prensa, web)118 de estas actividades. En 
los casos en que alguna iniciativa requiere de una gestión en términos de comunicación o implemen-
tación como seminarios o ponencias es también la Dirección de la Unidad Académica junto con la 
Jefatura de Extensión y Difusión asumen esa responsabilidad. En general, cualquier actividad desa-
rrollada por los profesores en el ámbito universitario que sean de interés para la comunidad o tengan 
algún nivel de impacto favorable en términos de difusión es esta jefatura quién la comunica a los me-
dios. En este sentido, hay una permanente coordinación con los departamentos de Comunicaciones, 
Marketing y Difusión de nuestra Universidad.

Parte fundamental de la labor de la difusión es dar a conocer la Escuela entre los posibles futuros 
estudiantes. Para ello, las acciones dentro del campo de la investigación y la docencia, y en nuestro 
caso, el ámbito de estudio, son aspectos altamente comunicables como interlocusión con la ciudad y 
ejemplos concretos de la visión sostenida como Escuela.

En los últimos años la difusión se ha desarrollado en dos tipos de acciones. Aquellas de carácter regu-
lar, que es posible anticipar pues se realizan cada año, como ferias de universidades, confección del 
CD de difusión, la Jornada de artes visuales con los colegios ingleses, el Día Abierto, las exposiciones 
de Talleres en los fines de ciclo. Y están aquellas esporádicas, que hay que atender con menos tiem-
po de anticipación como ponencias en colegios, visitas de alumnos a la unidad académica, visitas a 

[118] Ver Criterio 2 - Integridad Institucional.
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Ciudad Abierta por parte de colegios y alumnos en forma particular, charlas, paneles de profesiona-
les y otras.

Otro ejemplo son los recursos adjudicados en el desarrollo de actividades en Ciudad Abierta, como 
el día de San Francisco que se celebra con un torneo y al que concurre la totalidad de la comunidad 
escuela, y en los último años invitando a estudiantes de colegios interesados en las carreras de arqui-
tectura y diseño.

Si bien es posible analizar la difusión en todos los apectos de la vinculación con el medio, es impor-
tante mencionar que en difusión la principal preocupación ha sido la relación escuela-colegios. Esta  
consiste más en la atención que se debe prestar a las actividades que se desarrollan en la escuela lle-
guen a posibles postulantes  y los motive a estudiar en esta escuela. En ese sentido lo que se expone a 
continuación apunta a esa especificidad. Cabe destacar también que la difusión posee una segunda 
labor relacionada a la primera antes mencionada pues contribuye a esos objetivos, que  es la de di-
vulgar en la sociedad aquellas actividades que contribuyen a generar una presencia en el medio.

Las principales acciones en marcha en los aspectos de Extensión y Disefusión del Criterio son:

•	 Proceso de sistematización de las experiencias, bases de datos y registros de las acciones acometidas 
en difusión y extensión con el fin de actualizar las estrategias e información existente mediante la wiki 
Casiopea. 

•	 Calendario y base de datos de contactos con colegios a nivel regional y nacional.
•	 Fomentar el sistema de co-publicación en el sitio web de la Escuela de Arquitectura y Diseño en la 

que cada docente puede levantar contenidos.
•	 Fomentar la relación entre la Escuela de Arquitectura y Diseño con sus exalumnos.
•	 Potenciar la relación entre la Corporación Cultural Amereida y la Escuela.
•	 Sostenimiento del proceso de doctorados por parte de los docentes de la escuela, lo que incidirá en 

elevar los índices de publicación y de investigación y por ende de inoculación con el medio a partir 
de los conocimientos divulgados y aplicados.

•	 Implementación del Magíster con dos menciones, lo que fomenta la relación con otros profesionales 
y exalumnos tanto de la Escuela como de otras universidades y disciplinas.

•	 Actualización de las bases de datos de exalumnos y acciones de contactos que permitan integrar 
las experiencias de estos a través de ponencias en los casos que signifiquen un aporte a la Unidad 
Académica desde el punto de vista formativo. la actualización de la base de datos también nos per-
mite llegar a los exalumnos con noticias, invitaciones e información.

•	 Permanente y sostenida digitalización y disponibilización en internet del material del Archivo 
Histórico. Se incorporan a este plan nuevos contenidos en un orden preestablecido por el plan del 
Archivo y considerando además las más altas demandas. El año 2010 comenzó la digitalización y dis-
ponibilización on line de los videos y películas.

•	 Se ha tratado que todas nuestras publicaciones queden registradas en el ámbito público del libro 
(ISBN International Standard Book Number) y que salgan a través de algún sello editorial.

•	 Publicación de la Biblioteca con§tel (7 Tomos), que cuenta con 4 colecciones y que contiene todo el 
patrimonio textual y de pensamiento de la escuela.

•	 Reforzamiento de un protocolo de cooperación entre la Escuela y Ediciones Universitarias de 
Valparaíso que garantiza inscripciones, registro y distribución de los libros.

•	 Establecimiento de un presupuesto anual que permita publicaciones periódicas más allá de proyec-
tos concursables.
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asIstenCIa téCnICa (PrestaCIon de servICIos)

El campo de la Asistencia Técnica está basado en la gestión de vínculos con instituciones públicas y 
privadas con el fin de llevar a cabo distintas modalidades de proyectos y servicios hacia la comuni-
dad, conformando un canal institucional para la transferencia del conocimiento entre los diferentes 
agentes convocados según la modalidad de cada caso y así mismo generar las oportunidades per-
tinentes para la actualización de las competencias profesionales y disciplinares de los equipos de 
trabajo, conformado por profesores, alumnos, exalumnos y especialistas externos, fortaleciendo de 
este modo la docencia y la investigación interna.

La Escuela de Arquitectura y Diseño ha participado históricamente del devenir de la arquitectura en 
el país. Distintas acciones dentro de las que destacan : Estudios de proyectos urbanos como el pro-
yecto Achupallas, Corem, Escuela Naval y otros. En periodos posteriores las propuestas de Avenida 
del Mar, la Construcción de Iglesias en el Sur de Chile en los años sesenta, la fundación de la Ciudad 
Abierta y la realización de Travesías por el continente americano son testimonio de tal permanente 
búsqueda de actualización del propio fundamento arquitectónico como del aporte vinculado a este 
mismo desarrollo.

Una característica importante de la organización de la unidad de Asistencia Técnica ha sido la incor-
poración de exalumnos recién egresados, esto como modo de incorporación al mundo profesional 
así como de la selección de aquellos alumnos que habiendo contribuido ya en las líneas de investi-
gación de los profesores de Título y habiendo demostrado experticia en algunos temas específicos , 
puedan ahora tener la experiencia del desarrollo de proyectos urbanos que la unidad lleva adelante. 
Esta unidad tiende entonces a la relación entre investigación generada y la solicitud del medio, entor-
no a los problemas urbanos y arquitectónicos donde el conocimiento generado puede tener aplica-
ción y donde un porcentaje de los alumnos destacados durante sus años de Escuela encuentren un 
espacio de inicio en su desarrollo profesional.

Las principales acciones en marcha en este aspecto son:

•	 Actualmente la AOT esta estudiando la posibilidad de Inscribir a la consultora en el registro de con-
sultores tanto de MINVU como del SERVIU para estar postular a concursos de carácter público.

•	 Se está redactando un protocolo de formalización y funcionamiento interno de la OAT a modo de 
regular la participación y dedicación de los profesores en la oficina.

•	 Se está en proceso de adquisición de una propiedad contigua a la escuela para que en esas depen-
dencias funcione la OAT.

ProyeCtos reaLIzados desde eL año 2006 Hasta eL 2010

•	 Museo Festivalium: Museo de la Musica en Quinta Vergara de Viña del Mar
Año: 2006
Usuarios: Ciudadanos Región Valparaíso
Presupuesto: $ 1.500.000
Mandante: Secpla Viña del Mar
Encargado: Rodrigo Saavedra
Descripción del Proyecto: Se definió un programa y diseñó el anteproyecto para el edificio que al-
bergaría las dependencias de un Museo con la historia del Festival de la Quinta Vergara.
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•	 Plan de Señalización y Sistema de Información Urbana
Año: 2006-2007
Usuarios: Ciudadanos de Valparaíso
Presupuesto: $ 24.524.500
Mandante: SUBDERE
Encargado: Juan Carlos Jeldes
Descripción del Proyecto: Diseñar la señalética urbana de Valparaiso tanto para sus cerros como para 
el centro.

•	 Diseño escenográfico estratégico UCV TV
Año: 2006-2007
Usuarios: Ciudadanos Región Valparaíso
Presupuesto: $ 4.800.000
Mandante: UCV TV
Encargado: Juan Carlos Jeldes
Descripción del Proyecto: Elaborar el estudio de imagen televisiva para el canal de televisión, con 
la ejecución de diseños escenográficos para los programos de producción propia. Se Diseñaron 
Escenarios para las franjas de noticiarios y programa Infantil.

•	 Proyecto Cerro Pajonal
Año: 2006-2007
Usuarios: Ciudadanos Región Valparaíso
Mandante: Municipio Valparaíso
Encargado: Juan Purcell
Descripción del Proyecto: Plan maestro con edificación con vivienda para sectores medios, viviendas 
sociales y equipamiento comunitario.

•	 ATO Plan de SeñaléticaOjo, Proyecto de Diseño -Herbert Spencer 02/01/11 23:27 
Año: 2007-2008
Usuarios: Ciudadanos de Valparaíso
Presupuesto: $ 18.000.000
Mandante: SUBDERE
Encargado: Juan Carlos Jeldes
Descripción del Proyecto: Se elabora la asesoría técnica de obra (ATO) para la fase de ejecución del 
plan de Señalización.

•	 Diseño de Modulos de Información para el Visitante de Valparaíso,Año: 2007-2008
Usuarios: Ciudadanos de Valparaíso
Presupuesto: $ 72.474.500
Mandante: SUBDERE
Encargado: Arturo Chicano
Descripción del Proyecto: Diseñar y ejecutar modulos de información para Valparaiso y analizar sus 
posibles emplazamientos.

•	 Plan Maestro EPI 5, Valparaíso
Año: 2007-2008
Usuarios: Ciudadanos Región Valparaíso
Presupuesto: $ 12.000.000
Mandante: SUBDERE
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Encargado: Salvador Zahr
Descripción del Proyecto: Se diseña el plan maestro del 5º Espacio Público Integrado (EPI), Ejes 
Avenida Argentina-Brasil en el marco del PRDUV.

•	 Diseño y Reparación Integral de los espacios Plaza Cívica de Valparaíso
Año: 2007-2009
Usuarios: Ciudadanos de Valparaíso
Presupuesto: $ 38.000.000
Mandante: Subsecretaria de Desarrollo Regional
Encargado: Rodrigo Saavedra - Andrés Garcés
Descripción del Proyecto: Rediseño de la plaza cívica de Valparaíso como parte de la revitalización 
de los espacios públicos de la ciudad en el marco de las inversiones del Programa de Recuperación y 
Desarrollo Urbano de Valparaíso.

•	 Diseño Plan de Mejoramiento de Infraestructura Comunitaria
Año: 2007-2010
Usuarios: Ciudadanos de Valparaíso
Presupuesto: $ 59.000.000
Mandante: SUBDERE
Encargado: David Luza - Fernando Espósito
Descripción del Proyecto: Diseñar una red urbana de sedes para que operen y colaboren en un nue-
vo sistema de gobierno comunal. Se ubican y diseña la infraestructura necesaria.

•	 Proyecto de Arquitectura Paseo Peatonal Borde Costero Loncura
Año: 2008
Usuarios: Ciudadanos Región Valparaíso
Presupuesto: $ 1.400.000.000
Mandante: Ilustre Municipalidad de Quintero
Encargado: David Jolly
Descripción del Proyecto: Proyecto de un paseo peatonal en el borde costero entre la ciudad de 
Quintero y el balneario Loncura de un largo de 2 kilómetros. Se diseñaron defensas marinas, calzadas 
peatonales, ciclovía, estacionamietos de vehículos, accesos a la playa, paisajismo, iluminación y mo-
bliario urbano. Se dejó igualmente proyectada la avenida que deberá construir mas tarde el organis-
mo del estado correspondiente. 

•	 Agenda de Innovación en Turismo Para Cajón del Maipo y Pirque
Año: 2008-2010
Usuarios: Ciudadanos de la Región Metropolitana, del País y extranjeros.
Presupuesto: $ 51.000.000
Mandante: Municipalidades y Cámaras de Turismo San José de Maipo y Pirque
Encargado: Andrés Garcés
Descripción del Proyecto: La Agenda de Innovacion en Turismo para el Cajón del Maipo y Pirque, es 
un estudio que busca consolidar e integrar la actividad Turística de estas dos comunas, a través de una 
cartera de Anteproyectos que ponen en valor los anhelos sociales y culturales de sus comunidades 
en concordancia con el cuidado del medio ambiente natural y de su identidad.

•	 Parque Bicentenario Quebrada Verde
Año: 2009-2010
Usuarios: Ciudadanos Región Valparaíso
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Presupuesto: $ 68.000.000
Mandante: FONASA
Encargado: Andrés Garcés
Descripción del Proyecto: Concurso Público adjudicado por la consultora Energia y Paisaje para el 
Diseño de un Plan Maestro y de Arquitectura de un Parque Publico para la ciudad de Valparaíso, en el 
que diseña la infraestructura para el desarrollo de las actividades del Parque, como son el centro de 
Acogida, edificios administrativos, senderos, miradores, estacionamientos, un Anfiteatro y servicios.

•	 Anteproyecto Complejo Polideportivo Mejillones
Año: 2009-2010
Usuarios: Ciudadanos de Mejillones
Presupuesto: $ 5.000.000
Mandante: Ilustre Municipalidad de Mejillones
Encargado: Andrés Garcés
Descripción del Proyecto: Se desarrollo el anteproyecto de un complejo polideportivo para la ciu-
dad de Mejillones y sus bases administrativas y tecnicas para licitar el Diseño.

•	 Anteproyecto Cementerio Santa Inés
Año: 2009-2010
Usuarios: Ciudadanos Región Valparaíso
Presupuesto: $ 5.420.000
Mandante: Corporación Municipal Viña del Mar
Encargado: Andrés Garcés - Fernando Espósito
Descripción del Proyecto: Se realizó un estudio completo para la realización de un diagnostico y for-
mulación de un anteproyecto para el cementerio de Santa Ines en la comuna de Viña del Mar.

•	 30 Casas
Año: 2005-2010
Usuarios: Ciudadanos Región Valparaíso
Presupuesto:
Mandante: SERVIU
Encargado: Juan Purcell    
Descripción del Proyecto: Viviendas sociales que dan cabida a las necesidades y anhelos de los gru-
pos postulantes: 30 casas pertenecientes a los comités habitacionales Estrellita y Los Pinos.
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evaLuaCIón deL CrIterIo

en reLaCIón a InvestIGaCIón

fortaLezas

•	 La participación de estudiantes en los Proyectos de Investigación formal e informal.
•	 La existencia de la Ciudad Abierta reconocida -David Luza 10/01/11 22:40  como lugar destinado a la 

Investigación, lo que refuerza su formación profesional y le significa acercarse al ámbito investigativo 
que le revele otros campos de desarrollo de la profesión y la relación con otras disciplinas.

•	 El reconocimiento de la carrera a nivel nacional e internacional motivo por el cual es visitada por es-
tudiantes y docentes de otras universidades nacionales e internacionales.

•	 La Ciudad Abierta como campo experimental es una oportunidad de desarrollo en el campo de la 
investigación en arquitectura y en relación a otras disciplinas. Contar con un terreno, talleres y en 
general, contar con espacios disponibles para desarrollar actividades es una instancia muy valorada 
también por externos.

•	 La estrecha relación del cuerpo académico de la Escuela entre arquitectos y diseñadores.
•	 La capacidad de hacer, de volver obra el estudio (capacidad de conformar lugar, acto, objeto y 

comunicación).
•	 Capacidad de vincularnos (sin mayores esfuerzos) con el ámbito productivo (empresas) debido a un 

reconocimiento y prestigio por una  vasta tradición
•	 La Ciudad Abierta, como campo de acción en entera libertad.
•	 La valoración que hoy existe de la interdisciplinariedad por parte de la carrera de arquitectura y sus 

docentes posibilita la apertura a una mayor diversidad de áreas de desarrollo en la investigación.
•	 El fortalecimiento de las relaciones con otras unidades académicas de la universidad fomenta la inte-

gración y diálogo interdisciplinario lo que en el campo de la investigación es fundamental.
•	 La existencia de convenios con universidades internacionales posibilita la integración de otras expe-

riencias y líneas de trabajo.
•	 La realización de seminarios de arquitectura en la Escuela y una mayor participación de sus docentes 

en seminarios y congresos.
•	 Gran potencial de contenidos teóricos y experiencias prácticas como fuentes y casos de investigación
•	 La condición de oficios de la materialización (arquitectura y diseño), favorecen a la asociatividad para 

emprender investigación transdisciplinaria.
•	 La Ciudad Abierta, a razon de sus aspectos medioambientales , academicas y culturales, ofrece una 

amplio aspecto de materias a investigar.
•	 La actitud de vision global, nos permite asumir temas que trasciende  a los temas locales.

debILIdades

•	 La actividad de Investigación formal es insuficiente. Esto se debe a tres factores relacionados entre sí: 
los docentes de la carrera han obtenido su grado de Doctor dentro de los últimos dos años y en su 
mayoría están en proceso de elaboración de Tesis Doctorales, y en las Investigaciones formales na-
cionales principales, como Conicyt, es condición tener el grado de Doctor. Otro factor es que existe 
en Chile solo tres revistas indexadas de la disciplina arquitectónica (ARQ, 180 y EURE), otra condición 
necesaria como indicador de productividad académica para investigaciones formales.

•	 Estos motivos se condicen con una mayor participación de los docentes en seminarios y congresos, 
instancias acorde a la fase de perfeccionamiento de estos en que sí es posible participar activamente 
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y divulgar los avances de sus estudios e investigaciones surgidas del desarrollo de sus tesis doctorales.
- Las líneas de investigación nombradas son demasiado amplias (áreas de estudio) y no se identifican, 
en los hechos, líneas de investigación en continuidad.

•	 En consideración a que el 65.1% de los estudiantes está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que 
«el Plan de Estudios considera instancias de vinculación con el entorno a través de visitas técnicas y 
prácticas en instituciones afines», se vincula con una aún pobre vinculación con el medio en términos 
de convenios, asociaciones y participación del medio.

en reLaCIón a extensIón 

fortaLezas

•	 La capacidad de respuesta ante las diferentes acciones de difusión y extensión por parte del cuerpo 
docente surgida de la presencia permanente de los docentes en la Unidad Académica.

•	 El compromiso de los docentes en actividades que muchas veces son de orden extraprogramático o 
extracurricular, lo que potencia entre alumnos y profesores y la sociedad en general la identidad de la 
institución y el sentido de pertenencia.

•	 El apoyo constante de la Unidad Académica a las iniciativas de los docentes permite sostener las acti-
vidades de difusión y extensión con regularidad.

•	 La existencia de la unidad de Asistencia Técnica permite establecer vínculos con instancias exter-
nas que posibilitan la ejecución de proyectos con impacto directo en la sociedad y divulgando esa 
actividad.

•	 Los productos y experiencia de los docentes que participan en estos proyectos aportan conocimien-
tos actuales y contingentes en la formulación de los alumnos capitalizando académicamente los co-
nocimientos e información adquirida. Esto a través de poencias, charlas y conferencias.

•	 La permanente comunicación entre la dirección de comunicaciones y marketing de la PUCV con los 
responsables de la extensión y difusión de nuestra Escuela optimiza los esfuerzos institucionales.

•	 La relación entre la Unidad Académica y la Corporación Cultural Amereida genera vínculos profe-
sionales, académicos e institucionales a nivel nacional e internacional que se capitalizan dentro del 
ámbito investigativo y docente.

•	 La existencia del Archivo Histórico JVA permite establecer vínculos con investigadores e instituciones 
externas que posibilitan la ejecución de proyectos con impacto directo en el ámbito académico na-
cional e internacional.

•	  La capacidad de exibir y comunicar las experiencias realizadas
- Haber alcanzado un régimen de publicaciones anuales que haga extensivo el conocimiento adqui-
rido con los años de Escuela a un público general.
- Las publicaciones actuales se inscriben ya en un régimen abierto y no exclusivamente para el públi-
co interno de la Unidad Académica.
- Se ha logrado rescatar una inmensa cantidad de textos documentales que paermanecían desco-
nocidos para el alumnado actual y que desde ahora se puede acceder on line a ellos a través de la 
Biblioteca con§tel de la wiki Casiopea.
- El cuidado gráfico y tipográfico ha implicado un trabajo enorme de definiciones editoriales que han 
permitido una maduración y afinamiento en la puesta en página de cada una de las publicaciones.
- La cooperación entre el Taller de Ediciones y las Ediciones Universitarias de Valparaíso de la PUCV 
ha sido fundamental para emprender proyectos editoriales autónomos y propios de la Escuela y que 
a su vez, al tener sello editorial, se inscriben en un ámbito público a través de la presencia de nuestras 
ediciones en librerías del país.
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debILIdades

•	 La falta de un profesional del área comunicacional como parte del equipo de trabajo.
•	 Se detectan períodos en los que la actualización de los contenidos en la pagina web institucional 

decaen.
•	 Falta de diversificación en el ámbito de la extensión por la poca integración de otras disciplinas.
•	 La incapacidad de capitalizar todos los contactos que se establecen a través de las visitas de otros 

profesionales a Ciudad Abierta y que podría aportar conocimientos y redes de trabajo a nivel acadé-
mico. Existen casos puntuales de esto que han generado muy buenos resultados.

•	 Una debilidad reconocida por el alumnado es la falta de interiorización del campo laboral.
•	 Existe poca vinculación con el medio profesional, industrial, comercial y empresarial externo.
•	 Poca difusión de cada una de las nuevas publicaciones y casi nula capacidad de posibles venta de las 

mismas.
•	 La estructura de trabajo sigue aún ligada a las demandas académicas por lo que las dedicaciones de 

tiempo de quienes trabajan en el taller quedan supeditadas a los requerimientos propios de la uni-
dad académica.

•	 La infraestructura es básica y muchas veces se carece de elementos necesarios para el trabajo.

en reLaCIón a dIfusIón

fortaLezas

•	 Las actividades de la Escuela son en sí mismas un producto de difusión. Estas actividades son poten-
cialmente atractivas a los medios

•	 Ciudad Abierta es un ámbito de difusión y extensión relevante.
•	 Existen vínculos con algunos colegios que se han sostenido en el tiempo y hay que generar y poten-

ciar otros.
•	 La permanente comunicación con el departamento de difusión, comunicaciones y marketing de la 

PUCV.
•	 La existencia de un TIG (Taller de Investigaciones Gráficas) y diseñadores que prestan apoyo técnico 

a las labores de difusión.
•	 La web es una herramienta de difusión permanente. Se cuenta con un espacio de admisión y difusión 

que acumula información relevante para los potenciales postulantes.
•	 El apoyo mediático prestado por prensa PUCV y su red de contactos.
•	 Existe un equipo de estudiantes que participan de las actividades de difusión de la Escuela, que luego 

son integrados a las labores de difusión de la PUCV y adquieren experiencia.
•	 En el 2010 se formó un equipo de difusión y extensión conformado por profesores ayudantes lo que 

permite distribuír labores.
•	 Adjudicación anual de fondos concursables de apoyo a la extensión.
•	 Adjudicación anual de fondos concursables de la DAE (concurso Red de Docentes y Confia) que per-

miten abrir esas actividades a la invitación de estudiantes de colegios. Ejemplos: días de San Francisco 
y San Pedro.

•	 Se cuenta con apoyo de la dirección para las actividades de difusión y recursos para desarrollar ac-
ciones periódicas como charlas, visitas a colegios, recepción de estudiantes, generación de material 
gráfico (cartas, dípticos, regalos), secretaría de difusión y servicio de correo físico directo con base de 
datos actualizada de orientadores de colegios lo que permite el envío masivo e individualizado de 
informacón a los destinatarios
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•	 Los logros de la escuela como acreditaciones, ranking nacional y regional, posgrados, excelencia aca-
démica, dedicación de los profesores, entre otros atributos son una imégen objetiva a divulgar.

•	 La historia de la PUCV es un capital-imágen importante como producto de difusión que otras escue-
las no poseen.

debILIdades

•	 No existe un profesional del área comunicacional por lo que se improvisan acciones comunicaciona-
les y/o mediáticas.

en reLaCIón a asIstenCIa téCnICa

fortaLezas

•	 La Oficina de Asistencia Técnica (AT) ha generado una instancia para que la Escuela tenga una palabra 
en cuanto a proyectos formales que se realizan en la comuna, en la región y en Chile. Desde esta 
perspectiva ha entrado en la discusión de la arquitectura contemporánea mediante obras, que tienen 
una gran valoración en los estudios previos y del fundamento que sustenta la obra.

•	 La AT se conforma mediante la participación rotativa de profesores, lo cuales desde su perspectiva 
docente y especialidad hacen que los proyectos sean integrales y profundos desde una dinámica del 
estudio.

•	 La AT en sus diversos proyectos ha contrato a profesionales recién egresados de la Escuela para que 
participen y tengan un primer acercamiento a proyectos reales con todas la coordenadas que esto 
implica. Estos profesionales recién egresados están siendo guiados en todo momento por los en-
cargados de la AT que junto con orientarlos les permite una participación libre en el diseño del pro-
yecto, ya que generalmente se les conduce a que se hagan cargo de algo desde el comienzo hasta su 
entrega.

•	 Conformada la AT ésta ha sido una instancia de consulta e inquietudes técnicas que los alumnos pue-
den tener a lo largo de su carrera.

•	 Capacidad para formar equipos interdisciplinarios
•	 Historial relevante de proyectos realizados
•	 Respaldo institucional al desarrollo de la actividad.

debILIdades

•	 La AT carece de personal contratado permanente, los cuales dependen de los proyectos que se están 
ejecutando para su contratación.

•	 La AT al no poseer personal de planta no ha podido hacer el seguimiento correspondiente a la pos-
tulación de proyectos de gran interés para la Escuela, ya que hasta el momento, todos los proyectos 
que ha ejecutado la AT han sido por invitaciones directas.

•	 Actualmente la AT no posee una infraestructura ideal para las actividades que en ella se ejecutan.
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PrInCIPaLes avanCes desde La aCredItaCIón 2003

El presente documento corresponde a la Autoevaluación de la carrera de Arquitectura. Se trata de 
una actualización de los antecedentes relacionados a cada criterio de evaluación en el marco de lo 
propuesto por CNA Chile para la carrera de Arquitectura en Chile, enfatizando aquellos aspectos que 
dan respuesta a los requerimientos de la Acreditación anterior obtenida por nuestra carrera.

Desde el año 2003 a la fecha nuestra Escuela ha perseverado en mantener la vigencia de las fortalezas 
de sus carreras.

En estos siete años la carrera para mantener sus principales fortalezas reconocidas en el informe de 
pares evaluadores anterior en donde la capacidad de constituir una enseñanza el gran acometido 
es el conseguir en el estudiante una actitud y capacidad para construir un fundamento explícito y 
coherente en relación a la tarea arquitectónica. Dicha tarea en fidelidad a la relación entre poesía y 
arquitectura sigue siendo motivo de perseverancia y en función de ello se han acometido las tareas 
considerando las recomendaciones explicitas del año 2003:

Las cuatro recomendaciones fueron las siguientes:

•	 Se anima a la Escuela a continuar y profundizar el proceso de reflexión crítica sobre sus principios y 
métodos. La práctica de una reflexión continua sobre la relación del currículo con los principios fun-
dacionales de la Escuela, parece ser una tradición institucional que el Comité estima de gran valor. Es 
esta, sin duda, la herramienta fundamental para garantizar la continuidad del desarrollo académico 
de la Escuela. Esta práctica se enriquecería en la medida que la Escuela fuese capaz de incorporar más 
decididamente información e interlocutores externos a su ámbito académico. El Comité recomienda  
atender especialmente a la cuestión del progreso de los alumnos en el ámbito del Taller.

En relación a esto el hito ha sido estructurar el Plan de Estudios en base a una progresión de dimen-
siones presentes en el proyecto arquitectónico, en el cual cada año se incorporan mayores comple-
jidades. Dicha progresión se nomina cada año con un tamaño, que define un tema. En primer año 
la plaza, en segundo año la casa, en tercer año la sede, en cuarto año el conjunto, en quinto año el 
edificio y en titulación la ciudad.

La creciente incorporación de disciplinas como la geografía, la historia y la ingeniería civil están con-
tribuyendo a la incorporación de complejidades.

La experiencia de los cuatro primeros años del periodo nos ha llevado a que en los últimos tres años 
elaboráramos un Plan de actualización curricular en donde la Progresión de complejidades pasa a ser 
Progresión de competencias y lo que se está elaborando ahora en su relación con el Postgrado para 
construir una Formación Continua.

•	 Conviene atender prioritariamente al desarrollo y perfeccionamiento del cuerpo académico, hacien-
do un esfuerzo especial por renovarlo y fortalecerlo a través de los mejores recursos disponibles. Esto 
es particularmente  importante en las actuales circunstancias históricas de la Escuela. Se destaca  el 
esfuerzo de formación de profesores jóvenes y los planes de formación de Postgrado iniciados recien-
temente y se insiste en hacer un esfuerzo por incorporar experiencia externa. El desarrollo de un ámbi-
to más formal de investigación, con su indispensable expresión a través de publicaciones debería ser 
un resultado natural de este proceso y resulta muy coherente con la postura académica global de la 
Escuela.
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En relación a esto desde el año 2003, el Programa de Perfeccionamiento Docente de la Escuela ha 
ido paulatinamente generando líneas de investigación definidas, participación en proyectos indivi-
duales y transdisciplinarios, publicaciones, participación en seminarios y congresos, y desarrollo de 
proyectos por medio de Asistencia Técnica.

Vale señalar que estas actividades se desarrollaban previo al programa de perfeccionamiento docen-
te, pero de acuerdo a los índices, todos estos se han visto incrementados notoriamente en compara-
ción a los tiempos anteriores.

Contando ya con 6 profesores doctores, hoy la Escuela ha fortalecido su claustro a partir de un gran 
esfuerzo humano y económico persiguiendo cuidar la identidad natural de la Escuela, lo que lleva 
a enfocar el esfuerzo en desarrollar su Programa de Perfeccionamiento en sus propios académicos 
por sobre la posibilidad de incorporar académicos externos, pero fortaleciendo la interlocución con 
externos a través de seminarios, coloquios y pasantías.

Este esfuerzo debe sin duda incorporar la dimensión del largo plazo para obtener resultados directos. 
Considerando esto, al año 2010 hay 8 profesores de la Escuela en etapa de término de tesis doctoral 
preparando sus respectivas defensas, lo cual ha sido programado conjuntamente con la Dirección de 
la Escuela.

La experiencia en los Programas de Doctorado ha generado una importante vinculación con institu-
ciones externas, principalmente europeas lo que ha construido no solo bases para establecer redes 
colaborativas, sino una constante interacción que se ha evidenciado con la posibilidad de invitar aca-
démicos quienes han incorporado nuevas discusiones a nuestros temas de discusión y desarrollo. 
Esto mismo, ha permitido extender y difundir la Ciudad Abierta como un campo académico propicio 
para la investigación y experimentación. Esto ha generado nuevas y mejores capacidades y compe-
tencias, lo que se ha manifestado no solo en un aumento significativo de publicaciones no solo en 
revistas indexadas y de corriente sino en libros de edición propia. A partir de estas demandas, la 
Asistencia Técnica del Taller de Investigaciones Gráficas, que conlleva la responsabilidad editorial 
de nuestra Escuela, ha visto un aumento radical de su labor. Nuevas competencias han permitido ge-
nerar nuevos vínculos en términos de proyectos de investigación, y siendo aun precaria la situación 
respecto de proyectos concursables bajo la modalidad Fondecyt, la investigación por medio de pro-
yectos de Asistencia Técnica se ha visto significativamente incrementada.

En términos de Formación Continua, la Escuela ya cuenta con un programa de Magíster en 
Arquitectura y Diseño con dos menciones: Náutico y Marítimo y Ciudad y Territorio, los cuales han 
sentado las primeras bases para el diseño de un programa de doctorado en Arquitectura y Diseño, 
inédito en Chile, el cual se está diseñando por medio de la adjudicación de un proyecto Mecesup 
para estos fines. Vale señalar que la mención Diseño Náutico y Marítimo ha sido recientemente acre-
ditada por la CNA. Solo tres universidades han acreditado programas de magíster en el área de la 
arquitectura.

Las menciones del Magíster han constituido una importante oportunidad de vinculación transdisci-
plinaria, desde lo cual se han construido vinculaciones importantes con estructuras académicas con 
las cuales no existían mayores conexiones tiempo atrás.

•	 Retomar y afianzar los vínculos con el medio social, académico y profesional, pareciera ser objetivo 
estratégico fundamental para el desarrollo de la Escuela. A partir de ello, deberían detonarse procesos 
académicos positivos para el desarrollo institucional, tocantes tanto a la docencia como a la  investi-
gación y la extensión.
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En dicho tema se ha avanzado al incorporar dimensiones externas mediante la consolidación del 
departamento de Asistencia Técnica que mediante la realización de proyectos nos ha traído actuali-
zación en la docencia de los arquitectos.

La Escuela en este sentido ha trabajado fuertemente la vinculación con el medio, principalmente en  
los vínculos con el medio social, académico y profesional los que en virtud de cumplir el objetivo 
de potenciar estos tres aspectos, también han permitido una interrelación de los mismos. En este 
sentido, ejemplos concretos son los proyectos desarrollados en la unidad de Asistencia Técnica en 
la que proyectos de alta complejidad con contrapartes gubernamentales, por una parte han permi-
tido proponer intervenciones en la ciudad de Valparaíso y por otra, estas mismas experiencias han 
permitido nutrir la docencia y la investigación. El vínculo con la sociedad a través de la aplicación de 
metodologías de participación ciudadana, catastros, estudios y análisis es un ejemplo de aquello. 
El trabajo transdisciplinario que necesariamente debe darse en este tipo de iniciativas ha permitido 
además establecer vínculos formales e informales con profesionales de otras áreas que han aportado 
tanto a los proyectos como a la docencia y la investigación, acciones que lejos de culminar una vez 
concluidos los proyectos desarrollados han perdurado a través de otras acciones docentes y proyec-
tos de investigación.

Junto a lo anterior, la mirada más analítica que posteriormente se da en base a las experiencias de-
sarrolladas, ha permitido también la participación de profesores en instancias de divulgación como 
seminarios y publicaciones 

•	 Continuar con el plan de desarrollo de la infraestructura y darle una alta prioridad en el plan de de-
sarrollo, parece un complemento indispensable a la indudable calidad académica de la Escuela. 
Adicionalmente este esfuerzo puede constituirse en un atractor de alumnos de calidad y una vía de  re-
novación de la docencia. Este proceso debería realizarse apoyándose en las fortalezas y peculiaridades 
de la Escuela. Como es el caso de la disposición del campus de Ritoque.

En relación a esto la Escuela ha desarrollado un proyecto de Plan Director de Infraestructura de 
Espacio físico en concordancia con el Plan Maestro de la Universidad. 

El Plan establece la Existencia de un Campus denominado Recreo-Ciudad Abierta que incluye 
la Sede Recreo y la Sede Ciudad Abierta estableciendo políticas precisas sobre la relación con la 
Corporación Cultural Amereida.

El Plan Director llevado a Proyectos de espacio físico en la Sede Recreo, comenzó a ejecutarse desde 
el año 2003 con una primera etapa de acondicionamiento cualitativo de la infraestructura existente y 
se encuentra en una segunda etapa de construcción de nuevos espacios.

El trabajo de estos años ha cuidado el espiritu de nuestra Escuela cuya virtud es un trabajo en Ronda. 

Por lo que todos los profesores han participado en este documento elaborado en casi dos años.
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metodoLoGía de autoevaLuaCIón 

El proceso de autoevaluación en la Carrera de Arquitectura, se llevó  a cabo del modo siguiente:  
Se constituyó un Comité de trabajo guiado y coordinado por el Director de la Escuela de Arquitectura 
y Diseño, Rodrigo Saavedra Venegas.  

El Comité estuvo conformado por los docentes: Mauricio Puentes Riffo, Arquitecto y Secretario 
Académico EAD; Herbert Spencer González, Jefe de Investigación EAD; Salvador Zahr, profesor titu-
lar; y Andrés Garcés, Arquitecto a cargo del Proyecto de Infraestructura EAD.

Este proceso contó además con la asesoría  de la Dirección de Desarrollo Curricular y formativo 
PUCV con las Académicas Sras María Adriana Audibert, Ana María Román y Loretto Pantoja. 

El Comité de autoevaluación de la carrera organizó una pauta de trabajo convocando al Consejo de 
profesores de la unidad académica, tanto arquitectos como diseñadores,  el cual sesionó una vez por 
semana desde Agosto a Noviembre del año 2009. Concluyendo con un documento revisado duran-
te Enero del año 2010, y socializado y concluido durante el periodo 2010. 

El trabajo de la Comisión consistió en organizar una metodología  de trabajo inclusiva de los distintos 
estamentos de la comunidad de la Escuela; Profesores, Estudiantes, personal de apoyo, egresados, 
empleadores y organismos vinculados a nuestro quehacer. 

También la Comisión estructuró los cuestionarios con los cuales se recabó información sobre la 
Carrera. La metodología aplicada para la recolección de opinión, fue a través de:

a) Reuniones de coordinación y análisis de la  Comisión de Autoevaluación de la Carrera de 
Arquitectura y la Asesoría Técnica.
b) Adaptación de los formatos de encuestas para estudiantes,  académicos, titulados y empleadores 
(directivos), propuestos por la CNAChile  
c) Aplicación de las encuestas  a docentes, alumnos, egresados y empleadores. 
d) Tabulación e interpretación de los datos.

PartICIPaCIón de Los Profesores en eL ProCeso

La metodología construida privilegió la participación del total de los profesores mediante dos mo-
dos; un modo general en relación al Programa de estudios y un modo por área en relación a los as-
pectos Directivos; Vinculación con el Medio e Infraestructura.

modo de PartICIPaCIón GeneraL
Esta se relacionó con los criterios Perfil Profesional, Estructura Curricular y Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje.

La primera parte del trabajo estuvo dedicada a revisar los avances desde la acreditación del año 
2003, fundamentalmente de la superación de las debilidades observadas por los pares evaluadores.   
Se llevó a cabo un análisis para ver cómo se les había dado solución y cotejar la información sobre lo 
que faltaba por hacer para adoptar las medidas necesarias.

Al inicio del proceso, la comisión ideó un sistema de documentos compartidos para lograr la actua-
lización de los actuales programas de estudio. Ello fue un aspecto importante en este proceso, y se 
realizó a partir de la proposición de la progresión de etapas, formulada el año 2003.
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Para la actualización, se construyó una ficha base que define las competencias y los contenidos ge-
nerales a desarrollar en las asignaturas. Para esto, el profesor a cargo de cada asignatura completó los 
contenidos de la ficha correspondiente realizando un vaciado de la información en un documento 
único.

Además se realizó una recopilación de fotografías desde el archivo fotográfico de la Escuela, como 
también aportes de profesores y alumnos; permitiendo contextualizar los contenidos declarados en 
cada asignatura y en el Informe de Autoevaluación de la carrera.  

Finalmente, el Informe se sometió a revisión, tanto del comité de acreditación como por parte de los 
profesores los que participaron de estas correcciones en forma individual y en reuniones de consejo.

modo de PartICIPaCIón Por Área
Se definieron tres áreas que podían incluir distintos criterios de la autoevaluación:

Área	de	Dirección:	

Se incluyeron los criterios de Propósitos Institucionales; Integridad Institucional; Estructura 
Organizacional y Administrativa y Recursos Humanos.
Esta área fue liderada por el Director y el Secretario académico de la Escuela y en ella participó tam-
bién el personal de Apoyo.
Se recaudó toda la información necesaria para completar la información requerida en el formulario 
A de la re-acreditación. De manera paralela, se trabajó en la información cuantitativa, aportada por 
organismos superiores de la Universidad, incorporándola en el formulario C. 
Cabe destacar en este punto el apoyo de las Vicerrectorías de Asuntos Docentes y Estudiantiles, 
Administración y Finanzas, que a través de la Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo (DDCYF) 
se obtuvo la información cualitativa y cuantitativa.

Área	de	Vinculación	con	el	Medio:

Se incluyeron los criterios de Resultados del Proceso de Formación y Vinculación con el Medio. 
Esta Área fue liderada por el Jefe de Difusión, Fernando Espósito y el Jefe de Investigación, Herbert 
Spencer G.
Desde esta área se solicitó la información de los docentes en relación a su actualización de inves-
tigaciones y publicaciones. Esto se realizó en base  a una Wiki incluida en la Página web de nuestra 
Escuela denominado Wiki Casiopea http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Casiopea

Área	de	Infraestructura:

Se incluyó el criterio de Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza, área  liderada 
por el encargado de Plan maestro de la Escuela de Arquitectura y Diseño, el profesor Andrés Garcés.
El trabajo en esta área también fue inclusivo con profesores y alumnos. Realizaron reuniones de con-
sultas a los profesores para ir revisando los proyectos de infraestructura en el marco de los avances 
desde la acreditación del año 2003, decididos los proyectos se realizaron  exposiciones a estudiantes 
y al personal de apoyo.

ACTUAL PROYECTADO

Recinto Superficie (m2) Capacidad alumnos Superficie (m2) Capacidad alumnos

Biblioteca 155 35 220 45

Casino 162 20 300 65

Sala de Alumnos No existe No existe 110 50
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Paralelamente la comisión tomó la información recolectada por las encuestas aplicadas a docentes, 
alumnos, egresados y empleadores,  organizando e interpretando los resultados, cuyas principales 
conclusiones están señaladas en el formulario B de la CNAChile.

La Comisión redactó el informe de autoevaluación, con un  capitulo (3) en el cual se presentan las 
debilidades 2003 y se da a conocer la superación de éstas. 

Finalmente, el Informe de Autoevaluación es socializado entre los profesores de la Carrera de 
Arquitectura.

PartICIPaCIón de estudIantes en eL ProCeso

Los estudiantes participaron en este proceso a través de las  encuestas y  en la participación  en pro-
yectos de investigación en docencia universitaria, innovación de la docencia y renovación curricular. 
También han asistido  a exposiciones de los profesores sobre el plan de infraestructura y se han sos-
tenido reuniones entre el cuerpo coordinador de los estudiantes de la carrera y la Dirección de la 
Escuela.

Un compromiso del comité con los estudiantes  es hacerles llegar al término de este proceso un in-
forme ejecutivo del informe de autoevaluación.  

PartICIPaCIón de PersonaL de aPoyo en eL ProCeso

Han sostenido reuniones con la Dirección de la Escuela y la comisión de Acreditación para aportar 
contenido al Plan de Mejoras. Han realizado un taller de relaciones interpersonales para determinar 
fortalezas y debilidades.

PartICIPaCIón de eGresados en eL ProCeso

Han participado respondiendo encuestas, lo cual ha sido de gran ayuda  retroalimentado el proceso 
de autoevaluación con fines de  re-acreditación, actualmente se les está consultando específicamen-
te sobre aspectos relacionados a nuestra actualización curricular. 

Durante el proceso ha existido un gran interés de colaboración. Esto se ve reflejado en participación 
en las encuestas a egresados de un Universo de 185 encuestados en el año 2009 se tuvo 98 respues-
tas y el año 2010 de un Universo de 348 encuestados han respondido 200 lo que demuestra un cre-
ciente interés de participar en el proceso.

dIfICuLtades que se Presentaron durante eL ProCeso

El tiempo estipulado para llevar a cabo el proceso, se extendió pues se vio interrumpido por la espera 
del resultado de Acreditación Internacional Arcusur y por las distintas actividades realizadas por los 
profesores en donde el privilegiar la participación del total dificultaba el término de los informes pre-
liminares, esto si bien fue una dificultad es una opción que corresponde  a nuestro modo de incluir  a 
todos en las decisiones. 

Otra dificultad fue la participación de empleadores que no fueran egresados de la Escuela.
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asPeCtos PosItIvos que ConvIene destaCar

La participación de los Profesores,  quienes en forma continua colaboraron en el Proceso mediante 
aportes verbales  en reuniones y la entrega de información.

Otro aspecto destacable es la metodología de participación en el proceso, de Profesores, estudiantes 
y egresados, mediante plataformas de documentación en colaboración, como documentos compar-
tidos y la Wiki, todo lo cual nos ha permitido una mejor actualización y edición de nuestros registros 
de actividades y procesos.

PrInCIPaLes ConCLusIones deL ProCeso de re-aCredItaCIón

InCorPoraCIón de La aCredItaCIón Como un ProCeso ContInuo de desarroLLo
Se ha logrado instalar en nuestra Escuela una mirada positiva hacia los procesos de autoevaluación 
con fines de acreditación, esto ese debe  a que al realizar el proceso nos damos cuenta que se ha 
comenzado a trabajar en la re-acreditación desde el mismo año 2003, estableciendo lineamientos 
estratégicos desde la transformación de las debilidades de la Acreditación 2003 en oportunidades 
de desarrollo.

vaLoraCIón de La autoevaLuaCIón desde La PersPeCtIva de Los CrIterIos
La autoevaluación mediante una matriz de criterios nos ha obligado a objetivizar la mirada introspec-
tiva lo cual ha enriquecido nuestros mecanismos de transferencia de conocimiento tanto interna-
mente, entre Profesores, con nuestros estudiantes y nuestro personal de apoyo, como externamente 
con otras carreras y niveles de la Universidad con nuestros egresados y con el medio público. Con 
ellos se puede lograr una estructura de desarrollo sostenible en el tiempo y posibles de tener una pe-
riódica evaluación para una  constante innovación y transferencia de conocimientos hacia el medio.

La revIsIón CrítICa, eL debate aL InterIor de La Carrera y La formaLIzaCIón de 
Los ProCesos de evaLuaCIón

El proceso de Acreditación nos ayuda, como agente de cambio, a una gradual mutación de la cultura 
interna de la carrera y de la Escuela hacia una actitud más abierta y dispuesta a atender los procesos 
externos. 

CaPaCIdad de GeneraCIón y anÁLIsIs de InformaCIón sustantIva
La institución se compromete plenamente en la entrega y sistematización de la información requeri-
da para el proceso de auto evaluación con fines de acreditación, contándose con todos los informes 
y documentos para ello, así como los insumos requeridos en el mismo. Lo anterior permite contar 
con un conjunto de antecedentes que quedan en la unidad académica, que son de mucha utilidad 
para los distintos procesos internos, principalmente para la estructura organizacional y administrativa 
y para la Jefatura de Docencia. Información que ha quedado ordenada para las posteriores revisiones 
de las acciones propuestas y el seguimiento del proceso  de acuerdo al Plan de Mejoras generado a 
partir de este proceso de re-acreditación.
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CumPLImIento de Los obJetIvos deL ProCeso

El proceso de autoevaluación ha sido una excelente instancia para la formulación de juicios críticos 
y, a partir de ellos, la identificación de aspectos favorables y desfavorables, que orientan los cambios 
y ajustes inmediatos y a mediano plazo para el logro de los propósitos institucionales. De este modo, 
se han realizado cambios y ajustes identificados como necesarios en el proceso de reacreditación. 

En el área administrativa se tiene una constante revisión y mejora de los sistemas de administración y 
control de recursos, como de la optimización del trabajo del personal de apoyo. El proceso de acre-
ditación nos ha conducido a una mayor interacción y relación con las distintas áreas administrativas 
de la PUCV quienes nos apoyan en los procesos de gestión financiera y de indicadores de logros. 

En el área curricular contamos en estos momentos con un programa de Estudios basado en una 
Progresión de competencias.  También se está  trabajando en determinar la estructura pertinente 
para la formación continua por lo cual fruto del proceso se creó un nueva mención del magíster en 
Arquitectura y Diseño, y se postuló con éxito en el Concurso Mecesup 2009 adjudicándonos la crea-
ción de un Programa de Doctorado en Arquitectura y Diseño. 

El Perfeccionamiento docente para asegurar la calidad de la formación ha sido un logro de este pro-
ceso. Que nace en un plan implementado desde el año 2003 y que tiene actualmente 4 Doctores y 
6 DEA.

En el área de vinculación con el medio se ha logrado consolidar un departamento de asistencia téc-
nica, que tiene como objetivo la presencia de la carrera en el quehacer público y la actualización 
profesional de los profesores.  En Investigación se ha logrado delinear una Política de Investigación 
que tiene como objetivos, estimular la publicación en el cuerpo docente, Fomentar la Interlocución 
y lograr investigación formal con financiamiento externo, esto ha tenido acciones concretas de finan-
ciamiento interno inicial para lograr los objetivos planteados. En Difusión  se ha logrado potenciar y 
consolidar vínculos con colegios y en Extensión se ha consolidado el Taller de Ediciones con una cre-
ciente colección de libros publicados y el crecimiento del Archivo patrimonial José Vial Armstrong. 
A nivel nacional la presencia de la Escuela es vigente en Valparaíso mediante actos urbanos, y pro-
yectos académicos, en la región y en el país mediante proyectos de colaboración académica y en 
obras de arquitectura realizadas en las Travesías.  Internacionalmente en el continente  la carrera 
de Arquitectura está presente también mediante obras de arquitectura realizadas en las Travesías 
y por las Exposiciones y conferencias en el extranjero principalmente sobre la Ciudad Abierta y las 
Travesías. Esto último ha logrado establecer nuevos vínculos con redes internacionales académicas y 
de investigación.

Finalmente, la Escuela de Arquitectura y Diseño como Unidad Académica ha considerado toda la 
información de la autoevaluación para formular su próximo Plan Estratégico que abarcaría del 2010 
hasta el 2014 y que consideraría las necesidades, fortalezas y planes de mejora de sus carreras de pre-
grado y programas de Postgrado. Este proceso nos ayuda, como instancia evaluativa para elaborar el 
Plan Estratégico, mediante la generación de un Plan de Mejoras.
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PLan de meJoras

CrIterIo I - ProPósItos InstItuCIonaLes

Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) 

de logro

Valor actual Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

El conocimento 

de los 

propósitos 

institucionales 

y estructura 

orgánica de 

la Escuela de 

Arq. y Dis. de 

la PUCV por 

parte de los 

estudiantes.

Media - Divulgación de 

la Información 

Institucional 

(PUCV)

- Tarea asociada 

al cuerpo de 

ayudantes

- Uso de la 

plataforma google 

docs como canal 

de comunicación 

general y específica.

Disminución 

de la cantidad 

de solicitudes 

extemporáneas 

o urgencias 

administrativas 

producto del 

desconoci-

miento de los 

procedimien-

tos.

Las secretarias 

y profesores 

dan cuenta 

de reiteradas 

consultas 

sobre temas e 

información 

que debiesen

conocer.

Que el 100% de 

los estudiantes 

estén en 

conocimiento 

y comprendan 

los Propósitos 

Institucionales 

de la Escuela 

y de la 

Universidad.

Decano de la 

Facultad

2010 2011

CrIterIo II - InteGrIdad InstItuCIonaL

Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) 

de logro

Valor actual Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

Divulgación y 

Difusión de la 

información 

relativa a Becas 

y Beneficios, 

Movilidad 

Estudiantil, 

Doble 

Titulación 

y otras 

informaciones a 

los estudiantes.

Alta - Mantener 

una rutina de 

actualización 

de información 

por medio del 

sitio web. Envío 

personalizado 

de correos 

electrónicos.

- Realizar charlas 

directas en visitas 

a talleres por parte 

de la Jefatura de 

Docencia.

 - Participar 

al Cuerpo 

Coordinador 

(Centro de 

Alumnos) de estas 

acciones.

Tramitación y 

Obtención de 

Beneficios.

- El 65% de los 

estudiantes

afirman 

no recibir 

información

(encuesta 

2009).

- Se mantiene 

información en 

página web.

100% de los 

estudiantes 

cuenten con la 

información.

Jefe de 

Docencia

2009 2011
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CrIterIo III - estruCtura orGanIzaCIonaL y admInIstratIva

Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) 

de logro

Valor actual Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

Equilibrio en 

la distribución 

horaria de los 

profesores.

Media - Revisar y 

establecer 

responsabilidades 

horarias  

académicas y 

administrativas.

- Reorganizar el 

tiempo en relación 

a las funciones.

- Elaborar un Plan 

de Dedicación 

horaria

- Instrumento de 

medición.

Documento de 

Distribución 

horaria de 

servicios 

académicos.

Gran dedica-

ción de tiempo 

a actividades 

administra-

tivas.

- Distribución 

equilibrada.

 44 horas 

semanales de 

trabajo.

 50% del tiempo 

en Docencia.

 50% para 

Vinculación con 

el Medio.

Director de 

la Unidad 

Académica

Agosto

2010

Diciembre 

2011

El control de 

la Gestión 

económica 

de las cuentas 

extrapresupues-

tarias.

Media - Establecer una po-

lítica con respecto 

a las cuentas extra-

presupuestarias.

- Gestión ante 

la Dirección de 

Finanzas.

Mayor rapidez 

y operatividad 

en la gestión 

de fondos.

Demora en los 

procesos.

Autonomía 

de las cuentas 

extrapresupues-

tarias.

Director de 

la Unidad 

Académica

Marzo 

2011

Diciembre 

2011
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CrIterIo Iv - PerfIL ProfesIonaL y estruCtura CurrICuLar

Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) de 

logro

Valor actual Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

Estructura 

curricular 

articulando 

la formación 

continua.

Alta - Revisión del

Plan  de Estudios,

Malla  Curricular, 

Programa de 

Asignaturas.

- Actualización de 

los contenidos.

- Promover la 

integración de las 

asignaturas.

Documento 

escrito con 

todas las 

asignaturas.

Se tiene un 

documento 

que está en 

actualización.

100% de los 

documentos 

validados por 

los profesores.

Director 

de Unidad 

Académico

Agosto 

2009

2012

Generar 

progresión en 

la Asignatura 

Taller de 

Construcción

Alta - Revisión del 

programa de Talleres 

de Construcción

Proposición y 

generación de un 

programa basado 

en progresión de 

competencias.

- Incluir módulos 

específicos de 

contenidos técnicos, 

tecnológicos y 

normativos.

Programa 

definido del 

Área Técnica 

en base a 

progresión de 

competencias.

Existe un 

diagnóstico 

basado en lo 

manifestado 

y recogido 

desde las 

encuestas. Se 

ha discutido 

este plan en 

reuniones de 

profesores, 

lo que se 

verifica en las 

actas.

Garantizar las 

competencias 

técnicas y 

constructivas de 

los estudiantes 

de acuerdo a su 

nivel.

Jefe de 

Docencia

Marzo 

2011

En conti-

nuidad

- Prácticas 

Profesionales 

en la 

formación

- La 

oportunidad 

de medirse 

entre otros.

- Validación 

de los 

conocimientos 

adquiridos por 

el alumno, en 

su desempeño 

temprano 

en un plano 

profesional.

Alta - Realizar un 

Proyecto de 

Renovación 

Curricular.

- Establecer 

convenios con 

organismos 

públicos y con el 

sector privado.

Decreto de 

cambio en 

el Plan de 

Estudios.

- Los estu-

diantes reali-

zan Prácticas 

Profesionales 

de modo 

informal y 

voluntario.

- Se ha diag-

nosticado la 

necesidad de 

incorporarla 

en el Plan de 

Estudios

- Se encuen-

tra en estudio 

financiado 

por DDCYF

100% Alumnos 

egresados 

el 2012 con 

Práctica 

Profesional 

realizada.

Encargado 

de Prácticas 

Profesionales

2011 En conti-

nuidad
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Sistemati-

zación de 

seminarios 

sobre aspectos 

profesionales 

orientados a 

los estudian-

tes.

Alta Diagnosticar el 

estado del arte, 

la discusión 

actual sobre los 

paradigmas y 

alcances de la 

arquitectura.

Generar una 

Agenda de 

Seminarios.

Los se-

minarios 

realizados 

tienen alta 

concurrencia.

Fortalecer 

una cultura 

de constante 

actualización, 

participación y 

discusión.

Secretario 

Académico

2011 En conti-

nuidad

CrIterIo v - reCursos Humanos

Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) 

de logro

Valor actual Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

La periodicidad 

del sistema de 

evaluación de 

desempeño 

docente.

Alta Mantener una 

verificación 

del sistema de 

evaluación semestral 

por parte de 

los evaluados y 

evaluadores.

Participación 

en los 

procesos de 

evaluación.

Participación 

media alta. 70 % 

de los estudiantes 

evaluan a sus 

profesores.

Participación 

total y 

sistematica en 

los sistemas 

de evaluación 

por parte de la 

comunidad.

Director de 

Escuela

2010 En conti-

nuidad

Definir un 

protocolo 

que favorezca 

un sistema 

de ingreso y 

desvinculación 

a la planta 

académica.

Alta - Diagnosticar la 

situación real.

- Evaluar los 

indicadores.

- Formar una 

comisión de planta 

académica.

- Elaborar el 

Protocolo.

Relación 

Profesor 

cantidad de 

alumnos.

El ingreso 

a la planta 

académica  se ve 

afectado por una 

discontinuidad 

al término de la 

etapa de profesor 

asistente.

Un protocolo 

que permita 

una continui-

dad generacio-

nal en la planta 

académica.

Comisión  

liderada por 

el Decano de 

Facultad

Agosto 

2010

Diciem-

bre 2011

La carga laboral 

del Personal de 

administrativo y 

técnico.

Media - Revisar la 

dedicación horaria 

y funciones del 

personal.

- Solicitar un 

Supervisor

- Y un nuevo 

auxiliar.

Disminución 

horas extras.

- Existen tres 

auxiliares para 

cuatro áreas 

reconocidas.

- Ellos se ven 

sobrecargados 

por el crecimiento 

de la Sede.

- Un supervisor 

de Sede

- Cuatro auxi-

liares

Secretario 

Académico

Agosto

2010

Marzo 

2012

Aumentar la 

capacitación 

del Personal de 

Apoyo.

Media - Revisar aspectos 

deficientes.

- Organizar 

asistencia a 

capacitación según 

ofrecimientos de 

RRHH PUCV.

- Organizar 

calendario de 

participación en 

cursos o actividades 

externos.

Asistencia a 

actividades 

de capaci-

tación cada 

funcionario 

una asistencia 

por año.

- El 2010 se 

ha realizado 

un primer 

diagnóstico.

- Se han hecho 

cursos de 

desarrollo 

personal

- Las secretarias 

han asistido  a 

seminarios.

Lograr que el 

100% de los 

funcionarios 

tengan una 

actividad de 

perfecciona-

miento al año.

Secretario 

Académico

2010 En conti-

nuidad
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CrIterIo vI - ProCeso enseñanza aPrendIzaJe

Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) de 

logro

Valor actual Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

El sistema de 

Evaluación de

la asignatura 

Taller

Alta Elaborar un 

protocolo en 

base  a criterios de 

evaluación.

Pauta de 

evaluación

Se ha realizado 

una pauta de 

criterios de 

evaluación.

- Protocolo de 

evaluación.

- Validado por 

los profesores 

de la Escuela.

Jefe de 

Docencia

2010 2011

Protocolo de 

Sistema de 

Titulación

Alta Formular un 

protocolo que 

establezca los 

mecanismos 

y criterios de 

evaluación de la 

Titulación.

Documento que 

define el sistema 

de Titulación.

Existe un sistema 

de comisión 

de corrección 

del proceso de 

avance de la 

Titulación.

100% de los 

estudiantes 

conozcan los 

criterios de 

Titulación.

Secretario 

Académico

2010 2011

Relaciones 

internacionales 

con centros e 

instituciones del 

norte de Europa y 

Latinoamérica de 

primer nivel.

Alta - Fortalecer 

convenios con 

Instituciones 

extranjeras que 

tengan un carácter de 

investigación. Tanto 

en Latinoamérica 

como en Europa

- Becas internas de 

apoyo a intercambio 

estudiantil a países 

nórdicos.

- Aumento del 

Intercambio 

Estudiantil en 

países nórdicos.

- Aumento del 

Intercambio 

Estudiantil en 

países latinoa-

mericanos.

- Prácticas 

estudiantiles en 

el extranjero

- Pasantías de 

académicos

- Asistencia a 

Seminarios y 

congresos

- Existen 

convenios 

de Movilidad 

Estudiantil 

con Europa y 

Latinoamérica.

- Los profesores 

asisten 

periódicamente 

a Seminarios y 

Congresos.

- Lograr en el 

año 2012 la 

continuidad 

alumnos PUCV 

en Noruega

(2 por año)

- Lograr en el 

año 2012 la 

continuidad 

alumnos PUCV 

en Brasil

(2 por año)

Encargado 

de 

Vinculación 

con el Medio

2009 2012
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CrIterIo vII - resuLtados deL ProCeso de formaCIón

Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) 

de logro

Valor actual Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

Institucionalidad 

de la relación con  

los egresados.

Su inclusión en 

el sistema de 

cosultas para 

mejorar la gestión 

académica.

Media - Consolidar la página 

Web, mediante la Wiki 

Casiopea como una  

plataforma colorativa 

de información entre 

los miembros de la 

comunidad de la 

Escuela.

- Planificar reuniones 

con egresados.

- Realizar anualmente 

una agenda de  

participación de 

egresados.

Conocimiento 

inequívoco de 

los estudiantes 

sobre el 

mundo 

profesional.

Las instancias 

de contacto de 

los profesores 

y alumnos de 

la carrera con 

egresados 

en actividad 

profesional se 

han iniciado 

mediante 

nuestra página 

web y redes 

sociales.

- Agenda  

anual de par-

ticipación de 

Egresados

- Charlas

- Instancias de 

consulta para 

actualizacio-

nes curricu-

lares.

Jefe de 

Extensión

2009 En conti-

nuidad

La vinculación 

con los 

empleadores

Alta - Generar una base 

de datos de actuales 

empleadores.

- Reuniones con 

empleadores, charlas de 

los empleadores a los 

estudiantes.

Generar un 

círculo virtuoso 

relación 

Escuela-

empleadores.

Se esta 

realizando un 

seguimiento 

de egresados 

mediante 

encuestas y 

desde allí se esta 

llegando a los 

empleadores.

Convenios de 

cooperación 

y de prácticas 

profesionales.

Encargado 

de 

Vinculación 

con el Medio

2011 En conti-

nuidad
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CrIterIo vIII - InfraestruCtura, aPoyo téCnICo y reCursos Para La enseñanza

Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) de 

logro

Valor actual Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

Habilitación y 

actualización 

de salas para 

trabajos en 

equipo

Alta En relación a 

las estrategias 

metodológicas, 

actualizar aulas para 

trabajos en equipos.

Estudiantes de 

talleres de ciclo 

superior B, que 

trabajen en 

equipo en salas

habilitadas.

Proyectado Espacios 

disponibles a 

fines del 2011.

Encargado 

Plan Maestro

Marzo

2011

Dic 2011

Los espacios 

públicos de la 

Escuela

Alta Mejorar la 

circulación y 

continuidad de los 

pavimentos de los 

patios de la Escuela.

Aprovación por 

departamento de 

seguridad PUCV

Proyecto 

concluido, con 

financiamiento 

y en etapa de 

licitación.

Lograr un 

estándar alto 

en lo espacios 

públicos de la 

sede Recreo.

Encargado 

Plan Maestro

Agosto

2010

Marzo 

2011

Mejorar las 

dependencias 

del casino, 

generando 

un nuevo 

espacio para 

albergar dichas 

dependencias de 

300 m2

Alta Construcción de 

una Ampliación 

de para destinar 

el casino actual a 

lugar de trabajo de 

alumnos.

Construcción de un 

nuevo espacio para 

el casino.

Lograr que el 

espacio pueda

Dar almuerzo en 

forma simultanea 

a 65 personas.

Proyecto de 

nuevo casino 

concluido, con 

financiamiento 

y en etapa de 

solicitudes de 

permiso.

Nuevo casino 

construido en 

Septiembre 

2011

Encargado 

Plan Maestro

Agosto 

2010

Sep  

2011

Ampliar el 

recinto de la 

Biblioteca

Alta Se diagnosticó 

la situación de 

deficiencia de 

espacios. 

Se proyectó la 

ampliación.

Lograr que 

puedan trabajar 

simultáneamente 

50 alumnos

Proyecto 

concluido, con 

financiamiento 

y en etapa de 

solicitudes de 

permiso.

Biblioteca am-

pliada en marzo 

2012

Encargado 

Plan Maestro

Dic 

2011

Marzo 

2012

Compra y 

remodelación 

de una casa 

para albergar 

dependencias 

del Depto de 

Vinculación con 

el Medio.

Media - Ubicación de la 

casa para compra.

- Gestiones de 

compra.

- Proyecto de 

Habilitación.

Que los 

departamentos:

Taller de Edicio-

nes, Asistencia 

Técnica de Di-

seño, Asistencia 

Técnica de Arqui-

tectura, Área de 

Investigación y 

Publicación ten-

gan un espacio 

disponible.

- Gestiones 

de compra en 

marcha. Casa 

vecina  a  la Sede.

- Actualmente la 

vinculación con 

el medio esta 

repartida en dos 

salas distintas. 

Ocupando 

incluso salas que 

corresponden 

para la Docencia.

Dependencias 

de Depar-

tamento de 

Vinculación el 

Medio

Encargado 

Plan Maestro

Agosto 

2010

Febrero 

2011
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CrIterIo Ix - vInCuLaCIón Con eL medIo

InvestIGaCIón
Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) de 

logro

Valor actual Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

Adjudicación 

investigación 

con 

financiamiento 

externo

Alta Obtener recursos de 

investigación formal 

mejorando cuantitativa 

y cualitativamente la 

productividad académica.

2 investigaciones 

externas anuales 

de la carrera.

Al existir 

bajos índices 

de Investiga-

ciones con 

financiamien-

to externo. Se 

ha realizado 

acciones 

internas de 

financiamien-

to.

Que todo 

profesor 

con el grado 

de Doctor 

presente 

proyectos de 

investigación 

cada año.

Jefe de 

Investigación

Agosto 

2008

En conti-

nuidad

Fortalecer 

redes 

académicas 

y de 

cooperación 

internacionales

Alta Incorporación de fondo 

exclusivo para asistencia a 

congresos, pasantías en el 

extranjero.

Número de visitas 

academicas y 

pasantias

2 6 Jefe de 

Investigación

2011 2013

Publicaciones 

al año por 

investigadores

Alta - Proveer de un facilitador 

para la generación de 

artículos.

- Realizar un Taller o 

seminario especial para 

investigadores.

- Diagnóstico de la acción de 

publicar.

- Obtener bases de datos de 

revistas indexadas del área.

- Financiar desde la dirección 

acciones conducentes a hacer 

publicable desde materiales 

desde investigaciones 

internas.

- Facilitación de ayudantes 

para elaboración de 

bibliografías

- Seminario de 

publicaciones 

anual.

- Cantidad de 

publicaciones.

En el año 2010 

se realizaron 4 

publicaciones 

ISI

9 publicacio-

nes anuales 

de la carrera.

Jefe de 

Investigación

2011 En conti-

nuidad

Incentivo a la 

incorporación 

formal de 

estudiantes a 

las líneas de 

investigación.

Alta Seminarios de metodologías 

en Investigación.

Número de 

Estudiantes 

participantes 

en Proyectos de 

investigación 

formal.

PUCV 

incorpora en 

el incentivo 

a los 

estudiantes 

publicaciones 

idexadas.

Conformar 

una masa 

crítica de in-

vestigadores 

jóvenes.

Jefe de 

Investigación

2011 En conti-

nuidad
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extensIón y dIfusIón
Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) de 

logro

Valor actual Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

Contar con 

un equipo de 

relacionadores

públicos 

que trabajen 

directamente 

con la Escuela

Alta Hacer aparecer 

el los medios 

públicos la 

actividad creativa 

desarrollada a 

lo largo del año 

académico por la 

Escuela.

Cantidad de 

veces en las 

que aparece 

publicada 

una actividad 

realizada por la 

Escuela.

Se ha 

encargado un 

proyecto a 

un equipo de 

profesionales 

ad hoc.

Contar con un 

equipo apropiado 

que publique 

regularmente las 

actividades

ordinarias y 

extraordinarias 

realizadas por la 

Escuela.

Encargado de 

Vinculación 

con el Medio

2011 En conti-

nuidad

extensIón
Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) de 

logro

Valor 

actual

Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

Consolidar  

la organi-

zación de 

seminarios

Media - Equipo orientado a 

estudiar áreas, líneas, 

obtención de recursos.

- Programar un 

calendario de 

Seminarios.

Cantidad de 

seminarios 

organizados por 

año.

1 al año 3 al año Jefe de 

Vinculación 

con el Medio

2011 En conti-

nuidad

Gestión 

para edición 

de libros

Media - Incentivar a los 

profesores a escribir y 

publicar.

- Mejorar el acceso a los 

mecanismos de gestión 

de recursos.

Cantidad de 

libros editados 

por año.

1 al año 3 al año Jefe de taller 

de ediciones

2011 En conti-

nuidad

Fomentar 

cursos con/ 

hacia otras 

unidades 

académicas.

Media Establecer vínculos con 

otras unidades en áreas 

relativas a los currículos 

de arquitectura y 

líneas asociadas a los 

profesores.

Cantidad de 

cursos al año 

orientados a otras 

unidades.

no 

existen

Ofrecer un curso en el 

corto plazo.

Decano 2012 En conti-

nuidad

Creación de 

cursos para 

egresados

Media - Verificar la demanda de 

los egresados de acuerdo 

a las posibles áreas de los 

cursos.

- Generar un estudio 

sobre las actuales ofertas.

Cantidad de 

cursos al año 

orientados a los 

egresado.

no 

existen

Ofrecer un curso en el 

corto plazo.

Jefe de 

Vinculación 

con el Medio

2012 En conti-

nuidad

Consolidar 

el Archivo 

Histórico 

José Vial 

Armstrong

Alta/

Media

Nuevo plan de 

digitalización de grandes 

formatos y nuevo plan de 

preservación digital.

Existe un 

calendario 

establecido para 

todo el año 2011

bajo Establecer el estándar 

internacional en 

preservación digital, y 

comenzar la digitaliza-

ción y publicación de 

los grandes formatos

Jefe de 

Archivo

Marzo 

2011

Diciembre 

2011
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dIfusIón
Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) de 

logro

Valor actual Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

Fortalecer el 

área comunica-

cional

Alta Equipo que 

estudie el estado 

actual del área 

comunicacional, 

y se oriente a su 

desarrollo.

Cantidad de 

actividades 

del área 

comunicacional.

Área 

débilmente 

desarrollada

Equipo orientado 

a un permamente 

accionar en el área 

comunicacional.

Jefe de 

Vinculación 

con el Medio

2011 En conti-

nuidad

Obtención 

y asignación 

progresiva de 

recursos para 

la Difusión 

en medios de 

divulgación.

Media Análisis de las 

vías de asignación 

y obtención de 

recursos. Gestión 

de divulgación.

Presencia en los 

medios

Presencia 

relativa y por 

acción de 

externos.

Presencia 

constante en 

los medios de 

divulgación.

Jefe de 

Vinculación 

con el Medio

2010 En conti-

nuidad

asIstenCIa téCnICa
Aspecto a 

mejorar

Prioridad Actividad Indicador(es) de 

logro

Valor actual Meta Responsable Fecha 

Inicio

Fecha de 

termino

Gestión de 

proyectos

Alta Identificación y 

fortalecimiento 

de alianzas 

estrategicas 

con externos 

complementarios.

Establecer 

convenios 

estables

bajo Adjudicación y 

realización de 

proyectos.

Jefe Asistencia 

Técnica

2011 2014

Formulación 

de proyectos 

complejos

Media Coordinación 

con áreas de 

estudio generadas 

en Titulación 

de pregrado y 

magíster.

Identificación del 

potencial I + D + I

bajo Adjudicación y 

realización de 

proyectos.

Jefe Asistencia 

Técnica

2011 2018

Capitalización 

del 

conocimiento 

adquirido en 

proyectos de 

investigación

Alta Gestión de 

visibilidad

Publicaciones bajo Publicaciones Jefe Asistencia 

Técnica

2010 En conti-

nuidad




