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Tesis proyectual (investigación por diseño)

Se entiende el proyecto como método de investigación académica, que utiliza y explora diferentes técnicas o materiales propias de la 
arquitectura como también interdisciplinares, con el fin de aportar nuevo conocimiento disciplinar.

En particular, la tesis proyectual del Magíster Latinoamericano en Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, pone énfasis en la nece-
sidad de proyectar con pertinencia desde un territorio.

Esto plantea un camino propio, de indagación crítica, con pertinencia territorial, que permite empezar indistintamente por el proyecto o 
por la teoría.



Sustento

Entre sus objetivos, busca entender soluciones informales y locales generadas en comunidades periféricas en respuesta a los pro-
blemas ambientales, de alimentación y de vulnerabilidad, transformando el espacio público, la vivienda y las condiciones urbanas al 
margen de la influencia y los planes de las autoridades, en el contexto Latinoamericano y en el Caribe.
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La universidad desempeña un papel de liderazgo o de apoyo 
en las actividades con los dirigentes locales. 

A B
La universidad sólo debe hacer un seguimiento de las activi-
dades lideradas por los dirigentes locales.

 
Taller de Barrio. Prototipo de taller de oficio como caso de vínculo multidireccional con el medio. 
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Fig. 7a. Prototipo tipológico actividades avícolas. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 

 

 
Fig. 7b. Isométrica prototipo adaptado para actividades avícolas. Fuente: Archivo Taller de Barrio (2018) 
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Prototipo taller de oficio (Quinchamalí)
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Biofiltro (Entorno Educador, Nonguén)
2018



A B

Ambas estrategias, A y B, han dado resultados positivos, pero también negativos. 

Algunos proyectos recibidos por la comunidad son abando-
nados después de un tiempo por falta de pertinencia a un 
interés colectivo mayor, ya que la obra constituye un fin en 
sí misma, por lo que una vez acabada, deja de ser relevante 
para el quehacer cotidiano.

Ha habido proyectos que, por falta de asesoría, de gestión 
de los recursos y abandono por parte de la mano de obra, no 
han llegado a concretarse completamente. 



A B
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Entre A y B hay varias diferencias. Ambas metodologías responden distinto a su relación con el entorno socio-económico (pandemia, 
crisis sociales, inflación,etc). Ante eventos no esperados, A tiende a resolver la contingencia de una forma, y B de otra. Al ser solo 2 
metodologías, los resutados de los microproyectos en cuanto a su grado de éxito y de finalización se ven limitados, lo que evita la di-
versidad de situaciones que podrían generarse si existiesen más tipos de microproyectos.



A B
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¿C?

Entonces, entendiendo que entre A y B hay una diferencia en el grado de participación de la academia y de la comunidad 

¿Sería posible concebir un microproyecto de características híbridas, denominado tipo C, que dé resultados 
pertinentes al territorio y a sus proyectos, y brinde herramientas al usuario para llegar gestionar un diseño 
de una pequeña obra de arquitectura? 

¿Cómo debe estar estructurada esta metodología proyectual? 



Estado del arte y discusión de la literatura

En Latinoamérica, las comunidades de bajos recursos han visto su vulnerabilidad exacerbada por la pandemia y el cambio climático. 
Sumado a esto, dos tercios de la población mundial no tienen acceso formal a la arquitectura, según nos indica Julián Salas (2000). 
Esto se evidencia en nuestro país desde hace tiempo, observándose soluciones desde la informalidad. 

Jorge Lobos plantea en Arquitectura y Derechos Humanos (2014) un cambio de actitud en el arquitecto, una que se haga responsable 
de las emergencias mundiales y que tenga la capacidad de autoencargo, vislumbrar necesidades reales de las comunidades y ser 
capaz de apoyar en soluciones ad hoc al contexto económico y cultural. Ejemplos de ello: En las instituciones académicas, destacan 
casos como Rural Studio de Estados Unidos o la escuela de arquitectura de la Universidad de Talca. En la práctica profesional, 
aparecen en escena oficinas de arquitectura no tradicionales, tales como Vivienda Local en Chile, o Arquitectura Expandida, en 
Colombia.

Salón de clases para refugiados (Jordania)
2017

Mirador comedor emergente (Chile)
2011



Comedor Guadurnal (Ecuador)
2017

Huerto Vertical comunitario (Chile) 
2017

Recientemente, se han visto en Latinoamérica diversas propuestas de arquitectura que abogan por el accionar colectivo ante situa-
ciones de precariedad. Esta tendencia no es nueva, se remonta a los sesenta y setenta, y se retomó en los noventa por grupos euro-
peos. En nuestro continente, se ha continuado por grupos como PICO, Arquitectura Expandida, Hábitat sin Fronteras, Al borde y 
C.A.P.A., y por la academia como Grupo Talca o Taller Activo. (Álvarez Lombardero et. al, 2017).  Esta tendencia, relacionada fre-
cuentemente a la acupuntura urbana o al urbanismo táctico, si bien genera un impacto barrial, no se mantiene en el tiempo.

Como sostiene Letelier y Rasse (2016), si la meta de la comunidad es un proyecto en sí mismo, el proyecto fracasa. Si el pro-
yecto es un medio para otro fin, el proyecto tiene más posibilidades de tener éxito. Esto porque, si bien podemos orientar la 
disciplina a las problemáticas y desigualdades sociales (Prieto González y Torrego Gómez 2016), las propuestas realizadas no pueden 
solo apelar a intervenciones que recaen en una comunidad que, por sus bajos recursos o falta de organización, no puede replicar por 
sí misma en otras instancias, o actúa incorrectamente, dañando incluso a la vida en comunidad que se busca poner en valor en estos 
tipos de proyecto.
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We combined traditional qualitative research activities with 
field workshops, charettes, short courses, and studios (see 
Fig. 7). These activities were meant to help foster empathetic 
approaches to design outside of university classrooms. In some 
cases (Yumbo and Concepción) there was hands-on work, with 
students participating in the construction of micro-projects. In 
design workshops, students from different countries engaged 
in dialogue with residents and local leaders, and by listening 
and discussing with them, developed an understanding of local 
conditions, as well as people’s needs and aspirations. Through 
visits, discussions, and observations of housing conditions, 
students and professors were invited to learn about local 
rituals, practices, and values. 

Fig. 8. Project conducted by Master’s students for Carahatas, Cuba 
(Students: Jade Lachapelle, Ariane Paradis, Patrick Padneault).

The goal was to help students to deepen their capacity for 
empathetic and ethical design practice. Through reflection, the 
students were invited to challenge their own preconceptions 
and confront their own feelings. During feedback sessions, and 
after dialogue with residents, students and other stakeholders 
were challenged and invited to reframe problems. Their designs 
had to respond not only to technical needs but also to social, 
physical, and cultural contextual characteristics. See the table 
below for details on each design workshop.

In all cases, we focused on bottom-up climate change responses 
and the hardships faced by those living in informal settings. We 
also explored limits on stakeholders’ capacity to respond to 
common challenges and included issues of equity/inequality 
and privilege/exclusion in our analysis. In all design workshops, 
we looked at three levels of empathy: standing in another’s 
shoes, connecting with others, and designing alongside 
others involved in change. Each workshop included four main 
phases which echo the four stages of design action adopted by 
Kouprie and Visser [61]: discovery, immersion, connection, and 
detachment:

1. Empirical research prior to the workshop (see previous 
section): normally at least six months of prior research and 
data collection.

2. On-site sessions of creative work that brought together 
students from different countries and disciplines, inviting 
them to interact with local communities, institutional 
actors, professionals, and other stakeholders and 
challenge them to respond—via design—to a specific 

Fig. 9. The Vertical Community Garden in Barrio Bellavista, Tomé, Chile, 
and drawing by Chilean students.

context. We conducted intensive charettes, which are a 
“common practice in engineering, architecture, interior 
design, industrial design, community development, and 
municipal planning.” Charettes provide “opportunities 
for individual or collaborative problem solving relative 
to complex, contemporary issues” [59].

3. Presentations of creative work: Students presented 
their initial reading of the situation and design 
proposals to local stakeholders—representatives from 
municipalities, planning agencies, NGOs, and local 
leaders—for critique and validation. They received 
feedback and there was space for discussion.

4. Adjusted proposals: In the final stage, after debriefing 
sessions, students incorporated the recommendations 
of local stakeholders and considered local regulations, 
pertinent standards, and applicable laws. We also shared 
the design solutions with municipal and planning 
officers, local leaders, academics, and NGO officers.

Fig. 10. Example of a project conducted by a Chilean student.



Potocine (Bogotá)
2016

Potocine (Bogotá)
2016

Pinzón López (2016) sugiere descubrir cuál es la identidad colectiva y el cambio social que se está buscando, entender las mo-
tivaciones de los individuos que participan en el colectivo, visualizar las redes como recursos y el contexto político de las 
comunidades. 

Sustento (s.f) plantea ante esta necesidad, la conversación disciplinada como método para transmitir información, cocrear conoci-
miento, generar espacios de horizontalidad, mediante un diálogo comprometido, sostenido y constructivo entre las partes interesadas. 
Hay autores que comparten herramientas que pueden complementar lo anterior, como la observación participante, puesta en prác-
tica en diversos contextos por Abásolo Llaría (2021).



Pregunta de investigación y objetivos

¿Cómo elaborar una metodología proyectual para el co-diseño de microproyectos?

La pregunta busca entender el desarrollo de un proyecto de manera colaborativa entre la disciplina y el usuario.  Responderla implicará 
la vivencia de un proceso de diseño colectivo con la comunidad de Nonguén vinculada al proyecto Sustento, y otorgará información 
cualitativa complementada con datos concretos, disminuyendo la especulación acerca de estos procesos. 
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Objetivo general
Desarrollar una metodología proyectual para el co-diseño de microproyectos que permita elaborar una propuesta de arquitec-
tura, basada en una aproximación colaborativa entre la disciplina arquitectónica y los usuarios.

Objetivos específicos 
1.- Conocer las necesidades arquitectónicas reales de los usuarios.
2.- Comprender las metodologías proyectuales que permiten elaborar un proceso de diseño en base a casos de estudio. 
3.- Explorar en el co-diseño de prototipo(s) de microproyectos a través de la metodología proyectual planificada. 
4.- Reflexionar sobre la metodología aplicada, con énfasis en los roles, proceso y resultados.



Metodología proyectual

1.- Conocer las necesidades arquitectónicas reales de los usuarios. 
A. Generar espacios de conversación disciplinada entre la academia y la comunidad. A través de éstos, determinar las necesidades de 
la comunidad. 
B. Mediante técnicas de diseño participativo y análisis etnográfico, entender las capacidades de la comunidad y los roles que pueden 
adoptar de acuerdo a éstas.
C. En conjunto con la comunidad participante, elaborar un catastro de los materiales de proyecto disponibles (recursos económicos, 
físicos, humanos, etc).

2.- Comprender las metodologías proyectuales que permiten elaborar un proceso de diseño en base a casos de estudio.
A. Recopilación de las metodologías proyectuales tradicionales aplicado en estudio de obras de pequeña escala y de carácter comu-
nitario.
B. Recopilación de metodologías proyectuales que empleen el co-diseño y estudio de obras relacionadas a éstas.

3.- Explorar en el co-diseño de prototipo(s) de microproyectos a través de la metodología proyectual planificada.
A. Elaborar un diseño en conjunto con la comunidad.
B. En base a la propuesta arquitectónica, planificar la gestión de ésta, desde su hipotética construcción hasta su uso cotidiano.

4.- Reflexionar sobre la metodología aplicada, con énfasis en los roles, proceso y resultados.         
A. Analizar el proceso de co-diseño experimentado, para identificar sus etapas, actores y roles, y contraponer las conclusiones con lo 
esperado en el punto B del objetivo 1.                                                                                 
B. En base a la factibilidad del diseño y recursos, construir la obra mediante jornadas de participación comunitaria. Esta actividad se 
plantea como deseable, pero no como necesaria para la tesis proyectual. 
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Definición de proyecto

La propuesta proyectual irá en línea con el nombre del proyecto de investigación, que corresponde al “Fortalecimiento de la resiliencia 
de los sistemas alimentarios alternativos, mediante iniciativas locales en entornos informales de América Latina y el Caribe”. Dicho 
proyecto ha facilitado fondos para el Valle Nonguén, específicamente a través de 4 microproyectos tipo B propuestos para desarrollarse 
en el marco de la soberanía alimentaria. 

Desde la comunidad hay un interés por trabajar con espacios de encuentro pequeños, que tengan un impacto en la vida comu-
nitaria, vinculados a la actividad agrícola. Desde las conversaciones disciplinadas que se han llevado hasta el momento, se reitera la 
importancia que tienen las escuelas en la localidad, como lugares que se vinculan con el territorio, tanto natural como artificial y 
como posible bien común para su futuro.

Dentro de las iniciativas educacionales que se emplazan en el Valle Nonguén, se encuentra el Entorno Educador, un proyecto edu-
cativo con inspiración Waldorf, en donde la educación de los niños está a cargo de los apoderados, quienes participan de manera 
horizontal en la organización de la escuela. Las clases de los niños se organizan en base a días temáticos, teniendo jornadas que 
apuntan a lo práctico y al aprendizaje basado en proyecto. Sin embargo, si bien la escuela cuenta con una organización institu-
cional que permite generar ideas de proyecto rápidamente, algunas de sus iniciativas son abandonadas.

Entorno Educador



Entorno Educador, Nonguén. Imagen satelitalEmplazamiento de Entorno Educador, correspondiente al microproyecto 2
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De manera incipiente, se plantea como idea proyectual la realización de un plan maestro colectivo (arquitecto + usuario) que per-
mita organizar a la escuela y ordenar los proyectos pasados (inacabados), actuales y futuros. Posteriormente, se diseñará con detalle 
algún dispositivo relacionado a la soberanía alimentaria y la pedagogía, el cual emergerá desde las conversaciones con los apo-
derados y alumnos. Hasta ahora, se ha conversado acerca de la posibilidad de un quiosco móvil multiuso, que permita a los niños y 
adultos a participar de la construcción, y luego vender productos cosechados de la huerta, o trabajar en carpintería, tejidos o en otros 
productos de carácter artesanal. De ser posible, el microproyecto podría llegar a construirse.

Este acercamiento brindaría herramientas arquitectónicas al usuario, respondiendo a necesidades alimentarias colectivas, en base a 
soluciones diseñadas en comunidad y replicables, con materiales y tradiciones locales.

Domo estero (Entorno Educador, Nonguén)
2022

Actividades de vinculación con el medio del Entorno Educador



Niños jugando en un árbol dentro de un gallinero, Entorno Educador, Nonguén
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