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Descripción general y enfoque (se sugiere un máximo de 22 líneas) 

La Zona del Valle Central de Chile se entiende como una de las cinco regiones 
naturales, en que la CORFO en 1950 dividió al país. Su límite septentrional 
corresponde al río Aconcagua por el norte, mientras que su frontera meridional es 
el río Biobío; al este delimita con Argentina y al oeste con el océano Pacífico. 
Política-administrativamente incluye en su territorio a parte de la Región de 
Valparaíso (el archipiélago de Juan Fernández también), la Metropolitana, 
O'Higgins, Maule, Ñuble y zona septentrional de la región del Biobío.  
 
Desde el punto de vista histórico, ha sido el territorio trascendental del país y 
congrega una gran cantidad de habitantes ( aproximadamente el 80 % de la 
población total nacional). En este territorio se hallan las tres principales urbes del 
país: el Gran Santiago, el Gran Valparaíso y el Gran Concepción. Otras urbes 
transcendentales son Quillota, Los Andes, San Antonio, Melipilla, Rancagua, 
Curicó, Talca, Linares, Chillán, Coronel-Lota, Los Ángeles, entre otras localidades. 
Las ciudades de Santiago y Valparaíso son las ciudades políticamente más 
relevantes del área y del país. Ya que en Santiago se encuentran los poderes 
Ejecutivo y Judicial. Mientras que, en la urbe de Valparaíso, funciona el poder 
Legislativo. 
 
En un sentido estrictamente geográfico, no solamente se trata de un valle, sino de 
una planicie estrecha con valles menores, que se encuentra flanqueada al este por 
la cordillera de los Andes y al oeste por el batolito costero. Análogamente, debido 
a su favorable clima mediterráneo y a su condición de continentalidad en el interior 
del valle, le han permitido desarrollar y concentrar la actividad administrativa, 
económica y política del territorio nacional. Debido a la diversidad de actividades 



  

comerciales y económicas que pueden desarrollarse en la zona central es notable, 
toda vez que se produce una perfecta armonía entre las diferentes materias primas 
y recursos naturales que son susceptibles de explotarse, pudiendo distinguirse la 
industria, la agricultura (cultivo de diversas frutas como manzanas, uvas, duraznos, 
sandías o peras, también los cereales como el caso del trigo, maíz y legumbres en 
general), la minería, la pesca (cobre, plomo y calizas) y la explotación forestal. Por 
ello, no es de extrañar que en esta zona se ubiquen las actividades agrícolas y 
vitivinícolas con más tradición, las zonas turísticas más famosas de Chile y los 
mejores centros de esquí de Sudamérica 
 
Del punto de vista cultural, en esta zona su abanico de expresiones patrimoniales 
conserva las tradiciones y costumbres traídas por los conquistadores españoles, 
quienes también trajeron a la zona una rica variedad de tipos de patrimonios, modos 
de vida y tradiciones, provenientes de España que se mezclaron con la cultura de 
los pueblos originarios que habitaban este territorio (reconocida como una 
expresión criolla nacional). Posteriormente, su dimensión cultural se fue 
enriqueciendo con el aporte de nuevas olas de migrantes europeos de mediados 
del siglo XIX. Lo que ha permitido con el tiempo desarrollar y concretar un tipo de 
arquitectura tradicional como así también un determinado paisaje cultural e una 
identidad territorial del Valle Central de Chile de raigambre campesina, que coexiste 
con otras formas culturales en contexto nacional. 
 
La presente asignatura que forma parte de las actividades docentes semestrales 
del Programa Valle Central de Chile, contribuye al desarrollo del Perfil Profesional 
del Arquitecto desde la interdisciplina y la multiescalaridad aplicada a la realidad de 
comunidades en diversos territorios y contextos, abordando las áreas del 
patrimonio arquitectónico rural y urbano del tradicional Chile Central, desde un 
compromiso con el desarrollo sostenible, poniendo especial atención en el valor de 
los aspectos tangibles e intangibles de la cultura  y patrimonio local, como parte del 
compromiso y misión de la Universidad de Chile con las diferentes realidades 
coexistentes en el pais. 

El carácter colegiado y el vínculo entre academia y comunidades locales, permite 
dotar al alumno de las herramientas para desenvolverse con una creciente 
autonomía, acercándolo a las problemáticas reales e instándolo a comprometerse 
con los desafíos que surgen de ellas.  

Se pretende que el alumno integre crítica y reflexivamente las diversas áreas del 
conocimiento disciplinar en función de un objetivo común, desde aquellos aspectos 
que tienen relación con el paisaje y el ordenamiento territorial, hasta aquellos que 
tratan con el patrimonio,  las tradiciones y técnicas constructivas, enfrentadas a los 
desafíos y oportunidades de la globalización, conociendo los instrumentos y 
mecanismos de gestión en una primera aproximación de carácter introductorio. 

 
 



  

Requisitos del estudiante 

Los indicados en Plan de Estudios. Tener aprobados las asignaturas vinculada a la 
línea Historia y Teoría, cursos los obligatorios de la línea/ Electivo de 
especialización. 
 
CUPO TOTAL: 20 alumnos + 5 alumnos de Intercambio Internacional. 
 

 

Resultados de aprendizaje en términos de competencias genéricas y 
especificas 

Al finalizar esta asignatura, cada alumno será competente en: 
 
1.-Reconocer los valores presentes en las distintas manifestaciones 
culturales relacionadas directa e indirectamente con la arquitectura y ocupación 
territorial del Valle Central de Chile y sus conformaciones urbanas y rurales. Lo 
anterior con el objeto de definir criterios respecto a la puesta en valor de su 
patrimonio, su preservación y las proyecciones que puedan avisorarse en el marco 
de un desarrollo sostenible del paisaje cultural de Chile Central, en el tiempo.  
 
2.-Ser capaz de comprender las problemáticas presentes en la confluencia de lo 
“local” y lo “global”, reconociendo las características y valores que conforman las 
identidades locales y poder a partir de ello actuar desde los desafíos de la 
contemporaneidad. Reconocer los diferentes componentes que definen el 
“problema”, en cuanto a la compatibilidad entre desarrollo y preservación del 
patrimonio. Ello implica abordar las distintas temáticas desde la escala del contexto 
urbano y natural, hasta la escala referida a la arquitectura, sus componentes y la 
tradicion técnico constructiva en madera  y adobe como propuesta fundada y 
sustentada por una determinada cultura. 
 
3.-Poder comprender e interpretar las necesidades de las comunidades locales 
reconociendo el valor de la participación ciudadana en las decisiones que afectan 
o inciden en su hábitat. Ser capaz de compatibilizar dichas demandas con las 
realidades e intereses multisectoriales en propuestas eficaces y eficientes que se 
orienten al bien común. Para ello el alumno dispondrá del conocimiento básico de 
los instrumentos legales, definiciones, procedimentales vigentes y los mecanismos 
disponibles para actuar conforme el contexto real. 
 
4.-Desarrollar a nivel introductorio la capacidad para elaborar expedientes 
técnicos patrimoniales a partir de la recolección y procesamiento de 
antecedentes, conocer y aplicar distintas técnicas de documentación y registro 
patrimonial, y ser capaz de arribar a un diagnóstico preliminar.  
 



  

5.-Desarrollar la capacidad de elaborar una visión crítica y formular un discurso 
propio respecto al presente y futuro desarrollo local (dirigir las capacidades 
individuales en función de una visión crítica y reflexiva). 
 

6.- Reconocer e integrar sensiblemente el lenguaje arquitectónico contemporáneo 
en las realidades locales, especialmente en el caso de la Zona Central de Chile, 
rescatando aquellas consideraciones propias de la cultura y tradición local e 
incorporándolas en propuestas que reconozcan la complejidad de un mundo 
hiperconectado.  

 
Contenido y fechas 

El Curso se organiza a partir de dos bloques articulados por una visita en terreno a 
la Zona Central de Chile 
 
En el primer bloque se revisarán temas referidos al patrimonio material e inmaterial 
del Valle Central de Chile, a los conflictos existentes, normativa construcctiva, la 
protección, preservación y puesta en valor de dicho patrimonio concentrando la 
atención en una localidad particular de Zona Central, Para este semestre la 
Comuna de Pichidegua (Región de O´Higgins). Se verterán conceptos relativos 
al reconocimiento y protección de los valores tangibles e intangibles y se 
identificarán los mecanismos e instrumentos vigentes en Chile Central para su 
protección y desarrollo ambiental, social y económicamente sustentable. 
 
Se expondrán las características propias de la Arquitectura de la Zona Central en 
madera, adobe y teja de arcilla como expresion de una cultura campesina y huasa 
que desarrolla a cabalidad los recursos propios del medio que habitan. 
Paralelamente, se abordarán temas relativos al crecimiento y desarrollo económico 
de la Zona Central y los efectos en su territorio, normativas de construcción, 
explorando los impactos en las áreas urbanas y rurales, como también en su 
arquitectura. Se explorarán alternativas sustentables, que integren consideraciones 
de la identidad regional y los desafíos propios de la realidad nacional y global. Se 
examinarán los diversos mecanismos de gestión, regulación y desarrollo teniendo 
como objeto específicio un área de una comuna  emplazada desde el río Aconcagua 
hasta el Biobío. 
 
La salida a terreno considera el marco geográfico correspondiente a la comuna 
escogida durante el semestre, centrando la atención en un área específica con 
condiciones apropiadas para comprometer acciones académicas; se efectuarán las 
reuniones necesarias con las autoridades locales, funcionarios públicos y con las 
comunidades o sus representantes directos, con el objeto de conocer las 
necesidades y anhelos de la comunidad local, sensibilizando al alumno respecto a 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes en el lugar a 
estudiar. 
 



  

El segundo bloque concentrará actividades de taller complementadas con 
contenidos específicos relacionados a los trabajos a desarrollar. Se implementará 
el conocimiento adquirido tanto en las clases expositivas y charlas, como en las 
actividades llevadas a cabo en terreno. 
 
El trabajo de taller considera ejercicios que tienen directa relación con las labores 
efectuadas en la salida a terreno, elaborando propuestas y expedientes que vayan 
en beneficio de las comunidades visitadas.  
 
Dichos trabajos tienen el carácter de prospectivos y de reconocimiento y puesta en 
valor del patrimonio local. 

 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje (metodología) 
El presente Curso de carácter colegiado, integra distintas disciplinas de la 
arquitectura y geografía, complementarias a ellas, permitiendo una visión integral 
de los temas a tratar. 
 
Las materias se impartirán en clases teóricas por los distintos profesores y de 
acuerdo a las áreas de especialización del Instituto de Historia y Patrimonio  y el 
Departamentos de Geografía en fomentando una visión transversal, multiescalar e 
integradora de un problema, de un determinado caso de estudio. 
 
Paralelamente, se contempla aportar a la docencia con charlas de invitados 
externos. 
 
Se considera dos salidas a terreno a la comuna de Pichidegua (Región de 
O´Higgins) con una duración de 1 día (incluyendo el traslado y regreso al Área 
de Estudio) en fecha a establecer según condiciones y disponibilidad del 
curso. 
 
Los ejercicios y las visitas a terreno, pretenden otorgar al alumno la posibilidad de 
enriquecer su formación, de tal modo de fomentar la autonomía que requiere un 
estudiante universitario y la aplicabilidad inmediata de los trabajos realizados. 
Se fomentará la reflexión crítica y participación activa de los alumnos en clase 

 

 
Sistema de evaluación 

La evaluación considera la capacidad de enfrentar una tarea a partir de 
cuestionamiento crítico y reflexivo. Se pensará tanto el resultado final de los 
trabajos a realizar, como también la planificación y el proceso. Se tendrá en 
consideración las capacidades de enfrentar una tarea de forma individual y grupal, 
y la habilidad de integrar las distintas áreas en función de una visión holística a 
través del desarrollo durante la asigantura de un expediente comunal de 



  

caracteristicas geograficas, arquitecturas y patrimoniales del área de estudio 
escogido. 

 
Salidas a terrenos 

Fecha Docentes Destino y lugar Área de estudio 

Región Km. a recorrer Hora salida y llegada Comuna de Pichidegua 

VI Región    

Salidas a terrenos 

Fecha Docentes Destino y lugar Área de estudio 

Región Km. a recorrer Hora salida y llegada Comuna de Pichidegua 

VI Región    
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Contenido de asignatura: 
 
1.- Contexto geográfico del Valle Central (M. Bravo). 
2.- Cultura del Valle Central. (M. Bravo). 
3.- Desarrollo histórico del Valle Central (M.P. Valenzuela- F. Pino). 
4.- Normativas y Leyes de Construcción en el Valle Central (M.P. Valenzuela) 
5.- Nuevos escenarios del Valle Central (ruralidad y nueva ruralidad) (F. Pino). 
6.- Arquitectura Tradicional del Valle Central ((M.P. Valenzuela - I. Larrañaga). 
7.- Arquitectura Moderna Contemporánea del Valle Central. (M.P. Valenzuela - I. 
Larrañaga). 
8.- Arquitectura Religiosa del Valle Central. (M.P. Valenzuela - I. Larrañaga). 
9.- Arquitectura y Vino. (F. Pino - I. Larrañaga). 
10.- Informe de Diagnostico Patrimonial de Área de Estudio. (Equipo Docente). 
 
 
Calendario 
Semana Fecha Contenido/Actividades 

1  Contexto geográfico del Valle Central (M. Bravo) 
2  Cultura del Valle Central. (M. Bravo) 
3  Desarrollo histórico del Valle Central (M.P. Valenzuela- F. 

Pino) 



  

4  Normativas y Leyes de Construcción en el Valle Central (M.P. 
Valenzuela) 

5  Arquitectura Tradicional del Valle Central ((M.P. Valenzuela - 
I. Larrañaga) 

6  Arquitectura Moderna del Valle Central. (M.P. Valenzuela - I. 
Larrañaga) 

7  Arquitectura Religiosa del Valle Central. (M.P. Valenzuela - I. 
Larrañaga) 

8  Arquitectura y Vino. (F. Pino - I. Larrañaga) 
9  Explicación de Informe de Diagnostico Patrimonial de Área de 

Estudio. (Equipo Docente). 
10  Terreno 1, Área de Estudio. (Equipo Docente y alumnos). 
11  Trabajo en Clase (Equipo Docente). 
12  1° Estado de Avance de trabajo del curso (Equipo Docente). 
13  Trabajo en Clase (Equipo Docente). 
14  Trabajo en Clase (Equipo Docente). 
15  Terreno 2, Área de Estudio. (Equipo Docente y alumnos). 
16  2° Estado de Avance de trabajo del curso (Equipo Docente). 
17  Trabajo en Clase (Equipo Docente). 
18  Entrega Final de trabajo del curso (Equipo Docente). 

 
 
 
 


