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

 
Esta asignatura se inserta en las líneas temáticas de la teoría y construcción, ya que 
requiere por una parte, de una sólida reflexión teórica que sustente la acción práctica 
y por otra, de conocimientos, metodologías y estrategias que hagan factible el 
desarrollo de las propuestas pertinentes para la dimensión físico espacial del hábitat 
residencial con la participación de los diferentes actores involucrados. 
 
Con esta asignatura, se pretende contribuir al proceso formativo disciplinar de la 
Arquitectura, en que se debe desarrollar competencias no solo para producir objetos 
arquitectónicos-urbanos aislados producto de una apuesta hegemónica sustentada en 
un pensamiento lineal, sin mayor comprensión de las múltiples dimensiones del hábitat 
residencial y de los diversos actores y lógicas involucradas, que generan respuestas 
descontextualizadas y dificultan la construcción de lugares con sentido.  
 
Se pretende que el estudiante fortalezca un enfoque crítico sobre los diversos procesos 
de producción social del hábitat, con una fuerte comprensión crítica y reflexiva sobre el 
tema, que le permita generar propuestas innovativas. 
. 
 

 

Requisitos del estudiante 

Sólo los indicados en la reglamentación vigente. 

 



  

 

Resultados de aprendizaje en términos de competencias genéricas y 
especificas 

Al finalizar esta asignatura, cada alumno será competente en: 

-Reconocer los principios éticos en la gestión social del hábitat, que deben estar 
presentes en los procesos de participación y negociación de diversos actores. 
-Fortalecer sus fundamentos teóricos y prácticos para el diseño de propuestas 
que promuevan ciudades integradas social, cultural, económica y espacialmente, por 
medio de instrumentos interdisciplinares y una adecuada gestión social. 
-Desarrollar trabajos de investigación y propuesta desde la perspectiva de un 
pensamiento complejo, reconociendo los diversos actores involucrados en la gestión 
social del hábitat. 
-Detectar áreas temáticas y nuevos problemas de investigación en el campo de 
la arquitectura y el urbanismo desde un enfoque integrador, reconociendo la 
diversidad de actores involucrados. 

 

 
 

Contenido  

 
UNIDAD 1: Elementos Introductorios 
La multidimensionalidad del hábitat residencial y sus procesos de gestión. 
Desde que perspectiva se debe abordar el análisis y construcción del hábitat residencial ¿Cómo se 
transita desde un pensamiento lineal a uno complejo? 
Actores y formas de representación institucional involucrados en la gestión social del hábitat. 
La concertación de actores, eje clave en la gestión social del hábitat. 
La multiescalaridad del hábitat residencial y sus interrelaciones (desde la unidad de vivienda al 
territorio). 

UNIDAD 2: Conceptualización Básica sobre Gestión Social del Hábitat. 
Proceso de conformación del hábitat residencial. Análisis de sus dimensiones e interrelaciones de 
componentes.  
Modelos de gestión habitacional según actor dominante (Estado, Privados, Comunidades 
Organizadas). 
Teoría de acción social y habitacional. 
Tipologías de soluciones urbanas-arquitectónicas según modelos de gestión y financiamiento. 
Tipologías de tenencia según modelo de gestión aplicado. 
Tipología de intervención en situaciones preexistentes (Recuperación de Barrios). 
 

UNIDAD 3: Gestión social del suelo urbano 
Antecedentes históricos y actuales de la gestión de suelo para fines residenciales.  
La vivienda como parte del ordenamiento territorial y del tejido de la ciudad. 
Discusión sobre criterios de urbanización de áreas residenciales de interés social nuevas y 
preexistentes. 
Legislación y gestión del suelo. Algunas consideraciones. 
Mecanismos de regularización dominial. 

 



  

UNIDAD 4: Análisis de experiencias internacionales de gestión social del 
hábitat. 
Experiencias según el Modelo de gestión convencional. 
Experiencias según el Modelo de gestión participativa.  
La experiencia de la gestión cooperativa en materias habitacionales. El caso Uruguayo. 
 

UNIDAD 5: Análisis de experiencias nacionales de gestión social del hábitat. 
Problemas, programas, acciones y realizaciones habitacionales con diversos modelos de gestión 
habitacional social. 
Estrategias barriales y vecinales de desarrollo comunal. Visión crítica general de las Políticas 
Habitacionales, sus operatorias y sus obras. Su brecha con el desarrollo urbano. 
La tecnología al servicio de la producción social del hábitat. 
 
 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje (metodología) 

Se utilizarán básicamente las siguientes estrategias: 

- Clases Expositivas, trabajo de equipos e instancias de Debate y Reflexión entre 
cuerpo docente y estudiantes. 
- Análisis de fuentes secundarias, que permitan examinar las doctrinas y 
concepciones urbanísticas, sociales y económicas con que se conciben los procesos 
de gestión social del hábitat en su dimensión multiescalar. Adicionalmente, se estudian 
casos específicos que permitan reconocer la realidad de la conformación del hábitat 
residencial de los sectores más vulnerables en la actual coyuntura. 

- Estudios de casos relevantes donde las manifestaciones -en continua 
transformación- de los factores incidentes en la gestión social del hábitat, sean sujetos 
de reflexión, análisis y sugerencias de mejoramiento. 

- Salidas a terreno en las cuales se pueden comprobar ciertos elementos teóricos y 
prácticos ejemplificados en la asignatura. 

- Visita de expositores relacionados con los temas de hábitat, que nos presenten 
una realidad propia de quienes trabajan día a día en procesos de gestión social del 
hábitat con énfasis en la vulnerabilidad social. 

Sistema de evaluación 

La evaluación estará constituida por los siguientes elementos: 

1.- Desarrollo de dinámicas en clases (15%), actividades de carácter periódico que 
tienen como finalidad colocar a los estudiantes ante problemáticas reales ante las 
cuales deben dar una respuesta desde el punto de vista teórico y también práctico, 
aplicando sus conocimiento generales de la carrera y especialmente, los explicados en 
la asignatura. 

2.- Desarrollo de un ensayo individual (35%). Cada uno de los estudiantes elegirá 
un tema sobre uno de los aspectos tratados en el curso, de carácter analítico. 



  

3.- Desarrollo de un trabajo en equipos (50%) conformados por máximo 3 o 4 
alumnos, de carácter propositivo en aspectos teóricos y prácticos en torno a un caso 
de relevancia nacional o internacional referido a gestión social de hábitat residencial. 
Este trabajo tendrá dos calificaciones: formulación del tema (10%) y entrega final 
(40%). 

*La asistencia mínima para aprobar la asignatura es de un 75%, en caso de no 
cumplir con este porcentaje mínimo, el estudiante deberá dar un examen final, en el 
cual si no demuestra los conocimientos mínimos, la nota del trabajo en equipo pasara 
a ser reemplazada por este examen de manera reprobatoria. 

 
 

Salida a terreno 

Fecha Docentes Destino y lugar Área de estudio 

A definir 
Rubén Sepúlveda 
Felipe Núñez 

Santiago 
Ejemplos de políticas 
públicas habitacionales 
significativos. Región Km. a recorrer Hora salida y llegada 

Metropolitana    A confirmar. 
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