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MAQUETA DE PRELLENADO 
PROGRAMA DE ASIGNATURA (CONTENIDOS) 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA (Nombre oficial de la asignatura según 
la normativa del plan de estudios vigente o del organismo académico que lo 
desarrolla. No debe incluir espacios ni caracteres especiales antes del 
comienzo del nombre). 
 

Construcción Espacio-Territorial del Hábitat 1 

 

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS (Nombre de la asignatura 
en inglés, de acuerdo a la traducción técnica (no literal) del nombre de la 
asignatura) 
 

Spatial-territorial construction of the habitat 1 

 

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA (Corresponde al Sistema de 
Creditaje de diseño de la asignatura, de acuerdo a lo expuesto en la 
normativa de los planes de estudio en que esta se desarrolla): 
 

SCT/                  UD/          OTROS/      

 
4. NÚMERO DE CRÉDITOS (Indique la cantidad de créditos asignados a la 
asignatura, de acuerdo al formato seleccionado en la pregunta anterior, de 
acuerdo a lo expuesto en la normativa de los planes de estudio en que esta 
se desarrolla) 
 

6 

 

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO (Indique la cantidad 
de horas semanales (considerando una hora como 60 minutos) de trabajo 
presencial que requiere invertir el estudiante para el logro de los objetivos 
de la asignatura; si requiere convertir las horas que actualmente utiliza a 
horas de 60 minutos, utilice el convertidor que se encuentra en el siguiente 
link: [http://www.clanfls.com/Convertidor/]) 
 

1,5 
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6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO (Indique la 
cantidad de horas semanales (considerando una hora como 60 minutos) de 
trabajo no presencial que requiere invertir el estudiante para el logro de los 
objetivos de la asignatura; si requiere convertir las horas que actualmente 
utiliza a horas de 60 minutos, utilice el convertidor que se encuentra en el 
siguiente link: [http://www.clanfls.com/Convertidor/]) 
 

3,8 

 
7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA (Corresponde a un 
enunciado específico en relación a lo que se va a enseñar en la asignatura, 
es decir, señala una de las áreas específicas que el profesor pretende cubrir 
en un bloque de enseñanza. Por ejemplo, uno de los objetivos en un módulo 
podría ser “los estudiantes comprenderán los efectos del comportamiento 
celular en distintos ambientes citoplasmáticos”. Es importante señalar que 
en ciertos contextos, los objetivos también aluden a metas). 
 

Esta asignatura tiene como objetivo que los y las estudiantes conozcan e 
identifiquen los elementos y procesos de construcción espacio-territorial del 
hábitat y que, además, a través del curso comprendan las relaciones entre 
ellos.  
 

 
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA (Corresponde al 
detalle específico de los objetivos que se trabajarán en el curso; debe 
ingresarse un objetivo específico por cada línea) 
 

Los objetivos específicos son: 
 
- Conocer los elementos y procesos de construcción espacio 
territoriales del hábitat residencial así como las relaciones entre ellos, 
considerando las practicas y modos de vida en el proceso de producción del 
hábitat residencial. 
- Analizar la relevancia de las actuales transformaciones del hábitat 
residencial y su correlato en los planes y proyectos urbano habitacionales. 
- Identificar desde las distintas problemáticas en la construcción del 
hábitat y aplicar distintos enfoques para investigar y generar propuestas de 
planificación y diseño del hábitat residencial.  
 
Estos objetivos se cumplirán por medio de:   
• Asistir a clases y participar en ellas.  
• Realizar los ejercicios prácticos en clase (ej. Ejercicios grupales y 
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discusiones).   
• Completar los trabajos de curso que se soliciten. 
• Estudio independiente.    

 
 
9. SABERES / CONTENIDOS (Corresponde a los saberes / contenidos 
pertinentes y suficientes para el logro de los Objetivos de la Asignatura; 
debe ingresarse un saber/contenido por cada línea) 
 

 Hábitat residencial en emergencia. Reflexiones preliminares. 
 Introducción a la línea de construcción espacio-territorial del hábitat. 

Claves y enfoques en la producción del hábitat residencial.  
 Nuevos modos de vida. Diseñando para las prácticas y usos actuales 

de la ciudad. Espacialización de la experiencia de habitar. 
 Hacinamiento, pobreza y precariedad. Los cuidados en el Hábitat 

Residencial.  
 Hábitat Inclusivo. Reconocimiento de la diversidad y derecho al 

hábitat inclusivo. 
 Territorio, paisaje y hábitat residencial. Consideraciones y estrategias 

en el contexto actual. 
 Análisis de la calidad físico espacial en las distintas escalas del 

territorio. De la vivienda a la ciudad. 
 Análisis crítico de la planificación territorial y sus instrumentos como 

determinante en el desarrollo de las ciudades. 
 Infraestructura, acceso a bienes y servicios, y hábitat residencial. 

Conformación y evolución de la estructura del hábitat residencial y 
focalización territorial. 

 Regeneración urbana, transformaciones y nuevos desafíos en el 
contexto de las problemáticas urbanas actuales. 

 Diseño urbano y nuevas estrategias de producción del hábitat.  
 Síntesis y reflexión en torno a los temas del curso primero espacio-

territorial del hábitat desarrollados en el semestre. 
 

 
10. METODOLOGÍA (Descripción sucinta de las principales estrategias 
metodológicas que se desplegarán en el curso, pertinentes para alcanzar 
los objetivos (por ejemplo: clase expositiva, lecturas, resolución de 
problemas, estudio de caso, proyectos, etc.). Indicar situaciones especiales 
en el formato del curso, como la presencia de laboratorios, talleres, salidas 
a terreno, ayudantías de asistencia obligatoria, etc.) 
 

Las sesiones tendrán una duración promedio de 3 horas cada una. Todas 
ellas serán organizadas de acuerdo a una secuencia pedagógica en tres 
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momentos: exposición – discusión – aplicación.  

 
11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN (Descripción sucinta de las 
principales herramientas y situaciones de evaluación que den cuenta deL 
logro de los objetivos (por ejemplo: pruebas escritas de diversos tipos, 
reportes grupales, examen oral, confección de material, etc.) 
 

40 %  Ensayo (1 lectura aplicada a un caso de estudio)   
60% Trabajo Final. Presentación. Aplicación de los contenidos del curso a 
un trabajo de integración de las líneas teóricas del magister en torno a la 
temática transversal de hábitat residencial en emergencia. Considera 
selección de referencias bibliográficas entregadas y materia del curso. 
100% Total 

 
 
12. REQUISITOS DE APROBACIÓN (Elementos normativos para la 
aprobación establecidos por el reglamento, como por ejemplo: Examen, 
calificación mínima, asistencia, etc. Deberá contemplarse una escala de 
evaluación desde el 1,0 al 7,0 , con un decimal.) 
 

ASISTENCIA (indique %): 80% 
 

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0 
 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: Los reseñados en el 
reglamento. 

 
OTROS REQUISITOS: 

 
13. PALABRAS CLAVE (Palabras clave del propósito general de la 
asignatura y sus contenidos, que permiten identificar la temática del curso 
en sistemas de búsqueda automatizada; cada palabra clave deberá 
separarse de la siguiente por punto y coma ( ; ) ). 
 

Construcción espacio-territorial del hábitat; paisaje; planificación territorial; 
infraestructura; regeneración urbana; vivienda; habitante  

 
14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (Textos de referencia a ser usados por 
los estudiantes. Se sugiere la utilización del sistema de citación APA, y 
además que se indiquen los códigos ISBN de los textos. CADA TEXTO 
DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA) 
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Barriga, M. (1988). De vecinas a ciudadanas, la mujer en el desarrollo 
urbano. Servicios urbanos y mujeres de bajos ingresos. Lima: SUMBI. 
 
Bolívar, T., Guerrero, M. y Rodríguez, M. (eds) (2014) Casas de infinitas 
privaciones: ¿Germen de ciudades para todos?, Ediciones Abya–Yala, 
Quito.   
Bustos, M. (2016). “Áreas de interés para la gestión pública: aproximaciones 
para el diseño de una metodología de focalización territorial”. Revista INVI. 
VOL. 31, NÚM. 87. Pp. 203-235. Instituto de la Vivienda. Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile. Descargable en: 
http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/972/1276 
 
Campos, L. y Medic, A. (2014) Hábitat Residencial: instrucciones de uso. 
Magíster en Hábitat Residencial Material de Apoyo Docente. INVI, FAU, 
Universidad de Chile.   
 
Caquimbo, S. y Devoto, C. (2010) Variables de Sustentabilidad para la 
construcción de paisaje habitacional.  
 
Ducci, M. (1997). Chile: el lado oscuro de la política de vivienda exitosa. 
EURE, 69, 99-115. 
 
Ducci, M. E. (2007). La política habitacional como instrumento de 
desintegración social. Efectos de una política exitosa. En M. J. Hidalgo 
(Eds.), 1906/2006. Cien años de política de vivienda en Chile (pp. 107-123). 
Santiago: UNAB. 
 
Giglia, Angela (2017), “Espacios públicos, sociabilidad y orden urbano. 
Algunas reflexiones desde la Ciudad de México sobre el auge de las 
políticas de revitalización urbana”. Revista Cuestión Urbana - Año 2 Nro. 2 – 
2017. Centro de Estudios de Ciudad (CEC) de Universidad de Buenos 
Aires.En: http://cec.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/15/2017/10/05_Giglia.pdf 
 
Herce, M. (2009) Sobre la Movilidad en la Ciudad, Editorial Reverté, 
Colección Estudios Universitarios de Arquitectura, Capítulo VI, Barcelona, p. 
123-157. 
 
- Imilan, W.; Larenas, J; Carrasco, G; Rivera, S (Eds) (2017), ¿Hacia Dónde 
Va La Vivienda En Chile? Nuevos desafíos en el Hábitat Residencial 
Santiago de Chile: Adrede.  
 
- Imrie, R. (2004) Disability, embodiment and the meaning of the home, 
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Housing Studies, 19 (5), p. 745-763. 
 
Jirón,  P. e Iturra, L. (2011) Momentos Móviles. Los lugares móviles y la 
nueva construcción del espacio público, [AS] Arquitecturas del Sur, Nº 39, p. 
44-57. 
 
Jirón, P., Lange, C. y Bertrand M. (2010) Exclusión y Desigualdad Espacial: 
Retrato desde la movilidad cotidiana”, en: Revista INVI, Nº 68, Volume Nº 
25, p. 15-57. 
 
Jirón, P., Toro, A., Caquimbo S., Goldsack, L., Martínez, L., Colonelli, P., 
Hormazábal, N. y Sarmiento, P. (2004) Bienestar Habitacional, Guía de 
Diseño para un Hábitat Residencial Sustentable, Instituto de la Vivienda, 
FAU, Universidad de Chile. 
 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU (2015) Planificación Urbana [en 
línea] Disponible en http://www.minvu.cl/opensite_20061113163052.aspx 
[consultado el 10.04.2015]. 
 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU. PNUD-Hacia una nueva política 
urbana para Chile. Antecedentes históricos.  
 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU. PNUD-Hacia una nueva política 
urbana para Chile. Elementos de Diagnóstico. 
 
Rizo, M. (2006) Conceptos para pensar lo urbano: el abordaje de la ciudad 
desde la identidad, el habitus y las representaciones sociales”, en: Revista 
Bifurcaciones Nº 006, Universidad Católica del Maule, Talca.  
 
Salvador, P. (2005) El Paisaje en la Planificación de las Ciudades. En: La 
Planificación Verde en las Ciudades. Editorial Gustavo Gili; Barcelona, 
España, p. 169 – 193. 
 
Sarmiento, María Laura. “Bioética urbana: La ciudad como bien común”. 
Bitácora Urbano Territorial, [S.l.], v. 25, n. 2, p. 15-20, jul. 2015. ISSN 2027-
145X. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora 
 
Silva-Roquefort, Rebeca; Gaete-Reyes, Mariela; Campos-Medina, Luis. 
“Inclusividad y arquitectura. Perspectivas actuales sobre una relación 
incipiente”, en Revista AUS [Arquitectura / Urbanismo / Sustentabilidad], 
[S.l.], n. 25, p. 62-67, jan. 2019. ISSN 0718-7262. Disponible en: 
<http://revistas.uach.cl/index.php/aus/article/view/4243>. Fecha de acceso: 
11 mar. 2019 
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Silva, L. (2012) La Experiencia Cotidiana de la Movilidad Urbana, nuevas 
interrogantes para la planificación del transporte urbano en Chile: Caso del 
Gran Valparaíso”, en: Revista Hacer Región, Nº 3-Año 3, Ed. U. Viña del 
Mar – Centro de Estudios Regionales (CER), Valparaíso, p. 55-94. 
 
Sugranyes, Ana. (2005). “La política habitacional en Chile, 1980-2000: un 
éxito liberal para dar techo a los pobres”. En A. Rodríguez & A. Sugranyes 
(Eds.), Los con Techo: un desafío para la vivienda social. (pp.30). Santiago 
de Chile, Ediciones Sur Profesionales. 
 
Sugranyes, A. & Mathivet, C. (Eds) (2011). “Ciudades para tod@s. Por el 
derecho a la ciudad, propuestas y experiencias”. Habitat International 
Coalition HIC. Pp. 24-28. 
 
Sugranyes, A., & Rodriguez, A. (2005). Los con techo, un desafío para la 
política de vivienda social. Santiago: SUR. 
 
Spiro, K. (1993) The city shaped: Urban patterns and meanings through 
history; Bulfinch Pr; Edición: North American. 
Tapia, R. (2011). Vivienda social en Santiago de Chile. Análisis de su 
comportamiento locacional. Periodo 1980-2002. INVI, 73 (26), 105-131. 
 

 
15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (Textos de referencia a ser 
usados por los estudiantes. Se sugiere la utilización del sistema de citación 
APA, y además que se indiquen los códigos ISBN de los textos. CADA 
TEXTO DEBE IR EN UNA LÍNEA DISTINTA) 
 

Alexander, C. (1987) A New Theory of Urban Design. Oxford University 
Press; New York, USA. 
 
Bravo, L., & Martínez, C. (1993). Chile: 50 años de vivienda social. 1943-
1993. Valparaíso: Universidad de Valparaíso. 
 
Brito, A. (1995). Del rancho al conventillo : transformaciones en la identidad 
popular femenina, Santiago de Chile, 1850-1920. En L. Godoy, E. 
Hutchison, K. Rosemblatt, & M. Zárate (Eds.), Disciplina y desacato. 
Construcción de identidad en Chile. Siglos XIX y XX (pp. 27-69). Santiago 
de Chile: SUR: CEDEM. 
 
Bustos, M. (2006) El proyecto residencial en baja altura como modelo de 
crecimiento urbano: Santiago de Chile y su política de vivienda en el último 
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cuarto de siglo. Tesis Doctoral. (pp. 127). Barcelona, Departamento de 
Urbanismo y Ordenación Territorial. Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
Bustos, Mónica: Introducción en Vivienda Social en Copropiedad: VOL I. 
Memoria de Tipologías en Condominios Sociales. Santiago. Primera 
Edición: marzo 2014. Área de Estudios. Secretaria Ejecutiva de 
Recuperación de Barrios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pp. 19-34 
 
Bustos, Mónica. Capítulo I. “LAS PRIMERAS FORMAS DE RESIDENCIA 
COLECTIVA. La formación de las primeras tipologías masivas” en Vivienda 
Social en Copropiedad: VOL I. Memoria de Tipologías en Condominios 
Sociales. Santiago. Primera Edición: marzo 2014. Área de Estudios. 
Secretaria Ejecutiva de Recuperación de Barrios. Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. Pp. 35-65  
 
Bustos, Mónica. Capítulo II. “LOS CONJUNTOS COLECTIVOS COMO 
RESULTADO DE LA FORMACIÓN DE UNA CONCEPCIÓN DE VIVIENDA 
PÚBLICA (1936-1952). Las tipologías en altura y el aumento de la 
construcción habitacional” en Vivienda Social en Copropiedad: VOL I. 
Memoria de Tipologías en Condominios Sociales. Santiago. Primera 
Edición: marzo 2014 Área de Estudios. Secretaria Ejecutiva de 
Recuperación de Barrios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pp. 67- 150  
 
Bustos, M. (2014). La Racionalización de la Producción habitacional. La 
formación de las tipologías colectivas como resultado del marco Normativo. 
En Vivienda Social en Copropiedad. Memoria de Tipologías en Condominios 
Sociales. Capítulo 3. Minvu. Santiago de Chile. 
 
Bustos, Mónica. Capítulo IV. “CONDOMINIOS SOCIALES COMO 
EXPRESIÓN DE LA MASIFICACIÓN DE VIVIENDA COLECTIVA. (1976-
2000) Los bloques de mínima superficie como nueva tipología de vivienda 
pública” en Vivienda Social en Copropiedad: VOL I. Memoria de Tipologías 
en Condominios Sociales. Santiago. Primera Edición: Marzo 2014. Área de 
Estudios. Secretaria Ejecutiva de Recuperación de Barrios. Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. Pp. 317- 410.  
 
Bustos, M. (2014). Diseño y Evolución de las Metodologías de Intervención 
en el Mejoramiento de Condominios Sociales. Nuevos desafíos para una 
problemática histórica. En Vivienda Social en Copropiedad. Memoria de 
Tipologías en Condominios Sociales. Capítulo 6. Minvu. Santiago de Chile. 
Carmona, M. y Tiesdell, S. (editores) (2007) Urban Design Reader. 
Architectural Press; Oxford, United Kingdom. 
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Carmona, M. et al. (2003) Public Places Urban Spaces. The Dimensions of 
Urban Design. Architectural Press; Oxford, United Kingdom. 
 
Collin, F. (1995). Espacio doméstico. Espacio público. Vida privada. En A. 
Bisquert (Eds), Ciudad y mujer. Madrir: seminario permanente "ciudad y 
mujer" (pp. 231-237). Málaga: Seminario permanente "ciudad y mujer". 
 
Cuthbert, A. (2006) The form of cities. Political Economy and Urban Design. 
Blackwell Publishing, Oxford, United Kingdom.  
 
De Mattos, C. (2002). Santiago de Chile de cara a la globalización. ¿Otra 
ciudad? Seminario internacional “El desafío de las áreas metropolitanas en 
el mundo globalizado. Una mirada a Europa y América Latina”. Barcelona, 
España. 
 
Dixon, J.M. (ed) (2007) Urban Spaces Nº 5. Futuring Green Design 
Strategies. Visual Reference Publication, Inc.; Nueva York, Estados Unidos 
de América. 
 
Dixon, J.M. (ed) (2004) Urban Spaces Nº 3. The Design of Public Places. 
Urban Land Institute y Visual Reference Publication, Inc.; Nueva York, 
Estados Unidos de América. 
 
Dramstad, W., Olson, J. and Forman, R. (1996) Landscape ecology 
Principles in Landscape architecture and Land-use planning. Harvard 
University. Graduate school of Design. Island Press, American Society of 
Landscape Architects. Boston. 
 
Ducci, M. Elena. (2007). La política habitacional como instrumento de 
desintegración social. Efectos de una política de vivienda exitosa. En 
Castillo, M. e Hidalgo, R. (Eds.) Cien Años de Política de Vivienda en Chile 
(pp. 65-84). Santiago: Facultad de Arquitectura y Diseño Universidad 
Nacional Andrés Bello-Instituto de Geografía Pontificia Universidad de 
Católica de Chile. 
 
Espinoza, V. (1988). “Para una historia de los pobres de la ciudad”. 
Santiago: Ediciones Sur. 
 
Eyzaguirre, G., & Errázuriz, J. (1903). Estudio social. Monografía de una 
familia obrera. Santiago de Chile: Imprenta Barcelona. 
 
Federici, S. (2013). Revolución en punto cero. Madrid: Traficante de sueños. 
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Gaete-Reyes, M. (2017) “Discapacidad y hábitat residencial: una 
emergencia en Chile”, en Rivera, S., Larenas, J., Imilan, W. y Carrasco, G. 
(eds.) Hacia dónde va la vivienda en Chile: nuevos desafíos en el hábitat 
residencial. Editorial Adrede. Santiago, Chile. 
 
Gaventa, S. (2006) New Public Spaces. Mitchel Beazley Editor; Londres; 
Reino Unido. 
 
Girón, A. (2009). Género y globalización. Buenos Aires: CLACSO. 
 
Gobierno de Chile; Ministerio de Vivienda y Urbanismo; División de 
Desarrollo Urbano. (2003) Guía de Diseño del Espacio Público. Francisco 
Harrison y Bruce Swain, MINVU Colección Minigrafías y Ensayos; Serie 
Arquitectura y Urbanismo; Santiago, Chile. 
 
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, División de Análisis y Control 
de Gestión, Departamento de Ordenamiento Territorial– UNIVERSIDAD de 
CHILE, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo – GTZ. (2002) 
Planificación Ecológica del Territorio. Guía Metodológica. Santiago, Chile.  
 
Hall, P. (1996) Ciudades del Mañana. Historia del Urbanismo en el siglo XX. 
Ediciones del Serbal, Barcelona, España. 
 
Haramoto, E., Chiang, P., Kliwadenko, I. y Sepúlveda, R. (1987) Vivienda 
social: Tipología de desarrollo progresivo. Santiago, Instituto de la Vivienda 
F.A.U. U. de Chile y Centro de Estudios de la Vivienda F.A.B.A. U. Central. 
 
Hayden, d. (1982). Grand domestic revolution: a history of feminist designs 
for american homes, neighborhoods and cities. Massachusetts: The 
Massachusetts Institute of Technology. 
 
Hidalgo, R. (2005) La política de vivienda social en Chile en los años 
noventa. Realidades y desafíos en los albores del siglo XXI. En: La vivienda 
social en Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo 
XX. Instituto de Geografía. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Santiago, Chile, p. 401-453.  
 
Kirkwood, J. (1982). Ser política en Chile. Las feministas y los partidos. 
Santiago de Chile: Lom ediciones. 
 
Labasse, J. (1987) La Organización del Espacio. Instituto de Estudios de 
Administración Local, 2ª. Edición; Madrid, España.  
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Lang, J. (2005) Urban Design. A Typology of Procedures and Products. 
Architectural Press; Oxford, United Kingdom. 
 
López, E; Arriagada, C; Jirón, P; Eliash, H (eds) (2013) Chile Urbano hacia 
el siglo XXI. Investigaciones y reflexiones de Política Urbana desde la 
Universidad de Chile. Editorial Universitaria, Estudios.  Santiago, Chile,  
 
Lynch, K. (1970) The image of the City. MA, MIT Press; Cambridge, USA; 
1960. (La imagen de la ciudad. Ediciones Infinito; Buenos Aires, Argentina; 
Documento UR – 257, 1983). 
 
Maderuelo, J. (dir) (2008) Paisaje y Territorio. Abada Editores S. A.; Madrid, 
España. 
 
Maderuelo, J. (dir) (2007) Paisaje y Arte. Fundación Beulas y Abada 
Editores S. A., Madrid, España. 
 
Maderuelo, J. (dir) (2006) Paisaje y Pensamiento. Abada Editores S. A., 
Madrid, España. 
 
Maderuelo, J. (2005) El Paisaje. Génesis de un Concepto. Abada Editores 
S. A., Madrid, España. 
 
Mattelart, A. (2000) Historia de la Utopía Planetaria. De la Ciudad Profética 
a la Sociedad Global. Colección Paidós Transiciones, Ediciones Paidós 
Ibérica S. A.; Barcelona, España. 
 
McHarg, I. (1998) The Place of Nature in the City of Man (1964). En: To 
Heal the Earth; McHarg, I. and Steiner, F.R. (eds), Island Press; Washington 
D. C., USA. pp. 24 – 37. 
 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (2007). Chile, un siglo de políticas en 
vivienda y barrio. (Pp. 184). Santiago, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (1979). Memoria MINVU 1979. 
Santiago de Chile.  
 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (2014) Catastro Nacional de 
Condominios Sociales. Área de Estudios. Secretaría Ejecutiva de 
Recuperación de Barrios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
Mumford, L. (1979) La Ciudad en la Historia. Tomos I y II; Ediciones Infinito; 
Buenos Aires, Argentina. 
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Murillo, S. (1996). El mito de la vida privada: de la entrega al tiempo propio. 
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Avendaño, V.  and Rivera K. Physical barriers and risks in basic activities of 
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Política Nacional de Desarrollo Urbano. (2014). Hacia una nueva Política 
Urbana para Chile. Vol. 4. Pp. (23-25) 
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