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La novia del Maule, recreación a escala 1:1 
The Maule´s Bride, recreation 1:1 scale  
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Arquitectura, Universidad de Talca, Chile. blancazuniga@gmail.com 

Abstract 
The lack of spatial experiences makes difficult the architecture teaching during the 
first career years, at Maule´s Region, Chile. The Architecture School of Universidad 
de Talca, since the year 2000, has assist the students with 1 to 1 experiences that 
tackle the gap they´ve carry with them. Between the years 2012 and 2014 we worked 
on re-build paradigmatic houses, 1 to 1 scale, in fabric, as a way to rapidly but 
certainly configure the main features of the chosen case study house. With this 
exercise the students could experience the notion of space, scale and impact of the 
studied case.  At the last version of this exercise we achieved to take the house into 
the region territory in order to acknowledge not only the house inner features, but 
how the house change and mutate when faced to each new context, and vice versa, 
how the context get an impact when facing the house. 

Keywords: teaching, 1 : 1, Talca,  experiment, territory. 

Thematic areas: architecture projects, active methodology experimental teaching. 

Resumen 
La falta de experiencias espaciales hacen difícil el avance en la enseñanza de la 
arquitectura en los primeros años de la carrera de arquitectura, en la Región del 
Maule, Chile. Es por esto que en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Talca, desde el año 2000, asistiéndonos con experiencias de escala 1:1 desde el 
primer año, intentamos sortear esta dificultad que presentan de base nuestros 
estudiantes. Entre los años 2012 y 2014 se trabajó en la reconstitución de casas 
paradigmáticas, en escala 1:1, en tela, de modo de re-construir de un modo rápido, 
pero a la vez certero, las principales características de la vivienda escogida como 
caso de estudio. Con esto se pudo rápidamente tener noción de tamaño, escala e 
impacto de la casa estudiada. En la última versión llevamos a esta casa a recorrer 
el territorio de modo de no solo conocer las características de la casa, si no que para 
ver como esta se veía impactada por el territorio, y viceversa, haciendo que la 
relación contextual provocara que la percepción de ella cambiara cada vez. 

Palabras clave: enseñanza, 1:1, Talca, experimentación, territorio.   

Bloque temático:  proyectos arquitectónicos, metodología activa, pedagogía 
experimental. 
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Introducción 

En segundo año, decidimos recrear viviendas a escala 1:1 como una manera de ayudar a los 
estudiantes a visualizar el espacio. En la última versión del ejercicio, inspirados por el relato 
visual de Fitzcarraldo (Werner Herzog,1982) y su travesía épica por el Amazonas, nos interesó 
la idea de llevar la casa a un viaje por el territorio del Maule, confrontarla con este, y desde ahí 
ver que es lo que sucedía, tanto con la casa, como con el lugar. 

En este ejercicio de 4 semanas establecimos un vínculo más, entre lo construido, el espacio que 
este alberga  y su contexto como una relación, en cada lugar,  indivisible. 

En todos las versiones (ya que el ejercicio tuvo 3 instancias) el aprendizaje, que inicialmente tuvo 
una raíz bastante instrumental, terminó siendo una herramienta de aprendizaje de varias otras 
dimensiones, tales como la precisión en la medida como algo clave para el correcto resultado del 
volumen recreado -valor que en segundo año aún no es percibido por lo estudiantes como algo 
del todo necesario- también se logró  un avance importante en cuanto al aprendizaje de 
estructuras, pues al ser la “casa” llevada al territorio, la variable de lograr una estructura 
suficientemente liviana y modular para ser transportada, pero a la vez resistente al viento debió 
desarrollarse con bastante ahínco y detalle. 

Pero hay otra dimensión no cuantificable, que pareció incluso mas relevante aún que las 
anteriores. El silencio. Todas las veces que ya estando lista la estructura y la tela, se levantó la 
casa para lograr su dimensión real, apareció el silencio, el recogimiento y la emoción. En 
estudiantes de segundo año que esa sea parte de la resultante nos pareció bastante notable, 
pues muchos de ellos ingresan a la carrera de arquitectura sin tener muy claro que es lo que 
buscan, y era en ese momento, que parecían encontrarlo. Un tipo de satisfacción que raramente 
logran tan jóvenes y que ha servido para ellos como motor de trabajo durante su transito por la 
Escuela de Arquitectura de Talca. Tal fue el apego de los estudiantes con respecto a la obra, que  
en la tercera versión hasta la nombraron “la novia del Maule”, tanto por la belleza que tenía la 
obra en el paisaje, como por la sutileza de su movimiento bajo el viento. 

Esta  última dimensión es entonces un objetivo no perseguido, sin embargo encontrado. 

 

1. Contexto  
En la experiencia de la docencia de la arquitectura durante los primeros años de enseñanza, es 
notoria la deriva en la que los estudiantes han quedado al finalizar el primer ciclo dentro del 
sistema educacional chileno. Soldados dispuestos a cumplir, pero sólo con lo obligatorio y 
estrictamente necesario. El trabajo de quitarles esa “escolaridad” es que -aparte de lograr 
instruirlos en el oficio de la propia arquitectura- representa un gran desafío. En su rol de 
consumidores de la educación y sobre todo imbuidos en su rol de inmunitas, privados de  su 
relación de obligación para con los otros en los términos de Esposito (2002) los estudiantes llegan 
-en general- en un rol pasivo, expectante. 

La pregunta de cómo incrementar la cercanía de los estudiantes a la arquitectura ha sido una 
constante preocupación en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. 
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Es por esto que muy tempranamente los estudiantes se ven enfrentados a la obra escala 1:1, en 
los talleres de obra1 desarrollados año a año. Deben llevar a la práctica, todo el conocimiento 
que han adquirido hasta ese momento y ponerlo a prueba. Llegan con esto a intervenciones, 
muchas veces de pequeña escala en cuanto a su envergadura, pero de mucha precisión en 
cuanto a los detalles.  

Sin embargo, ese espacio de exploración tiene limitantes; si bien la obra final, que es el producto 
de una intervención directa, experimentado profusamente con pruebas en terreno, esta carece 
de un proceso de proyectación largamente intermediado por el dibujo a diferentes escalas.  

En la mayoría de los casos el dibujo es el medio de trabajo en el desempeño de los arquitectos, 
ya que pocas veces, los arquitectos pueden trabajar directamente sobre el objeto de estudio, que 
es la obra de arquitectura en sí. Tienen entonces como medio de aproximación, siempre el dibujo 
como intermediario.  

Tal como en las composiciones de música, cuando el compositor no necesariamente ejecutará 
todos los instrumentos –quizás ni será participe de la orquesta- el arquitecto no necesariamente 
construirá con sus manos la obra; siempre deberá dialogar acerca de ella a través de dibujos con 
el cliente, ingenieros, especialistas, constructores, de modo de alcanzar lo que en su mente se 
ha proyectado. 

Respecto de esta dinámica entre el dibujo y la obra, Robin Evans plantea que: “el reconocimiento 
del poder del dibujo como medio resulta, inesperadamente, en ser un reconocimiento de la 
diferencia y no igualdad del dibujo del objeto final” (Evans. 1997, pg. 156) 

Esta interacción que no necesariamente acerca a ambos (el dibujo y la obra), sino que mas bien 
encuentra valores intrínsecos en los dos, pero a ratos distanciados, es donde la idea de 
recolectar imágenes desde el dibujo y transferirlas directamente en obras construidas apareció 
como un deber, casi ético, con los estudiantes de arquitectura. El intentar ayudarlos a ver aquello 
que dibujan, tridimensionalmente, y con todos los valores perceptuales que ello conlleva se 
formuló así, como una prioridad. 

Los estudiantes que pertenecen a la Escuela de Arquitectura, al provenir principalmente de la 
región, no han tenido la suerte de experimentar con sus cuerpos espacios con valores de calidad, 
siendo entonces la visualización del espacio una dificultad reiterativa en sus desempeños como 
estudiantes. 

Es por estas razones, que el Taller de Arquitectura de segundo año, Vivienda, se encargó 
directamente de esta problemática y ahí se intentó una estrategia que acortara la distancia entre 
el dibujo y la obra. 

Entonces si bien el objetivo del curso de segundo año,  dictado en los años 2012 y 2013, tenía 
como fin el que los estudiantes fueran capaces de diseñar una vivienda unifamiliar, la meta final 
fue muy distinta, ya que sumada a la inicial se logró que los estudiantes tomaran un rol activo en 
su aprendizaje. 

 

 

                                                            
1 Todos los años (desde el año 200 a la fecha) los estudiantes se reúnen en gruos de aproximadamente 25 estudiantes, que van desde 
el segundo al quinto año, y realizan en un periodo de 4 semanass un taller intensivo que tienen como finalidad hacer en conjunto alguna 
obra, en algún lugar del territorio. 
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2. Objetivos 
Los objetivos generales se centraron en guiar a los estudiantes hacia una comprensión y 
conexión de/con la arquitectura, generando un vinculo entre planimetría  y visualización del 
espacio.  Para lograr parte de tal encargo es que estudiamos viviendas paradigmáticas de la 
arquitectura, y en conjunto elegimos una que denominamos el caso de estudio, la cual sirvió de 
caballo de Troya para nuestros objetivos específicos. 

Los objetivos específicos de esta experiencia estuvieron centrados en varias áreas: 

Del conocimiento de referencias: lograr integrar -dentro del escaso abanico de referencias de los 
estudiantes- el dominio de los valores de viviendas paradigmáticas, como instrumento de 
formación, base para sus futuros trabajos. 

De la comprensión del espacio: que los estudiantes tuvieran la posibilidad de experimentar 
espacialidades que de otro modo era imposible de tener en el contexto en el que vivimos, ya que 
las espacialidades interesantes construidas en la región son escasas.2 

Del desarrollo individual: que cada estudiante fuese capaz de escoger su camino de desarrollo a 
partir de escoger las actividades que más le inspiraran, dentro de las necesarias en el ejercicio 
y de este modo lograr un mayor compromiso con el encargo, con las otras labores a realizar en 
conjunto y a la vez con su desarrollo individual.  

Del desarrollo colectivo: entender el trabajo colaborativo como uno de los pilares del ámbito de 
desempeño de los arquitectos. 

En este sentido, al ser el estudiante un individuo3, pero que  se espera que se convierta en  parte 
clave del todo, nos acercamos a una mirada de construir una “hermandad” o una participación 
en conjunto que vaya mas alla de las individualidades, es decir nos acercaríamos al concepto de 
la Koinonía griega, en donde como individuo hay un sentido de pertenencia hacia el conjunto y 
la obra, tanto como lo hay del conjunto hacia el individuo, desde la mirada de Esposito (Esposito, 
2002). Nos acercamos entonces a la idea de que la obra si bien no me pertenece (no soy dueño 
de ella), de todos modos hay un compromiso para con la obra y con los otros integrantes de la 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Debido a los frecuentes terremotos en el país, escasa arquitectura ha quedado en pie. Y mas aún, al ser un país altamente centralizado, 
Talca y la región del Maule, son rara vez depositarios de inversiones que vengan acompañadas de arquitectura de interés. 

3 Desde la mirada de individuo de Esposito, con respecto a que vienen con una desconfianza e el “otro”  y desde ahí la idea de un trabajo 
colaborativo que no genere redito directo es a menudo mirado con desconfianza. 
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3. Método 
Para lograr los objetivos antes mencionados establecimos como método el “hacer aparecer” la 
casa estudiada, escala 1:1. Influenciados muy fuertemente por la obra de Do Ho Suh, artista 
coreano que en su muestra del 2011 en Londres, llevó parte de su casa -reconstituida en tela- a 
las salas de la galería, es que se decidió usar la tela como medio de reinterpretación de la casa 
escogida por los estudiantes. El traspaso de las características de la casa a tela, requirió la 
separación en diversas funciones, a las que los estudiantes adscribieron según sus intereses 
personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 Staircase-III, DO HO SUH. Tate Modern, Londres. Fuente: WEB Tate Modern (2011) 
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3.1 Separación y asignación de tareas 

Las tareas necesarias de ser desarrolladas para conseguir re-constituir la casa fueron las 
siguientes: estudio planimétrico,   trazado de medidas de cada plano constituyente de la casa en 
la tela,  unión de telas (costura a maquina), investigación de manera de demarcar los vanos de 
la casa, ejecución de texturas para vanos, desarrollo de diseño de estructura portante, ejecución 
de estructura portante, desarrollo y ejecución de unión estructura portante/volumen de tela. 
También  todo el ejercicio tuvo una fuerte componente de gestión, toda vez que la compra de 
materiales, conseguir las herramientas necesarias, y por ultimo la obtención de lo necesario para 
la puesta en escena, también estuvo a cargo del alumnado. 

Luego de este proceso todos los estudiantes estaban empoderados de la tarea que se habían 
auto asignado, y por lo tanto eran capaces de liderar al resto de sus compañeros al momento de 
ejecutar la tarea. 

 

 
Fig. 2  Estudio Planimétrico y Trazado de medidas sobre Tela. Fuente: Archivo Propio (2012) 

 

 
Fig. 3  Desarrollo de módulos en tela. Fuente: Archivo Propio (2012) 
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Fig. 4  Desarrollo de estructura portante en acero. Fuente: Archivo Propio (2013) 

 

Fig. 5  Desarrollo de textura de vanos. Fuente: Archivo Propio (2012) 

Fig. 6 Desarrollo de estrategia de montaje. Fuente: Archivo Propio (2012) 

 

Este mismo método se utilizó en las  3 versiones del mismo ejercicio (2012, 2013 y 2014), pero 
lo que se fue modificando fue el tamaño, la movilidad  y el impacto que cada vez se intentó 
generar en el lugar de montaje de la obra reconstituida. 
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4. Las 3 experiencias 
Para llegar a la experiencia que le da nombre a este articulo, se sucedieron, como había indicado 
antes, 2 ensayos previos, que si bien no tenían en un inicio el rol de ser precedentes de algo 
mayor, funcionó así en la practica. A continuación se muestran los 3 ejercicios y sus principales 
resultados. 

 
4.1 Casa en el huerto de ciruelos, SANAA. 2012 

Como mencioné anteriormente, dentro de un abanico de casos de estudios revisados en el taller 
de segundo año (vivienda) escogimos uno que nos hizo sentido pues tanto por sus medidas de 
volumen, (cercanos a los 6 mts. de arista) como por sus espesores (5 cms. de espesor de muros), 
se asemejaba a los módulos que podríamos conseguir con tela.  Escogimos entonces la Casa 
en el huerto de ciruelos de SANAA como obra a reconstituir. 

 

Fig. 7  Casa en huerto de ciruelos, SANAA. Fuente: © Louise Grønlund (2012) 

Se realizó una estructura de acero de 20/40/3 en el plano superior (techo) y desde ahí 
suspendimos la tela. Mediante cables de acero suspendimos la casa desde una grúa pluma que 
los estudiantes consiguieron. 

Trabajamos en este montaje durante 8 semanas, pero en espacios intermitentes, en la medida 
que los estudiantes encontraban un tiempo extra para realizar sus labores auto asignadas. Y es 
que hay un dato de esta versión que es no menor. Este proyecto (el de reconstituir la casa) fue 
nuestro proyecto secreto (de los estudiantes y mío). El hacer este ejercicio no estaba dentro de 
lo solicitado curricularmente por la escuela. Se los propuse a los estudiantes como un extra, y 
todos ellos se entusiasmaron y se entregaron de lleno a la tarea. 

[77/1097]

http://www.louisegroenlund.dk/copyright.html


 
Zúñiga-Alegría, B. 

 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0              

 
 

 
Fig. 8 Montaje terminado. Fuente: Archivo Propio (2012) 
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Fig. 9 Montaje. Interior terminado. Fuente: Archivo Propio (2012) 

El empoderamiento de los estudiantes fue completo, lograron adueñarse de la tarea escogida y 
la participación de todos los estudiantes en las tareas comunes fue plena.  Si bien cada uno de 
ellos tenia absoluta claridad de su parte en la misión, y cada uno entendía desde su perspectiva 
cual podría ser el resultado, al momento de “levantar” la casa, la reacción de todos ellos al 
recorrer el espacio fue de sorpresa y éxtasis. Y es que si bien racionalmente tenían 
absolutamente integrada la casa desde el estudio planimétrico, al estar el cuerpo en presencia 
del espacio generado, hacia que la razón dejara paso a la emoción. 

Fig. 10 Detalle del método de demarcación de los vanos. Fuente: Archivo Propio (2012) 
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Fig. 11  Volumen terminado. Fuente: Archivo Propio (2012) 

Es importante indicar que el trabajo de estudio planimétrico y volumétrico previo, requirió que  se 
hicieran interpretaciones de las características principales, lo que  llevó a un proceso de síntesis 
valioso también dentro del aprendizaje de los estudiantes. El mismo proceso de síntesis que 
realiza cualquier estudiante al ejecutar un modelo físico de una obra de arquitectura, fue 
necesario de desarrollar aquí, pero esta vez en función de convertir una obra  construida, a un 
modelo escala real. 

Al ser esta secreta versión la primera, resultó que hacerla en el campus hacía sentido, para poder 
mostrarlo de súbito al resto de la comunidad universitaria. Para esta versión trabajamos 25 
estudiantes, un ayudante y la docente. El presupuesto para esta versión no fue más de $70.000 
pesos chilenos (algo así como 90 Euros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12  Volumen terminado. Fuente: Archivo Propio (2012) 
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4.2 Naked House. Shigeru Ban. 2013 

  
 

 

 

 

Fig. 13 Naked House, Shigeru Ban. Fuente: web Stories of Houses (2012) 

Debido al éxito de la primera versión, para esta oportunidad se logró postular a fondos de 
innovación docente dentro de la Universidad (Vicerrectoría de Pregrado) y logramos conseguir 
financiamiento para el desarrollo de esta segunda versión del ejercicio. Esto nos permitió explorar 
tamaños mas extensos de modo de comprender nuevas espacialidades. Escogimos entonces la 
Naked House de Shigeru Ban.  

Ya que esta generación de estudiantes ya había sido espectador de la versión anterior, el 
involucrarlos en este proyecto fue más rápido. Al igual que en la versión anterior, se realizó el 
mismo método en cuanto estudio exhaustivo de planimetrías y luego de ello la separación de 
tareas individuales y colectivas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 14 Proceso de montaje. Fuente: Archivo Propio (2013) 
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Cabe mencionar que otro motivo por el cual nos decidimos por la Naked House, es por la 
condición casi etérea de la obra, que de algún modo se ve vinculado con el trabajo en textiles. 

Para lograr el espesor de los muros perimetrales de la Naked House, se probó la técnica del 
Shibori, la cual logra mediante calor aplicado sobre tela previamente doblada, plisar la tela, de 
modo que esta tome un “espesor” que en este caso estaba más vinculado a lo que se esperaba 
en términos de grosor de muros. 

 

 

Fig. 15 Naked House montaje final. Fuente: Archivo Propio (2013) 

 

 
Fig. 16 Naked House original. Fuente: web Stories of Houses (2020) 

Si bien se logró llegar al tamaño del volumen real, el interior quedó en deuda, pues por el escaso 
tiempo no se logró ejecutar el interior. El tiempo estuvo prioritariamente destinado al desarrollo 
de la estructura portante, ya que mediante tensores y una estructura de acero en el perímetro 
superior, nos propusimos “suspender” la casa para no perturbar el traspaso a través de la casa, 
ya que la implantamos en un nodo peatonal del campus. 
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Fig. 17 Proceso de montaje y obra final. Fuente: Archivo propio (2020) 

Al ser los recursos limitados, los estudiantes siempre deben recurrir a la creatividad para resolver 
asuntos, que con financiamiento ilimitado se resuelven de manera más expedita. Es así como 
los estudiantes se inventaron un sistema de andamiaje, compuesto de mesas de trabajo del taller, 
que en si misma, se convirtió en una primera obra de interés. 

 

 
Fig. 18 Estructura de andamiaje improvisado. Fuente: Archivo propio (2013)  
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4.3 La Novia del Maule. 2014 
En los años anteriores, la experiencia del espacio, de llevar las planimetrías de las casas 
escogidas hacia el volumen tuvo un impacto notable en sus artífices. 

En esta versión, en un grupo multi-etapas (estudiantes de 2 a 5º año) es que decidimos dar un 
paso mas lejos, y llevar la casa de viaje. Decidimos llevar la Casa en el Huerto de Ciruelos al 
territorio, pero ahora adaptada al viaje que nos propusimos hacer desde la cordillera al mar. 

Queríamos desvelar a través de ella como este territorio, que nos ha cobijado como Escuela de 
Arquitectura desde nuestros inicios, se veía afectado o modificado por su presencia. 

Para definir su itinerario y alinearlos con el énfasis del taller de obras de ese año 2014, el cual 
era volver a insistir sobre el borde del rio Maule, buscamos lugares que tuvieran un nivel de 
contradicción interesante, entre lo que se conforma en el imaginario colectivo como el territorio 
del Maule, y lo que realmente este es. En la entrevista del grupo 0300TV, en el marco de la Serie 
de Entrevistas Arquitectura UC, Juan Román -Fundador de la Escuela de Arquitectura de Talca 
y actual Decano- lo expresa en términos de que la región “una fábrica de alimentos” y esa 
hipótesis nos hizo sentido al momento de ver las discontinuidades en el paisaje. A esa definición 
nosotros le agregamos que es una fabrica de energía, ya que la región del Maule produce cerca 
del 40% de la electricidad que se consume a nivel país. 

Como puntos de conflicto más evidentes se buscaron lugares en crisis, desde donde se pudiese 
percibir dentro de una mirada panorámica la imagen de paisaje “ideal” versus el paisaje “real”. 
Es así como las producciones hidroeléctricas, agrícolas a gran escala y las extracciones mineras 
entregaban varios lugares de interés. 

Escogimos entonces no cualquier lugar. Nos pareció interesante enfrentar la casa a lugares que 
estuviesen en crisis debido al alto nivel de extraccionismo al cual estuviesen enfrentados.  Es así 
que determinamos posarnos al lado de una represa hidroeléctrica en el lago Colbún (cordillera), 
en un campo agrícola de producción de kiwis en Mariposas (valle) y en un paisaje dunar ad portas 
de ser convertido en lugar de extracción minera de hierro, Putú (mar). 

Para lograr nuestro cometido debimos diseñar una estructura que fuese capaz de levantar la 
casa (6 mts.) pero a la vez ser transportable para llegar de cordillera a mar. 

 
Fig.19 Novia del Maule en lago Colbún/embalse hidroeléctrico. Colbún.  Fuente: Archivo propio (2014)  
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El nombre de la Novia del Maule, se lo pusieron los estudiantes, los que de manera cariñosa lo 
comparaban con una novia y la estela que deja de camino al altar. 

 

Fig. 20 La Novia en el borde del lago Colbún hacia la cordillera. Colbún. Fuente: Archivo propio (2014)  

 
Fig. 21 La Novia en el borde del lago Colbún hacia la represa. Colbún. Fuente: Archivo propio (2014)  

La casa al ser enfrentada a este contexto dual, de un territorio indómito como lo es aún la 
cordillera de los Andes, se percibía como un mero acompañante a la distancia, sin embargo la 
relación de la casa con la represa contenía toda la fricción de  ese mundo estático y violento, con 
este otro móvil y sutil. 

En cada uno de los lugares, la casa mutaba en algo distinto.  En Colbún, por ejemplo, tuvimos la 
visita de un grupo de estudiantes de un colegio rural cercano, que al vernos se atrajeron curiosos 
de inmediato. Estaban todo el tiempo intrigados para saber que era. Fue curioso comprobar que 
su capacidad de imaginación era muy baja, toda vez que no lograban vislumbrar como ese objeto 
ahí posado pudiese recibir el nombre de “casa”. 
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Fig. 22 Niños de colegio rural dentro de la “casa”. Colbún.  Fuente: Archivo propio (2014) 

La casa por unos minutos se volvió salón de clases, nube y fantasma, todo mientras los niños 
estaba en su interior. 

Luego de esta experiencia, desensamblamos las estructuras y continuamos el viaje hacia los 
huertos de kiwis, en el valle.  

 
Fig. 23 La Novia en huerto de kiwis. Mariposas, San Clemente. Fuente: Archivo propio (2014)  

Nuevamente  se presentaron esos contrastes que intuíamos, el de unos cielos arrebolados 
acompañando a la casa que dejan sin aliento, versus terrenos altamente “torturados”  en función 
de obtener los máximos rendimientos. 
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Finalmente sumado a todos los objetivos antes enunciados, estos viajes sirvieron de  lecciones 
de geo-política, en donde los estudiantes finalmente abrieron los ojos a los procesos que hoy le 
dan forma al territorio que conocemos, que hoy por hoy no tiene nada de paisaje bucólico pastoril, 
como ingenuamente se creía que era. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 24 La Novia en huerto de kiwis, desde plantación. Mariposas, San Clemente. Fuente: Archivo propio (2014)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 La Novia desde tranque del predio agrícola. San Clemente. Fuente: Archivo propio (2014) 
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Y por ultimo, terminamos nuestro viaje en las dunas de Putú. Para gran sorpresa nuestra las 
maquinarias de extracción minera tuvieron que abandonar las dunas, ya que se impusieron 
recursos de protección en contra de las faenas de extracción de hierro (es este mineral el que 
mantiene la cohesión de las dunas). Por un lado nos quedamos sin el contrapunto que 
esperábamos lograr con nuestra intervención, pero por otro lado constituyó un motivo de fiesta 
colectiva la noticia, sumándose al festejo de haber terminado nuestro viaje y de haber cerrado el 
proceso de investigación y ejecución del taller. 

 

Fig. 26 La Novia Putú. Fuente: Archivo propio (2014) 
Este taller contó con 4 semanas, 25 estudiantes, una profesora y un monto en dinero de $200.000 
(aproximadamente 250 Euros). Con estos recursos en mano destinamos las primeras 3 semanas 
al diseño y  preparación de todo lo necesario para llevar la casa al territorio, y el viaje se desarrolló 
en 2 días, ya que si bien Chile parece ser angosto, la distancia en horas desde Talca hacia la 
cordillera  y luego desde la cordillera al mar superaba las 6 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 La Novia en la noche de Putú. Fuente: Archivo propio (2014)  
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 Fig. 28 Armado de La Novia en Putú. Fuente: Archivo propio (2014) 

Fig. 29 La Novia frente a las dunas de Putú. Fuente: Archivo propio (2014) 
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4.4 Bonus Track 

 
Fig. 30 La silla de hormigón, inmóvil. Putú.  Fuente: Archivo propio (2014)  

Junto con la casa, decidimos llevar una silla, que en cada lugar quedaría como espectador de la 
ausencia de la casa una vez que nos hubiésemos ido. Esta silla de hormigón quedaba fija en 
esta nueva locación, mientras la casa se movía. Dimos vuelta con esto la lógica de 
mueble/inmueble, en nuestro proceso de deconstrucción y re comprensión  del concepto de casa 
y también del territorio. 

 

5. De la evaluación 
A mi parecer hay varios asuntos que medir hacia el final de cada ejercicio y hacia el final de esta 
síntesis. 

 

5.1. De las evaluaciones hacia los estudiantes 

A cada estudiante le correspondieron 3 calificaciones: la individual, la grupal y de la obra final. 

Para evaluar el desempeño en sus tareas individuales, bastaba con verificar si la tarea aportaba 
al total, o no.  

Para poder evaluar el desempeño de cada estudiante en las labores grupales, si les pidió al inicio 
del taller que llevasen una bitácora fotográfica, que diera cuenta de sus aportes personales hacia 
el total y de lo conseguido grupalmente. 

También se establecieron evaluaciones cruzadas (cada estudiante evalúa a todo su equipo) lo 
cual deja ver la percepción de aporte del colectivo hacia cada individuo. De la muestra se eliminó 
siempre la peor y la mejor calificación, evitando con eso que animosidades personales afecten 
la evaluación. 
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De la obra al final, se mide si se llegó a lo que el mismo taller se trazó como objetivo final, lo que 
en casi todos los casos rondó el 100%.  

Cabe destacar que la participación de los estudiantes en estos ejercicios fue completa, y mas 
allá de lo inicialmente esperado, pues se dedicaron al taller mucho mas allá de las horas básicas 
requeridas y no dudaron en ver la manera de aportar de manera constante. 

 

5.2 De la evaluación hacia el ejercicio 

Si bien lo de construir escala 1:1 no es nuevo, ya se ha constituido en una tradición en la Escuela 
de Talca desde el año 2000. Lo que interesa es que en este caso en particular, el realizar estos 
ejercicios 1 a 1 tienen que ver con hacer un modelo, pero a escala real. De la misma manera 
como un modelo necesita de ser reinterpretado en función de transmitir las cualidades originales, 
este también lo necesitó. Sin embargo la diferencia reside en el impacto que este modelo 1 a 1 
genera en sus habitantes, y la vinculación de el estudio planimétrico de la cada original v/s la 
corporización de esta en una experiencia mas alla de lo netamente racional. Al estar el cuerpo 
enfrentado a la obra en plenitud entra en juego la emocionalidad, que hace de este experiencia 
una que no es fácilmente olvidable. En otras palabras, el aprendizaje queda internalizado 
profundamente. 
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