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PROGRAMA 

1. Nombre de la actividad curricular:  Curso Transversal FAU 

2. Nombre de la sección: 
Luces y sombras de la regeneración 
urbana: una mirada crítica a los 
procesos de transformación de la ciudad 

3. Profesores: 
- Mónica Bustos (INVI) 
- Rodrigo Caimanque (Departamento de 

Urbanismo) 

4. Ayudante: Por confirmar 

5. Nombre de la actividad curricular 
en inglés:  

Lights and Shadows of Urban 
Regeneration: A critical insight of urban 
transformation processes in the city 

6. Unidad Académica: Escuela de Pregrado 

7. Horas de trabajo de estudiante: 4,5 horas/semana 

7.1 Horas directas (en aula): 3 horas 

7.2 Horas indirectas (autónomas): 1,5 horas 

8. Tipo de créditos: Sistema de Créditos Transferibles  

9. Número de créditos SCT – Chile:  3 

 

10. Propósito general del curso 
 
El concepto de regeneración urbana ha sido propuesto en la actualidad como la 
principal herramienta para dar solución de manera integral a las diversas 
problemáticas que aquejan a la ciudad contemporánea como el deterioro, la 
segregación, la fragmentación, la desigualdad, la obsolescencia, entre otras.  Ha sido 
denominada como “regeneración urbana integrada” en el caso europeo, 
“regeneración urbano-habitacional” en Chile, la noción de regeneración se ha ido 
consolidando en forma progresiva, transitando desde un modelo basado en el 
crecimiento económico que atiende exclusivamente a la dimensión física, a un modelo 
basado en los principios de sostenibilidad urbana, que incluye las dimensiones social, 
medioambiental, cultural y económica, ofreciendo soluciones complejas desde una 
perspectiva de carácter multidimensional.  
 
Desde esta realidad, el propósito general del curso es introducir al estudiante en el 
concepto de regeneración urbano-habitacional como mecanismo de transformación 
del territorio, acercándonos a los distintos enfoques y aplicaciones que ha tenido a 
nivel global y específicamente en el contexto nacional.  
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Con base en los actuales debates y enfoques de regeneración, a partir de 
experiencias positivas y negativas, el curso propone revisar los distintas iniciativas, 
modelos y escalas de gestión urbana y habitacional, públicas y privadas, observando 
sus alcances e impactos socio espaciales en la ciudad contemporánea, planteando 
en última instancia desarrollar una opinión critica del estudiante respecto de los 
procesos. 
 
 

 

11. Resultados de Aprendizaje: 
 
Los/as estudiantes conocerán las distintas experiencias y modelos de regeneración 
urbano-habitacional tanto en el contexto nacional como internacional, desarrollando 
una mirada crítica de las visiones y formas de regeneración implementadas en las 
ciudades, entendiéndola como parte de una contexto político-económico específico y 
enmarcado en procesos de toma de decisiones.  
 
Entendimiento de los componentes y las complejidades de las operaciones de 
regeneración urbana en la ciudad, visualizando los efectos (positivos y negativos) que 
se puedan gatillar desde su impacto social, económico y del entorno construido, 
generando una reflexión en torno al rol de la profesión en estos procesos.  
 
Los/as estudiantes se acercarán a los actuales debates en torno a la ciudad 
contemporánea, que, marcada por cambios socioeconómicos estructurales, la 
globalización, la urbanización acelerada, así como la emergencia de nuevos valores 
sociales y culturales, han determinado la aparición de nuevas formas de intervención 
urbana.  
 
 

 

12. Saberes / contenidos: 
 
Unidad 1: Acercamiento a los debates sobre regeneración urbana: definiciones, 
contextos y conceptos generales. 
 

a. Regeneración urbana como noción: Definiciones y alcances. 
b. Perspectivas históricas de la regeneración urbana. 
c. Ámbitos asociados a la regeneración urbana.  
d. El caso chileno: origen y evolución del enfoque de regeneración urbana.  

 
Unidad 2: Regeneración urbana en un contexto neoliberal: Nuevos enfoques y la 
implicancia en las ciudades.  

a. El rol de las ciudades en un escenario globalizado. Los nuevos enfoques 
(retorica/nociones) en materia de gestión urbana.  

b. Gobernanza, regeneración urbana, planificación urbana integrada: Actores y 
sus disputas en la toma de decisiones de la ciudad. 
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c. Expresiones neoliberales de la regeneración urbana: Distritos financieros, 

culturales, waterfronts y megaproyectos urbanos.  

 
Unidad 3: Nuevas experiencias de regeneración urbano habitacional: modelos de 
intervención y aprendizajes. 
 

a. Regeneración urbano habitacional en centros históricos. (Patrimonio) 
b. Regeneración urbano habitacional a escala barrial. Regeneración en territorios 

vulnerables. (Recuperación de barrios pericentro/periferia)  
c. El proyecto urbano: Proyectos urbanos estratégicos / integrales.  

 

Unidad 4: Debates críticos ¿Regeneración urbana de qué tipo y para quién?:  

a. Regeneración urbana y gentrificación. 
b. ¿Por qué persiste el deterioro en territorios vulnerables? 
c. ¿Puede haber otro tipo de regeneración? Autogestión y formas locales de 

regeneración urbana.  
 

 

13. Calendario   
Semana Fecha Contenido 
1 25 marzo Unidad 1a 
2 01 abril Tarea 1/ Unidad 1b 
3 08 abril Unidad 1c/ Unidad 1d 
4 15 abril Corrección tarea 2/ Exposición invitado 
5 22 abril Exposición tarea 2/ Unidad 2a 
6 29 abril Unidad 2b / Unidad 2c 
7 06 mayo Salida a terreno 
8 13 mayo Unidad 3a / Exposición invitado 
9 18-22 mayo Semana de receso 
10 27 mayo Unidad 3b / Corrección tarea 3 
11 03 junio Exposición de invitado + Mesa redonda 
12 10 junio Unidad 3c / Corrección tarea 3 
13 17 junio Salida a terreno 
14 24 junio Unidad 4a / Corrección tarea 3 
15 01 de julio Entrega tarea 3 
16 08 julio Unidad 4b / Unidad 4c 
17 15 julio Semana de Prueba: Entrega Ensayo (tarea 4) 
18 20-24 julio Semana de taller 

 

14. Metodología: 
 
El curso se realizará en base a cátedras teóricas, combinadas de lecturas, visitas a 
terreno, ejercicios prácticos, así como la visita de profesionales/actores sociales 
invitados que colaborarán a enriquecer y dar una bajada concreta a los contenidos 
presentados. 
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Cómo parte del trabajo grupal se generarán instancias de debate y reflexión a partir 
de sus estados de avance.  
 
De manera paralela al curso, los/las estudiantes desarrollarán el análisis de un caso 
de regeneración urbana-habitacional (tipología y escala a escoger por cada grupo), a 
partir de la cual deberán investigar el contexto en que se desarrolló, los componentes 
de la intervención, y resultados, construyendo una mirada critica del caso. 
 

 

15. Recursos: 
Se contemplan 2 visitas a terreno, para lo cual se solicitará previamente movilización 
de ser necesario.  

 

16. Gestión de materiales: 
No se contempla 

 

17. Requerimiento de otros espacios de la Facultad: 
No se contempla 
 

 

18. Evaluación:  
 
Se realizarán 3 evaluaciones correspondientes a: 
 
Tarea introductoria (Tarea 1). 10% 
Análisis de casos históricos (Tarea 2) 20% 
Análisis grupal de casos actuales (Tarea 3) 30% 
Formulación de un ensayo individual (Tarea 4) 30% 
Asistencia, 10% 
 
Las tres evaluaciones considerarán distintas ponderaciones para establecer la nota 
final. 
 

 

19. Requisitos de aprobación: 
 
La asignatura será aprobada con nota superior o igual a 4.0 (cuatro).  
Se contemplará una asistencia mínima del 75% (de acuerdo a reglamento).  
 

 

20. Palabras Clave:  
 
Regeneración urbana – Integralidad – Inclusión – desigualdad – mejoramiento de 
barrios vulnerables – gobernanza  
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IMPORTANTE 
 Sobre la asistencia a clases:  

 
La asistencia mínima a las actividades curriculares queda definida en el Reglamento 
General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
(Decreto Exento N°004041 del 21 de enero de 2016), Artículo 21:  
“Los requisitos de asistencia a las actividades curriculares serán establecidos por 
cada profesor, incluidos en el programa del curso e informados a los estudiantes al 
inicio de cada curso, pero no podrá ser menor al 75% (…) El no cumplimiento de la 
asistencia mínima en los términos señalados en este artículo constituirá una causal 
de reprobación de la asignatura.  
Si el estudiante presenta inasistencias reiteradas, deberá justificarlas con el/la Jefe/a 
de Carrera respectivo, quien decidirá en función de los antecedentes presentados, si 
corresponde acogerlas”.  
 

 Sobre evaluaciones:  
 
Artículo N° 22 del Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo (Decreto Exento N°004041 del 21 de enero de 2016), se 
establece:  
“El rendimiento académico de los estudiantes será calificado en la escala de notas 
1,0 a 7,0 expresado hasta con un decimal. La nota mínima de aprobación de cada 
asignatura o actividad curricular será cuatro (4,0)”.  
 

 Sobre inasistencia a evaluaciones:  
 
Artículo N° 23 del Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo:  
“El estudiante que falte sin la debida justificación a cualquier actividad evaluada, será 
calificado automáticamente con nota 1,0. Si tiene justificación para su inasistencia, 
deberá presentar los antecedentes ante el/la Jefe/a de Carrera para 
ser evaluados. Si resuelve que la justificación es suficiente, el estudiante tendrá 
derecho a una evaluación recuperativa cuya fecha determinará el/la Profesor/a.  
Existirá un plazo de hasta 3 días hábiles desde la evaluación para presentar su 
justificación, la que podrá ser presentada por otra persona distinta al estudiante y en 
su nombre, si es que éste no está en condiciones de hacerlo”.  

 


