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El presente estudio: INVESTIGACION 
SOCIOLOGICA DE OPINIONES RE
PRESENTATIVAS DE ARQUITECTOS 
CHILENOS os uno encuesto que ho 
trotado de explorar los actitudes y 
valoraciones frente o su quehacer 
profesional, de un grupo de 56 ex• 
ponentes seleccionados entro los más 
diversos campos de actividad, se<· 
tare s y generaciones de arquitectos. 
El trabajo continúo profundizando 
nuevos campos, en relación al que 

iniciara en 1968-70 el conocido so· 
ciólogo Eduardo Ho muy sobre " lo 
p rofesión del arquitecto en e l gran 
Santiago". 

los temas que aquí se abordan son 
cuatro, o saber: 

1.- EI arquitecto f rente o lo orqui· 
tectu ra. 

2.- EI a rquitecto en lo sociedad chi. 
le na. 

3.-Formación profe sional dol orqui. 
tecto, 

4.- EI e je rcicio profesional. 
Por el inte ré s que esos opiniones 
reviste n poro uno compre nsión de 
los cambios en el proceso dol d ese· 
rrollo profesional ch ileno$ AUCA ho 
que rido dar una síntesis csque mÓ· 
tico d e los resultados obte nidos de 
dicho investigación, cuyo publicación 
in.extenso apareceré en e stos días 
en pre nsas de la Universidad. 

1.-EL ARQUITECTO FRENTE A LA ARQ UITECTURA. 
1 a.- A rquitectura Contemporánea en e l mundo; el prob lema 
de la crisis. ¿Hay crisis? 
1 /3 de los col egos señalan nuevas caracteristicas y dimensio
nes sociales de la arquitecturo contemporánea. 
1 /3 señala enfáticamente existencia de crisis, que es produc
to de la crisis general del mundo contemporáneo. 
1 /3 indica que la arquitectura contemporánea está atrasada 
en rel ación al medio actual, en pleno proceso de transición. 
En cuanto a perspectivas futuras, una amplia mayoría se in
clina hacia la hipótesis de que continúa el proceso de masi
f icación, con la vivienda como motivo central, cuya caracte
rística será la industrialización y prefabricación generalizadas. 

1 b.- Concepción del queha cer arqui tectón ico en e l orden 
universal o nacional. 
los opiniones no revelan una tendencia estructurada y no 
son cuantificables. Se definen en general en el sentido de 
considerarlo una respuesta a los requerimientos de la socie
dad actual, preferentemente en términos de diseño y organi
zación del espacio. 

1 c.- Arquitectura chilena; definición de valores autóctonos. 
Perspectivas de desarrollo. 
30 % de los colegas destaca la inexistencia de aportes de 
nuestra arquitectura al movimiento contemporáneo, con dife
rentes matices en el énfasis de tal opinión. El mismo número 
de profesionales se p ronuncia en favor del gremio, sostenien
do que realiza una labor silenciosa pero efectiva. 
20 % destaca que el aporte chileno será significativo en lo 
que se refiere a la respuesta social de la arquitectura, parti
cu larmente en el plano de la vivienda. 
50 % reconoce la existencia de rasgos arquitectónicos nacio
nales más o menos subjetivos ( sobriedad, sencillez, pesantez, 
etc.) y más débilmente, rasgos regionales y étnicos. 
1 /3 niega enfático mente que exista algo de auténtico en lo 
nuestro. 

2.-EL ARQUITECTO EN LA SOCIEDAD CHILENA. 
2a.- Función profesional: 
2al .- Cambios cual i tativos que ha sufrido la profesión d e 
arquitecto y en qué med ios se manifiesta. 
Opinión mayoritaria ( 75 % ) señala que el cambio más tras
cendente es la desaparición del arquitecto liberal y del clien
t e individual, el cambio de la articulación entre la oferta y la 
demanda y la formación de equipos profesionales. 
Se destaca también por la mayoría, la aparición de nuevos 
campos profesionales, diversificación y especialización de 
ellos. 
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25 % se refiere a la importancia de los cambios tecnológi
cos, racionalización, baja de los costos e industrialización en 
lo construcción. Casi todos destacan la influencia cualitativo de 
estos factores en el diseño y el hecho de que la formación 
del arquitecto no responde o las nuevos necesidads. En pro
porción mucho menor se pronuncian acerca de la actitud del 
arquitecto frente a las cambios: la mayoría pienso que lo 
actitud es negativa, por fal ta de preparación para afrontar 
loles cambios; otro grupo señalo una actitud evasiva e irre
soluta. Sólo un 25 % de los que se han pronunciado en esta 
materia reconocen uno actitud positiva y activa por parte del 
gremio. 
2a2.- Diseño arquitectónico y Diseño urbano. 
Sólo la mitad de los entrevistados abordan este punto. De 
ellos al)roximadamente el 50% estima que l as actividades 
corresponden a una sola con cambio de escala; la otra par- t 
te la considera como funciones cuali tativamente diferentes ba-
jo diversos matices. 

2b.- Capacitación profesional: 
2b 1.- La formación profesional, el trabajo interdisciplinario 
y la toma de decisiones. 
De 50 opiniones sobre este punto, 20 señalan que el arqui
tecto está preparado para lo toma de decisiones; se desem
peña con éxito pese a que muchas veces debe suplir con vo
cación la falta de preparación adecuada. 30 opiniones de
claran que no está capacitado precisamente parque maneja 
recursos subjetivas y no tiene la formación adecuada. 
Opinión mayoritaria es que, a pesar de todo, el arquitecto 
está llomodo a inl ervenir cada vez más en el campo político 
habitacional. 
2c.- Alienación profesional: 
2c1 .- Limitaciones a la acción del arquitecto. 
Opin ión estructurada y predominante sostiene que hoy limi
taciones o la acción del arquitecto fundamentalmente en pro
blemas de status profesional, limitaciones del campo de tra
bajo, saturación de mercado, burocratización, etc. Hay én
fasis también en la fa lla de difusión y cri tica, en la deficien
te formación profesional, en la dependencia cultural y espe
cialmente en el factor económico (60% ). Sólo un 10% no 
reconoce limitaciones sino dentro de la capacidad e interés 
de los mismos profesionales. 

2c2 .- La satisfacción y logras profesionales. 
Se reconoce un grado alto de satisfacción vocacional, pera 
también de frustraciones en lo que se refiere a status eco
nómica-social del arquitecto en su medio. 
las aspiraciones de los arquitectas son muy variadas y no 
cuantificables como tendencias netas; se sitúan en el ejercicio 
profesiona l, la investigación, la docencia, la labor gremial, 
etc. No hay entusiasmo por labores administrativas, siendo 
l as mayores aspiraciones hacia el libre ejercicio profesionai'. 
2c3.- El éxodo del arqu1tecto. 
Casi todos reconocen que este éxodo es efectivo. 1 /3 de los 
opiniones lo atribuyen a factores económicos, 1 / 4 a alicien
tes culturales, 1 / 5 a frustración profesional y el resto a cau
sas diversas, incluso a frustración po lítica. 
Una opinión minoritaria tiende a desestimar o minimizar el 
éxodo. 

2d.- Slatus profesional: 
2dl.- Situación económico-social del arquitecto. Estabilidad, 
previsión. 
Opinión mayoritaria no cuantificable sostiene que el status 
económico-social del arquitecto es generador de frustracio
nes, por factores formativos, por incomprensión social, falta 
de estimación y prestigio, y por una injusta valorización de la 
profesión. 
Unos pocos colegas creen que tenemos una situación privilegia
da. Idea predominante y crí tica de todos los arquitectos decla
ra que el ejercicio profesional y sus posibi lidades de acción es
tán sujetos a cambios políticos. 



los arquitectos recomiendan a lgunos cominos poro lograr el 
nivel deseado, en términos de diversificar lo profesión, crear 
uno actitud distinto y replantear los programas y ob jetivos 
de lo formación profesional actual. 

2d2.- Plétora profesional. Su existencia, sus indicadores. 
Influencia en lo matrícula y egreso de las universidades. 
De 44 colegas que responden o lo hipótesis, 27 reconocen 
existencia de plétora profesional, dando rozones no cuanti
ficables, como problema de status profesional, de falto de 
apertura de los campos profesionales, o lo molo distribución 
de los posibilidades de ejercicio profesional y o lo deficien
te formación profesional que no los hoce aptos poro lo que 
el país requiere. 

9 arquitectos no soben si hoy o no plétora profesional, por 
no existir un estudio programado de los necesidades reales 
del país y 8 piensan que no hoy plétora. 
Hoy consenso en afirmar que existe uno demando potencial 
no satisfecho; que lo diversificación del campo profesional 
daría enormes posibilidades y sostienen que el arquitecto debe 
intervenir en los políticos hobitocionoles; proponen lo creación 
de estructuras que permitan racionalizar lo distribución del tra
bajo, evitando lo generación de monopolios profesionales. 
En relación al problema de acceso o los universidades, res
ponden 42 arquitectos, criticando en general el sistema vi
gente, por su falta de selección vocacional y de claridad en 
lo que se necesito preparar. 

9 proponen diversificar lo carrero, haciendo el estudio pro
fesional más flexible y menos limitado; 8 colegas proponen 
abrir lo universidad o todos los capos sociales sin perjuicio 
de efectuar uno rigurosa selección y 5 arquitectos creen que 
debe limitarse este acceso por problemas de recursos. En 
general hoy claridad en que deben haber mejores métodos 
de selección, opiniones sustentados con diversos matices; y más 
flexibilidad curricular poro evitar lo deserción de alumnos. 
Hoy críticos o nivel de mayoría en relación o lo falto de evo-

• luoción de los productos universitarios que permitieron cla
rificar los sistemas de ingreso. 

2d3.- El trabajo en provincia; posibilidades económicos, 
efectos sobre el oficio y culturo profesional. 
Opinión dominante estructurado ( 85 % aproximadamente) 
encuentro ventajas en lo posibilidad de ejercer en provin
cias, porque permite adquirir uno culturo nocional más am
plio, es un enfrentamiento con lo realidad y es formativo, 
resultado de un ejercicio profesional variado y profundo; cu
bren los necesidades profesionales en provincia y contribu
yen o descentralizar lo profesión. 
15 % le atribuyen desventajas económicos por el costo de 
mantención de un profesional en provincia y desventajas de 
tipo cultural. 

3.-FORMACION PROFESIONAL DEL ARQUITECTO. 
3o.- Volorízación de la propia formación profosional y de 
las generaciones a ctuales. 
En relación o los aspectos positivos de lo propio formación 
en base o su experiencia, lo gran mayoría de los arquitectos 
atribuye su eficacia profesional o un producto de lo outofor
moción y o lo propio experiencia en el ejercicio profesional, 
momento en el cual aparece el trasfondo de lo formación re
cibido; de ello valoran indistintamente el concepto de análi
sis, lo cercanía o los maestros, lo formación de un espíritu 
crítico, el trabajo en equipo, el desarrollo de lo capacidad 
creativo y lo formación sistemático, entre otros. Como asig
naturas concretos señalan 49% el área tecnológica, 29% 
el área del diseño, 1 2 % el óreo humanístico, 9 % el área 
de los ciencias sociales y 1 % el área de los ciencias básicos. 
Con respecto o limitaciones de lo propio formación, un 70% 
señalo falto de contacto con lo realidad, falto de conocimien
tos prácticos, idealización del objeto arquitectónico, etc. En 
general sostienen que lo formación fué incompleto, retrasado, 
superficial e insuficiente. 

En cuanto o cómo valorizan lo situación actual, responde un 
45% de los entrevistados en términos muy generales y de
sarticulados, valorando lo realidad actual como más amplio 
que antes y en un buen nivel en relación al extranjero. Un 
porcentaje mayoritario destoco el desequilibrio que existe en
tre lo formación actual y los requerimientos de lo sociedad, 
lo crisis por lo que atraviesan los universidades y el desco
nocimiento total que se tiene de lo que debe ser el arqui
tecto de hoy y el rol que le corresponde cumplir. los causas 
son muy diversos, de diferente índole y acusan folios concre
tos de conocimiento en el área del d iseño, área tecnológico 
y área de los ciencias sociales, principalmente. 

En resumen, un 53 % de los colegas considero lo preparación 
universitaria actual ineficaz, no crítico, no satisfactoria, SU· 

perficiol, desastroso, insuficiente, mol planeado, oscilante, 
complaciente. Un 18 % no lo enjuicio por no tener uno visión 
de conjunto; un 12 % no lo califico pero denuncio grandes 
vacíos, un 11 % no contesto en absoluto y 6 % opino que 
es bueno o pesar de los condiciones mediocres, y necesaria
mente eficaz por lo presión del medio. 
Tres cuartos portes de los encuestados opino que e l profe
sional actual, producto de los universidades, está muy limi
tado y desvinculado de l o realidad y no capacitado poro 
enfrentar el conjunto de problemas arquitectónicos. Un 60% 
sin err.borgo los reconoce como buenos e lementos en térmi
nos de diseño, previo experiencia y adiestramiento bojo lo 
tutelo de alguno oficina profesional. 

los colegas hacen diversos recomendaciones sobre el apren
dizaje necesario poro un buen despegue, alrededor de uno 
ideo central predominante que consiste en incorporar más 
práctico profesional, haciendo esto práctico bojo jurisdicción 
de profesionales de experiencia, poro ponerse al día, superar 
lo concepción intuitivo de tol ler, volviendo o los universida
des codo vez que se hiciese necesario. 
Mós de lo mitad de los entrevistados estimo que lo formación 
profesional debe ser dado por lo universidad, correspondién
dole lo porte conceptual, lo entrego de conoci mientos y el 
control de lo vida del estudiante, aunque esté hoy rezagado 
y en conflicto. 
Un 30% aproximado sostiene que lo universidad no debe 
compartir sus funciones, pero debe abrirse al medio social, 
que debe dar el resto de lo formación en términos de prácti
co. El resto opino que lo universidad no puede dorio todo 
y que lo enseñanza especializado debe compartirse con lo 
enseñanza universitaria. 

3b.- El problema de la vocación. la preselección en la U. 
Profesiograma. 
Responde lo totalidad de los entrevistados y los rozones por 
los que estudiaron arquitectura son, en orden prioritario: afi
nidad vocacional ( 26), interés por lo arquitectura ( 15), in
fluencio o contactos ( 13) , consideraciones socio les ( 4), por
que significaba ponerse al servicio de lo comunidad ( 2). Sin 
embargo sostienen todos ellos que los motivaciones voca
cionales no tienen orientación cloro previo o lo elección, que 
hoy uno absoluto falto de difusión en materia de arquitec
tura, del papel de los universidades y del rol del arquitecto 
en lo sociedad. Señalan asimismo que hoy uno obismonte 
falto de selección vocacional preuniversitorio y de culturo ar
quitectónico en el medio chileno. 

En relación o si volverían o estudiar arquitectura, un 75 % 
opino que sí, sin sustentar claramente lo ideo, con algunos 
reservas, advirtiendo que esto es válido siempre que el que 
postulo o lo carrero no lo hago con lo ideo de adquirir un 
status económico alto. los colegas recomiendan lo carrero en 
estos mismos términos. 
Un 55 % de ellos reconoce que el arquitecto debe tener con
diciones e: pecificos, dando énfasis en orden prioritario o 
los aptitudes ortisticos, sensibilidad espacial, interés huma
nístico, conciencio social, conocimientos tecnológicos y cien-
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tíficos, copacidod de análisis y síntesis, conciencio crítico, ca
pacidod de decisión. Un pequeño sector opina que no debe 
tener condiciones específicas. Los otros opiniones enumeron 
corocterísticos que son válidos para cualquier profesional. 
De las 44 arquitectos que se pronuncion sobre cuándo se for
maron idea clara de lo que era arquitecturo y la labor del 
arquitecto, 24 opinan que después de la formación, 1 O du
rante la formación y 1 O señalan coincidentemente que esta 
idea se clarificó a través de un proceso. Hay opinión mayorí
toria que indica que el urbanismo hizo cambiar la c.oncepción 
de lf arquitectura. 
3c.- Formación científica del arquitecto chileno. El rol de 
las matemáticas. 
De los 44 arquitectos que responden, 39 encuentran de util idad 
lo formación científica del orquitecto, 2 no la creen en absoluto 
necesaria y 3 opinan vagamente, planteando ideas de cómo 
es y cómo debería ser incorporada a la acción del arquitecto. 
En cuanto o las matemáticas modernos, 28 colegas afirman 
que es necesario conocerlas, 7 no las encuentran necesarias 
y 5 señalan que en la medida que lo requiero el proceso 
de creación, opinando sobre qué líneas concretas dentro de 
ellas y el momento en que deben ser impartidas. 

3d.- Las áreas de conocimiento y de culturo que integran 
y califican lo formación del arquitecto. Planes de estudio. 
3e.-Problema de la metodología en lo formación. los maestros. 
Sólo un 30 % de los entrevistados dan característicos actua
les y juicios críticos en relación al campo de la enseñanza, 
señalando que es subjetivo y adolece de posiciones críticas. 
Un 48 % prefiere indicar lo manera cómo debe enfrentarse la 
enseñanza, preocupándose del enfoque metodológico de la 
existencia de un nivel intelectual básico preuniversitario y de 
una nueva mentalidad universitario. A pesor de la gron vo
riedod de opiniones y matices, hoy consenso en que el taller 
es y ha sido estructurado, de la carrera. Otro grupo da énfo
sis o lo importancia de los moestros en lo metodología de 
la formación. 
En cuonto o lo secuencia con que deben ser impartidos los 
conocimientos, generolizon afirmando que deben darse con 
otro jerarquía, distintas prioridades, otros tiempos y se pro
nuncian sobre la práctico profesional como complementaria 
a lo formación. En orden de importancia y en relación o las 
áreas que estiman indispensables en la formación del orqui
tecto, 55 % señala el área de las ciencias sociales, 52 % el 
área del diseño, 50% el área tecnológica, 40% el área de 
los ciencias básicos, 28 % áreas humanísticos y 26 % el área 
de la formación plástica. 
En estas áreas señaladas, los colegas dan una disgregada opi
nión sobre molerías, contenidos, objetivos y metodo1ogia, tra
ducidos o cuadros-resúmenes en el texto original, pero difícil
mente generalizables. 

3f.- la especialización y el perfeccionamiento ( postgrados y 
becas). 
Mayoría alta encuentra necesaria la especialización, dada des
pués de una linea básica de conocimiento, poniendo mucho én
fasis en que se dé a nivel de postgrado ( 98 % ) . 
Otros opinon que durante la formación básica y en diferentes 
alternativas ( 45 % ) . 
Un grupo menor cree que la especialización debe darse a pro
fesionales con experiencia profesional activa, después de años 
de práctica en el ejercicio profesional (25%). 
En cuanto a la forma en que debe entregarse, piensa la mayo
ría que o nivel general y una minoría, con carácter selecti
vo, a ciertos estudiantes. 
Debe ser entregada por totalidades, a alto nivel, preparán
dolos paro actuar en equipos interdisciplinarios, o debe dar
se por materias seleccionadas. 
Un grupo sostiene que corresponde dar lo especialización den
tro de los universidodes, o diferencia de los que piensan que 
fuero de ella, no habiendo opinión predominante. 
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En cuanto a las disciplinas en que procede dar especializa
ción le corresponde el primer lugar al área de las ciencias 
sociales (35% ), en seguida el área humanística (25% ), lue
go el área de diseña ( 22 % ) y finalmente en el área tecno
lógica ( 18 % ) . 
En relación al perfeccionamiento, se señalan las limitacio
nes existentes en el país y los factores que las determinan. 
Son limitaciones de toda índole y las oportunidades son muy 
escosas. Una importante fracción de arquitectos (75%). re
conoce que en el propio ejercicio profesional es donde se 
tiene hoy día el moyor contacto con los especialidades. 
En este grupo de preguntas se incluyó, con motivo de lo 
(lefa 1970 efectuado en Moyo 1970 en Medellín, una consul
to referente al intercambio interfacultodes de arquitectura, 
con lotinoomérico en particular y a nivel internacional en 
general. 
Rechazan en mayoría los congresos: apoyan un mayor inter
cambio interno en campos docentes y estudiantiles. 
Recomiendan el intercambio con Américo Latino por la co
munidad de los problemas y con Europa por los conocimien
tos que nos pueden oportor como países desarrollados. 

3g.- Lo formación para-profesional !cuadros medios). 
De los 35 arquitectos que responden o esta pregunta, 28 
consideran que lo creación de cuadros medios es útil, fun
damental y deben ser dados de inmediato y en formo intensa. 
7 arquitectos opinan que no es necesario ni útil ni factible 
realizarlo. 
Opinión predominante indica que el aprendizaje debe ini
ciorse durante los estudios universitarios en diversos alterna
tivas ( 50 % ) . 
Un sector moyoritario no cuantificable opino que antes de 
los estudios universitarios, desviándose hacia aprendizajes téc
nicos ontes del término de la enseñanza media. 
Opiniones aisladas piensan que deben ser disciplinas parale
las a la formación, no simultáneos ( 35 % ) . 
Se pronuncian ambiguamente sobre metodología y modali
dades con que deben ser dados estos niveles y hay opiniones 
diversificados en relación o si pueden ser impartidos dentro 
de lo carrera de arquitectura o fuera de ello. Hablan en ge
neral sobre los prevenciones que debe considerarse para re
glomentor en bueno formo estas poro-profesiones, proporcio
nándole o dichos profesionales suficiente autonomía de ma
nero de no deformar la profesión de arquitecto. 

frente o lo consulto de quiénes deben impartir esto enseñan
za, hoy opiniones no cuantificables que establecen que no 
debe ser exclusiva responsobilidad de los escuelas de orqui- , 
lectura. 
Entre los materias que se consideran útiles o estos niveles 
medios, tenemos 23 opiniones favorables al campo tecnoló
gico, 3 opiniones al campo plástico y de diseño y 2 opinio
nes al campo de los ciencias sociales. 
De este 65% aproximado que responde a la pregunto, só
lo un sector muy bojo dá razones que sustentan lo afirmado; 
sin embargo, en el contenido de esta pregunto oporece pre
sente el problemo del status profesional del arquitecto en 
Chile y la imagen que se tiene de las carreras "máximas" co
mo una aspiración de la gran mayoría, lo que hoce impo
sible crear este importante contingente de hombres medios, 
tan útil a la sociedad. 
3h.- Carrera docente e investigación. 
De los 29 arquitectos que se pronuncian al respecto, 19 de 
ellos consideran que no existe en nuestro país ni evaluación, 
ni posibilidades de promoción, como tampoco crítico impar
cial en obras de arquitectura. 
Una minorío cree que existe, mientras entren en juega facto
res de selección técnicos y no de orden político. 
Otro grupo no la encuentra necesaria, proponiendo otros 
caminos para designar en las especialidades a los más pre
parados; en general las posiciones son negativos y denotan 



lo permanente quejo del arquitecto por su falto de rango y 
por los postergaciones de que se siente víctima. 

. 4.-El EJERCICIO PROFESIONAL. 
4a.- los campos de trabajo de l arquitecto: 
4 a1 .- Divers ifica ción, especialización y cambios cualitativos. 
4a2.- Alternativa s actuales y campos potenciales de traba
jo. 
Los colegas señalan posibles campos de acción futuros, no 
existiendo cambios sustanciales en los actividades profesio
nales realizados hasta ahora. Opinan que es necesario in
tensificar los campos ya descubiertos para desarrollarlos con 
más efectividad. 
No se hizo posible indicar porcentajes en los que estos cam
pos inciden en el universo total, ni prioridades manifiestas. 
Ellos son: campo del diseño, de la tecnología, de la empre
sa, de la planificación y el urbanismo, de la investigación y 
la docencia. 
En lo que dice relación con los campos de absoluto respon
sabilidad del arquitecto, responde el 100% de la muestra 
en los siguientes términos: 4 1, 1 % sostiene que esto activi
dad debe ser en torno al diseño y proyectos, 28,5 % en tor
no al espacio y un 5,7 % a lo arquitectura. 15,2 % de opi
niones hablan del dominio del arte, del conocimiento del 
hombre, de la capacidad de traducir ideas en expresiones 
físicas y formales del entorno. 
Un 9,5 % señala la inexistencia de uno actividad propia y 
exclusiva. 
52 arquitectos concluyen más vagamente acerca del campo 
de acción, 44 de los cuales afirman que se ha ampliado: 19 
colegas dicen que se trata de una ampliación real y con
ceptual, 9 que se ha ampliado sólo cuantitativamente y 6 que 
la ampliación ha sido cualitativa. 16 arquitectos hablan de 
reducción del campo profesional en términos cualitativos y 
cuantitativos, afirmando que existe ampliación en ciertos as
pectos. 
4b.- El me rcado de solicitación p rofesional: 
4b 1.- La competencia inter y extra profesio nal. Interferencias. 
4b2.- Cambios de infraestructura e conómica y mercado pro
fesional. 
42 arquitectos responden a esta hipótesis, opinando 23 que 
hay interferencia con otros profesionales y que a su vez el 
arquitecto interfiere los campos ajenos o su profesión. 16 
opiniones no creen en los interferencias o, más bien, que si 
se producen, es por causa del propio profesional. Hay ma
yoria en afirmar que las interferencias se establecen en tor
no al urbanismo. El problema se lo plantean en forma ambi
gua, no consideróndolo asunto de importancia, sino una si
tuación lógica con lo nueva modalidad en que los profesio
na ,es se incorporan a equipos interdisciplinarios de trabajo. 
Opinan los encuestados sobre las áreas profesionales libre 
y funcionaria con gran número de ideas imposibles de cuanti
ficar. Los fundamentos de lo opinión son: el ejercicio tiende 
o una socialización, por el desaparecimiento de la profe
sión liberal o raíz de la masificación del proceso arquitectó
nico. A continuación, en grado de importancia, debe coexis
tir el ejercicio liberal y funcionario; otros defienden simple
mente el ejercicio liberal. Algunos sostienen que todo depen
de de las políticas nacionales y de los nexos profesionales y 
que el dominio se irá adecuando según sea el desenvolvi
miento del país. Un último sector pienso que la solución es 
la alternativo de incorporar el libre ejercicio a las actividades 
estatales. 
Cuando se trata de mercado profesiona l en el trabajo del 
arquitecto, fuerte mayoría reconoce e l mercado restringido 
e incluso una falta de mercado. Las razones son variadas 
y están implícitas en problemas ya trotados de plétora pro
fes ional, mala distribución del trabajo, status del arquitecto, 
etc. Una minoría cree que el mercado se ha abierto con la 
diversificación de los campos profesionales. Otro grupo de 

opiniones indica que el mercado es fluctuante, dependiendo 
de situaciones políticas y ocupacionales cambiantes. 
4c.- El trabajo en equipo: 
4 c1 .- ¿Cómo se produce? Pape l de l arquitecto. 
4 c2.- Condiciones personales y formativas que exige e l 
trabajo en equipo. 
47 arquitectos responden o esta pregunto dando tres nive
les donde se produce el traba jo en equipo: equipo interdis
ciplinorio, equipo con otros arquitectos y asesoría de otros 
profesionales. 
Sobre la experiencia que 23 de los arquitectos encuestados 
ho tenido, 15 la encuentran positiva, 4 regular, 2 negati
vo y 2 una experiencia positivo y negativa a la vez. 
30 % del total dice que el papel del arquitecto debe ser ca
beza de equipo, coordinador y armonizado,. 

En cuanto a las condiciones formativas del arquitecto, 1 O co
legas la encuentran negativa por su falto de preparación, foJ . 
to de método y actitud individualista. 8 reconocen condiciones 
positivos, desde el punto de visto de su actitud abierto, su 
capacidad de síntesis y su preparación universitaria. 
En relación o los materias en torno o los cuales se forman 
los equipos, predomina lo relacionado a la planificación . 
4d.-Los concursos: 
4d1 .- Efe cto de los concursos en la ofe rta de trabajo, en 
la remuneración y en e l entrenamiento profesional. 
4 d2.- Fa llas de los concursos. 
4d3.- Costo social. 
19 arquitectos opinan que el concurso no es oportunidad 
para todos por el desequilibrio de las posibilidades; 3 sos
tienen que si lo es y 4 que lo es teóricamente, 7 ven en el 
concurso un estímulo paro el profesional y 2 no lo conside
ran de utilidad. 5 afirman que el concurso no es opción a 
ofertas de trabajo, considerando 3 de ellos que sí lo es. 
8 arquitectos señalan el concurso con un valor formativo 
excepcional, pues do uno metodología de trabajo, responsa
bilidades profesionales, siendo en síntesis, uno escuela de 
postgrado. 
43 colegas indican fallos en los concursos, sosteniendo que 
se producen por razones económicos, en relación a lo capa
cidad instalado, por restricción que implico el concurso fren 
te o grupos determinados, por injusticia en la elección, por 
rozones de tiempo y por lo falto de evaluación científico de 
los proyectos seleccionados. 
Un grupo de arquitectos propone medidos que con llevarían 
o subsanar estos errores o través de acciones directos del 
Estado, más cautelo en las formas de establecer la competen
cia, dando más posibilidades paro que el concurso seo una 
manero de realizar obras de arquitectura dando opción a 
todos los niveles, de modo de incorporar así o lo maso de 
arquitectos de libre ejercicio a tareas del estado, cooperando 
con el ciudadano, que no siempre tiene los recursos mate
riales ni técnicos poro resolver el problema hobitocionol. 

4 e.- Estructura gremial: 
4e 1 .- El papel de l Colegio de Arquitectos ante e l e je rcicio 
profesional y potencia lmente la formación de l a rquitecto. 
En opiniones no estructuradas en profundidad, 21 arquitectos 
se inclinan por lo no participación del Colegio de Arquitectos 
en lo enseñanza de la arquitectura y 11 arquitectos creen que 
debe tenerla. Un 55 % le do al Colegio un carácter ne ta
mente gremial y un 25% un carácter de contralor del ejer
cicio profesional. El resto de los colegas proponen ideas so
bre cuál debería ser el papel del Colegio en términos que 
no debe dar una orientación formativa o los futuros arqui
tectos, pero sí que debiera promoverse un contacto más estre
cho entre ambos organismos. El Colegio debe participar con 
los universidades, promoviendo lo educación prátíco y las 
posibles fuentes de contacto con otros organismos. 

Ximena Koch 
orquíteéto-investigodor. 
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