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Abstract 
One of my professors said once that one of his professors claimed to be 
“academically professional and professionally academic". A statement that, 
recognizing its independence, relates Academia and Profession without 
subordination. Two areas that frequently operate in parallel with autonomous criteria, 
governed by their doing and their becoming. In this duality, ideas that have made 
theory to advance are materially impossible and constructions that have made 
practice to develop remain exhausted in themselves. There are, however, situations 
that participate in both areas, such as the Architecture Competition: a meeting of 
solutions to a problem where, oftenly, theorized positions are submitted for its 
confirmation in the Profession and practiced solutions are postulated for its validation 
in the Academy. On this basis, this text summarizes the learnings from 7 years of 
architecture competitions for students as a theme of the Design Studio. 

Keywords: academia, practice, design, competition, architecture. 

Thematic areas: architectural design, active methodologies, critical discipline. 

Resumen 
Decía uno de mis maestros que uno de sus maestros decía ser «académico en lo 
profesional y profesional en lo académico». Una afirmación que, reconociendo su 
independencia, vincula Academia y Profesión sin subordinación. Dos ámbitos que, 
con frecuencia, operan en paralelo con criterios autónomos, regidos por su hacer y 
su hacerse. En esta dualidad, ideas que han hecho avanzar la teoría son 
materialmente imposibles y construcciones que han hecho avanzar la práctica 
quedan agotadas en sí mismas. Existen, sin embargo, situaciones que participan de 
ambos ámbitos, como el Concurso de Arquitectura: una reunión de soluciones a un 
problema donde, a menudo, posiciones teorizadas se someten a su confirmación 
en la Profesión y soluciones practicadas se postulan a su validación en la Academia. 
Partiendo de esta premisa, el texto recoge aprendizajes de 7 años de concursos de 
arquitectura para estudiantes como enunciado de la asignatura Taller de Proyecto. 

Palabras clave: academia, profesión, taller, concurso, arquitectura. 

Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, disciplina 
crítica. 
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Resumen datos académicos 

Titulación: Arquitectura 

Nivel/curso dentro de la titulación: 3º y 4º años 

Denominación oficial asignatura: Taller de Proyecto I, II, III, IV 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Proyectos arquitectónicos 

Número profesorado: 2 

Número estudiantes: 24 

Número de cursos impartidos: 14 

Página web o red social: Sí 

Publicaciones derivadas: Sí 
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Introducción 
Decía uno de mis maestros que uno de sus maestros decía ser «académico en lo profesional y 
profesional en lo académico». Una afirmación que, partiendo del reconocimiento implícito de su 
independencia, vincula Academia y Profesión sin establecer una relación de subordinación entre 
ambas. Que las reconoce como ámbitos distintos de una misma disciplina capaces de coincidir. 
Dos ámbitos que, con frecuencia, operan en paralelo y con criterios autónomos, regidos por sus 
propias normas y por su propio modo de hacer y de hacerse. Dos manifestaciones de una 
realidad común: la Arquitectura. Imprescindiblemente rigurosa en su discurso la primera, 
inevitablemente rigurosa en su materialidad la segunda.  

En esta dualidad, ideas que han hecho avanzar la teoría arquitectónica son materialmente 
imposibles, técnicamente irrealizables, utopías (Wigley, 1999). Y construcciones que han hecho 
avanzar la práctica arquitectónica resultan agotadas en sí mismas, incapaces de lograr una 
repercusión relevante en el debate contemporáneo más allá de aportar soluciones técnicas 
exitosas (Allen, 2000). En ocasiones, aunque materialmente factibles, es el contexto sociocultural 
el que hace inviables formulaciones arquitectónicas como la Nueva Babilonia de Constant 
(Koolhaas, 2016) o las arquitecturas prematuras de Valcárcel (Valcárcel, 2021).  

Existen, sin embargo, situaciones que participan, necesariamente, de ambos ámbitos a la vez. 
Es el caso del Concurso de Arquitectura: una reunión de soluciones posibles a un enunciado en 
la que, a menudo, posiciones teorizadas en la Academia se someten a su confirmación en el 
mundo de la Profesión y soluciones practicadas en la Profesión se postulan a su validación en el 
mundo de la Academia. 

Propuestas como la de O.M.A. para en concurso del Parque de la Villete en París (Barzilay, 1984) 
o la de Corner y Allen para el concurso del Downsview Park en Toronto (Czerniak, 1999) son
ejemplos de ideas que, sin haberse materializado por no haber sido ganadoras del concurso,
suponen referentes fecundos para la Academia. Y los edificios alfombra del Team X (Sarkis,
2002) o los sistemas expresivos de Mansilla y Tuñon (Molins, 2007) fueron ideas que, tras una
continuidad teórica, se aplicaron finalmente en la práctica al obtener un primer premio en un
concurso, como ocurrió en la Universidad Libre de Berlín y en el Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León.

Las arquitecturas aditivas de Utzon (Utzon, 2009) o las arquitecturas infraestructurales de Piano 
y Rogers (Rodríguez, 2015) fueron construcciones que, tras una continuidad práctica, adquirieron 
relevancia en la teoría gracias a su reconocimiento en un concurso internacional, como ocurrió 
en la Ópera de Sídney o en el Centro Georges Pompidou. Y las arquitecturas materiales de 
Herzog & de Meuron o las arquitecturas inmateriales de SANAA son ejemplos de construcciones 
que suponen referentes prolíficos para la Profesión por su reiterado éxito en los concursos.  

Así, superando la dicotomía entre Academia y Profesión, el Concurso de Arquitectura aparece 
como lugar de encuentro entre la Academia y la Profesión. Partiendo de esta premisa, este texto 
recoge los aprendizajes de un periodo de 7 años —desde el curso 2017 al curso 2023— en el 
desarrollo de concursos de arquitectura para estudiantes como enunciado del Taller de Proyecto 
—una asignatura troncal semestral en los semestres 5º, 6º, 7º y 8º de la Carrera de Arquitectura 
de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián—.1 Un 
desarrollo que, por los plazos y la definición exigida, exige el trabajo en equipo —en grupos de 2 

1 Concursos que nacen de la industria de la construcción para promocionar sus materiales y que están caracterizados por un marcado 
enfoque técnico y profesional.
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o 3 estudiantes— y, con ello, la configuración de una arquitectura conversada, negociada y
argumentada. Una arquitectura colaborada e imprescindiblemente coral (Buchanan, 2012), tanto
en el hacer de cada grupo de trabajo como en el hacer conjunto del taller como grupo, articulando
en una conversación plural desde la confluencia de contenidos compartidos.

Aunque esta experiencia guarda relación con experiencias previas, como la simulación de la 
realidad en los sistemas de aprendizaje (Alonso, Casero y Nieto, 2016) o la innovación en base 
al aprendizaje colaborativo (Fernández, Rodríguez y Geijo, 2020), se diferencia por considerar 
un periodo dilatado —7 años— y por enfocar la reflexión en el aprendizaje de la negociación 
entre invariantes —dados por la Academia— y constricciones —dadas por la Profesión—. 

Aprender a enunciar: variaciones sobre un tema 
El primero de los aprendizajes surge en la necesidad de convertir las bases de la convocatoria 
en un ejercicio en el que coincidan los contenidos académicos —aprendizajes disciplinares— y 
los objetivos del concurso —aplicaciones prácticas—. Construir un enunciado particular a partir 
de la particularización de un enunciado general. Y en esta construcción, la elección del concurso 
es esencial; el primer paso.  

Según el programa académico, la asignatura Taller de Proyecto —una asignatura teórico-
practica articulada a través de un ejercicio práctico de diseño que integra bases conceptuales 
técnicas y constructivas abordadas en clases teóricas— está fundamentada en una inducción 
constructiva entendida como materialización de una idea, enfatizando la comprensión de la 
materialidad como origen fundamental de la arquitectura desde las cualidades estructurales y 
plásticas del material: el diseño como manifestación matérica del cuerpo arquitectónico. Para 
esto, cada nivel tiene asignado un material —madera en nivel I, en el 5º semestre; albañilería en 
nivel II, en el 6º semestre; acero en nivel III, en el 7º semestre y hormigón en nivel IV, en el 8º 
semestre—, lo que restringe la naturaleza de los concursos posibles en cada periodo. A este 
requisito académico se añaden, además, la necesidad de trabajar en grupo para alcanzar el nivel 
de desarrollo técnico habitualmente exigido en el concurso y una posición docente en la defensa 
de que, al menos, dos de los cuatro semestres deban cursarse de manera individual, 
demostrando unos conocimientos autónomos. Por esto, el Taller se orienta de manera grupal a 
un concurso en los primeros semestres de cada año —los semestres 5º y 7º— y se desarrolla 
de manera autónoma e individual en los segundos semestres —los semestres 6º y 8º—.2 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el primer semestre del año aparecen dos concursos de 
arquitectura para estudiantes posibles: el Concurso Corma —en madera—, organizado por la 
Corporación Chilena de la Madera y el Concurso CAP —en acero—, organizado por CAP Acero. 
Dos concursos que, en consonancia con lo indicado por el programa académico de la asignatura, 
sitúan la materialidad en el origen del diseño, orientando el resultado —no se construye igual con 
madera, con albañilería, con acero o con hormigón—. De este modo, Academia y Profesión 
coinciden en un enfoque arquitectónico abordado desde la lógica del material. 

2 Por motivos operativos, los estudiantes del 5º y 6º semestre se concentran en un mismo grupo —Taller de Proyecto I-II— y los estudiantes 
del 7º y 8º semestre se concentran en otro  grupo —Taller de Proyecto III-IV—, por lo que en los primeros semestres del curso los 
estudiantes del 3er año trabajan con madera mientras los estudiantes de 4º año trabajan con acero y en los segundos semestres del curso 
los estudiantes del 3er año trabajan con albañilería mientras los estudiantes del 4º año trabajan con hormigón.
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Escogido el concurso —Corma en el 3º año de la carrera, CAP en el 4º año—, el siguiente paso 
es la particularización de la convocatoria en tres aspectos primordiales: emplazamiento, 
programa y construcción.  

La precisión de las condiciones del emplazamiento, habitualmente definido en las bases de una 
manera general —trama urbana, ámbito rural, borde tierra-agua, etc.—, permite convertir el lugar 
en objeto de diseño con la misma importancia que lo construido y hace posible contrastar 
respuestas diferentes sobre unas mismas circunstancias en el espacio. Formas de estar.  

La precisión de las condiciones de programa, habitualmente definido en las bases de una manera 
genérica —intervención detonante, edificio multiprograma, infraestructura cultural, etc.—, permite 
considerar el uso como objeto de trabajo con la misma relevancia que lo material y hace posible 
comparar respuestas distintas sobre unas mismas necesidades en el tiempo. Formas de ser. 

La precisión de las condiciones de construcción, definidas en las bases con exactitud en su 
materialidad —madera, acero— pero abiertas en su materialización, permite entender el material 
como un objeto de reflexión e innovación en sus múltiples posibilidades y hace posible confrontar 
respuestas alternativas a unas capacidades físicas comunes. Formas de hacer. 

A esta particularización se añaden, además, una serie de intereses docentes, invariantes, 
motivados por la voluntad de construir el Taller como una trayectoria sostenida en el tiempo: 
contextualidad, legibilidad y esencialidad.3 Una arquitectura contextual, incapaz de entenderse 
sin el lugar en el que se desarrolla. Una arquitectura legible, capaz de evidenciar su orden a 
través de su capacidad semiótica. Una arquitectura esencial, en la que las soluciones materiales 
resuelven, de una manera integral, distribución, estructura y ornamento. 

De este modo, las condiciones impuestas por cada convocatoria suponen un conjunto de 
constricciones que restringen, orientando, las respuestas surgidas desde unas posiciones de 
partida invariantes y prestablecidas, de una manera similar a la forma de hacer del Taller de 
Literatura Potencial. Variaciones sobre un tema. 

Aprender a planificar: reprogramar un programa 
El segundo de los aprendizajes surge en la necesidad de adaptar la planificación del taller para 
respetar el calendario académico —ordenado por periodos de evaluación— y el calendario del 
concurso —ordenado por periodos de inscripción, consulta y entrega—, dando una misma 
respuesta a dos agendas desfasadas con unas condiciones de desarrollo que permitan cumplir 
los mismos objetivos que un taller no subordinado a una programación ajena. Como 
consecuencia, los tiempos habitualmente asignados a cada etapa académica se ven alterados 
—comprimidos o dilatados— para hacer posible su compatibilidad con los tiempos marcados por 
las etapas del concurso. 

Así, aunque el programa académico de la asignatura Taller de Proyecto ordena el desarrollo del 
curso en tres unidades sucesivas, con una duración de 6 semanas cada una —la primera unidad, 
dedicada a la problemática arquitectónica desde el trajo de diagnóstico, análisis y estudio de 
tipologías constructivas; la segunda unidad, destinada a estrategias arquitectónicas que 
responden a esta problemática desde argumentos de exploración formal y la tercera unidad, 
asignada al desarrollo del proyecto—, la necesidad de asegurar un nivel gráfico suficiente al 

3 A lo largo de estos años, el Taller de Proyecto del que he sido responsable ha buscado argumentar una posición docente en el debate 
académico de la Escuela de Arquitectura fundamentada en el trabajo continuado sobre unos intereses declarados.
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término del curso —a veces antes— para no depender de una dedicación adicional de los 
estudiantes fuera del periodo académico obliga a introducir un tiempo exclusivamente dedicado 
a la representación y a la presentación en la última unidad, reordenando el resto de contenidos 
en una nueva estructura que difumina los límites entre las unidades.4 

De este modo, en los cursos de taller-concurso se avanzan estrategias arquitectónicas como 
respuesta a la problemática arquitectónica en la primera unidad, se avanza el desarrollo del 
proyecto en la segunda unidad y se detiene este desarrollo en la primera parte de la tercera 
unidad para concentrarse en su presentación en el final.  

El resultado es una estructura de unidades académicas solapadas —encabalgadas— que 
cumplen los requisitos del programa académico de una manera anticipada, comprimiéndolos, 
para poder incluir, además, el tiempo de representación requerido por un concurso.5 

Aprender a presentar: montaje y presencia simultánea 
El tercero de los aprendizajes surge en la necesidad de presentar la propuesta arquitectónica de 
una manera atractiva tanto para el jurado de un concurso —que a veces integra miembros sin 
interés en la teoría— como para una comisión académica —que a veces integra miembros sin 
interés en la práctica—-. Lograr una presentación académica y profesional.  

Habitualmente, la Arquitectura se comunica, se presenta, a través de unos sistemas y unos 
códigos compartidos por una comunidad disciplinar que rigen por convención las 
representaciones planimétricas —como la altura de corte o la diferencia de espesor entre lo 
seccionado y lo proyectado— o las representaciones axonométricas —como los ángulos entre 
los ejes de proyección o los coeficientes de reducción aplicados a cada uno de ellos—, por 
ejemplo. Pero, respetando estos códigos, son posibles diversos estilos gráficos o escuelas de 
representación en función de aquellos aspectos de la arquitectura a los que se da prioridad —su 
materialidad, su funcionalidad, sus límites, etc.—. 6  

Así, del mismo modo que el Taller mantiene unos invariantes a la hora de adaptar su contenido 
académico a cada convocatoria profesional, mantiene también una línea de representación 
marcada por un carácter gráfico que es capaz de convertir los documentos técnicos en diagramas 
de una lectura inmediata: un dibujo-diagrama que admite varias escalas de lectura sucesivas7: 
de lejos, de cerca, de muy cerca.  

Y mantiene, además, una relación constante de documentos que permite el diálogo entre 
propuestas de cursos distintos: plano de situación, plano de emplazamiento, axonometría 
general, plantas, secciones —cortes—, alzados —elevaciones—, axonometría desplegada, 
axonometría constructiva, detalle constructivo —escantillón—, imágenes exteriores, imágenes 
interiores, maqueta de situación, maqueta de emplazamiento, maqueta constructiva.  

4 En varias ocasiones, aunque existía un compromiso previo de los estudiantes para completar la presentación de la propuesta al concurso 
tras terminar el curso, finalizado el calendario académico decidieron no dedicar más tiempo, lo que impidió presentar su propuesta por no 
coincidir los requisitos de presentación del Taller con los de la convocatoria para favorecer el desarrollo de contenidos académicos.

5 La experiencia me ha enseñado que, muchas veces, tiene más posibilidades de resultar premiada una propuesta notable presentada de 
una manera sobresaliente que una propuesta sobresaliente presentada de una manera notable.

6 No dibujan igual su arquitectura Enric Miralles, Eduardo Arroyo o Atelier Bow-Bow, por poner algunos ejemplos con una gráfica propia
y destacada.

7 Imprescindibles en un concurso. 
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Siguiendo esta estructura, y con el objetivo declarado de hacer del taller una conversación coral 
en la que se relacionen las distintas propuestas entre sí, estos contenidos se distribuyen en una 
estructura de láminas de proporción cuadrada —de 60 cm de lado— con la que se construye una 
matriz grupal, un gran mosaico compartido. De este modo, las diferentes soluciones son 
fácilmente relacionables, comparables, construyendo un mural impreso en el que aparecen, de 
un modo natural, familias por afinidad. Presencia simultánea. 

Fig. 1 Montaje de la entrega final del Taller. Fuente: TP III-IV Álvarez-Caro (2023) 

Pero esta uniformidad no se da en los concursos, caracterizados por una concurrencia de estilos 
gráficos dispares en la que, con frecuencia, aquellas propuestas capaces de llamar la atención 
—por su diferencia— tienen más probabilidades de éxito.8 Por esto, a la hora de presentar la 
propuesta al concurso, y una vez cumplida la etapa académica, su maquetación se emancipa de 
la estructura del Taller para reordenar sus contenidos conforme a lo requerido en las bases de 
la convocatoria, en un montaje alternativo que completa las plantillas de las láminas con 
documentos redistribuidos: un nuevo mosaico. 

8 Aunque pueden apreciarse maneras comunes de representar en cada época, normalmente influenciadas por lo visto en las publicaciones
contemporáneas de arquitectura. No se dibuja ahora como se dibujaba en la década pasada.
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Fig. 2 Montaje de la entrega de concurso. Fuente: TP I-II Álvarez-Pérez (2019) 
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Aprender a valorar: lo relativo de lo absoluto 
Finalmente, el último de los aprendizajes surge en el valor otorgado a la valoración de las 
propuestas por parte de grupos externos al Taller con intereses dispares—el jurado de un 
concurso no valora lo mismo que una comisión académica—. Unas valoraciones argumentadas 
desde unos intereses propios e inevitablemente distintos a los del docente y surgidas en un 
contexto ajeno, en el que la propuesta no se compara con el resto del Taller, sino con talleres de 
otras universidades u otros talleres de la misma universidad. Con resultados que en ocasiones 
son coincidentes —propuestas premiadas y calificadas como excelentes— y en ocasiones son 
divergentes —propuestas premiadas sin haber sido calificadas como excelentes o propuestas 
calificadas como excelentes sin premio—. La relatividad de un valor absoluto.  

Y desde esa relatividad puede valorarse el resultado de estos 7 años, en los que, como Taller, 
se ha planteado un concurso como enunciado en 6 ocasiones, participando en 3 de ellas, con 1 
proyecto seleccionado entre los 10 candidatos a premio en la última ronda de una convocatoria. 
Una correlación que contrasta con la experiencia como profesor guía durante el mismo periodo, 
donde la única propuesta presentada a un concurso de ideas para estudiantes de Arquitectura 
—desarrollada fuera de un curso regular— resultó premiada.9 

El concurso como taller 

Por lo expuesto anteriormente, el Concurso como Taller —o el Taller como Concurso— se revela 
como un encuentro fructífero entre posiciones teóricas en la Academia y la posibilidad de su 
práctica en la Profesión. Un instrumento fecundo de confrontación y de negociación, capaz de 
incluir las exigencias de la Profesión en el mundo de la Academia y viceversa. En el que es 
posible trasladar bidireccionalmente las ideas al mundo de las cosas y las cosas al mundo de las 
ideas. Un lugar en el que se mezclan el pensar y el hacer. Y donde ambos, al final, coinciden. 
Académicamente profesional, profesionalmente académico. 

Se recogen a continuación, y a modo ilustrativo, las propuestas seleccionadas por el Taller para 
su posible participación en las respectivas convocatorias de concursos de arquitectura para 
estudiantes. No todas participaron finalmente en el concurso por diferentes motivos —decisión 
de los estudiantes, decisión del equipo docente, decisión de la Escuela, decisión de la 
Universidad—, lo que supone un aprendizaje añadido y, sin duda, esencial: frente a un incierto 
éxito profesional, el éxito académico debe ser prioritario. Además, los mejores talleres no han 
asegurado una mejor propuesta para presentar al concurso mientras que talleres con un peor 
desarrollo grupal han ofrecido unas mejores propuestas candidatas. 

9  En el Concurso Nacional de Ideas para Estudiantes de Arquitectura «puesta en valor del Mercado de Concepción», organizado por la
Cámara Chilena de la Construcción en 2023.

[68/1181]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 Profesional en lo académico, académico en lo profesional: el concurso como taller 

JIDA’23   INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

En el primer semestre del curso del año 2017, la propuesta seleccionada por el Taller para 
participar en la XII edición del Concurso CORMA para estudiantes de Arquitectura: 
«intervenciones urbanas detonantes» planteaba la construcción de una cadena en zigzag de 
vigas-puente sobre la Diagonal Pedro Aguirre Cerda en la ciudad de Concepción, Chile, a modo 
de dinteles urbanos.10 Una sucesión de pórticos infraestructurales en los que poder albergar las 
instalaciones y los dispositivos necesarios para el desarrollo de diferentes actividades 
organizadas según un calendario anual de eventos: una tramoya situacionista capaz de convertir 
la diagonal en un escenario cotidiano cambiante. 

Fig. 3 Garcés, T., Ocampos, M. y Pirul, S. Intercenvión urbana detonante. Fuente: TP I-II Álvarez-Heyden (2017) 

Fig. 4 Garcés, T., Ocampos, M. y Pirul, S. Intercenvión urbana detonante. Fuente: TP I-II Álvarez-Heyden (2017)

10 La propuesta no participó en el concurso por decisión de la Escuela de Arquitectura. 
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En el primer semestre del curso del año 2018, la propuesta seleccionada por el Taller para 
participar en la XIII edición del Concurso CORMA para estudiantes de Arquitectura: «edificio 
multiprograma en mediana altura en madera» planteaba un conjunto de edificios configurados 
con niveles apilados aterrazados que resolvían diferentes tipologías de vivienda —de 1, 2 y 3 
dormitorios— en los bordes de la Explanada Cívica en la ciudad de Concepción, Chile.11 Dos 
núcleos situados en la parte central de ambos lados resolvían las comunicaciones y 
asarriostraban el conjunto. Los zócalos estaban ocupados por programas terciarios y las 
cubiertas ofrecían terrazas comunitarias. 

Fig. 5 Cofré, B. y Vásquez, F. Edificios multiprograma de mediana altura. Fuente: TP I-II Álvarez-Heyden (2018) 

Fig. 6 Cofré, B. y Vásquez, F. Edificios multiprograma de mediana altura. Fuente: TP I-II Álvarez-Heyden (2018) 

11 La propuesta no participó en el concurso por decisión de la Escuela de Arquitectura. 
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En el primer semestre del curso del año 2019, la propuesta seleccionada por el Taller para 
participar en la XIV edición del Concurso CORMA para estudiantes de Arquitectura: «teatro: 
madera y borde» planteaba la construcción de un graderío dispuesto sobre la pendiente natural 
del terreno en el encuentro del Parque Isidora Cousiño con el Océano Pacífico, en Lota, Chile. 
Este graderío quedaba circunvalado por un anillo que alojaba los programas auxiliares y 
contectaba el escenario —orientado al mar— con el vestíbulo —orientado al parque— y en el 
que dos torres resolvían el acceso desde la playa y aseguraban su estabilidad.  

Fig. 7 Agüero, C., Navidad, M. y Soto, V. Teatro en Lota. Fuente: TP I-II Álvarez-Pérez (2019) 

Fig. 8 Agüero, C., Navidad, M. y Soto, V. Teatro en Lota. Fuente: TP I-II Álvarez-Pérez (2019)

[71/1181]



Álvarez-Agea, Alberto 

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

En el primer semestre del curso del año 202112, la propuesta seleccionada por el Taller para 
participar en la XXXV edición del Concurso CAP para estudiantes de Arquitectura: «salud y 
bienestar» planteaba la construcción de una envolvente técnica capaz de acondicionar un 
espacio protegido para la práctica de ocio en la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví, en la 
región de Valparaíso, Chile, donde casi cincuenta mil personas conviven con la presencia de 
grandes industrias cuya actividad genera unas condiciones nocivas para la salud. La posibilidad 
de una arquitectura como infraestructura de control ambiental: un contenedor de salud y 
bienestar. 

Fig. 9 Barrientos, D., Lagos, F. y Salinas, J. Paisaje saludable. Fuente: TP III-IV Álvarez-Escobar (2021) 

12 En el primer semestre del curso del año 2020, ante la dificultad de poder trabajar en grupo para los estudiantes por las condiciones
impuestas por la pandemia de Covid-19 —que obligó a desarrollar el Taller en línea—, se descartó orientar el curso a la participación en 
un concurso.
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Fig. 10 Barrientos, D., Lagos, F. y Salinas, J. Paisaje saludable. Fuente: TP III-IV Álvarez-Escobar (2021) 

En el primer semestre del curso del año 2022, la propuesta seleccionada por el Taller para 
participar en la XXXVI edición del Concurso CAP para estudiantes de Arquitectura: «industria, 
innovación e infraestructural cultural»planteaba la recuperación de la estructura en ruinas del 
Mercado Municipal de Concepción, Chile, para la configuración de un centro polivantente. 13  Una 
infraestructura cultural en la que albergar eventos de escala barrial, municipal y regional, 
configurada por una plataforma que atravesaba la gran bóveda y generaba una playa elevada 
de espacio público —accesible desde los núcleos estructurales de comunicación— y una playa 
protegida que prolongaba las calles. 

Fig. 11 Ahumada, B. y Sepúlveda, C. Centro cultural en Mercado de Concepción. Fuente: TP III-IV Álvarez-Caro (2022) 

13 La propuesta no se presentó al concurso por abandono de los estudiantes. 
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Fig. 12 Ahumada, B. y Sepúlveda, C. Centro cultural en Mercado de Concepción. Fuente: TP III-IV Álvarez-Caro (2022) 

En el primer semestre del curso del año 2023, la propuesta seleccionada por el Taller para 
participar en la XXXVII edición del Concurso CAP para estudiantes de Arquitectura: «educación 
inclusiva y de calidad» planteaba un centro educativo en el extremo del Parque de Ecuador, en 
Concepción, Chile, actualizando la tipología de placa-torre propuesta por Duhart y Goycoolea 
para parte del desarrollo urbano. Siguiendo esta tipología, el edificio se organizaba en torno a 
cuatro torres de baja altura que ordenaban cuatro patios a nivel de calle y sostenían una placa 
educativa. Sobre esta placa, una terraza pública devolvía el terreno ocupado.  
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Fig. 13 Lara, J. y Gonzáles, E. Centro educativo multinivel. Fuente: TP III-IV Ávarez-Caro (2023) 

Fig. 14 Lara, J. y Gonzáles, E. Centro educativo multinivel. Fuente: TP III-IV Álvarez-Caro (2023)
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