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Abstract  
One of the aspects that stand out in the profesional practice of an architect is that 
there are multiple paths for career development. Among the, architectural 
competition are parto f the discipline’s history, dating back at least 2.000 years, and 
they are a field of action that promotes creativity and innovation. Some of them are 
focused on young talent, aiming top ave the way for new professionals. When 
receiving an invitation to engage with academia, it is valid to question what can be 
contributed and in which áreas the profesional experience can be thransmitted with 
grater expertise. In this contex, architectural competitions provide an opportunity to 
develop a line of work in architectural design studios. 

Keywords: competition, wood, relevance, projects, community. 

Thematic areas: pedagogy, active methodologies, critical discipline. 

Resumen  
Uno de los aspectos que destacan en el ejercicio profesional del arquitecto es que 
existen múlltiples vías para el desarrollo de la carrera profesional. Entre ellos, los 
concursos de arquitectura que son parte de la historia misma de la disciplina, datan 
al menos de 2.000 años atrás y son un ámbito de acción que promueve la 
creatividad y la innovación. Algunos de ellos son focalizados en el talento joven, 
pensando en pavimentar el camino de los nuevos profesionales. Al recibir la 
invitación para acercarse a la academia, es válido cuestionarse en qué se puede 
aportar o en qué áreas se puede transmitir con mayor propiedad la experiencia 
profesional. En ese contexto, los concursos de arquitectura son una oportunidad 
para desarrollar una línea de trabajo en el taller de diseño arquitectónico. 

Palabras clave: concurso, madera, pertinencia, proyectos, comunidad.  

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

Titulación: Arquitecto 

Nivel/curso dentro de la titulación: 3 años 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Taller de 
proyectos 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Diseño arquitectónico 

Número profesorado: 3 

Número estudiantes: 25 

Número de cursos impartidos: 10 

Página web o red social: Sí 

Publicaciones derivadas: Sí 
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Introducción: Concursos en la historia  
Uno de los aspectos que destacan en el ejercicio profesional del arquitecto es que existen 
múltiples vías para el desarrollo de la carrera profesional. Entre ellos, los concursos de 
arquitectura que son parte de la historia misma de la disciplina, datan al menos de 2.0001 años 
atrás y son un ámbito de acción que promueve la creatividad y la innovación.  

Los concursos han conseguido interés entre los arquitectos, ya sea porque han abierto el camino 
a generaciones jóvenes que debido a este formato han podido acceder a encargos de mayor 
escala, como también son una herramienta para idenficar con claridad las tensiones 
arquitectónicas de una época. Muchas edificaciones como la catedral de Florencia, la escalinata 
de Piazza di Spagna en Roma hasta el edificio de la Ópera de París, el Centro Pompidou, la 
Ópera de la Bastilla, además de los concursos para el Chicago Tribune y el Faro de Colón dan 
cuenta de la ambición y la alta convocatorio del concurso. 

En Chile la práctica de los concursos data desde finales del siglo XIX teniendo sus primeras 
manifestaciones por medio de iniciativas del estado, las primeras experiencias en este ámbito 
son las propuestas para la reconstrucción del congreso nacional en 1895, el nuevo palacio de 
los tribunales en 1900 y el palacio de la presidencia en 1903. Desde esos años la práctica del 
concurso a tenido una importante relevancia en el ejercicio profesional del país, su práctica a 
generado los espacios apropiados para la aparicion de arquitectos que sin importar que sean 
desconocidos o experimentados puedan adjudicarse proyectos solo por su talento, capacidad o 
planteamiento de las ideas, es asi como aparecen arquitectos jóvenes como Juan Martínez con 
el concurso del Pabellón de Chile para la exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, Emilio 
Duhart junto a un consolidado Sergio Larrain gana el concurso del nuevo colegio del Verbo Divino 
o José Cruz Ovalle junto a German del Sol con el primer lugar para el pabellón de Chile en la 
Expo Sevilla de 1992, asi por nombrar algunos que consiguieron sus primeros proyectos gracias 
al método del concurso. 

A nivel académico en Chile, se ha generado una tradición en relación con los concursos de 
arquitectura para estudiantes. El concurso CAP (Compañía de aceros del Pacífico) de 
arquitectura en acero desde el año 1.986, y posteriormente, desde el año 2.006, el concurso 
CORMA (Corporación Nacional de la Madera), han llegado a formar parte de muchos de los 
programas de estudio de las distintas Escuelas de Arquitectura del país.  

 

1. Historia en concursos 
En el desarrollo profesional del profesor Prado en mas de 20 años como arquitecto, los concursos 
han sido el eje estructural de su oficina donde llevan desarrollados hasta hoy mas de 120 
concursos nacionales e internacionales, el camino alrededor de este nicho comenzó en la etapa 
de pregrado en la Universidad del Desarrollo en Concepción, después siguió en España durante 
cursaba los estudios de post grado en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña y 
continuo en su llegada definitiva a Chile. Hoy en dia los proyectos derivados de concursos 
ganados se traducen en el  80% de los proyectos de la oficina. Lo antes mencionado se traduce 
en porcentajes: un 6,6% de las participaciones han quedado fuera de bases, que por errores 
administrativos y de documentación no llegan a ser aceptadas para poder ser evaluadas por un 

                                                            
1 Fernando Perez Oyarzún hace mención de la persistencia historica de los concurso de varios siglos,  extraido de la lectura publicada en 
la revista A 67 
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jurado, un 38% han quedado solo en participación, el 7,4% consiguieron una mensión honrosa, 
un 12,3% obtuvieron un segundo lugar y un 27,2% lograron un primer lugar2.  

Esta experiencia personal de mas de veinte años a permitido poder desarrollar proyectos en 
distintas escalas, lugares y programas, además de poder llevar varios de ellos a la etapa de 
construcción. Esta vivencia es la que el profesor Prado cada año trata de aportarla a los alumnos 
en los talleres que imparte en la Universidad San Sebastian, tanto en tercer año como en el taller 
de práctica en quinto año y asi obtener una retroalimentación de parte de los estudiantes en 
donde se produce una sinergia entre profesor y alumno.  

Esto permite entregar a los estudiantes una herramienta para su desarrollo como arquitectos, 
donde pueden tomar los concursos como una opción viable en sus carreras profesionales como 
fue el caso del profesor Prado.  

 

2. Contexto: Territorio-Madera 
Chile es un país que abarca una larga y estrecha franja del territorio, se destaca por su geografía 
dada por su dimensión longitudinal de mas de 4000 km y en el sentido transversal por su ancho 
peculiar de 445 km en la zona mas ancha y en su punto mas estrecho de 90 km3, esta longitud 
hace que en el país resalten tres zonas marcadas a lo largo de su extensión (norte, centro y sur) 
y ademas se encuentra limitado por el oeste con el Océano Pacífico y por el este con la 
Coordillera de los Andes, esta dualidad y prolongación del territorio determina la gran diversidad 
de paisajes, flora y fauna que se pueden encontrar a lo largo de su extensión. 

 
Fig. 1 Mapa de Chile y la región como área de acción en donde se muestra la extensión de la industria maderera a lo 

largo del país. Fuente: Registro estadístico INFOR (2022) 

                                                            
2 Estadistica obtenida de la presentación ¨Concursos¨ realizada por el arquitecto Tomás Prado en 2021 en la Universidad San Sebastián, 
Concepción 

3 Referenviado en www.gob.cl/nuestro-pais   
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En Chile, el sector forestal es una industria consolidada, representando el 6,6% del total de las 
exportaciones nacionales, y con actores de nivel mundial, tanto por su participación de mercado 
como por desarrollo tecnológico e innovación, la extensión del área forestal en el país abarca 
una cifra de 2.329.521ha (INFOR) de plantaciones productivas en donde 1.293.426 ha son 
plantaciones de pino radiata y 865.262 ha corresponden a eucaliptus*. La zona central de chile 
(desde la región de los Lagos hasta la regón de Ohiggins) es donde se concentran las mayores 
plantaciones forestales dadas por sus condiciones de suelo y de clima, esta extensión de área 
forestal abarca mas de 1.483.286 hectáreas (INFOR) de plantaciones productivas, de esta zona 
la región del Biobío es la que concentra el mayor porcentaje de las plantaciones forestales donde 
está el 27,19% de la superficie del país (633.471 ha)4 y en ella se emplazan 231 plantas de 
elaboración de productos entre pequeña, mediana y grandes empresas, es en esta zona en 
Concepción en donde nace CORMA fundada en 1952 bajo el lema ¨Chile país forestal¨,es así 
como este territorio y sus personas estan ligados estrechamente con la industria forestal y la 
madera como material local. 

La madera se perfila como el material del futuro5, el material que puede empujar el desarrollo del 
país, atendiendo a la sustentabilidad y su potencial en la industria de construcción en madera. 
Tiene favorables prestaciones en el ámbito del comportamiento sísmico, térmico, acústico y con 
adecuada especificación, también tiene buen desempeño frente al fuego. Es una gran 
oportunidad para contribuir desde la academia, en posicionar a la madera como el material 
estratégico para dar respuesta a las tematicas sociales del país.  

 

3. Concursos de estudiantes en Chile: CORMA-CAP 

 En Chile, se ha generado una tradición en relación con los concursos de arquitectura para 
estudiantes. El concurso CAP6 (Compañía de aceros del Pacífico) de arquitectura en acero 
desde el año 1.986, y posteriormente, desde el año 2.006, el concurso CORMA7 (Corporación 
Chilena de la Madera), han llegado a formar parte de muchos de los programas de estudio de 
las distintas Escuelas de Arquitectura del país.  

En Chile las alianzas entre academia e industria han sido una oportunidad para promover el 
trabajo en equipo entre profesores, alumnos y el material (industria), esta es una ocasión para 
promover la investigación (concurso), entorno a un material y una problemática país, de esta 
manera se genera una retroalimentación a nivel de conocimiento y beneficio mutuo en que ambas 
partes. 

Generalmente estas empresas dan el apoyo necesario mediante charlas técnicas, visitas a 
diferentes industrias, traspaso de conocimientos constructivos, acercando de esta manera al 

                                                            
4 Estadísticas desprendidas de de los registros del instituto Forestal, INFOR, organism adscrito al Ministerio de Agricultura 

5 En actas de JIDA 2022: La madera (del material al territorio): docencia vinculada con el medio. Jara-Venegas, Ana; Prado-Lamas, 
Tomás. 

6 Concurso nacional de arquitectura en acero para estudiantes de arquitectura convocado por CAP Acero desde 1986. La escula de 
Arquitectura USS lo aborda en cuarto año del plan de estudios. 

7 Concurso nacional de arquitectura en madera para estudiantes de arquitectura convocado por la Corporacaión Chilena de la Madera 
desde 2006. La escuela de Arquitectura USS lo aborda en el tercer año del plan de estudios, y ha obtenido reconocimientos en varias 
oportunidades. 
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estudiante con el mundo profesional, esta relación con el sector privado brinda experiencia y 
terreno a los estudiantes y profesores. 

En chile y particularmente en nuestra region existe dos tipos de industrias muy marcadas, que 
son acero y madera. 

3.1 Concurso CAP (compañía de aceros del pacífico) 

Desde 1986 CAP patrocina anualmente su concurso de anteproyectos para estudiantes centrado 
en promover el acero como material,  potenciando la investigación y los posibles usos que pueda 
tener, desde 1986 se han realizado 37 versiones del concurso para estudiantes explorando 
distintas tematicas desde Industria, Innovación e Infraestructura Cultural en 2022, Salud y 
bienestar en 2021, vivienda integradas y comunidades sostenibles en 2020 hasta  una escuela 
de educación media en 1996, un consultorio general de salud en 1989 y un puente en 1997.  

3.2 Concurso CORMA (corporación chilena de la madera) 

Otro caso al igual que el concurso CAP es la asociación gremial que agrupa a todas las empresas 
del rubro forestal CORMA y con el objetivo de promover la investigación y el desarrollo de la 
madera en todos los ámbitos, traspasa el conocimiento de la madera y sus propiedades a las 
universidades fomentando la incorporación de este concurso en la malla curricular, es así que 
desde 2006 ha desarrollado 17 versiones del concurso CORMA para estudiantes, durante todos 
estos años han planteado temáticas que abarcan desde la vivienda en altura en 2012, 
infraestructura para la movilidad urbana en 2014, un Edificio multiprograma en mediana altura 
en madera en 2018, hasta nuevos espacios educativos para formación técnica en 2020 y vivienda 
y micro radicación en 2022. 

 

4. 10 años de concursos Corma  
El Taller de Proyectos I desde el año 2012, ha desarrollado en el semestre de otoño, el concurso 
CORMA. En este sentido se han propuesto a través de los años temas como educación, 
equipamiento cultural y vivienda. Este hecho fortalece el concurso, ya que, en las Escuelas de 
Arquitectura del país, se promueve el desarrollo de proyectos con problemáticas actuales donde 
los estudiantes pasan a ser parte de la solución del problema país. 

En los últimos 10 años Corma a puesto sobre la mesa distintas tematicas atingentes al país, que 
van desde: La vivienda colectiva industializada de interés público (2023), Vivienda y micro 
radicación (2022), Nuevos espacios de trabajos (2021), Nuevos espacios educativos para 
formación técnica (2020), Teatro: Madera y borde (2019), Edificio multiprograma en mediana 
altura en madera (2018), Madera en la ciudad,Inervenciones urbanas detonantes (2017), Estudio 
de las condiciones físicas del espacio para el aprendizaje preescolar en jardines infantiles y salas 
cuna para Chile (2016), Conjuntos de vivienda en madera de densidad media (2015) y 
Infraestructura para la movilidad urbana (2014). 

CORMA tiene una instancia donde de exposición abierta en la semana de la madera, en esa 
oportunidad se puede comparary retroalimentar con las entregas de los pares, al visualizar como 
fueron  las metodologias utilizadas para llegar a resolver un mismo problema 
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5. Taller I: Tercer año 
En el tercer año de la carrera de la Universidad San Sebastian se desarrolla el taller I, asignatura 
que enfatiza en el entendimiento de la materialidad como genesis esencial de la arquitectura, 
cada semestre se estructura de acuerdo a un material definido: primero, madera y segundo, 
albañilería. La finalidad es que los alumnos se familiarizen con conceptos arquitectónicos, 
cualidades constructivas y estructurales de cada material.  

Desde el 2012 se ha desarrollado el concurso CORMA en el primer semestre del año académico, 
haciendo énfasis en la tradición maderera de la región en la que se emplaza la universidad, 
durante los últimos 10 años el profesor Prado a desarrollado este concurso en el taller como 
profesor titular y durante este tiempo lo a realizado junto a 4  profesores adjuntos. 

Como genesis este taller ha tomado especial interes en los emplazamientos rurales y ̈ artefactos¨ 
que se pueden encontrar en la región, entendiendo como artefactos las construcciones 
artesanales que usualmente tienen una escala apta para poder ser habitada, comúnmente son 
construidas con madera como material vernáculo, esta sabiduría del habitar rural permite dar 
solución inmediata a problemas comunes a los habitantes de un determinado lugar. Asi es 
habitual encontrar a lo largo de las zonas rurales silos, torres de agua, hornos de ladrillo, 
galpones, gallineros, entre otros. Lo anterior establece en la memoria colectiva el material, 
aproximándolo al cotidiano de las comunidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2 Imagenes de artefactos en la ruralidad. Fuente: Registro de estudiantes de taller I de la Escuela de Arquitectura 
USS (2019) 
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Como antecedente el año 2017 surge la región del Ñuble8, nace de la división de la región del 
Biobío, cuya capital regional es Chillán, esta división de la región represento una oportunidad 
para el taller de potenciar la identidad de esta nueva región apuntando al carácter rural que 
tiene, y que durante mucho tiempo fue apocado por ciudades como Concepción, siendo junto a 
la región del Biobío los campos de acción del taller y por ende de los concursos en los que se a 
participado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Diagrama Taller I y concursos. Fuente: Registro Escuela de Arquitectura USS (2019) 

 

La temática del taller de proyectos 1 se puede relacionar con la experiencia académica del 
equipo docente ya que el profesor titular Prado guía en quinto año junto a la profesora Jara el 
taller de práctica en la misma escuela, donde también se enfatiza en emplazamientos rurales 
estableciendo una influencia bilateral entre ambos talleres. De manera semejante se aborda el 
interés en los “artefactos” como principio de proyecto y la valorización de las preexistencias han 
sido referenciadas y abordadas en mayor profundidaden el Taller de Práctica9. 

5.1 Relación con la asignatura de construcción 

La asignatura de construcción en su tercera unidad compagina sus clases teóricas y resultados 
de aprendizaje con el Taller de Proyectos, se enseña los diferentes sistemas constructivos 
posibles de implementar en los proyectos del taller logrando un complemento beneficioso en el 
que la propuesta del alumno va obteniendo credibilidad a medida que aparece su naturaleza 
material y constructiva. 

                                                            
8 El 5 de septiembre del 2017 fue publicada en el diario oficial la Ley Nº 21.033, que creo la XVI Región del Ñuble juntos a las provincias 
de Diguillín, Punilla e Itata. 

9 El taller de práctica se realiza en el quinto año de la carrera, se plantea como una oficina de arquitectura que elabora todas las etapas 
de un proyecto profesional y presenta una instancia de vinculación con el medio. 
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Además de enseñar los sistemas constructivos en madera, se visitan las industrias donde se 
desarrollan y fabrican diferentes alternativas de construcción como los aserraderos, fabricas de 
vigas laminadas y CLT, de esta manera los estudiantes terminan recorriendo laboratorios de 
maderas estructurales de INFOR, la planta Cholguán de HILAM de ARAUCO, como también 
obras de arquitectura como fue el caso del puente peatonal de madera laminada encolada 
ubicado en la autopista en Concepción el año 2023. Además de incentivar las charlas de 
formación en madera como las realizadas entorno a la carpintería de armar robotizada, galpones 
del sur de Chile uniones de caja y espiga e industrialización en madera de la empresa Timber. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Collage de empresaempresas de la industria maderera. Fuente: Imagen de el calbucano.cl (2023), Imagen de el 
diario Concepción (2021), Imagen de corporaciónlosríos.cl (2023), Imagen de Arauco.cl (2012), Imagen de lamitec.cl 

(2023), Imagen de diariosostenible.cl (2020), Imagen de madera21.cl (2020), Imagen de portalagrochile.cl (2020) 

 

Este vinculo entre academia y empresas permite poder visualizar distintas formas de construir, 
en donde a los alumnos se les presenta un abanico de opciones constructivas y de acuerdo al 
proyecto que esta realizando, el alumno junto al profesor deciden cual es la opción idónea para 
el proyecto. 

 

6. Discusión de 5 casos de los últimos 5 años 
La metodología del taller, parte de una visión social donde las personas (usuarios) son el foco 
principal, independiente de la temática. A lo largo de los años se han visitado diferentes lugares, 
paisajes y realidades, que surgen desde la aproximación al tema del concurso. Este 
acercamiento a las comunidades en el abordaje de los concursos es un elemento esencial para 
el éxito en los certámenes, ya que cada anteproyecto se empapa de información y complejidad 
como resultado de la interacción con las comunidades y su territorio. Los estudiantes son los 
principales actores para poder levantar la información requerida para el desarrollo de un 
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anteproyecto. Primero tienen que conocer el lugar y las personas que habitan en éste, para luego 
desarrollar su propuesta teniendo en cuenta una clara realidad social cultural y económica de las 
personas y el territorio. 

6.1 Teatro: Madera y borde 

El analisis de una serie de ¨Artefactos¨ estableció el punto de partida para dar forma a un teatro, 
entendiendolo como infraestructura rural de producción, almacenaje o supervivencia capaz de 
denotar o activar un lugar determinado. El teatro se constituyó bajo la suma de forma, estructura, 
programa, artefacto y lugar, para resignificar en un teatro, invernaderos, silos, circos, hornos de 
ladrilos o medias lunas, los poblados de Cobquecura, Coelemu y Quillón, vinculados a la costa 
del Pacifico, ribera del Itata y borde de la laguna Avendaño, respectivamente. La forma y la 
proporcion se vieron tensionadas por el lugar, alterando el uso especifico del teatro para constituir 
un nuevo imaginario frente al encargo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5  Imagen del proyecto ¨Teatro muelle¨. Fuente: Registro Escuela de Arquitectura USS (2019) 
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¨Teatro Muelle, Embarcadero que unifica el borde costero de Quillón¨ fue la propuesta ganadora 
de la versión del 2019. Situado en una zona agrícola que permanece en la periferia de la comuna, 
a 45 kilómetros de la capital, Chillán. La zona turística es representada principalmente por la 
Laguna Avendaño, esta condición de la comuna realza el turismo gracias al clima y la diversidad 
de actividades que se encuentran a su alrededor principalmente en época de verano. Esta 
diversidad genera un espacio turístico que se densifica cada año por los turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 Imagen maqueta del proyecto ¨Teatro muelle¨. Fuente: Registro Escuela de Arquitectura USS (2019) 

6.2 Nuevos espacios educativos para formación técnica 

En 2020 el taller se desarrollo entorno a la serie de oficios presentes en la ruralidad de la región 
del Ñuble, que se encuentran en riesgo de ser olvidados o perdidos. Esta pertenencia cultural 
vinculada al territorio de la región, es el punto de partida para proponer una serie de liceos 
técnicos. Cada propuesta surge bajo la suma del oficio, el lugar, la forma y la estructura, siendo 
esta última el pie forzado del concurso. 

Tanto los oficios, como los artefactos estudiados, tienen un vinculo con el área geográfica en los 
que se desarrollan, ya sea la Costa, el Valle, o la Cordillera, por esta razón la definición del lugar 
donde se emplazo el Liceo Técnico debia tener una relación con su área geográfica. (Por 
ejemplo: Oficios que se desarrollan en la costa = emplazamiento en un pueblo de la costa = 
Artefactos que tengan un vinculo con la costa.) 

El anteproyecto “Liceo técnico de la producción vitivinícola” fue diseñado con la intención de 
generar un nuevo espacio de aprendizaje, vinculado con la historia y tradición del trabajo de un 
vitivinicultor. El proyecto se emplaza en la periferia de la comuna, bordeado por amplios campos 
de viñedos, desde aquí se divisan los 8 volúmenes que conforman el proyecto, coronados con 
su respectiva torre de agua. Cada volumen conforma un módulo, los cuales se disponen en una 
grilla ortogonal, dejando en el centro un patio interior.  

6.3 Nuevos espacios de trabajos  

Se propuso una serie de equipamientos para el desarrollo laboral y social de una nueva ruralidad 
en las regiones del Bio bío y Ñuble. Se identifico que debido a la pandemia, las personas se 
encontraron restringidas a ejercer sus trabajos desde su hogar, lo que desencadeno una serie 
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de cambios en la rutina diaria de las personas ya que originaban una serie de conflictos al no 
poder dividir las funciones cotidianas del habitar y las de trabajar en un mismo espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7 Laminas del proyecto ¨Liceo técnico agricola¨. Fuente: Registro Escuela de Arquitectura USS (2020) 

Este problema genero una oportunidad, muchas familias migraron al campo, al comprender que 
podrían ejercer sus labores desde áreas rurales o periurbanas sin la necesidad de desplazarse 
y con los beneficios que el campo podría ofrecer. 

En este contexto, el anteproyecto propone un nuevo equipamiento para áreas rurales, un “Think 
tank” o “laboratorio de ideas” para una nueva ruralidad, un espacio de trabajo en el cual se 
encuentren los quehaceres de habitantes locales y personas que migran desde las ciudades a 
las periferias, contribuyendo al desarrollo productivo de ambos sectores, gracias al encuentro de 
saberes, oficios y trabajos que este nuevo equipamiento pueda promover. 
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Fig. 8 Laminas del proyecto ¨Think tank para Cayucupil¨. Fuente: Registro Escuela de Arquitectura USS (2021) 

 

El primer piloto de este equipamiento está inserto en la comuna de Cañete, específicamente en 
la localidad de Cayucupil, perteneciente a la provincia de Arauco, zona de turismo, y una 
localidad que ha evidenciado un mayor crecimiento de su área rural debido a la migración de 
familias de la ciudad al campo. Dada la falta de espacio de reunión o plaza, los alumnos 
emplazaron el proyecto en el remate del eje principal de la localidad, esquina que une dos 
pueblos colindantes. Articulando el equipamiento con dos hitos importantes de la zona, el 
corral/trilla y medialuna, donde anualmente se desarrollan importantes festividades, generando 
así un nuevo “Parque cívico” que remata en el rio Cayucupil, esta marca el límite de la localidad.  
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6.4 Vivienda y micro radicación  

En 2022 el taller decide enfrentar CORMA en el barrio Vickuña Mackena de Concepcion, los 
alumnos después de visitar la zona y haber interactuado con las familias de las casas elegidas 
como casos de estudio, se analizo una problemática que están viviendo las familias actualmente 
de ese barrio, todos los casos por diferentes dificultades personales y económicos habían 
construido viviendas en el mismo terreno para familiares que se encontraban en estado de 
allegados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9  Laminas del proyecto ¨Vivienda y micro radicación¨. Fuente: Registro Escuela de Arquitectura USS (2022) 

El taller identifico Vickuña Mackena carecía de un lugar de esparcimiento y áreas verdes a su 
alrededor, por lo que se utilizo su densidad arborea preexistente para trabajar al interior de ella 
y convertirlo en un sector comunitario solo para residentes de tal manera de que se genere una 
villa interior en el núcleo de la manzana. 

El proyecto que obtuvo la mensión honrosa genera dentro de una grilla reticulada que compone 
y ordena la totalidad de esta, mismas características que hace que se generen espacios 
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versátiles que con el tiempo puedan cambiar de función y se puedan crear espacios cerrados o 
abiertos. 

6.5 Vivienda colectiva industrializada de interés público 

En 2023 el taller se centro en el sector que es considerado una toma10 en el borde de la laguna 
tres pascualas, allí residen alrededor de 100 familias en viviendas  irregulares, los alumnos a 
través de entrevistas con las familias representativas del sector se hizo un catastro de las 
necesidades y requerimientos del grupo. Se identifico peticiones en común para poder ser 
abordadas mediante un anteproyecto por los estudiantes.  

La propuesta de vivienda colectiva tiene como objetivo recuperar el borde de la laguna, 
generando una relación de visibilidad con la calle, para lograr esto el edificio se emplaza 
perimetralmente liberando la primera planta con grandes luces que recaen en bloques de 
hormigón cuáles tendrán un uso público y comercial. La intención de esta vivienda colectiva es 
levantar las edificaciones, darles un apoyo rigido y construir sobre estos un engrillado de madera. 

Fig. 10 Laminas del proyecto ¨Vivienda colectiva industrializada de interés público¨. Fuente: Registro Escuela de 
Arquitectura USS (2023) 

 

7. Conclusiones: El concurso como oportunidad profesional 
Después de desarrollar durante 10 años  el concurso CORMA, este bagaje a posibilitado conocer 
las tensiones arquitectónicas durante este periodo de tiempo, este ejercicio  de actualización 

                                                            
10 Se entiende como ¨Toma¨  el acto unilateral de una persona o mas que impide el accso a un lugar público o privado dando origen a los 
asentamientos iiregulares de viviendas sin consentimiento del dueño. 
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constante denota la dependencia que el resultado de un concurso tiene de las circunstancias que 
lo envuelven 

El taller a construido su propia base referencial y pedagógica, gracias a la revisión de una 
arquitectura que a formado parte del paisaje construido en el territorio rural, , que anualmente se 
retroalimenta de información en conjunto con los estudiantes y lo utilizan como herramienta 
proyectual primordial.  

El vinculo permanente con la asignatura de construcción y con la intención de que los estudiantes 
durante este proceso de enseñanza y aprendizaje subyace el concepto de que proyectar y 
construir van de la mano, la el estudiante resolucion técnica involucra cuestionar la morfología o 
poner la estructura al servicio de ella, / el valor de la estructura 

El alumno comprende que concurso de arquitectura es una instancia valiosa y objetiva de 
medirse con los pares de todo el país. Anualmente partipan mas de 30 escuelas de arquitectura 
a ni vel nacional, evaluándose aproximadamente 90 proyectos por año, lo que es una muestra 
representativa del quehacer académico del país. 

 

8. Anexos 
Equipo concurso CORMA  2019 ¨Teatro muelle: embarcadero que unifica el borde costero de 
Quillón¨ 

Estudiantes: Marcelo Luna, Oscar Carvajal y  Ariel Concha. 
Profesores Taller I: Tomás Prado y Ricardo Azócar. 
Profesores construcción: Pablo Matus 
 
Equipo concurso CORMA 2020 ¨Liceo técnico de producción vitivinicola¨ 

Estudiantes: Javiera Arroyo, María José Gajardo, María Josefina Salinas y Felipe Lagos. 
Profesores Taller Práctica: Tomás Prado y Ricardo Azócar  
Profesores construcción: Pablo Matus 

Equipo concurso CORMA 2021 ¨ Think thank para Cayucupil¨ 

Estudiantes: Fernando Gaete, Marcelo Garrido, Darling Gonzalez, Camila Vega 
Profesores Taller Práctica: Tomás Prado y Ricardo Azócar  
Profesores construcción: Pablo Matus, Valentina Chandía 

Equipo concurso CORMA 2022 ¨ Vivienda y Micro radicación¨ 

Estudiantes: Kevin Gavilán y César Soto 
Profesores Taller Práctica: Tomás Prado y Valentina Chandia  
Profesores construcción: Pablo Matus 

Equipo concurso CORMA 2023 ¨ Vivienda colectiva industializada de interés público ¨ 

Estudiantes: Diego Moscoso, Richads Fuenzalidad y Diego Jara 
Profesores Taller Práctica: Tomás Prado y Valentina Chandia  
Profesores construcción: Pablo Matus 
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