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Hitos infraestructurales como detonantes del 

proyecto de arquitectura 
Infrastructural landmarks as triggers for the 

architectural project 
 

Loyola- Lizama, Ignacio; Latorre-Soto, Jaime; Ramirez-Fernandez, Rocio  
Escuela de Arquitectura Universidad Católica del Maule, Talca. Chile. loyolasandrini@gmail.com;              

latorre.j@gmail.com; rframirez@ucm.cl             

Abstract  
The present text outlines the methodology used in the integration of two 
intermediate-level courses in the architecture program at the Universidad Católica 
del Maule, Chile, based on the valorization of the infrastructures that make up the 
peri-urban landscape of the city. In a context where access to reference works is 
limited and bibliographic review feels distant, an approach to the spatial and 
constructive reality of these infrastructures is proposed as a trigger for the project, 
through a metacognitive process that begins using analog tools for surveying, 
representation, and modeling, to generate new configurations of these artifacts and 
their parts. The workshop is presented as an opportunity to bring students closer to 
the complexity of the project and opens opportunities for reinterpreting the territory, 
postponing the review of references and the use of digital tools until the end of the 
process.  

Keywords: workshop, integration, infrastructures, construction systems, models. 

Thematic areas: architectural projects, active methodologies, experimental 
teaching. 

Resumen  
El presente texto recoge la metodología empleada en la integración de dos cursos 
del ciclo intermedio de la carrera de arquitectura en la Universidad Católica del 
Maule, Chile, a partir de la puesta en valor de las infraestructuras que componen el 
paisaje periurbano de la ciudad. En un contexto donde el acceso a obras de 
referencia es limitado y la revisión bibliográfica se siente lejana, se propone una 
aproximación a la realidad espacial y constructiva de estas infraestructuras como 
detonante del proyecto, a través de un proceso de metacognición que comienza 
utilizando herramientas análogas de levantamiento, representación y modelación, 
para generar nuevas configuraciones sobre estos artefactos y sus partes. El taller 
se presenta como una oportunidad de acercar al estudiante a la complejidad del 
proyecto, abriendo oportunidades de re lectura del territorio y postergando la 
revisión de referentes y el uso de herramientas digitales, solo hasta el final del curso. 

Palabras clave: taller, integración, infraestructuras, sistemas constructivos, 
maquetas.  

Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, docencia 
experimental. 
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Introducción 
 

El presente texto recoge la metodología y los resultados obtenidos en la integración de dos 
cursos del ciclo intermedio de la carrera de arquitectura en la Universidad Católica del Maule, en 
Chile. Por una parte, el Taller de Arquitectura VI, en el área de proyectos y por otra, la asignatura 
de Sistemas Constructivos I en el área de tecnología, ambas para el curso 2023 del tercer año 
de carrera. La integración de ambas asignaturas se llevó a cabo a través de un tema transversal: 
la valorización de las infraestructuras del paisaje periurbano de la ciudad de Talca. Aprovechando 
la orientación del programa docente del taller hacia el desarrollo de edificios productivos en torno 
a la ciudad, se reconoce en estas construcciones pragmáticas y funcionales, una oportunidad de 
aprendizaje común entre los contenidos técnicos y los especulativos de la carrera en su ciclo 
intermedio.  

En un contexto donde el acceso a obras de referencia es limitado y la revisión bibliográfica se 
siente lejana, se hace necesario buscar estrategias híbridas que incorporen la lectura de 
elementos tangibles, locales y próximos al estudiante, que detonen en el la capacidad de 
reaccionar al referente publicado. Considerando lo anterior, se propone una aproximación a la 
realidad espacial y constructiva de las infraestructuras periurbanas como detonante del proyecto, 
a través de un proceso de metacognición que comienza utilizando herramientas análogas de 
levantamiento, representación y modelación, para generar nuevas configuraciones sobre estos 
artefactos y sus partes. La valoración de estas referencias locales, su identificación y su 
levantamiento a través del trabajo manual, es una respuesta también, al progresivo vuelco de los 
y las estudiantes hacia el uso de herramientas digitales que predomina en los cursos del ciclo 
intermedio de la carrera y que en muchos casos se transforma en dependencia, lo que no siempre 
ha sabido llevar aparejado una mejora en el proceso de creación. (Alba, 2016) 

Trabajar con estos artefactos del paisaje, tiene una segunda componente metodológica que vale 
la pena destacar: prescindir del referente o el caso canónico de estudio, como punto de partida 
del proceso de diseño arquitectónico. El estudiante accede a estas arquitecturas 
mayoritariamente a través de medios digitales, lo que en muchos casos y ante la gran cantidad 
de proyectos publicados, suprime buena parte del proceso analítico sobre la obra en consulta. 
La posibilidad de mesurar en terreno el impacto de estas construcciones anónimas, sin pedigrí y 
sin arquitectos a sus espaldas que ensombrezcan su propia naturaleza, permite ocuparse de 
temas de diseño más allá de las atribuciones funcionales y estéticas: proporción, orden, 
materialidad, desarrollo tecnológico y pertenencia territorial.  

Para dar cuenta de lo anterior, se presentan los ejercicios realizados en ambas asignaturas y el 
proyecto final de taller, que muestra de manera más elocuente el resultado de la integración 
curricular. Desde lo procedimental, el taller de arquitectura ejerce jerarquía sobre el curso técnico 
y es desde este espacio, donde se verifica el traspaso de la información técnica sobre las 
decisiones proyectuales de cada estudiante. Cada eje temático promueve una búsqueda 
particular: desde el levantamiento, la modelación y la colección, a la reinterpretación de estos 
artefactos en nuevas estructuras susceptibles de recibir un programa de uso. Con todo, durante 
todo el proceso de trabajo se insiste en la fabricación de maquetas, no solo como medio de 
expresión de la forma definitiva del proyecto, si no como una herramienta de prospección y de 
proposición de estrategias y alternativas. De esta manera, se busca introducir al estudiante en la 
complejidad del proyecto arquitectónico, a través de un trabajo integrado que supedita sus 
decisiones proyectuales al estudio de los materiales y que entrega, además, la posibilidad de 
hacer una relectura del territorio utilizando a las infraestructuras como vehículo de conocimiento. 
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1. Hitos infraestructurales 
A pesar de que la mayor parte de las infraestructuras de nuestros entornos tienden a desaparecer 
bajo las secuencias de acciones del día a día, lo cierto es que su presencia en el territorio ha 
terminado por constituir un imaginario reconocible que transita entre lo genérico y lo particular. 
Silos, estanques de agua, antenas de telefonía y puentes ferroviarios entre otros, pueden adquirir 
un significado cultural con el paso del tiempo. Si apelamos a un ejemplo, la presencia de estos 
artefactos mayoritariamente relacionados con la producción industrial en el paisaje Maulino 
(fig.1), han logrado trascender su mera funcionalidad y en buena parte logran definir el tono 
bucólico con el que se suele relacionar al habitante de este territorio. Fácilmente reconocibles 
por su verticalidad, estas infraestructuras constituyen verdaderos hitos en el paisaje en cuanto al 
impacto que provoca su presencia, sobre todo, considerando la horizontalidad y la baja densidad 
poblacional de las áreas en las que se emplazan (Lynch, 1984). Cada infraestructura entrega, 
además, la posibilidad de verificar sus leyes internas, desde sus sistemas constructivos, hasta 
los atributos espaciales y materiales que de ellas puedan desprenderse. Esto coincide con la 
agenda del curso técnico, que solicita la revisión de tres tecnologías: madera, acero y hormigón 
armado, todos presentes en estas infraestructuras.  

 

 

                                 Fig. 1 Infraestructuras periurbanas en su contexto. Fuente: Loyola, I (2023) 
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Nos dice Louis Kahn en Forma y Diseño (Kahn, 2003) sobre la aproximación al proyecto de 
arquitectura, que en primera instancia la mente del arquitecto recurre a las formas que ha ido 
almacenando a lo largo del tiempo. Son la disposición y articulación de estas formas las que 
definen y potencian la naturaleza espacial de los proyectos. Para Kahn, esta acción primigenia 
relacionada con el orden de los elementos, es la base de toda arquitectura y toda operación 
proyectual posterior, pone a prueba la coherencia del primer modelo. Algunas preguntas que 
surgen a raíz de estas afirmaciones son ¿cómo se construye ese imaginario de formas? ¿de qué 
factores depende?: ¿capital cultural? ¿experiencias del pasado? ¿mera exposición? En este 
sentido, los hitos infraestructurales constituyen una familia de construcciones que, por su 
presencia y persistencia en el territorio, logran permanecer en la memoria colectiva de las 
personas y por esta razón, son la base de nuestro modelo de trabajo integrado.   

 

2. La construcción de un imaginario común  
Uno de los objetivos de partida planteados por los docentes, es establecer un lenguaje común 
en torno a las infraestructuras, tanto entre asignaturas como entre los y las estudiantes. La 
austeridad formal producto de la funcionalidad en el diseño de estas construcciones ayuda a su 
rápida lectura y constituye la primera aproximación al pretendido imaginario sobre el cual operar. 

2.1. Coleccionar 

Luego del reconocimiento e identificación de los casos en trabajo de campo, se solicita aislar el 
objeto de su contexto a través de dibujos, fotografías y maquetas para la construcción de un 
inventario colectivo. La colección de dibujos axonométricos de estos objetos, (fig.2) permite 
entender sus cualidades más significativas y potencia su capacidad de análisis a través del 
método comparativo.  Apartarlos de sus contextos posibilita, además, la comprensión de sus 
lógicas de funcionamiento y permite una taxonomía que nos remonta a la consistencia del trabajo 
fotográfico de Hilla y Bernd Becher (De Duve, 2020) en términos de la tipificación de estos objetos 
para evidenciar sus lógicas formales.  

                                       Fig. 2 Colección de artefactos. Fuente: Taller de Arquitectura VI (2023) 
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En primera instancia, se solicita la construcción de un modelo a escala de cada artefacto además 
de dibujos y fotografías. En este sentido y como bien plantea Solans (Solans [et al.],2018), la 
maqueta tiene una ventaja sobre el dibujo: son forma que representa forma y no información 
fragmentaria y complementaria, como son por ejemplo la representación de plantas, secciones y 
alzados. (fig.3). A partir de este punto, tanto la asignatura de proyectos como la asignatura de 
sistemas constructivos cuentan con marco de trabajo y pueden avanzar en sus respectivas 
agendas para reencontrarse sobre el final del semestre, donde vuelven a integrarse para 
complementar el desarrollo técnico del proyecto de cada estudiante. En el intertanto, se estudian 
los sistemas de construcción de las infraestructuras, asociados a la materialidad y su técnica de 
trabajo. Modulación, escuadrías, despiece, anclajes y detalles constructivos son revisados en 
trabajos aislados de dibujo y modelación, a modo de ejercitación para incorporar luego ese 
conocimiento al proyecto. 

Con el establecimiento de un repositorio formal, la metodología del taller se presenta a través de 
tres instancias de orden proyectual: clasificar, reinterpretar y programar, durante el desarrollo de 
las cuales, la confección de modelos físicos sigue informando todas las operaciones y decisiones 
en torno al proyecto. Corroboramos que, de esta manera, que se refuerzan los procesos 
argumentativos de los estudiantes en cada etapa del taller, en tanto la realidad física del objeto, 
permite la comprensión de distintas variables a la vez. 

 

 

Fig. 3 Maquetas de algunas infraestructuras. Fuente: Taller de Arquitectura VI (2023) 
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2.2. Clasificar y reinterpretar 

La clasificación de los artefactos estudiados comienza haciendo referencia a la condición que 
Alberto Campo Baeza define como tectónico y estereotómico (Campo Baeza, 2020) para 
determinar desde lo constructivo, una aproximación a la arquitectura. Trama y masa dejan ver 
unas posibilidades de combinación, subversión y desarrollo de una nueva forma. Del mismo 
modo, cada infraestructura tiene una función asignada y su forma es estrictamente la 
consecuencia de esa labor: soportar, contener, elevar, almacenar, exhibir y conectar entre otras, 
son conceptos afines al espacio arquitectónico y también entran en la taxonomía llevada a cabo 
por el taller. Estas categorizaciones permiten explorar, además, en temas compositivos como 
proporción y orden y en tal sentido, es posible trabajar y mesurar la capacidad de abstracción y 
argumentación de los estudiantes en base a la información que puedan extraer de cada objeto.  

La componente especulativa del curso, como se ha mencionado, incorpora procesos de 
abstracción y opera sobre el inventario construido colectivamente. A partir de esta etapa, se 
comienzan a incorporar progresivamente las herramientas digitales al trabajo análogo del taller, 
como medio de exploración conducente a la nueva forma. (fig.4) Mediante modelos físicos 
complementados por dibujos, los estudiantes son capaces de combinar atributos materiales, 
cualidades espaciales y nociones constructivas a modo de subversión del modelo original, 
utilizando sus características y proponiendo nuevas estructuras.  El objetivo en esta etapa es 
ejercitar las habilidades de los estudiantes, en términos de la composición de los elementos que 
configuran el espacio arquitectónico. El uso de dibujos y collages, permiten indagar también, en 
los atributos materiales de los artefactos, como son por ejemplo brillo, opacidad, transparencia y 
rugosidad, entre otros. Dibujos y maquetas funcionan de manera complementaria, en tanto el 
traspaso de las indagaciones bidimensionales a los modelos físicos, se produce de manera 
simplificada, con maquetas neutras de color blanco que verifican la configuración del espacio.  

 

 
                         Fig. 4 Exploración en torno a modelos y dibujos. Fuente: Taller de Arquitectura VI (2023) 
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Al no contemplar en esta etapa un lugar y un programa definido, los estudiantes pueden explorar 
las posibilidades que estos módulos entregan y entrever las consecuencias de sus decisiones 
en términos de la construcción del espacio. Una vez realizadas las exploraciones formales, el 
siguiente encargo del curso consiste en proponer una pieza básica; una “estructura espacial” en 
el sentido de plantear una habitación o un espacio elemental sin referencias, (Pezo, Von 
Ellrichshausen, 2016) donde sus atributos formales primigenios incorporen los conceptos 
extraídos del ejercicio anterior. Esta nueva entidad, debe manifestar claramente su configuración, 
tanto desde un orden espacial como desde un orden material. Fácilmente identificable, será 
utilizada como punto de partida de las operaciones conducentes al proyecto de arquitectura. 
Dentro de este orden de ideas, podemos reconocer esta pieza como un módulo sobre el cual 
operar, que cuenta con unas condiciones espaciales claras y que decanta en un sistema 
constructivo particular con el que se trabajará el resto del taller.  Tal es el caso de una pareja de 
estudiantes que extrajeron condiciones tectónicas y espaciales del análisis de silos y estanques 
de agua potable rural, para construir una “estructura espacial” que incorpora un andamiaje 
vectorial en términos estructurales, y una condición de centralidad y recorrido perimetral en 
términos del espacio. (fig.5). 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            Fig. 5 Estructura espacial. Fuente: H. Hernandez y J. Valenzuela. Taller VI (2023) 

La metodología de trabajo incorpora unos grados de libertad que el estudiante debe ponderar y 
que se presentan como una oportunidad para que sean conscientes de las repercusiones de sus 
operaciones, tanto desde el punto de vista gráfico en el uso del color y de los atributos de las 
superficies trabajadas, como desde la composición del espacio arquitectónico en los modelos 
físicos monocromáticos.  Las reinterpretaciones de los artefactos del paisaje, que los estudiantes 
van desentrañando en la primera etapa del curso, se van fortaleciendo por la precisión exigida 
en la asignatura técnica, que las complejiza en cuanto a su desarrollo material y constructivo, 
articulando desde este punto, un cruce de información entre docentes para llevar adelante los 
currículos de cada curso. 
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3. La reacción de la forma: programa y lugar 
Mientras el curso técnico se desarrolla en torno al estudio de los sistemas constructivos 
asociados a estos casos de estudio, el taller de diseño arquitectónico avanza en complejidad, 
incorporando al trabajo de la forma y el espacio, el estudio de procesos productivos vinculados 
al paisaje periurbano de la ciudad. Los estudiantes, en grupos de trabajo, vuelven a trabajo de 
campo, para, reconocer en primera instancia y luego estudiar los procesos de producción 
vinculados al mismo territorio en donde se ubican los hitos infraestructurales. El objetivo de esta 
parte del curso, es poner a prueba la coherencia de las estructuras espaciales propuesta, en 
términos de su capacidad de adaptación o mutación al introducir la dificultad de los procesos de 
producción, en algunos casos abiertos, lineales o cerrados. Así, el estudiante, a través de prueba 
y error, va verificando si sus estructuras pueden o no dar cabida un programa tentativo que se 
va informando con el estudio de algún caso real.  

3.1. Programa: entender el proceso de producción 

El desarrollo productivo de la región, se basa principalmente en la explotación silvoagropecuaria 
(Riquelme,2023). Entre las actividades más relevantes económicamente, se encuentran la 
industria vitivinícola, la producción de aceite de oliva, y la exportación de fruta. También podemos 
encontrar, aunque en menor escala, la producción del ladrillo de tierra cocida y la explotación de 
bosques de pino radiata. Cabe mencionar, que las infraestructuras analizadas en la unidad inicial, 
están al servicio de estas actividades productivas, por tanto, afirmamos que existe una relación 
contextual y formal entre estas. Lo anterior, refuerza la idea de que los hitos infraestructurales 
constituyen una forma de paisaje que toma distancia tanto de lo rural como de lo urbano, y que 
es por esto, que algunos elementos son capaces de permanecer en la memoria del colectivo.  

En términos procedimentales, los estudiantes indagaron sobre los procesos de producción de 
una determinada actividad económica, lo que derivó en la definición de un programa funcional. 
Cada grupo de trabajo investigó un proceso productivo asociado a sus lugares de residencia. En 
tal sentido, el perfil del estudiante de la carrera y su variada procedencia, configuran un cierto 
arraigo con el territorio y es por esto, que resultó más conveniente operar con este grado de 
libertad. Incluso algunas de sus familias intervienen día a día en estos procesos, lo que facilitó el 
acceso a información y el levantamiento de necesidades.   La recopilación de estos antecedentes 
se llevó a cabo de manera gráfica, prescindiendo por el momento de las maquetas. El trabajo 
gráfico solicita revisar y cotejar posibilidades de relación entre las estructuras espaciales y el 
programa funcional, entreviendo posibilidades de operación a distintas escalas. (fig.6). En tal 
sentido, el módulo constructivo es a-escalar, es decir, en su condición de unidad básica, se puede 
operar con ella manteniendo su configuración espacial o combinándolas entre sí para obtener 
nuevas posibilidades espaciales. 

 

      Fig. 6 Operaciones sobre módulos espaciales. Fuente: Rozas, Gangas, Mendoza y Valenzuela. Taller VI (2023) 
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3.2. El lugar como última transformación 

Una infraestructura productiva, puede ser diseñada de manera remota y aislada, sus lógicas 
responden a la economía de recursos por lo que tienden a ser genéricos; buscan abarcar la 
mayor cantidad de superficie con la menor cantidad de medios y, sobre todo, muchas veces 
dejan de lado las consideraciones estéticas en torno al diseño, priorizando lo estrictamente 
funcional. Estas características nos han permitido trabajar hasta aquí, sin un lugar definido. Como 
se ha mencionado anteriormente, esta particularidad de las infraestructuras es la que sustenta 
el taller en su integración con la asignatura técnica y, además, es la que respalda la metodología 
docente. Todos los ejercicios y todas las operaciones para romper la hoja en blanco, desde la 
colección y clasificación de objetos del paisaje, hasta la construcción de un módulo espacial 
básico y su cruce con el programa, se apoyan en esta condición de neutralidad e inespecificidad 
capaz de prescindir del lugar. Sin embargo, la introducción de unos lugares concretos que 
introducen nuevas variables de estudio, es lo que, bajo nuestro punto de vista, posibilita tornar 
una infraestructura en un proyecto de arquitectura complejo. 

Una vez obtenido el programa funcional, de modo similar, los estudiantes identificaron lugares 
con alguna necesidad particular y en donde la producción no tuviera un soporte físico adecuado 
o donde lisa y llanamente no existiera. Productores locales y colectivos de pequeñas empresas, 
fueron analizados como casos de estudio para abordar la temática del lugar y la escala definitiva 
del edificio y sus terrenos fueron el seleccionado para emplazar los proyectos. (fig.7). 

  

 

                                      Fig. 7 La periferia de la ciudad de Talca. Fuente: Ignacio Loyola (2023) 
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Las variables que se introducen al operar sobre un lugar, son en buena parte las que otorgarán 
el carácter final a los edificios. Clima, topografía, orientación solar, accesibilidad y paisaje, entre 
muchas otras, vuelven a poner en conflicto al estudiante, quien debe articular el trabajo realizado 
sobre sus maquetas, con las características del lugar. La implantación de la pieza entonces, le 
entrega la escala definitiva al proyecto, pues cuantifica la producción que se llevará a cabo en el 
edificio y los elementos necesarios para ello. 

A modo de ejemplo, podemos ver el caso de un proyecto para una pequeña viña, emplazado en 
la periferia norte de la ciudad de Talca. El estudio del solar y de la capacidad de producción de 
sus plantaciones de vid, informan el programa definitivo del edificio. El proyecto mantiene la 
estructura espacial y la lógica de ordenamiento propuesta inicialmente, poniendo a prueba su 
coherencia y adaptando su escala a los requerimientos de producción de la viña. El desafío es 
verificar la factibilidad de establecer un proceso lineal de producción de vino, en una banda 
perimetral en torno a un vacío central y para ello, se vislumbran distintas opciones de 
configuración y donde finalmente se sanciona la más pertinente, acogiendo, además, otras 
variables del lugar como orientación y relación con un pequeño caserío cercano. (Fig.8) A partir 
de este punto, el taller integra definitivamente herramientas digitales a su operativa, tanto para 
definir la relación del objeto con el lugar, como para ir entreviendo atributos que el uso de los 
materiales pueda entregar en términos de expresión al edificio.  

                              

 

                       Fig. 8 Programación de la estructura. Fuente: H. Hernández y J. Valenzuela (2023) 
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4. Desarrollo integrado del proyecto: trabajo multiescalar 
La última unidad del taller de proyectos vuelve a encontrarse con Sistemas Constructivos, con la 
finalidad de trasladar los contenidos teóricos y técnicos revisados en dicho curso, al proyecto en 
proceso. Una vez definida la escala de los trabajos, las maquetas de las estructuras (Fig.9), son 
incluidas en la asignatura técnica para su revisión y desarrollo, en términos de añadir complejidad 
y sentido de realidad a cada proyecto. De esta manera y como se declara en los objetivos 
metodológicos, se busca introducir a los estudiantes en la complejidad del proyecto 
arquitectónico, desde con su conceptualización y programación, hasta las consideraciones 
constructivas y materiales, aspirando a que se aproxime a la experiencia del ejercicio profesional 
en etapa temprana. 

                     Fig. 9 Modelos de las arquitecturas productivas. Fuente: Taller de Arquitectura VI (2023) 

 

Las decisiones y soluciones propuestas por los estudiantes en la asignatura de proyectos, son 
resueltas aquí desde el detalle, lo que obliga a trabajar paralelamente a distintas escalas. Esto 
produce un proceso de retroalimentación cognitiva que lo introduce en el proyecto complejo. En 
atención a esto, se incorporan definitivamente las herramientas digitales de dibujo y modelación 
como medio de verificación parcial de las soluciones propuestas. Se apela a la rapidez de estas 
herramientas para la visualización de distintas alternativas de desarrollo constructivo. (Fig.10) 
Recién a partir de esta etapa, se entiende como oportuna la revisión de referencias, tanto en 
términos de obras relacionadas con los programas trabajados, como de soluciones constructivas 
expuestas en algunos medios afines.  Por otra parte, la asignatura técnica incorpora el trabajo 
con maquetas en escala 1:10, con la finalidad de proponer y visualizar las soluciones a los 
problemas que implica trabajar con elementos constructivos discontinuos. Trabajar modelos a 
mayor escala, permite también potenciar las habilidades hápticas de los estudiantes, en términos 
del trabajo con los materiales: su grado de rugosidad, peso y sus posibilidades de combinación 
y agrupamiento. (Fig.11) 
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      Fig. 10 Desarrollo constructivo de proyecto. Fuente: Alan Suarez y Abigail Gutierrez. Sistemas Constructivos 1 (2023) 

 

                                  Fig. 11 Maquetas constructivas. Fuente: Sistemas Constructivos 1 (2023) 

 

5. Resultados y conclusiones 
Como instancia final, podemos ver los resultados del trabajo integrado, en una entrega conjunta 
que pone en valor todo el proceso del semestre, desde el levantamiento de los hitos 
infraestructurales hasta los nuevos edificios. Con esto, se evidencia la relación formal y material 
entre estos artefactos del paisaje y los proyectos del taller. Esta era una de las premisas en el 
planteamiento de los objetivos metodológicos, en términos del reconocimiento de una gramática 
particular asociada a las infraestructuras en el paisaje periurbano. En la entrega, se incluye 
además visualización 3D y dibujos que complementan el entendimiento de las propuestas, sobre 
todo, en términos de su integración con el paisaje. (Fig.12)  

Pensar a través de maquetas de infraestructuras como didáctica proyectual, confirma que es 
posible hacer arquitectura a partir del análisis de elementos mundanos y de la observación del 
entorno, sin recurrir al estudio de refrentes canónicos como puerta de entrada al problema 
arquitectónico. Con todo, la revisión de estos refrentes se posterga para etapas finales, solo 
como medio de verificación o confinación de unas decisiones previas. 
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           Fig. 12 Algunos resultados de la integración curricular. Fuente: Taller VI, Sistemas Constructivos 1 (2023) 

 

Por otra parte, consignar que el uso de modelos análogos, en tanto, medio de prospección de la 
forma y el espacio, sirvió al taller como un medio que permite enfrentar el uso de herramientas 
digitales y su velocidad de producción, reivindicando la condición háptica de la arquitectura y las 
posibilidades de trabajar el proyecto desde varios puntos de vista simultáneamente. 

Por último, el trabajo integrado implica una buena comunicación entre docentes para la 
coordinación curricular de los cursos y proporciona al estudiante un panorama integral del 
proceso de diseño y desarrollo de un proyecto, en tanto, las modificaciones propuestas en una 
asignatura, inciden sobre temas ya sancionados en la otra.  

Esto adquiere particular importancia en etapas tempranas, pues la introducción al proyecto 
complejo en el ciclo intermedio de la carrera, exige una constante revisión de los grados de 
exigencia sobre las decisiones proyectuales, considerando el grado de madurez de los 
estudiantes, aún está en desarrollo. No obstante, la indeterminación implícita del ejercicio exigió 
en cada paso un alto grado de coherencia en la toma de decisiones, lo que se considera una 
oportunidad de consolidación del juicio crítico del estudiante, clave para avanzar en su proceso 
de maduración. 
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El proceso de intercambio de conocimiento entre las asignaturas integradas, expuso al 
estudiante a enfrentar diversas situaciones de conflicto al tomar decisiones proyectuales y como 
estas generan iteraciones en el proceso de desarrollo del proyecto. Esta dinámica acercó al 
estudiante a una experiencia similar al ejercicio profesional de la disciplina. 
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