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Habitar concurso
Articulaciones entre proyecto y uso de las casas 
de Arquitectura Rifa 

Alma Varela1

1 Alma Varela es arquitecta por FADU-
Udelar, donde enseña, investiga y cursa su 
doctorado cohorte 2019-2020.
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2 Metáfora que refiere a una situación evi-
dente que se ignora o permanece inadver-
tida y que, a pesar de su obviedad o natu-
raleza problemática, no se quiere enfocar 
o debatir en colectivo.

3 ‹http://www.fadu.edu.uy/casa/›

EEste ensayo expresa avances de una tesis que sondea el 
estado de situación de las casas de Arquitectura Rifa (AR) 
enfocando la evolución y adaptación de sus proyectos 
originales —producto del concurso de vivienda AR— por 
parte de sus habitantes. Transcurridos setenta años de 
esta práctica sostenida de concurso, la propuesta preten-
de, por un lado, documentar el conjunto de casas (en sus 
proyectos ganadores, su concreción y situación actual) y, 
por otro, develar la sintonía o brecha entre lo proyectado 
en la academia y los imaginarios y prácticas domésticas 
de sus habitantes.

Los concursos de arquitectu-
ra configuran instancias de 
indagación proyectual que 
convocan, a partir de un mis-
mo disparador, múltiples en-
foques y respuestas incenti-
vando el debate disciplinal 

sobre sus productos. Son un mecanismo que provoca la 
ejercitación y reflexión sobre procesos de proyecto, po-
tencialidades programáticas y desafíos de materialización.

En el ámbito local, el concurso de vivienda AR constituye 
una práctica continuada que cada año aporta nuevos ensa-
yos sobre el espacio doméstico. Esta singular tradición, que 
distingue a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(FADU, Udelar), impulsada y dirigida desde y hacia el ámbi-
to estudiantil, configura una experiencia única en el mun-
do en términos temporales, organizativos y formativos. 
Corresponde puntualizar que es posible identificar otras 
situaciones, sostenidas en el tiempo, de indagación proyec-
tual en vivienda para su posterior construcción, que no se 
presentan como parangonables al concurso de AR con su 
arriesgada apuesta de otorgar el producto construido a un 
usuario indeterminado y su continuidad de convocatoria y 
concreción que se prolongan por casi tres cuartos de siglo.

Si bien existe coincidencia en 
el valor de esta experiencia 
proyectual, desde el punto 
de vista académico —disci-
plinal y pedagógico—, es de 
destacar que existe un ele-
fante en la sala, ya que no se 

han enfocado en profundidad dos situaciones evidentes.

1) Disperso registro
Por un lado, en visión de conjunto, no parece tener la 

difusión o documentación exhaustiva de sus productos: no 
existe repositorio centralizado que sistematice en detalle 
los proyectos presentados o premiados, las bases, los co-
mentarios de fallos, los proyectos ejecutivos, el proceso de 
construcción, el producto terminado, entre otros aspectos.

Existen artículos puntuales y contemporáneos a las 
obras en revistas especializadas, y cabe destacar un pu-
ñado de trabajos académicos de mayor extensión, realiza-
dos en retrospectiva, destacando: Arquitecturas sin título 
(1996), primera recopilación del universo de las casas de 
AR, e Identikit. Retrospectiva al concurso de vivienda y sus 
influencias 1949-2015 (2016), proyecto que, centrado en 
entrevistas a proyectistas ganadores, analiza una parte 
del universo para extrapolar coincidencias proyectuales 
y líneas compartidas, y la página web Casa Rifa,3 incorpo-
rada al portal institucional de la facultad, que difunde la 
recopilación iniciada en Arquitecturas sin título, con fichas 
históricas básicas y links a los sitios completos de cada 
casa a partir de casa 2010, operando fundamentalmente 
como listado básico. Se trata de enfoques muy valiosos, 
que permiten echar luz sobre esta experiencia proyectual, 
aunque trazados desde la academia —puesta como eje y 
autorreferencia— y, por momentos, parecen transmitir 
cierto dejo de autocomplacencia.

La escasa investigación y recopilación sistematizada y 
en profundidad acarrea la consecuente falta de valoración 
o declaratoria de tutela sobre los objetos arquitectónicos 
resultantes y sobre el proceso de proyecto involucrado, 
dado que no se puede valorar ni proteger lo que no se co-
noce detalladamente. A la fecha, no ha habido ninguna 
iniciativa conocida de catalogación que permita evaluar 
si son pasibles de la aplicación de alguna figura de protec-
ción o salvaguarda ni a nivel nacional ni departamental al 
conjunto como serie singular.

2) Desfasaje proyecto/habitar
Por otro lado, más allá del indiscutido valor formativo del 
concurso, cabe destacar que existe un desfasaje evidente 
—al menos, en los últimos veinticinco años— entre los ob-
jetos arquitectónicos concebidos y concretados en la aca-
demia y los imaginarios domésticos de quienes los habitan.

Estas casas siguen […] jugando en el campo del 
lenguaje, desatendiendo aspectos realistas en 
lo tipológico, lo tectónico, los presupuestos y los 
plazos. […] Quizá la mayor causa esté radicada en 
una redacción pobre de las bases y en jurados que 
enfocan parcialmente requerimientos complejos, 

>>

Tema  
de estudio 

El elefante en la sala2 
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4 La tesis de maestría realizada enfoca el 
nuevo turismo residencial en las urbani-
zaciones cerradas del departamento de 
Maldonado, trazando vínculos con los ca-
sos norteamericano, argentino y español.

niñez hasta la juventud); segundo, por haber sido arquitec-
ta asesora de una de las ediciones recientes del concurso 
AR (la primera mujer en asumir ese rol); tercero, por haber 
realizado la tesis de maestría en lo que Bastarrica (2001) 
presenta como las antípodas en términos de residencia 
individual: el caso de las urbanizaciones cerradas,4 y, final-
mente, por ser parte del equipo técnico dependiente de la 
Unidad de Protección del Patrimonio de la Intendencia de 
Montevideo, encargada de la gestión de un considerable 
conjunto de estas viviendas debido a la ubicación en una 
de las áreas patrimoniales de dicha ciudad.

A partir de lo previamente expuesto surgen las siguien-
tes interrogantes:

— ¿cómo es el habitar en una casa de laboratorio?;
— ¿cuáles son las sintonías o las brechas entre los 

proyectos originales, la forma de habitar y los anhelos de 
los habitantes?;

— ¿qué impulsa la transformación en uso?;
— ¿por qué, a pesar de ser ampliamente mencionado 

su valor proyectual o de experiencia singular, no ha sido 
objeto de culto académico?;

— ¿por qué carece de declaratoria de interés, sino en lo 
objetual, como categoría o experiencia proyectual?

Se busca registrar y docu-
mentar taxativamente la 
experiencia del concurso 
de vivienda, pero también 
efectuar conclusiones de va-
lor sobre las relaciones entre 

el mundo académico y el mundo social. La propuesta de 
tema de tesis se encontraría en la confluencia de dos clases 
de investigación, presentadas en los seminarios de tesis 

centrándose en una lucha de posturas de taller y 
con los parámetros del ejercicio académico y de 
laboratorio, generando, en definitiva, un producto 
que no logra insertarse ni en el medio físico, ni cul-
tural, ni social al que se dirige (Bastarrica, 2001). 

Al respecto, Scheps (1996) señala:

La peculiaridad de las casas resulta ostensible en 
su desfasaje con la demanda típica de cada época. 
Puede reconocerse cómo algunas vertientes alcan-
zaron posterior aceptación colectiva, mientras que 
otras permanecieron marginales, defendiendo su 
imagen singular o soportando el perverso camufla-
je de un maquillaje conciliador. 

En este sentido, Bastarrica (2001) plantea que en el 
campo de la residencia individual existen dos vertientes 
espejadas, ambas de una rica tradición: por un lado, la de 
casas teóricas, experimentales o prototípicas, y, por otro, 
la de la residencia suburbana de corte (norte)americano. 
Ambas encuentran su correlato local en dos formatos que 
se encuentran en las antípodas: los concursos de AR y los 
barrios residenciales o countries. En esta línea, plantea 
que en relación con las casas de AR, a nivel de habitantes, 
existe un desagrado con respecto a formalización, funcio-
namiento, relación costo/inversión, eficiencia energética y 
necesidad de adaptación, mientras que sucede lo opuesto 
con relación a la casa de los countries.

Ambas situaciones, poco explicitadas desde los enfoques 
académicos, plantean una vacancia cognitiva para la inda-
gación. Desde los antecedentes personales de la suscrita, 
esta situación presenta un cuádruple interés: primero, por 
haber sido habitante de una de las casas de AR (desde la 
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[…] Las publicaciones son fun-
damentales para entender la 
arquitectura como arquitec-
tura; sin publicaciones no 
entenderíamos lo que ahora 
entendemos como arquitec-
tura. En ese sentido, creo que 

uno no podría pensar la arquitectura sin publica-
ciones. De hecho, siempre he insistido en que la 
arquitectura aparece como tal cuando aparece la 
pregunta sobre cómo pensar las construcciones, y 
esa pregunta se transforma en un campo de cono-
cimiento […]. 

Francisco Díaz, 2016 

La tesis se propone plantear un enfoque particular sobre la 
casuística con relación a las articulaciones entre proyectos 

doctoral La Investigación en Proyecto y La Investigación 
en Historia de la Arquitectura.

La tesis tiene como objetivo general generar un panora-
ma del estado de situación de las casas de AR para develar 
la sintonía o la brecha que existiría entre lo proyectado en 
la academia y los imaginarios y prácticas de los habitantes. 
Sus objetivos específicos son:
— inventariar el universo en relación con sus proyectos 

originales y su situación presente, factible de conver-
tirse en un repositorio actualizable;

— evaluar posibles figuras de valoración o protección 
patrimonial;

— categorizar y ponderar las variaciones entre el proyecto 
original y la situación actual;

— generar un atlas de situación que habilite un mapeo de 
situaciones y un sistema de referencias para aventurarse 
en la interpretación de la articulación proyecto-práctica.
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5 ‹http://www.fadu.edu.uy/casa/›
6 La recopilación, digitalización y publica-

ción de las fichas históricas fue realizada 
de manera honoraria y a iniciativa perso-
nal por los entonces estudiantes de la fa-
cultad Francisco Magnone y Mauricio Nin.

y la puesta en uso. Para ello, se analizará el universo de ca-
sos a partir de los trabajos antecedentes, en retrospecti-
va, y artículos puntuales contemporáneos a las obras, así 
como con la generación de un nuevo trabajo de campo 
(relevamiento y entrevistas), reelaborando los métodos 
valorativos empleados.

Como se ha indicado anteriormente, si bien existen  
artículos contemporáneos a los concursos, solo existen 
algunas publicaciones o trabajos retrospectivos de la ex-
periencia como conjunto. Si bien se ha explicitado la «im-
portancia de investigar las implicancias pedagógicas que 
dicho sistema reviste» (Perdomo, 1996), puede entenderse 
aún escasa la reflexión sobre la experiencia, y amplificar 
sus hallazgos a la comunidad académica, así como im-
pactar en la propia práctica del concurso y en la propia 
práctica de taller.

En este sentido, Díaz (2016) plantea que el doble obje-
tivo de las publicaciones académicas radica, primero, en 
avanzar en el conocimiento de la arquitectura, para lo cual 
«deben ser por obligación publicaciones de vanguardia, ir 
al filo del conocimiento […]». «El segundo objetivo de las 
publicaciones académicas es impactar en la enseñanza.»

Es recién a mediados de la 
década del noventa, luego 
de más de cuarenta años de 
concursos, que se realiza la 
primera publicación en re-
trospectiva con el objetivo 
de sistematizar información, 

al momento, fraccionada y dispersa. La edición, impulsa-
da por la generación 89, lista casas, autores y jurados, con 
fotografías de fachada y planos redibujados, e incluye co-
mentarios generales de esta experiencia de concurso. Al 
mismo tiempo, se presentan tres artículos orientadores 
en relación con: 1) los paralelismos y las divergencias en-
tre las casas y el contexto nacional e internacional, a cargo 
de Gustavo Scheps; 2) la experiencia como mecanismo de 
aprendizaje, a cargo de Ángela Perdomo, y 3) los aspectos 
relativos a las características proyectuales específicas, a 
cargo de Alejandro Baptista y Ernesto Spósito.

A partir de este trabajo y casi veinte años después, se 
genera la página web Casa Rifa,5 que se incorpora al portal 
institucional de la facultad. Resultado de un emprendimien-
to conjunto de la facultad y las generaciones 2005, 2006 y 
2007,6 la página recopila la información básica incluida en 
la publicación Arquitecturas sin título y la completa para 
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en retrospectiva, ninguna se convirtió en la última 
después de todo. 

Tim ingolD, 2012

Como se indicó previamente, poco (o nada) se ha escrito 
con relación a las prácticas de los habitantes, la evolución 
posterior de las casas y las articulaciones entre los proyec-
tos originales y las adaptaciones ejecutadas.

Para enfocar las lógicas cotidianas desplegadas por los 
habitantes, que, entre otras, traen aparejada la persona-
lización de los espacios domésticos, se plantea trazar una 
serie de acercamientos de corte etnográfico en relación 
con estas. Desde esa plataforma, se aborda la vivienda no 
como escenografía, sino como un espacio de convivencia, 
con múltiples espesores de análisis y lecturas (Falagan, 
Montaner y Muxi, 2011). Es así que «no se trata de un “telón 
de fondo” de la vida, sino de la vida misma en tanto deve-
nir, ser en el mundo, que es estar y tránsito en un mismo 
tiempo» (Álvarez Pedrosian, 2020).

Se exploran los enfoques etnográficos más recientes y ex-
perimentales, en clave de autoetnografía, incorporando tanto 
relatos personales como la propia experiencia de etnógrafa-
investigadora situada. Para ellos, se incluyen recorridas guia-
das por sus habitantes, historias de vida individuales y fami-
liares en las casas, y el estudio de documentos y fotografías 
de y con los habitantes. Este enfoque toma impulso en tanto

Se ha pasado de una concepción de lo que son 
las biografías y las autobiografías ubicadas en el 
paradigma positivista —con su lucha por volverse 
científicas— al polo opuesto que representa la pro-
puesta autoetnográfica, con una mezcla indisoluble 
entre las dimensiones tradicionalmente llamadas 
objetivas y subjetivas (Blanco, 2012). 

las siguientes ediciones del concurso. Por otra parte, aúna 
los llamados de las casas 2010 en adelante.

Identikit. Retrospectiva al concurso de 
vivienda y sus influencias 1949-2015 
A partir del análisis de una docena de casos narrados por 
sus autores en retrospectiva, busca generar una crónica o 
lectura transversal sobre las influencias en este concurso, 
las tendencias en la facultad y en los talleres en particular.

Habitando renders. La imagen como 
vehículo de una explicación abreviada 
y visual de una forma de pensar 
Enfoca los concursos de vivienda de los últimos diez años 
para analizar las relaciones y los condicionamientos (li-
mitaciones, imposiciones) entre el proyecto y su forma 
de representación.

Trazo: «60 años de Arquitectura Rifa» 
Esta edición especial de la revista Trazo, del Centro de 
Estudiantes de Arquitectura, presenta, a partir de una serie 
de artículos, la experiencia del viaje de estudios y la expe-
riencia de los concursos de vivienda. Se enfoca, particular-
mente, los casos de las casas 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Los diseños, parece ser, deben 
fracasar, si cada generación 
habrá de contar con la oportu-
nidad de mirar hacia el futuro 
y llamarlo como el suyo pro-
pio. De hecho, la historia del 
diseño puede ser entendida 

como el registro acumulativo de intentos humanos 
concertados para poner fin a esta oportunidad: una 
interminable serie de respuestas finales, que, visto 

Si no se nombra,  
no existe 
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caso, encendidos debates, siendo la revista Trazo espacio 
de posiciones encontradas entre quienes se calificaban de 
mediocres y cobardes.

Otras cuatro eventuales casas permanecen perdidas, 
cual Atlántida contemporánea. Se desconoce si se trata 
de años en los que no se realizó el concurso o si fue o no 
concretado. De acuerdo con lo expresado por el arquitecto 
Spósito en entrevista, la recopilación de datos para armar 
el primer listado fue sumamente dificultosa. Apelando a 
la memoria de los protagonistas, se armó una suerte de 
puzle que, inevitablemente, tuvo faltantes. Los trabajos 
posteriores no habrían indagado particularmente en es-
tos eslabones.

Se estima que dos de esas eventuales casas no se ha-
brían construido (casa 1978 y 1979), restando realizar un 
rastreo específico para confirmarlo. Más alejadas en el 
tiempo, se desconoce la situación de las eventuales casa 
1962 y 1955, cuestión que forma parte del rastreo en curso.

Scheps (1996) identifica el 
conjunto de casas de la rifa 
como una serie de singu-
laridades independientes, 

[…] La tozuda reiteración del 
llamado y la perseverante 
construcción del proyecto 
premiado, llevada adelante 
por los grupos de viaje […]; 
de esta reiteración surgen 
los datos que definen una 

nueva entidad: la serie. Queda configurada una 
secuencia segregable. Una cadena analizable en 
sí misma. Resultante de la continua agregación 
de circunstancias aisladas. 

scheps (1996) 

La casuística planteada corresponde al producto sostenido 
de setenta años consecutivos, que han llevado a construir 
y adjudicar 62 casas totalmente identificadas y localizadas.

Por su parte, durante la intervención de la facultad, 
cuatro proyectos, habiendo sido concursados, no fueron 
construidos. «La ecuación económica pierde balance con 
los altos costos de la construcción de programas demasia-
do ambiciosos. Y se desvaloriza el significado mismo del 
concurso» (Scheps, 1996). Dicha situación acarreó, en algún 
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aunque señala que «es notoria la identificación genera-
cional de los enfoques», probablemente como resultado 
de la indagación proyectual que, siendo planteada por es-
tudiantes en formación, puede presentar cierta dificultad 
en sostener las gesticulaciones. Sin embargo, en ciertos 
momentos, en los resultados de los concursos de vivienda 
puede presentarse una suerte de germen de cambio o ex-
cepcionalidad, configurando «momentos de salto cualitativo 
y otros de consolidación de la tendencia que en aquellos 
momentos sustantivos se proponen» (Perdomo, 1996).

Al respecto deberán trazarse vínculos con las líneas 
proyectuales que puedan considerarse asociadas al taller 
y al momento. Podrán retomarse categorías esbozadas en 
Identikit…, cruzándolas con las presentadas en el estudio 
Talleres: trazos y señas.

Es, entonces, que podría quizá pensarse en estos pun-
tos de inflexión como lo que Fernández (2018) denomina 
proyectos fundantes en la medida que en

Su concepción y proposición contiene un elemento 
de innovación, una contribución a la transforma-
ción del problema o necesidad que origina su razón 
de ser, que pone en marcha la necesidad de pro-
yecto. El resto podría identificarse como proyectos 
recurrentes, como una performance de aplicación 
serial de una habilidad propia del campo disci-
plinal-profesional de la arquitectura (Fernández, 
2018). 

Los antecedentes que ana-
lizan la casuística en retros-
pectiva se centran en enfocar 
los objetos arquitectónicos 
resultantes, en relación con 
sus características proyectua-
les y sus eventuales filiacio-

nes o genealogía. En algún caso, se detienen en el perfil 
pedagógico de la experiencia.

Al respecto, Perdomo (1996) enfoca al estudiante como 
agente integrador del conocimiento, ubicando al concurso 
AR como la única instancia en que puede medirse la ar-
ticulación proyectar-construir, la cual, «paradójicamente, 
genera poca reflexión al interno de los correspondientes 
ámbitos oficiales de Facultad».

Enfocando el proceso proyectual como proceso crea-
tivo con componente de investigación, cabe preguntarse 
la incidencia de la formulación de las bases por parte de 
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Tres invisibles:  
los asesores (y las 
bases), los Salieri  

y los habitantes 
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los asesores y si ello influyó en la propia generación de 
proyectos fundantes o proyectos recurrentes.

Podemos equiparar la redacción de las bases del 
concurso a la formulación de la pregunta a la que 
después responderán los profesionales con sus 
propuestas. Pero esto no tiene por qué significar 
definir únicamente el programa de necesidades 
funcionales (Fraga, 2016). 

Del mismo modo, la presencia docente de gran visibili-
dad opera como consagratoria del dictamen oficial:

La formación de un jurado compuesto por profe-
sores de distintos ámbitos de facultad propicia el 
fructífero intercambio de opiniones y saberes de 
sus integrantes. [Sus valoraciones] […] son ejemplos 
de lo que la facultad está, directa o indirectamen-
te, propiciando como respuestas válidas a un tema 
(Perdomo, 1996). 

Por otra parte, cabe resaltar la casi nula referencia y 
consideración al conjunto de proyectos presentados por 
año, que, como fotografía instantánea, dan cuenta de un 
momento en la producción de la facultad. En los concursos, 
estos Salieri, que son el resto de los postulantes, muchas 
veces contienen proyectos de vanguardia o de proa. La fa-
cultad anualmente realiza una exposición de los trabajos 
presentados, aunque suele carecer de análisis o reflexión 
explícita de conjunto, una suerte de Atlas Mnemosyne 
donde la reflexión se da por sobreentendida.

Por último, los habitantes han sido los grandes ausentes 
de las reflexiones sobre estos proyectos. Frecuentemente 
fotografiadas al culminar la obra, las casas se adjudican y 
no existe un seguimiento específico de las formas de ha-
bitar que propician ni de las adaptaciones sufridas.
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