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Objetivos Generales 
- Conocer  los métodos y procesos de diseño, así como los modos de 

operar  de los mismos en orden a la resolución de problemáticas 
específicas 

- Utilizar al diseño como herramienta inherente al arquitecto, mediante la 
cual se opera en la construcción, transformación del hábitat humano 

- Desarrollar las capacidades necesarias para un desempeño idóneo en 
el proyecto, como acción nutrida por las condiciones de contexto 
regional y nacional, y por los desarrollos mundiales que aportan  a la 
formación de un profesional de cultura y solvencia disciplinar. 

- Asumir una actitud comprometida en la resolución de cada una de las 
propuestas de diseño sea cual fuere la magnitud y complejidad de cada 
situación en particular. 

- Orientar  para la realización de la síntesis teórico práctica del conjunto 
de conocimientos desarrollados en la carrera por medio de análisis y la 
concreción creadora, propios de la práctica de proyecto. 

- Posibilitar y asegurar una profundización progresiva en la práctica de 
proyecto y arquitectónica 

- Asegurar una variedad temática que brinde el suficiente grado de 
experiencia para abordar el ejercicio profesional 

 
Objetivos en el Ciclo Medio 
- Estudiar la problemática del espacio arquitectónico desde las distintas 

lógicas y dimensiones que intervienen en ella. 
- Estimular el proceso de creatividad en el marco de una explicación de 

los contenidos contextuales y referenciales de los temas. 
- Estimular una primera etapa analítico-deductiva para acceder al 

conocimiento del problema. 
- Explicitar el campo de los contenidos conceptuales e instrumentales de 

los temas. 
- Profundizar y concientizar la problemática de la producción del espacio 

desde las distintas lógicas que intervienen en el mismo. 
- Capacitar en organizar el nivel teórico de las propuestas, como soporte 

temático y de los procesos de proyecto. 
- Sintetizar  la etapa analítico-deductiva, y profundizar la etapa de 

desarrollo de proyecto. 
- Iniciar en la ponderación del resultado del proyecto. 
- Sintetizar la información, e introducir el soporte teórico como parte de la 

misma, producir el desarrollo de proyecto. 
- Profundizar en la problemática de la producción del proyecto desde las 

distintas lógicas que intervienen en temas de complejidad funcional, 
contextual, ambiental. 

- Producir el soporte teórico en función del cual obtener una mirada 
crítica frente a los problemas planteados. 

- Promover una intensa práctica de soluciones diversas como síntesis 
del problema. 

- Inducir al desarrollo instrumental de proyecto como desarrollo de las 
primeras decisiones adoptadas. 

- Capacitar en la evaluación  de distintos resultados en función de 
distintos proceso de producción del proyecto (recorrido teórico – 
formativo). 

- Formar conciencia del valor de resultado del proyecto. 
 

EVALUACIÓN Sin examen final 

 



OBJETIVOS GENERALES 
 

 Abordar la problemática de la producción del espacio arquitectónico desde las 
distintas lógicas que intervienen en ella. 

 Estimular una primera etapa analítica-deductiva, como acceso al conocimiento 
del problema en el proceso de explorar el campo de los contenidos 
conceptuales e instrumentales de los temas. 

 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 El conocimiento de los parámetros de la construcción del espacio, de la forma y 
las organizaciones materiales en el reconocimiento de los marcos de referentes 
de cada actuación. 

 Profundización del conocimiento de un objeto arquitectónico, los elementos que 
lo componen y la interrelación y razón como parámetros del pensamiento 
creativo. 

 Comprensión del valor instrumental de los elementos arquitectónicos y su 
definición, proporción, escala, geometría, para la producción del espacio. 

 
 
 
PROGRAMA ANALÍTICO 
 

Segundo, tercero, cuarto desarrollan tres temáticas:  
 
VIVIENDA COLECTIVA       +      LA CASA     +      EQUIPAMIENTO URBANO 

[Articulación con ciclo superior: 5ºaño] 
 

En el caso de segundo año, se transita el ejercicio de la  vivienda colectiva, 
con el propósito de adquirir nociones de organización de partido para un proyecto de 
cuatro viviendas que debe resolver tanto su propia estructura de funcionamiento como 
el edificio que compone la unidad total. Se deben resolver, apareamientos y 
apilamientos; la coexistencia de lo público, lo semi-público y lo privado dentro de una 
estructura comprensible donde los temas de dimensionado, modulación, criterios de 
materialidad -estructura cerramiento-, lenguajes, imagen y contenidos simbólicos, 
deberán ser resueltos. Este tema se desarrolla de manera individual. Luego se realiza 
el tema de la casa, donde se determinan terrenos y premisas de programa que no 
superen la complejidad que este nivel puede resolver, acotando complejidades en 
ambos componentes del problema. Por último realizará un tema de equipamiento 
urbano de baja complejidad, de carácter institucional, recreativo o cultural, 
acentuando su condición de condensador social. 
 



 
 
 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
 

El Taller de Arquitectura constituye el espacio más valioso de la facultad, en el 
que deben confluir todas las demás áreas del conocimiento aplicadas al proyecto, y 
ya que no existe una ciencia general del diseño, la formación en arquitectura todavía 
tiene como ámbito de trabajo al Taller, tradición que tiene como antecedente 
fundacional la enseñanza en la Bauhaus. 

Decíamos anteriormente que el rasgo distintivo de nuestro tiempo, es la 
transitoriedad, que también se observa en los edificios, como parte de la producción 
cultural que acontece. Tradicionalmente se los ha conocido como museos, fábricas o 
estaciones, etc, que perduraban en el tiempo albergando la misma función para la 
cual habían sido creados. Este carácter cambiante, hace que los programas y los 
edificios que los contienen, ya no tengan la permanencia y la invariabilidad que 
tuvieron durante los siglos anteriores. Esto significa que para poder abordar la 
problemática de nuestro presente se debe aprender a pensar y resolver los temas de 
la arquitectura con creatividad, interpretando esa noción de indeterminación y 
mutación que hace posible darles forma a nuevos programas. Por otra parte, los 
temas y programas que se desarrollan están siempre dados dentro del contexto 
urbano y sus distintos grados de complejidad, asumiendo que las demandas actuales 
están definidas por las grandes problemáticas sociales. 

Es por esto, que se eligen para trabajar en el Taller, áreas urbanas estratégicas 
de la ciudad, enclaves concretos y reconocibles de dimensiones acotadas que están 
dentro de un tejido de soporte más amplio y que contienen piezas con cierto grado de 
autonomía donde se pueden producir acciones de transformación del conjunto del 
área propuesta. La definición de su propia posición urbana dentro del esquema 
funcional de la ciudad es fundamental en la determinación del programa como parte 
propia del trabajo del proyecto. Deben considerarse las preexistencias, los trazados y 
tejidos, la topografía urbana y los accidentes naturales. Las zonas vacantes y el 
potencial de cambio no están solamente en los terrenos libres sino también en 
muchos usos y edificios existentes que podrán ser reutilizados, incorporando las 
nuevas formas del transporte, y la sostenibilidad de los espacios propuestos. Estas 
intervenciones deben superar la monofuncionalidad, mezclando usos, propiciando la 



multiculturalidad de los usuarios y los ritmos temporales, incorporando al componente 
público como articulador de los diversos programas que pueda contener. Los efectos 
superan a sus límites, afectando a su entorno, reconociendo lo macro, lo mezzo y lo 
micro como escalas interdependientes, nunca aisladas. 

Consideramos ineludible abordar el tema de la vivienda colectiva. Su inserción 
surge a partir de la definición que produzcan los Master Plan resultantes de los 
proyectos de intervención en los enclaves definidos y desarrollados por sexto año. 
Estos programas de viviendas, asumirán distintas escalas y complejidades de 
acuerdo al nivel de cada año.  

Muchas han sido las formas de pensar lo habitacional a lo largo de la historia 
de la arquitectura, adoptando formas que van desde la Ville Contemporaine de Le 
Corbusier, los claustros devenidos de los Hoff vieneses, el bloque de Marsella o las 
experiencias en los muelles de Amsterdan de las dos últimas décadas, por mencionar 
algunos. Las formas tipológicas pueden ser reinterpretadas y utilizadas en estos 
contextos de experimentación que surgen en el propio Taller. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 
 
TEMAS Y CONTEXTOS 

El contexto será el ámbito urbano y sus problemáticas en sus distintos grados 
de complejidad. A través de las prácticas de trabajo proyectual el alumno irá 
incorporando el oficio necesario que requiere su proceso formativo en los distintos 
niveles de complejidad y escala. Este avance formativo también comprenderá que la 
instancia de proyecto configura el primer estadio de materialización de la arquitectura 
y por lo tanto de opinión y debate. 

 
ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

En un proceso pedagógico abierto sin un final pre-concebido sino como 
resultado de la investigación y experimentación conjunta del elenco docente y 
alumnos, se debatirán formas y contenidos constituyendo un cuerpo de opiniones y 
conceptos que será el patrimonio de todo el Taller. Patrimonio que se irá 
incrementando y sedimentando con el transcurrir de esta práctica docente – alumno, 
como columna vertebral del taller. 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 

 Sistema de aprobación sin examen final. 
 Los trabajos prácticos podrán desarrollarse individual o colectivamente de 

acuerdo a lo que disponga cada cátedra. Uno de ellos, como mínimo, será 
desarrollado en forma individual. 

 El alumno tiene obligación de concurrir al 80 % de las clases teóricas y 
prácticas, previas a cada entrega o tarea parcial y realizar el 100 % de los 
trabajos correspondientes al programa de cada curso. 
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