
ESPACIOS DE LA MOVILIDAD FLUVIAL
Terminal Fluvial y Condensador Urbano en la Bahía de Montevideo

DACAL MANUEL - TALLER VERTICAL ARQUITECTURA N°1 MORANO - CUETO RUA



“La bahía ya es y será siempre una naturaleza, pero una naturaleza humanizada, otra.

La bahía ahora será una construcción. Una investigación, de la que su éxito o desastre

dependerá de la manifestación de la voluntad y de una adecuada política.” 

Primer seminario Montevideo, Bordes Urbanos, 1998.

Arquitecto Paulo Mendez Da R�ha



AUTOR

N° DE ALUMNO

TUTOR/ES

TRABAJO

TEMA

SITIO

TALLER

FACULTAD

FECHA DEFENSA

LICENCIA

DACAL, Manuel

36941/6

ALDASORO, Alejandra - MORONI, Leandro

PROYECTO FINAL DE CARRERA

ESPACIOS DE LA MOVILIDAD FLUVIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

MONTEVIDEO, URUGUAY

TALLER VERTICAL DE ARQUITECTURA N°1 MORANO - CUETO RUA

ARQUITECTURA Y URBANISMO FAU - UNLP

27/02/2024

MORONI, Leandro - ALDASORO , Alejandra



ÍNDICE
0 1 .   INTRODUCCIÓN    02.   TEMA    03.   SITIO    04.   PROYECTO    05.   DOCUMENTACIÓN GRÁFICA   06. MEMORIA TÉCNICA  



0 1 .  INTRODUCCIÓN 



0 1 .   INTRODUCCIÓN
El  tema a desarrol lar en este Proyecto Final  de Carrera es una termi -

nal  F luvia l  en la  bahía de Montevideo,  abordando todas las  escalas del  

proyecto como su inserción en la  c iudad y en el  paisa je ,  la  función,  los  

espacia l  a  t ravés de la  técnica y su re lación con los subsistemas  de la  

arquitectura dentro de un marco teór ico y conceptual .  

Entendiendo las  sensaciones inmediatas ,  las  percept ivas ,  sus condi -

c iones f ís icas como la  topograf ía  ,  la  vegetación ,  las  preexistencias ,su 

histor ia  y su re lación con el  agua.

Estableciendo l imites en su encuentro con la  topograf ía  del  propio 

distancia con el  hor izonte y e l  movimiento de las  aguas ,  s iendo muy 

importantes para entender la  d i rección del  proyecto .

La tecnica en este caso es e l  instrumento de la  idea,  y es la  que cual -

elemento ver tebrado que me permiten habi l i tar esos espacios 

dispuestos por una ser ie  de elementos geométr icos que son estructu-

ra y cubier ta de hormigón.

En el  año 92 Marc Auge publ ica e l  l ibro “Los no lugares”  en donde 

par te de la   antropología para hacer un estudio de la  modernidad,  

f ís icas ,  generando insta laciones para la  c i rculación acelerada de 

personas ,  entendiéndolas como espacios sn ident idad,  s in  re laciones ,  

ausentes de re laciones histór icas ,  en donde la  sobre modernidad es la  

productora de los  no lugares .  Son espacios que crean usuar ios y man -

t iene con el las  re laciones distantes y monótonas ,  que inv i tan a la  

repet ic ión,  a  la  indiv idual idad sol i tar ia ,  o  lo  t ransi tor io ,  a  lo  ef ímero y a  

lo  temporal .

En este sent ido,  intentando rever t i r esta concepción global izada,  

este t rabajo ent iende que la  arquitectura esta ínt imamente l igada a la  

noción de lugar y es una consideración previa ,  que me permite esta -

blecer re laciones de ident idad y pertenencia para con el  mismo.
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Con una área de 1 .150 hectáreas desde la  Escol lera 

Sarandí  hasta Punta del  Rodeo,  y un per ímetro de 12 

k i lómetros ,  la  bahía de Montevideo fué,  hasta las  

pr imeras décadas del  s ig lo ,  e l  escenar io de referen-

cia ,  s iempre presente en el  imaginar io  de la  c iudad;  

c iudad,  y e l  marco donde se desarrol laban a lgunas 

de las  act iv idades urbanas más re levantes .

“La bahía fue desde siempre un elemento de 

reconocimiento de la  ciudad.  Y durante los pr im-

eros doscientos años desde su fundación fue el  

soporte de las act iv idades más caracter izadoras 

de la  ciudad.  Era,  a  través del  puerto,  la  puerta 

de entrada de los cientos de miles de inmigrantes 

que defendieron la impronta a nuestra ciudad,  y 

el  lugar por donde se canal izaba nuestra produc-

ción.  El  lugar de implantación de la  industr ia  más 

-

mientos de las grandes infraestructuras:  el  ferro-

-

er ía de petróleo,  el  puerto.  Al l í  se ubicaba el  

balneario más importante durante décadas:  

Capurro.  Y también en el la  se recostaron los 

barr ios obreros del  Cerro y La Teja ,  directamente 

Primer Seminar io  Montevideo,  Bordes Urbanos,  1998 

.

Una área depr imida con paisa jes de gran potencia l  

escénico.  La sustancia v i ta l  de la  Bahía de Montevi -

deo nunca se ext inguirá .  Es esencia l  poner en 

evidencia los  encantos de este sector de la  c iudad.  

Aprovechar e l  enorme potencia l  paisa j íst ico .

LA BAHÍA
Desde hace casi  t res décadas e l  Cerro mant iene 

una ident idad deter iorada.  E l  ret i ro  de la  industr ia  

-

r ic ión de la  cultura obrera ,  e l  cese de l legada inmi-

grantes ,  as í  como el  haber der ivado en un barr io  de 

res identes que trabajan fuera del  mismo,  ha des-

dibujado referencias locales que en el  pasado estu-

v ieron muy arra igadas .  A este proceso debe agre-

garse el  crecimiento de los  barr ios  per i fér icos a la  

Vi l la ,  a lgunos de los  cuales const i tuyeron implanta-

ciones que per judicaron hábitos y costumbres ,  

como el  caso de Cerro Norte .

La v ida de esta local idad fue tan auto refer ida a  la  

propia zona,  as í  como posee el  pr iv i legio natural  de 

contar con una hermosa playa ,  a  la  que la  mayor ía  de 

los  “cerrenses de la  Vi l la”  acceden caminando.  E l  

fútbol  también dist ingue a la  zona con dos cuadros 

de arra igo y t radic iones muy potentes como lo son El  

Club At lét ico Cerro y Rampla Juniors .

Desde hace casi  t res décadas e l  Cerro mant iene una 

ident idad deter iorada.  E l  ret i ro  de la  industr ia  

-

r ic ión de la  cultura obrera ,  e l  cese de l legada inmi-

grantes ,  as í  como el  haber der ivado en un barr io  de 

res identes que trabajan fuera del  mismo,  ha des-

dibujado referencias locales que en el  pasado estu-

v ieron muy arra igadas .  A este proceso debe agre-

garse el  crecimiento de los  barr ios  per i fér icos a la  

Vi l la ,  a lgunos de los  cuales const i tuyeron implanta-

ciones que per judicaron hábitos y costumbres ,  

como el  caso de Cerro Norte .

BARRIO “EL CERRO”

De forma el íptica y 

con 13.000 metros de 

longitud perimetral ,   

conforma un excepcio-

escala urbana que 

permite la lectura de 

su diversidad interior.
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Existen diversas formas en las  que se puede mejorar la  movi l idad en 

la  actual idad.  A cont inuación,  se presentan a lgunas de el las :

Fomentar el  uso de transporte sostenible:  Es  importante promover 

e l  uso de medios de t ransporte más sostenibles ,  como bic ic letas ,  

t ransporte públ ico ,  coches eléctr icos ,  y reducir e l  uso de vehículos 

par t iculares impulsados por combust ib les fós i les .

Ampliar y mejorar la  infraestructura de transporte:  Es  necesar io  

inver t i r en la  ampl iación y mejora de la  infraestructura de t ransporte ,  

especia lmente en áreas donde actualmente  hay una fa l ta  de acceso a l  

t ransporte públ ico .  Esto incluye la  construcción de nuevas l íneas de 

t ransporte ,  la  mejora de las  carreteras ex istentes ,  y la  construción de 

carr i les  exclus ivos para bic ic letas .

 Es importante fomen-

zonas peatonales ,  carr i les  para bic ic letas y e l  fomento del  t ransporte 

públ ico .

Promover la  colaboración públ ico-privada:  La colaboración entre 

los sectores públ ico y pr ivado puede ayudar a  desarrol lar soluciones 

de t ransporte más sostenibles ,  y permit i r e l  desarrol lo  de nuevas 

tecnologías y modelos de negocio .

Fomentar el  uso de tecnologías intel igentes:  Las tecnologías intel i -

ayudar a  opt imizar e l  uso de la  infraestructura de t ransporte ,  y permit i r 

Educar y concienciar a la  población:  Es  importante educar y con-

fomentar cambios de comportamiento que permitan reducir e l  uso de 

los vehículos par t iculares impulsados por combust ib les  fós i les ,  y e l  

uso de medios de t ransporte más sostenibles .

En resumen,  mejorar la  movi l idad impl ica una combinación de esfuer -

-

cación y colaboración públ ico-pr ivada.

LA MOVILIDAD COMO TEMA
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OTROS TEMAS DE INTERÉS

NUEVAS DINÁMICAS DE TRABAJO

La manera en que la  gente t rabaja y se re laciona a l  

t rabajo propio y a jeno cambia constantemente.  Con la  

incurs ión de los mass media ,  la  competencia y la  

necesidad de dar a  conocer e l  t rabajo propio se 

volv ieron fundamentales .  Ya no solo e l  producto,  s ino 

también la  producción,  debe estar entonces a l  a lcance 

del  públ ico .

Actualmente,  e l  a lza  en el  va lor del  suelo y los  costos 

de a lqui leres e insumos hacen que el  espacio de t raba-

embargo,  compart i r un espacio de t rabajo con toda su 

-

ere t rabajar dentro de comunidades de personas con 

interéses s imi lares ,  ya que les permite conocer 

posibles socios y/o c l ientes .
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CULTURA Y CIUDAD

Tomo de mi  reelevamiento de la  c iudad una diversa can-

t idad de espacios cultura les que generan desde,  ar te ,  

“producto cultura l  “  que denomino excedente,  que en la  

y pueda de hacer de ese producto local ,  t rabajos de 

impacto compet i t ivos en el  ámbito laboral  tanto en el  

medio ,  regional  como global ,  esta fa l ta  de espacio de 

encuentro ,  intercambio ,  produccion,  generó una deci-

s ion de busqueda del  tema de interes .

EXPRESIONES CULTURALES:

       Espacios fer ia les (espacios publ icos y plazas)

       Culturas a l ternat ivas

1 .

2.

3.

ESPACIO PÚBLICO

 

Es  un factor s intomát ico que se considere a l  espacio 

públ ico no solamente como un indicador de cal idad 

urbana s ino también como un instrumento pr iv i legiado 

de la  pol í t ica urbaníst ica para hacer c iudad sobre la  

los  ant iguos centros y producir nuevas centra l idades ,  

para suturar los  te j idos urbanos y  dar un valor c iudada-

no a las  infraestructuras .   En este caso además de ser e l  

punto de conexión para la  comunidad,  desempeña un 

papel  c lave en la  preservación del  entorno natural ,  e l  

for ta lecimiento económico y la  mejora de la  cal idad de 

v ida de los  res identes .  Su diseño y gest ión adecuados 

arquitectónico exi toso y sostenibl le .                                         

A. Vincula a la Comunidad:  Crea puntos de encuentro 

y cohesión para los  res identes de El  Cerro .  

B.  Acceso Inclusivo:  Garant iza que todos tengan 

C.  Economía Local :  Impulsa e l  tur ismo y e l  comercio ,  

D. Conservación Ambiental :  Permite minimizar e l  

impacto en el  entorno natural  y educar sobre su con-

servación.

E. Recreación y Bienestar:  Ofrece oportunidades 

para act iv idades a l  a i re  l ibre y un est i lo  de v ida 

saludable .
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El  t ransporte en la  bahía esta basado en una compleja  red de carret-

eras ,  cruzado f recuentemente por vehículos pr ivados,  micros de larga 

y cor ta d istancia y por camiones de carga.  A su vez hay un fuer te 

indice de que en 2021  fue el  cuar to año consecut ivo en que Montevi-

deo tuvo la  mayor tasa de morta l idad cada 100.000 habitantes en 

s in iestros de t ransi to de todos los  departamentos de Uruguay.

La importancia del  t ren en trayectos de larga y cor ta d istancia  es 

menor hoy en dia  aunque fue pr ior i tar io  en el  pasado.  En tota l  ex isten 

unos 20.245 km de ferrovías .

t ransporte de mercancías .  La red de hidro v ías  esta compuesta por 

los r íos  de La Plata ,  Parana y e l  Uruguay.  Y aún s iendo que cuenta  

de pasajeros se ve centra l izado únicamente en la  capita l  nacional  

(Buquebus ,  Colonia Express)  s iendo práct icamente nulo en el  país .

 f rente a l  t ransporte 

indiv idual  terrestre ,  amparándose en los s iguientes puntos pr inci -

pales y como marco más sostenible de un transporte para toda la  

región:

1- Cuidado  

gases tóx icos producidos en un 60% por e l  parque automotor.  1 (un)  

catamaran que transporta a  100 pasajeros equivale a  50 autos t rans-

portando un promedio de 2 pasajeros cada uno.

2- Mejora  las  condic iones de segur idad del  t ransporte a l  reducir los  

accidentes v ia les ocasionados con f recuencia en las  v ias  terrestres .

3- Reduce  los  t iempos globales de t ransporte .
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SECTOR A INTERVENIR

El  Cerro de Montevideo,  la  bahía ,  la  costa en toda su extensión,  repre-

senta e l  lugar desde o hacia donde se puede obtener puntos de v ista  de 

a l to valor escénico de la  c iudad.  La sustancia v i ta l  de la  bahía nunca se 

c iudad de Montevideo.  La costa t iene una excelente accesibi l idad y 

ubicación urbana estratégica .  E l  Paisa je urbano es s ingular y a l tamente 

perpendiculares a l  agua como serv idumbres v isuales con carácter 

escénico,  que es necesar io  conservar y garant izar para la  ident idad del  

barr io .

LA BAHÍA

EL PREDIO

entre la  t rama urbana consol idada y e l  borde del  agua.  Queda del im-

i tado dentro de la  “ fa ja  de oportunidad”  por las  cal les  Egipto ,  Prus ia  

urbana consol idada del  barr io ,  atrav iesa denorteasurydaaccesocon-

t inuoala“ fa jadeoportunidad”  generando apertura f ís ica y v isual  hacia 

l leno quedando as í  espacios contenidos que l imitan y conforman las  

natural .  La topograf ía  es un dato del  proyecto ,  las  cotas mínimas 

desde el  agua hasta las  máximas de la  cal le  Egipto .  Este desnivel  se 

ut i l i za  para mantener las  v isuales que t iene el  resto del  barr io  con la  

bahía .
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PLAN PARA LA BAHIA DE MONTEVIDEO

 Paulo Mendes da R�ha 1998

El  proyecto de reestructuración de la  bahía de Montevideo surgió en el  contexto de un seminar io  

internacional  en la  Facultad de Arquitectura de la  Univers idad de la  Repúbl ica (Montevideo) ,  en e l  

que cada inv i tado desarrol ló ,  junto a  un equipo de a lumnos y profesores ,  una propuesta para la  bahía .  

E l  problema urbano era evidente :  todo el  s istema de comunicación de la  c iudad tenía  que gi rar en 

torno a la  bahía ,  un obstáculo que se debía superar.  La intención del  proyecto fue justamente inver t i r 

e lproblema y hacer que la  c iudad se di r ig iese concéntr icamente hacia  la  bahía incorporando la  super-

ficie del  agua.  

Dada la  escasa profundidad de la  bahía ,  es  preciso dragar constantemente el  puerto para crear un 

canal  más profundo.  E l  proyecto ampl ía  e l  puerto a  par t i r del  canal ,  crerando un embarcadero o is la  

que dupl ica la  superficie de acceso a t ierra  firme.  Desde el  punto de v ista  espacia l ,  la  escala  de la  

bahía es extraordinar ia :  está inscr ipta en un c í rculo cas i  perfecto de 2 .5 km de diámetro ,  con una 

pequeña boca abier ta  a l  mar,  y su escala  resulta  de una int imidad bastante confor table .  La bahía se 

t ransforma en una plaza cuadrada de agua,  con las  interfaces rect ificadas para mostrar la  n i t idez de 

la  intención de un proyecto ,  que también prevé insta lar una flota de barcos en la  p laza para proporcio-

nar un t ransporte l igero de pasajeros y a  gran escala ,  lo  que supondr ía  un est ímulo para nuevos hábi-

tos que a l iv iar ían los  atascos de t ráfico.  Por tanto ,  con una v is ión un tanto veneciana de la  re lación 

entre hombre y natura leza ,  la  c iudad se organizar ía  f rente a  la  bahía en lugar de tener que rodear la .  

Desembocadura de sal ida del  inter ior de subcont inente ,  e l  puerto de la  bahía de Montevideo es e l  

más importante del  cont inente pues ,  además de su envergadura ,  es  capaz de establecer una inter lo-

cución fluvia l  -desde la  cuenca del  Amazonas a  la  del  R íode La Plata ,  pasando por los  s istemas de los  

r íos  Tocant is  y Uruguay- capaz de a l imentar a  toda una red de c iudades del  inter ior,  gracias  a l  desar-

rol lo  del  comercio cabotaje ,  dando sent ido cont inental  a  lo  que entonces podr íamos entender como 

América .  
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ANÁLISIS SITIO

EXPANSIÓN URBANA EJES URBANOS FRENTE COSTERO

NIVELES DE INGRESO EMPRENDIMIENTOS NO HABITACIONALES CUÑAS VERDES

ASENTAMIENTOS INFORMALES CENTRO MONTEVIDEO DEGRADACIÓN RECURSOS NATURALES
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PLANIFICACIÓN
MATRIZ ACTUAL MATRIZ PROPUESTA
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La rambla es e l  borde costero de la  c iudad de Montevideo por exelencia .  In ic ia  

en la  Escol lera Sarandi ,  debajo de Ciudad Vie ja  ,y en su longitud v incula a  mas de 

y convivencia socia l .  La Rambla F ict ic ia  pretende mostrar e l  impacto espacia l  del  

ecosistema de borde perdido y desintegrado por la  presencia del  puerto y de 

otras infraestructuras de serv ic io que t iene la  Bahia .  

La Matr iz propuesta reconoce la  desintegracion de la  Rambla ,  la  fa l ta  de espa -

pobladas de la  bahia ,  entre otros ,  y propone dos bordes nuevos que coexisten 

con el  funcionamiento por tuar io  y comercia l  de la  nahia ,  a  la  vez que ut i l i zan el  

agua como medio de t ransporte a l terat ivo a la  red v ia l  actual .
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MASTERPLAN
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MOVILIDAD | TRANSPORTE

En la  sociedad actual  la  movi l idad de las  personas ha 

adquir ido una importancia  muy super ior a  la  que tenía  en 

per íodos anter iores de la  sociedad contemporánea.  De el lo  

es prueba la  re levancia que ha tomado esa palabra ,  no solo 

en el  d iscurso urbaníst ico y ambiental  s ino también en los 

planes de infraestructuras de t ransporte ,  incluso aunque 

éstos hayan s ido formulados con otros objet ivos más centra -

dos en la  ar t iculación terr i tor ia l  o  e l  desarrol lo  económico.

INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTE

Un intercambiador es un lugar de ar t iculación de redes 

encaminado a faci l i tar la  intermodal idad entre dist intos 

modos de transporte de v ia jeros .  Reúnen una gran var iedad 

de modos de transporte :  a  p ie ,  b ic ic leta ,  autobús,  t ranvía ,  

metro ,  t ren,  automóvi l ;  y t iene por función pr incipal  garan-

transporte conectados .  E l  objet ivo consiste en disminuir e l  

t iempo de correspondencia en el  punto de ruptura del  v ia je  

y as í  reducir e l  t iempo total  del  mismo.

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Los centros de t ranferencia se re lacionan con diversas prob-

lemát icas y se convier te en nuevas centra l idades dentro de 

la  misma,  tanto por e l  uso que le  dan los usuar ios ,  como por 

las  d inámicas de encuentros y apropiación del  espacio que 

se da en el los .

C O N E X I O N E S  C O N T E X T U A L E S / T R A N S P O R T E  D E  P A S A J E R O S / S U B E S T A C I O N E S  Y  T E R M I N A L  D E  O M N I B U S
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ELECCIÓN DEL SECTOR
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Gracias a  la  propuesta presentada,  se sumarán nuevas v ías  de comunicación a las  ya ex istentes .  Por medio de estas ,  se propone subsanar las  problemát icas y las  malas condic iones de t ra l-

ados evidencia les .  Este proyecto no pretende reemplazar a  los  s istemas de t ransportes con los que contamos hoy en día ,  s ino que otorga una a l ternat iva a  los  mismos,  permit iendo que la  

comunicación sea más f lu ida y d inámica.  Se propone una estación intermodal  de t ransporte centra l  y luego 3 subestaciones para e l  ascenso y descenso de pasajeros .  As í  también una re lación 

di recta entre la  terminal  de omnibus y la  estación centra l  para mejorar e l  t ráf ico general  de la  bahía y opt imizar los  t iempos.



CONTEXTO PAISAJÍSTICO/ IMPACTO AMBIENTAL

CONTEXTO

El  término paisa je no sólo remite a l  entorno natura l  que nos 

rodea s ino también a una construcción socia l  y cultura l  que nos 

inv i ta  a  poner en discusión la  subjet iv idad humana.  De esta 

subjet iv idad deviene un nuevo concepto,  “paisa je en movi-

miento” ,  que nos v iene a mostrar aquel lo  que percibimos a 

t ravés de nuestros sent idos sobre una v ía  rápida de c i rcu-

lación.

Debido a l  movimiento y a  lo  que se memoriza en ese t ranscurso 

de t iempo,  e l  indiv iduo elabora una geograf ía  subjet iva ,  donde 

la  memoria  y la  atención juegan un papel  esencia l  en el  registro 

de imágenes.  A su vez ,  en áreas urbanas donde existe una gran 

fuer te impacto que producen la  act iv idad humana y sus malos 

hábitos .  Esta forma de v ida hace que el  medio que nos rodea 

sea una constante que va en aumento.  Las imágenes que nos 

proyecta este paisa je reproducen:  congest ionamiento ,  v ías  

saturadas ,  contaminación,  superposic ión de áreas con dist intos 

usos como son las  áreas industr ia les ,  por tuar ias ,  zonas res iden -

cia les degradadas ,  entre otras .  Los problemas hasta aquí  p lant-

eados serán anal izados y tomados como punto de par t ida para 

generar una propuesta que subsane dichas proble-  mát icas y 

de esta manera propic iar le  a  la  sociedad un v ia je  más ameno y 

amigable con la  naturaleza .

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Los automotores representan una fuente importante de 

contaminación del  a i re .  E l  parque automotor incluye un 

numeroso y act ivo conjunto de vehículos propulsados por 

la  combust ión de hidrocarburos .El  automóvi l  es  e l  medio 

que más energía  de t racción consume:  cuatro veces más 

que el  autobús para e l  mismo número de v ia jeros .  Se s i túa 

as í  como pr incipal  foco emisor y pr incipal  responsable de 

la  contaminación del  a i re  en las  c iudades.

ACCIDENTALIDAD

los  accidentes en medios de t ransportes ,  y de estos e l  

automóvi l  es  quien más muertos y her idos arro ja  sobrela 

población.Esta importante s in iestra l idad presenta una-

fuerte repercusión urbana:  más de la  mitad del  tota l  de 

accidentes se producen en las  c iudades.  En el  ú l t imo 

año,  solo en laProvincia de Buenos Aires se regr istraron 

2172 muertes (Ref :  Luchemos por la  Vida-Asociación 

Civ i l ) .

CONGESTIÓN

El  automóvi l ,  con sus e levados requer imientos de espa-

cio se s i túa como el  pr incipal  responsable de las  conges-

t iones urbanas .Estos atascos no sólo producen una 

pérdida de t iempo considerable ,  s ino también una fuer te 

repercusión económica.  A medida que aumenta la  

ut i l i zación del  automóvi l ,  se incrementa la  congest ión 

v iar ia  y d isminuye la  velocidad media de c i rculación,  anu-

lando la  pr incipal  venta ja  compet i t iva del  automóvi l  como 

medio de transporte .

RUIDO

El  uso excesivo del  automóvi l  es  la  causa del  ru ido que 

aturde las  c iudades:  e l  80% del  ru ido urbano es debido a l  

audit iva ,  f ís ica y mental  de los habitantes .
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PROPUESTA URBANA

El  proyecto t iene base en un masterplan real izado para la  zona 

costera del  barr io  e l  Cerro .  Se l levó a cabo un anál is is  de la  s i tu-

ación,  donde los resultados arro jados fueron un creciente dete-

r ioro y un abandono de interacción socia l  constante .

Un punto a resal tar es  la  estrecha re lación que la  c iudad t iene 

con la  natura leza que lo  rodea.

Gracias a  s i tuarse próxima a grandes c iudades y a  que ha man-

tenido buena par te de su superficie en condic iones agrestes ,  e l  

área r ibereña resulta  atract iva como dest ino mini tur íst ico para 

kayakistas ,  ecotur istas ,  excurs ionistas ,  pescadores deport ivos ,  

acampantes y bañistas .  Por otro lado,  las  extensiones del  R ío de 

La Plata conforman dist intos canales ,  que son los encargados de 

la  organización de la  c iudad.

Habiendo anal izado todo esto ,  es  que se propone la  integración 

de la  t ramaurbana a l  proyecto ,  la  renatural ización de la  c iudad,  

equi l ibrando la  v ida urbana con su entorno natural  y la  revalor i-

zación de los  edificios h istor icos del  s i t io .

Todo el  conjunto propuesto hace referencia a  un gran parque 

que permite divers idad de usos respetando la  vegetación ex is-

tente y valorando,  además,  la  concepción del  espacio públ ico en 

el  que se re iv indica a l  hombre y a  la  natura leza como protagonis-

tas en escena.

Se busca pr incipalmente la  t ransferencia de agua hacia  t ierra  

firme y v iceversa ,  con el  apoyo de nuevas act iv idades y nuevas 

referencias a l  paisa je ,  as í  también como la  preservación de áreas 

débi les  ecológicas .

PROGRAMA

RAMBLA

CERRO
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ECOSISTEMA DE BORDE COSTERO NATURAL

S
IT

IO

La importancia  de proteger la  bel leza natural  en el  d iseño de 

nuestro edificio en el  borde costero de El  Cerro ,a l  hacer lo ,  no 

solo mejoramos nuestro edificio ,  s ino que también contr ibuimos a 

un futuro más respetuoso con el  medio ambiente .El  borde costero 

de El  Cerro es un lugar único donde hay gran var iedad de flora y 

fauna autoctona del  s i t io .  S i  cuidamos estos lugares ,  también 

estamos cuidando a los  seres que los habitan est ,os  hábitats  no 

solo protege a estas especies ,  s ino que también establece un 

equi l ibr io  esencia l  en el  ecosistema local .

Ayudando al Clima y al Futuro
Lo que pasa en el  borde costero también t iene un impacto más 

a l lá  de nuestras f ronteras .  A lgunos de estos lugares ayudan a ab-

sorber sustancias dañinas y a  las  temperaturas agradables .  S i  

d iseñamos nuestro edificio respetando estos lugares ,  estamos co-

laborando con un cl ima más equi l ibrado y un planeta más sa lud-

able

Trabajo y Recreación
El  borde costero también es v i ta l  para la  comunidad.  Muchas 

personas en El  Cerro dependen de la  pesca y e l  tur ismo en esta 

área .  A l  asegurarnos de que estas act iv idades se real icen s in 

dañar e l  entorno,  estamos garant izando fuentes de t rabajo y espa-

cios recreat ivos para todos .

Un Futuro Equilibrado

Este t rabajo no solo t rata sobre un edificio ,  s ino sobre cómo co-

exist i r armoniosamente con la  natura leza .  A l  incorporar áreas 

verdes ,  zonas protegidas y práct icas de construcción respetuo-

sas ,  estamos creando un lugar donde la  arquitectura y la  natura le-

za convivan en armonía .
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ANTEPROYECTO

El  proyecto comienza s iendo un cuerpo único,  rectangular quese 

posa sobre la  or i l la  del  r ío ,  para le lo a  éste .  Luego se f racciona y 

se e leva para poder despegarse de la  c iudad y su baja  escala .  

Con el  objet ivo de marcar una di reccional idad clara hacia  e l  

cerro ,  e l  b loque super ior rota y termina conformando as í ,  un edi-

ficio de dos volúmenes perpendiculares .  

La pr incipal  intensión que t iene el  b loque super ior a l  rotar es 

que los usuar ios se e leven en busca de mejores v Isuales y se 

mantengan en contacto con el  p lano natural  que t ienen en-

frente ,  haciéndolos par t íc ipes del  entorno y ant ic ipando el  

paisa je que los acompañará durante e l  v ia je .  

Con estas acciones queda expresada la  intención que t iene el  

proyecto de ser dos bloques indiv iduales ,  con programas,  mate-

r ia l idades y presencias d ist intas ;  e l  super ior quiere ser un faro 

sobre el  agua,  mientras que el  infer ior busca mantener las  pro-

porciones y escala  barr ia l .  

Los usuar ios deberán acceder a  un muel le  flotante para poder 

t i l i zar e l  s istema de lanchas colect iveras ,  por lo  cual  fue necesa-

r io  hacer un  estudio sobre los  movimientos del  r ío .  

Del  mismo se obtuvieron los  s iguientes datos :

> La cota de bajamar se establece a -  4.00 m

> La cota de pleamar se encuentra a -  1 .30 m

> La cota promedio se establece al  nivel  -  1 .80m

ENCLAVE
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ESTADO ACTUAL

BARRIO EL CERRO

PRE EXISTENCIAS

Lorem Ipsum

Como se puede apreciar en la  imagenes ,  e l  deter ioro en el  

cual  se encuentra hoy en día  todo el  borde costero del  barr io  

e l  cerro es notor io .  Por eso se decide en este proyecto 

real izar ideas que aborden las  necesidades especí f icas de la  

comun dad y e l  entorno para mejorar la  cal idad de v ida de la  

población.  

Pre ex istencias y problemát icas detectadas a  intervenir :

-Galpones y edi f icaciones abandonadas .

-Basurales sobre el  r io .

-Borde costero y muel les  en deter ioro .

-Espacios verdes con potencia l  s in  intervenir.

-Asentamientos informales sobre el  r io .
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MATRIZ ACTUAL MATRIZ PROPUESTA

PRE EXISTENCIAS
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CONTEXTO FUNCIONAL

CONSUMO DEL ESPACIO

La superficie urbana dedicada a l  automóvi l  es  de entre e l  30 y 

e l  40% del  tota l .  E l  coche pr ivado es e l  modo de transporte que 

más espacio ocupa,  por e l  t iempo que permanece estacionado 

y por la  mayor cant idad de espacio que necesi ta  para c i rcular.

Este consumo es e l  responsable del  modelo actual  de c iudad y 

de su desarrol lo  urbano.  Las cal les  han perdido su función 

como lugar de encuentro y de sociabi l idad,  han pasado de 

a lo jar personas a  atascar automóvi les  y se han v isto reducidas a  

un s imple lugar de t ránsi to .

LOGICAS DE TRANSBORDO

Los usuar ios pueden l legar a  la  Estación Fluvia l  de diversas 

maneras ,ut i l i zando el  medio de t ransporte que les  sea más 

conveniente .  Dentro de las  opciones de t ransbordo anal izadas ,  

las  más funcionales son:

En la part ida:

Automóvi l  >  Estación > Lancha.  

Micros urbanos > Estación > Lancha.  

Peatón > Estación > Lancha.

En el  arr ibo:

Lancha > Estación > Automóvi l .  

Lancha > Estación > Micros urbanos.  

Lancha > Estación > Peatón.

LANCHAS COLECTIVERAS

Al  presentarse como un tránsporte públ ico ,  las  lanchas colec-

t iveras t ienen mayor capacidad de gente que una embarcación 

t ip ica .  En este caso se decide ut i l i zar una embarcación en la  

cual  caben 100 pasajeros ,  y sus dimensiones son:

250

250

250

250

250

41

14

10

1

1 2 3 4 5

1 AUTOMOVILES PARTICULARES - 2 TRANSFER - 3 MICROS URBANOS - 4 TRANSPORTE NO MOTORIZADO - 5 LANCHAS COLECTIVERAS   
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INTERVENCIÓN VILLA DEL CERRO

La propuesta se basa en generar v ias  pr incipales 

cada tres cuadras .  Esto permite encontrar la  matr iz 

potencia l  del  e lemento arquitectónico y las  d imen-

s iones del  parque costero logrando ubicar los  com-

ponentes naturales como por e jemplo :  Forestación,  

escol leras ,  bordes fluvia les ,  p layas ,  etc .

CUADRANTE 1

-Skatepark

-Reservor io  agua de l luv ia

-Sector flora y fauna acuát ica

-Escal inata de borde costero .

ESTACION DE TRANSFERENCIA ACUATICA

-Sector estacion omnibus cor ta y larga distancia

-Áreas exter iores  e  inter iores de exposic ión,  

cultura l ,  fer ias ,  eventos ,  etc .

-Puerto t ransporte de pasajeros ,  recreat ivo

-Sector subsuelo :  Estacionamiento ,  área logíst ica

CUADRANTE 2

-Sector p lazas espar ic imiento

-Circuito aeróbico

-Senda peatonal  y b ic isenda

CUADRANTE 3

-Cancha de fútbol  1 1

-Circuito aeróbico

-Senda peatonal  y b ic isenda

-ISLOTE ( Is la  de la  l iber tad)  Sector de esparcimien-

to verde y área para eventos .

IMPLANTACIÓN ESC 1:6000
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IMPLANTACIÓN ESC 1: 2500 
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AXONOMÉTRICA
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REFERENTES PROYECTUALES

TERMINAL MARÍTIMA DE KOYOHAMA, JAPÓN (2002)

La mayor fuerza conceptual  del  proyecto es su re lación sensible con la  l inea de costa urbana,  e l  edificio es un muel le  

ondulado que se mete en el  mar .La terminal  emerge s in problemas de los  vecinos ,  parques para generar un paisa je 

urbano in interrumpido universalmente accesible .  No es unicamente un edificio s ino que es una par te fundamental  de 

la  c iudad y del  espacio urbano.  La función de la  p laza/terminal  no es s implemente organizar lo  flujos s ino también con-

figurar un campo de intensidad mediante la  ampl iación de múlt ip les caminos y d i recciones .

CETICOM, JAÉN ESPAÑA (2013)

La propuesta que se real izó para e l  edificio dest inado a a lbergar e l  CETICOM se organiza de acuerdo con un posic io-

namiento ,  cas i  a  modo de manifiesto ,  de construi r y hacer c iudad.  Se busca que s i rva como semi l la  de lo  que puede 

ser la  conformación de esta “ t ierra  de nadie”  para convert i r lo  en un trozo de c iudad atract iva y de gran cal idad 

urbana y ambiental .  Un edificio autónomo,  compacto,  contenido y de fáci l  mantenimiento .

MUSEO DE ARTE,  SAO PABLO (1958)

 Como un gran volumen suspendido y colgado de marcos ro jos ,  dejando as í  e l  n ivel  de la  cal le  de l ibre c i rculación,  e l  

MASP fue pensado con una arquitectura s imple ,  que lograra reflejar un carácter monumental ,  con el  fin de expandir 

la  cultura en la  c iudad.  Estos 4 grandes pi lares entrelazados por dos enormes e impresionantes v igas ,  funcionan como 

un exoesqueleto ,  que sost iene el  edificio para permit i r que sus v is i tantes y c iudadanos mantengan un recorr ido fluido,  

s in  interrupciones ,  y que el  edificio genere un impacto negat ivo en el  paisa je urbano.Con 10 ,000 metros cuadrados ,  

la  cubier ta  que genera su suspensión genera una gran plaza que funciona como un hal l  c ív ico ,  una sombra en la  

c iudad,  donde las  personas se encuentran.  Esta plaza además const i tuye el  hal l  del  museo,  ar t iculando los dos 

paisa jes que se unen a t ravés de este edificio :  los  edificios de la  Av.  Paul ista ,  y e l  Parque.  Este vacío ,  se re laciona con 

la  manera de exposic ión a l  inter ior del  museo,  donde el  usuar io  pasa a  ser e l  protagonista quien decide su propio 

recorr ido y movimiento ,  tanto a l  inter ior como en el  exter ior
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MEMORIA DE PROYECTO
DECISIONES PROGRAMÁTICAS

Este proyecto t iene como pr incipal  objet ivo re-v i ta l izar e l  área donde está inser to ,  convir t iendose 

en la  nueva puerta de acceso del  barr io  El  Cerro ,  por lo  cual  es  necesar io  que el  equipamiento 

cuente con diversos programas,  todos el los  en un tota l  de 11886 m2.

En el  b loque super ior funciona el  area de cowork y espacio fer ia l ,  es  e l  reflejo de la  c iudad,  no solo 

por su escala  y su mater ia l idad,  s ino también por su función y flexib i l idad.  Es un espacio de 5550 

m2 pensado para que la  c iudad pueda mostrar su cultura ,  sus costumbres y su ident idad.  

Dentro de los  cuales se pueden encontrar :

- Nucleo ver t ical  +  sanitar ios  :  133 m2

- Cafeter ía  + sanitar ios  :  155,52 m2

- Espacio fer ia l  ,  auditor io ,  sa las  u l t imedia ,co-work flexible :  5262 m2

- Área de exposic iones :  2161  m2

En el  b loque infer ior funciona la  estacional  fluvia l  con un tota l  de 6336 m2 ,  junto a l  estacionamien-

to e l  cual  t iene una capacidad para 240 autos .  

- Nucleo ver t ical  +  sanitar ios  :  133 m2

- Area de espera :  1428 m2

- Cafeter ía :  263 m2

- Administracion:  346 m2

- Serv ic ios :  155 m2

-  Estacionamiento :  13536m2

En la  p lanta cero se encuentra e l  nucleo conector Bloque Super ior y Bloque Infer ior

-  P lanta 0 + nucleos :  1555,2 m2 

El  desaf ío  estructural  se s intet iza  en dos cuerpos rectangulares perpendiculares ,  de los  cuales uno 

se encuentra en voladizo .

-  E l  infer ior es  contruido in  s i tu ,  con estructura aport icada,  columnas y v igas de hormigón 

armado.

-  E l  super ior es  un gran ret iculado metál ico ,  las  p iezas l legan de manera independiente ,  se 

conforma el  armado de la  caja  en un ta l ler a  p ie de obra y se e leva por par tes hasta montar la  

tota l idad.  Ut i l i zando 3 grandes port icos de hormigon que sost ienen esta estructura .

- S iguiendo con esta misma lógica es que se rea- l i za  e l  proceso de montaje :

- PRIMERA FASE:

-  Armado de fundaciones .

-  P latea .

-  Pór t icos ,  columnas y v igas de Ho Ao.  > Mojones y tensores .

-  Losas .

- SEGUNDA FASE:

-  L legada a obra de piezas metál icas confeccionadas a  medida.

-  Unión de dichas piezas mediante soldadura real izada en ta l ler a  p ie de obra .

-  E levación de las  d ist intas par tes por medio de una pluma.
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El  proyec to comienza s iendo un cuerpo único,  rec tangu-

lar  que se  posa sobre la  or i l la  del  r ío,  parale lo  a  éste.  

Luego se  f racciona y  se  e leva para  poder  despegarse  de 

la  c iudad y  su  baja  escala .

Con el  objet ivo de marcar  una direccional idad c lara  

hacia  e l  monte r ibereño,  e l  b loque super ior  rota  y  termi-

na conformando as í ,  un edi�cio  de dos  volúmenes per-

pendiculares.

La  pr incipal  intensión que t iene e l  b loque super ior  a l  

rotar  es  que los  usuar ios  se  e leven en busca de mejores  

v isuales  y  se  mantengan en contac to con el  p lano natural  

que t ienen enfrente,  haciéndolos  par t íc ipes  del  entorno 

y  ant ic ipando el  paisaje  que los  acompañará  durante e l  

v ia je.

Con estas  acciones  queda expresada la  intención que 

t iene e l  proyec to de ser  dos  bloques indiv iduales,  con 

programas,  mater ia l idades  y  presencias  dist intas ;  e l  

super ior  quiere  ser  un faro sobre e l  agua,  mientras  que e l  

infer ior  busca mantener  las  proporciones  y  escala  barr i -

a l .

Los  usuar ios  deberán acceder  a  un muel le  �otante para  

poder  ut i l izar  e l  s istema de lanchas  colec t iveras,  por  lo  

cual  fue necesar io  hacer  un estudio sobre los  movimien-

tos  del  r ío.  Del  mismo se  obtuvieron los  s iguientes  datos :

- La  cota  de bajamar  se  establece a  -  4 .00 m

- La cota  de pleamar  se  encuentra  a  -  1 .30 m

- La cota  promedio se  establece a l  n ivel  -  1 .80m

DECISIONES MORFOLÓGICAS
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RECITALES ESPACIOS FERIALES/ MERCADO

EXPOS EVENTOS DEPORTIVOS/ CULTURALES

FLEXIBILIDAD DEL ESPACIO EXTERIOR
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0 5 .  D O C U M E N T A C I Ó N
           G R Á F I C A
 



PLANTA DE TECHOS ESC. 1:1000
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Parada omnibus larga distanciaREFERENCIAS Hal l  de aceso Recepcion/ InfoPLANTA 0 ESC.  1 :350 
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Acceso Estacionamiento
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Modulo mult imediaREFERENCIAS Cafeter ia/  Bar Modulos flexibles(Co work-  Oficinas) Sector exposic ionesPLANTA NIVEL +8,00 ESC.  1 :350 
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Sala mult imediaREFERENCIAS Auditor io Deposito de sonido Sector lockersP L A N T A  N I V E L  + 1 2 , 5 0  E S C .  1 : 3 5 0 Tal leresArea de ocio
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.
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AdministracionREFERENCIAS Estacionamiento Area de embarque/ Espera RestauranteP L A N T A  N I V E L - 3 , 2 0  E S C . 1 : 3 5 0  Boleter ia Sala  de Máquinas

4243



ESQUEMA AXO INTERIOR

ESPACIOS FLEXIBLES DE TRABAJO
 

Se propone un s istema flexible de cerramiento ,e l  cual  permite lograr d i ferentes s i tuaciones dependien-

do de las  necesidades de los  usuar ios .  Con un s istema de r ie les y una estrctura metal ica con una modu-

lacion de 3 ,60 m x 3 ,60m el  armado de la  p lanta permite generar d iversos espacios tanto con placas 

t ranslucidas como opacas ,  tanto de madera ,  acust icas ,o ventanales .  Esto puede l legar a  ut i l i zarse para :  

Sala de exposiciones,  Espacios fer ia les ,  Oficinas,  Tal leres,  Aulas .
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VISTA TRANSVERSAL ESC 1:600 

CORTE TRANSVERSAL ESC 1:600 
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CORTE LONGITUDINAL ESC 1:600 

VISTA LONGITUDINAL ESC 1:600 
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VISTAS 
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0 6 .  M E M O R I A  T É C N I C A  
 



CORTE TRANSVERSAL

AXONOMETRICA ESTRUCTURAL

PORTICOS DE HORMIGON ARMADO 

-Vigas y Pi lares de Hormigón Armado:  Una de las  caracter íst icas 
más dist int ivas del  edi f ic io  es su estructura de hormigón armado 
aparente .  Grandes v igas y p i lares de hormigón se ut i l i zan para 
sostener la  losa super ior que a lberga las  galer ías  de ar te .  Estas 
v igas y p i lares se ext ienden hacia  e l  exter ior del  edi f ic io ,  creando 
un espacio debajo del  mismo y proporcionando un efecto de l igere-
za y e levación.

-Losa Flotante:  La losa super ior del  edi f ic io ,  que a lberga las  
galer ías  de ar te ,  se caracter iza  por su apar iencia  de " f lotar "  
sobre e l  espacio debajo .  Esta losa ,  sostenida por las  v igas y p i lares 
de hormigón,  crea un ampl io  espacio diáfano que permite una gran 
f lex ib i l idad en la  d isposic ión de las  galer ías  y la  exhibic ión de obras 
de ar te .

-Espacio Abierto:  Debido a la  e levación de la  losa super ior,  e l  edi-
f ic io  del  MASP presenta un espacio abier to y accesible debajo de la  
misma.Este espacio se ut i l i za  para a lbergar áreas públ icas ,  como la  
p laza y las  entradas a l  museo,  as í  como para act iv idades cultura les 
y eventos a l  a i re  l ibre .

-Transparencia:  E l  d iseño del  edi f ic io  incorpora e lementos de 
t ransparencia y apertura ,  con grandes ventanales y fachadas de 
v idr io  que permiten la  entrada de luz natura l  en las  galer ías  de ar te 
y crean una conexión v isual  entre e l  inter ior y e l  exter ior.

-Columnas Luminosas:  Otro aspecto dist int ivo del  edi f ic io  son las  
columnas luminosas ubicadas en la  fachada pr incipal .  Estas 
columnas,  también de hormigón armado,  están diseñadas para so-
portar e l  peso de la  losa super ior y se i luminan por la  noche,crean-
do un efecto v isual  impresionante y s i rv iendo como un elemento 
icónico del  edi f ic io

ESTRUCTURAESTRUCTURA
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LOSA SUSPENDIDA CON APOYO
EN VIGA

LOSA NERVURADA FIJADA A 
VIGA INTERMEDIA

VIGA PRINCIPAL

TENSOR
ESC. 1:50

DETALLES

VIGA SUPERIOR PRETENSADA
GARGOLA

VIGA INTERMEDIA PRETENSADA

TIRANTES DE ACERO

VIGA DE BORDE CUBIERTA

PILAR

VIGA CUBIERTA

EXPOS

EXPOS

LOSA APOYADA
EN VIGA PRINCIPAL

LOSA COLGANTE
EN VIGA PRINCIPAL

PLAZA CUBIERTA

PILAR DE APOYO

COLUMNA - MENSULA
ESC. 1:50

ZAPATA
ESC. 1:50

ESTRUCTURA
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LOSA SUSPENDIDA CON APOYO
EN VIGA

LOSA NERVURADA FIJADA A 
VIGA INTERMEDIA

VIGA PRINCIPAL

TENSOR
ESC. 1:50

VIGA SUPERIOR PRETENSADA
GARGOLA

VIGA INTERMEDIA PRETENSADA

TIRANTES DE ACERO

VIGA DE BORDE CUBIERTA

PILAR

VIGA CUBIERTA

EXPOS

EXPOS

LOSA APOYADA
EN VIGA PRINCIPAL

LOSA COLGANTE
EN VIGA PRINCIPAL

PLAZA CUBIERTA

NERVADURAS COLGANTES

PILAR DE APOYO

COLUMNA - MENSULA
ESC. 1:50

ZAPATA
ESC. 1:50

ESTRUCTURA

 MANUEL DACAL -  TVA N° 1  MORANO - CUETO RUA5451



ESTRUCTURAESTRUCTURA

DETALLE CONSTRUCTIVO ESC. 1:50 

CORTE A-A CORTE B-B 
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CORTE ESTRUCTURAL ESC. 1:75 

COLUMNA /VIGA UNION SOLICITACIONES

ESTRUCTURAESTRUCTURA
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COLUMNA                        MENSULA
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INSTALACIÓN AGUA FRÍA/ CALIENTE
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INSTALACIÓN PLUVIAL
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INSTALACIÓN INCENDIO

5056



 MANUEL DACAL -  TVA N° 1  MORANO - CUETO RUA51

INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
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INSTALACIÓN CLOACAL
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“El objetivo de la arquitectura es apoyar la imprevisibilidad de la vida”
ARQ .PAULO MENDEZ DA ROCHA


