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Boca del riachuelo. Fotogra昀椀a Witcomb 1890

“Una experiencia es educa琀椀va en la medida en que es social. Esto es, en tanto se reconoce 

que hace parte de una situación especí昀椀ca y se intensi昀椀can las interacciones del alumno 
con el medio y con los demás” Dewey, J. (1938) “Experiencia y educación”.

¿Cómo pensar equipamiento educa琀椀vo en un espacio produc琀椀vo del barrio de La Boca?

..................................................................................................

¿Cómo generar un espacio de aprendizaje que permita 
mutar, que sea 昀氀exible pero que no pierda su especí昀椀ci-
dad programá琀椀ca?  ¿Cómo generar un espacio 昀氀exible que 
evoque cierta resonancia temporal1 del lugar en donde se 
inserta? Estas preguntas sinte琀椀zan los intereses y las bús-
quedas que estructuraron el desarrollo de este trabajo.

“Escuela como con琀椀nuo urbano” es un ejercicio de puesta 
en diálogo de las demandas actuales de los espacios de en-
señanza  -producto de la revisión de las pedagogías tradicio-
nales a  par琀椀r del estudio de la propuesta de las  pedagogías 
crí琀椀cas- y la demanda del habitar contemporáneo. 

Como un an琀椀cipo, las preguntas retóricas que abren la car-
peta caracterizan la búsqueda de este proyecto. Esto es la 
búsqueda de puntos de contacto entre las discusiones del 
campo de la pedagogía -disociación entre teoría y prác琀椀ca, 
el funcionamiento hermé琀椀co de los contenidos, la tendencia 
contendista y desvinculada de la realidad, etc.- y los concep-
tos recurrentes de la arquitectura y el urbanismo actual 
-昀氀exibilidad, capacidad de transformación, mixtura de usos, 
sustentabilidad social, etc

Esto abre un juego interesante que me permite generar una 
instancia de re昀氀exión acerca de las 琀椀pologías tradicionales 
de equipamiento educa琀椀vo, sus potencialidades, evocacio-
nes, resonancias, crí琀椀cas, etc. Y por otro lado, un ejercicio 
de construcción de nueva mirada sobre ello sobre un caso 
concreto: Una escuela de formación técnica en el barrio de 
La Boca.

La estructura de desarrollo de esta carpeta, se organiza en 
dos grandes partes. La primera parte que corresponde a la 
introducción del si琀椀o en el que 琀椀ene lugar el proyecto, el 
marco teórico con el que lo abordamos en la instancia de 
arquitectura VI de forma grupal y un panorama de las pro-
blemá琀椀cas e intereses del programa a abordar. La segunda 
parte de la carpeta responde al desarrollo de las 5 estrate-
gias proyectuales que dan origen al proyecto.

Entender la posibilidad de mutar, no desde la idea de un con-
tenedor neutro, sino del diseño de un objeto potenciador 
situado. 

..........................................................................................
1-“La resonancia temporal en la arquitectura” DÍAZ, TONY. Revista Summa+ N°97, 2008.

I N T R O D U C C I Ó N
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Clase de geogra昀a, Escuela Pedagógica Sarmiento. Tucumán 1930, sf. Foto Archivo General de la Nación

La Pedagogía Crí琀椀ca pone el centro en el estudiante, buscando que transforme su entorno 
inclusive yendo más allá de lo que conoce de manera cercana.

¿Cómo pensar un espacio que posea el potencial de alojar esta perspec琀椀va educa琀椀va? 

.......................................................................

INTRODUCCIÓN

- 1. Caracterización de Si琀椀o
- 2. Marco Teórico escala urbana 
- 3. Proyecto Urbano. Pieza ar琀椀culación ur-
bana “Polivalencia del Espacio Urbano” tra-
bajo realizado en cursada de Arquitectura 6
- 4. Tema / programa. Pedagogías tradicional 
vs crí琀椀ca. Equipamiento educa琀椀vo de forma-
ción técnica

ESTRATEGIAS PROYECTUALES (E. P.)

- Subíndice 5 estrategias proyectuales
- E. P. N°1: Tipología Claustro: Ejercicio de 

des-herme琀椀zación de 琀椀pología claustro: Ba-
samento. Equipamiento educa琀椀vo en La 
Boca. Referentes arquitectónicos. Planta baja 
/ Planta alta de basamento.

- E. P. N°2: Distribución programá琀椀ca: Con-

centración de m2 de programa de potencial 
uso comunitario en basamento: Esquema de 
circulación, accesos, espacio verde, distribu-
ción programa en PB.

- E. P. N°3: Composición por adición: Carac-
terización de piezas de proyecto. Referentes. 
Esquema organización de instalaciones y es-
tructura resistente de proyecto. Vistas y cor-
tes.

- E. P. N°4: Síntesis construc琀椀va / Expresión 
material: Referencias de entorno -Isla Demar-
chi-. Referentes arquitectura. Cortes crí琀椀cos 
de proyecto -Cubierta, piel de torre, audito-
rio y lucarnas-. 

- E. P. N°5: Flexibilidad de armado de torre 
/ Planta libre: Modulación. Plantas de torre. 
Propuesta de Aulas, el esquema ideal. Plan 
b: Respuesta a esquema de armado de aulas 
tradicional. 

REFLEXIONES FINALES

 BIBLIOGRAFÍA

.......................................................................

I N D I C E
.....................

Págs 1 - 24

Págs 5-10
Págs 11- 14

Págs 15- 21

Págs 22 - 24

Págs 25-88

Pág 26

Págs 27 - 37

Págs 38 - 43

Págs 44 - 53

Págs 54 - 66

Págs 67 - 88

Pág 90

Pág 91

....................



4 5Escuela como con琀椀nuo urbano - Escuela de enseñanza técnica en el barrio de La Boca    

“Desde mi estudio” Fortunato Lacámera, 1938

C a r a c t e r i z a c i ó n 
d e l  S i t i o

  1
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I N T R O D U C C I Ó N . H I S T Ó R I C A

Desde 昀椀nes de siglo XVIII aparecen los primeros docu-
mentos de la apertura de la boca del Riachuelo. Este área 
permanece despoblada hasta 1830, cuando empiezan a 
aparecer sus primeros pobladores vinculados a las ac琀椀-
vidades portuarias. El sector de la boca del Riachuelo fue 
integrado a la ciudad conservando sus caracterís琀椀cas par-
琀椀culares. Rellenada a comienzos del siglo XX como amplia-
ción de Puerto Madero -terminado en 1898-, comienza a 
darse lugar a la instalación de dependencias portuarias 
del Ministerio de Obras Públicas. La úl琀椀ma expansión sir-
vió para la instalación de la Central Costanera, inaugurada 
en 1966. 

“A 昀椀nes del siglo XIX comenzó a instalarse en la zona una pujante 
y creciente comunidad italiana y, con el 琀椀empo, se fueron incorpo-
rando otros grupos de inmigrantes. Por su ubicación estratégica, La 
Boca fue una de las sedes portuarias por excelencia; zona ribereña 
que combina una gran variedad de arquitecturas, desde las más 
pintorescas -construidas por los marinos genoveses-, hasta las de 
es琀椀lo francés, propias de las quintas que abundaron en la zona. Por 
su parte, en el siglo XVIII, comenzaron a instalarse al margen del 
Riachuelo las llamadas Barracas, construcciones rudimentarias que 
se u琀椀lizaban para almacenar cuero y carnes saladas y funcionaban, 
además, como asilo para los esclavos.”  
Historia de las comunas, página o昀椀cial del Gobierno de la 
ciudad de CABA. 

El si琀椀o en donde se implan-
ta el proyecto pertenece a la 
Comuna 4, especí昀椀camente 
al barrio de La Boca. Junto 
con Barracas, Nueva Pom-
peya con昀椀guran este borde 
ribereño lindante con las ac-
琀椀vidades produc琀椀vas asen-
tadas sobre el Riachuelo La 
Matanza

Imagen satelital extraída de Google Earth e intervenida.

Dique 2 de Puerto Madero , desde puente que conecta con la ciudad. 1891.

B A R R I O  D E  L A  B O C A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PERTENENCIA A TRADICIÓN INDUSTRIAL - FABRIL
FUNC. CENTRÍPETO VS POTENCIAL ARTICULADOR       

Según el Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad 
de CABA, la isla Demarchi está catalogada como espacio 
de uso produc琀椀vo mixto. La pieza a intervenir pertenece 
al Complejo de Intendencia Naval, y sus dinámicas se de-
sarrollan hacia adentro de estos límites con una relación 
exterior limitada, estando caracterizada por su funciona-
miento hermé琀椀co. Esto se veri昀椀ca a la hora de realizar el 
relevamiento 昀sico del lugar y toparnos con una accesibi-
lidad muy limitada.

Zoni昀椀cación - Códi-
go de Ordenamien-

to Urbano de CABA

Sector Isla de Mar-
chi, código L1: Uso 

Produc琀椀vo Mixto

LO IRREGULAR / PARTICULAR: LAS TIERRAS GANADAS AL RÍO 

El sector a intervenir pertenece al cordón de 琀椀erras ganadas 
al Rio de La Plata, de conformación irregular y que da lugar 
a una catalogación diferente. El río Dársena Sur empieza a 
trazar este límite entre el tejido repe琀椀琀椀vo de la cuadricula 
colonial en damero, compacta y residencial de lo que son 
estas ocupaciones más dispersas, de elementos de gran-
des dimensiones y variedad de volúmenes y 琀椀pologías.

Pío Collivadino bs as 1869 - 1945 Riachuelo 1916, óleo sobre tela, Museo Nacional de Bellas Artes. Encuentro con río Dársena Sur, 
límite 昀sico y oscilante que separa el funcionamiento par琀椀cular de las 琀椀erras con琀椀nentales y las de carácter isleño.

I S L A . D E M A R C H I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PIEZA POTENCIAL DE ARTICULACIÓN URBANA

Desde una mirada macro de la ciudad autónoma de Bue-
nos Aires, se puede ver como esta pieza urbana empieza 
a lindar con sectores urbanos muy disímiles. En el nores-
te limita con el remate de encadenamiento de espacios 
verdes, que viene desde la Reserva Ecológica Costanera 
Sur, pasando por el parque Micaela Bas琀椀das y Parque Eva 
Duarte de Perón (img 4); hacia el noroeste la culminación 
del paseo sobre el Río Dársena Sur de Puerto Madero; 
en dirección suroeste el barrio de La Boca (img 2) con 
su trama compacta en damero de tejido residencial; y en 
sen琀椀do sureste la Isla Demarchi y el desarrollo de la des-
embocadura del Río Matanza Riachuelo hacia el Río de La 
Plata, y encuentro con el Rio Dock Sud (img 2).

El sector de intervención actualmente presenta una ocu-
pación de suelo exhaus琀椀va, determinando una relación 
de llenos y vacíos prác琀椀camente de cubierta sin áreas 
verdes dentro de sus límites. Su uso se encuentra repar-
琀椀do aproximadamente un 50%  entre el predio del Casino 
de Buenos Aires, el “casino 昀氀otante”, con grandes playo-
nes de asfalto para estacionamiento; y el otro 50 % al pre-
dio del edi昀椀cio de Intendencia Naval que, por fuera del 
edi昀椀cio, se ocupa el sector en su mayoría con 琀椀nglados y 
galpones de chapa para almacenamiento.

En relación a su conec琀椀vidad, presenta un sistema claro  
de accesos sobre avenida Elvira Rawson de Dellepiane. A 
medida que circulamos hacia el Sureste, esta accesibilidad 
se va haciendo cada vez más restringida, hasta llegar al 
Complejo Industrial Naval Argen琀椀no, cuyo acceso es sólo 
para personal y trabajadores del lugar.

El sector se encuentra límitado fuertemente en su sen琀椀do 
longitudinal por el río Dársena Sur, y cruzando el río, por 
todo el despliegue de la autopista elevada Ricardo Balvín. 
Hacia el norte, la limitación longitudinal más notoria es el 
trazado de la calle Benjamín Lavaisse, la cual aloja diferen-
tes equipamiento de accesibilidad restringida. 

Documentación desarrollada en el marco de  cursada de Arquitectura VI, como parte de la inves琀椀gación para la propuesta de plan 
urbano, en el cual se insterta el proyecto arquitectónico correspondiente a PFC. 

Tomas aereas del Riachuelo, donde se observan los trabajos de rec琀椀昀椀cacion

A N Á L I S I S . U R B A N O 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Imagen satelital 1, parte de la Isla 
Demarchi, perteneciente al barrio 

de La Boca. Img extraída de Google 
Earth. 
Sector con琀椀guo al complejo de in-

tendencia naval en donde se inserta 
el proyecto. Uso mixto produc琀椀vo. 
Encuentro con Rio Matanza Ria-

chuelo y desembocadura en Rio de 

La Plata.
IMAGEN 1 IMAGEN 2 IMAGEN 3 IMAGEN 4

Imagen satelital 2 del barrio de La 
Boca. Img extraída de Google Ear-
th. 
Tejido histórico en damero. Ocupa-

ción exhaus琀椀va de amanzanamien-

tos de baja altura. Uso de carácter 
residencial / comercial. 
Perteneciente a la comuna 4, junto 
a los barrios de Barracas, Parque 
Patricios y Nueva Pompeya. 

Imagen satelital 3 de Puerto Ma-
dero. Img extraída de Google Ear-
th. 
Modelo de ocupación de borde Río 
Dársena Sur con 琀椀pologías arqui-
tectónicas de placa, claustro alar-
gado y torre. 
Perteneciente a la comuna 1, junto 
a Re琀椀ro, San Nicolás, San Telmo, 
Montserrat y Cons琀椀tución

Imagen satelital 4 de encadena-
miento de espacios verdes de 

CABA extraída de Google Earth. 
Imagen de Parque Micaela Bas琀椀-

das, parque Eva Duarte de Perón y  
parte de Reserva Ecológica Costa-

nera Sur.
Gran extensión verde de carácter 
irregular + enlace espacios más re-

ducidos y urbanos. 

E n t o r n o . I N M E D I A T O
...........................................................................................
* Diversidad de tejidos, ac琀椀vidades y barrios con los que 
linda el sector a intervenir.
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*Toma de fotogra昀as desde punto de mayor accesibili-
dad al sector: Puente - Av.  Elvira  Rawson de Dellepiane

Vista 1 desde puente de Canal Dársena Sur hacia paseo de Puerto Madero

Vista 2 desde puente de Canal Dársena Sur hacia apertura de Riachuelo La Matanza con Rio de La Plata

P U N T O  D E  A C C E S O 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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M a r c o 
T e ó r i c o

Imagen: “Die Stadt” de Thomas Bayrle (1977), Frankfurt   2
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Imagen de emplazamiento del proyecto urbano en el si琀椀o. Proyecto “Polivalencia del Espacio Urbano: Nueva pieza ar琀椀culadora en el barrio de La Boca”. Desarrollado en la cursada de TVA N°6 Nivel VI.

* Primera imagen de emplazamiento de proyecto urba-
no (P.U.) en sector de Isla Demarchi.

I M P L A N T A C I Ó N  P. U . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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“... Los espacios que construimos insisten en de昀椀nir, de-
limitar y con昀椀nar. Necesitamos lugares donde habitar, 
pero éstos no pueden ser espacios cerrados. Aquí no sólo 
cualquier edi昀椀cio debe poder servir como cuerpo de refe-
rencia, sino que debe poderse deformar o transformar.

(...)
Cada uno será polivalente en cuanto está en relación ín琀椀-
ma con lo diferente a sí mismo. Un espacio tal, que cada 
parte acoge en sí misma el todo, que lleva en sí misma la 
lógica del todo... Se trata de acordar sin confundir, ha-
ciendo que viva el todo la forma del todo en cualidad de 
cada parte...”  

<3

PUNTO DE PARTIDA TEÓRICO PARA EL ABORDAJE DEL P.U.

El desarrollo del master parte de la premisa del trabajo 
sobre 3 condiciones:
- Densi昀椀cación del territorio.
- Aumento de los índices de FOS y FOT
- Trabajo sobre nuevos programas en el sector. Algo que 
según el código de ordenamiento urbano era de uso res-
tringido de 琀椀po produc琀椀vo, empieza a pensarse en térmi-
nos de mul琀椀plicidad de ac琀椀vidades. 

Como equipo, para el desarrollo del P.U., empezamos a 
entender este cambio de paradigma en torno a lo que 
Maccimo Cacciari desarrolla en términos de POLIVALEN-
CIA DEL ESPACIO URBANO*. Revela la demanda contem-
poránea de ciudades que alberguen superposiciones 
programá琀椀cas, dejando atrás los parámetros de ciudades 
funcionales, compar琀椀mentadas, zoni昀椀cadas por ac琀椀vida-
des del principio de siglo XIX:

Lo interesante de este fenómeno caracterizado por Cac-
ciari es el doble carácter que le atribuye a esta categoría 
de polivalencia: El de su capacidad de mutar, deformarse 
y alojar diferentes formas de habitar; y el de su capaci-
dad de manifestar "el todo", haciendose eco de lo que 
lo rodea. Es decir, el diseño de un espacios 昀氀exibles que 
van en contra de lo que Marc Augé de昀椀ne como no luga-

res* (lugares de transitoriedad, espacios intercambiables 
donde el ser humano es anónimo). La 昀氀exibilidad no 琀椀ene 
porqué ir en detrimento de la iden琀椀dad.

* “La ciudad” Capítulo N°4 “La ciudad-territorio (o la posme-
trópoli)”. MASSIMO CACCIARI. Venecia. Editorial GG, 2004.
* "Los no lugares" MARC AUGÉ, Editorial Gedisa México, 2021.

Img 1: Esquema propio. Img 2: Trip琀椀co armado a par琀椀rde  obras “Die Stadt” de Thomas Bayrle (1977), Frankfurt.

P O L I V A L E N C I A  D E L 
E S P A C I O  U R B A N O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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En el desarrollo de “La polivalencia del espacio urbano” 
que describe Cacciari, paralelamente advierte una ten-
dencia nega琀椀va, una pérdida de valores simbólicos de la 
ciudad en la medida que asis琀椀mos a un desarrollo sin ob-
je琀椀vos. La aparición de “... procesos de mega-urbanización 
que han destruido los recursos y culturas locales, y para la 

mul琀椀plicado de rentas...”

Es a par琀椀r de esta tensión del binomio neutralidad-iden-
琀椀dad, 昀氀exibilidad-arraigo, desde donde se empieza a es-
tructurar el proyecto. 

Esta úl琀椀ma visión introducida por el autor nos conduce a 
a la 昀椀gura de Igansi de Sola Morales y su trabajo en tor-
no a los Terrain Vague. Tomo esta cita considerando que 
sinte琀椀za de forma concreta la idea de la demanda con-
temporánea de espacios de libertad e inde昀椀nición en las 
ciudades contemporáneas, pero ya no como universales, 
sino anclados a la experiencia de la memoria. 

Es interesante la introducción a la discusión de paráme-
tros de sustentabilidad arquitectónica la idea de sustenta-
bilidad social. Actualmente el trabajo sobre las capas his-
tóricas de los espacios, se revela como una oportunidad 
de conservación y suma de valor agregado a los si琀椀os. El 
ejercicio de la tábula rasa moderna del siglo XVIII y XIX 
queda por lo menos an琀椀cuada y mínimo no deseable.

Su pertenencia al barrio de La Boca, su condición de bor-
de de Río Dársena Sur, su tradición histórica de espacio 
produc琀椀vo público... Esta huella que se encuentra impre-
sa en el territorio es una oportunidad para la expresión 
histórica del proyecto.

“La cultura urbana decimonónica desarrolló los espacios 
de parques urbanos como respuesta y an琀doto a la nueva 
ciudad industrial, nuestra cultura posindustrial reclama 
espacios de libertad, de inde昀椀nición y de improduc琀椀vidad. 

(...)
Pero esta vez no ligados a la noción mí琀椀ca de la natura-
leza, sino a la experiencia de la memoria, de la román琀椀-
ca fascinación por el pasado ausente como arma crí琀椀ca 

frente al presente banal y produc琀椀vista”
<3

Img 1: Fotogra昀a de la serie de “Industrial landscapes” de David Plowder (1985). Img 2: Elaboración propia, 
collage de hitos industriales y culturales del barrio de La Boca. 

L A . E X P E R I E N C I A 
D E . L A . M E M O R I A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* "Industrial Landscapes" Imagen de David Plowden, 1985.
* “Territorios” Capítulo “Terrain Vague” (pág 122 a 132). SOLA MORA-
LES, IGNASI. Barcelona. Editorial GG, 2002.
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P r o y e c t o
U r b a n o

Imagen: Volumetría digital de Proyecto Urbano desarrollado como TP de Nivel Vl de la carrera   2
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Imágen totalizadora de la propuesta de para la densi昀椀cación del sector. Este ejercicio 琀椀tulado “Polivalencia del espacio urbano” en relación al trabajo de Cacciari, el cual nos acompañó durante el proceso. Tiene como lineamiento principal 
realizar una apertura del sector hacia la ciudad, pensando una 昀椀gura de parque industrial, como sectores del parque del Llobregat en Barcelona,en donde se conservan ac琀椀vidades históricas como las produc琀椀vas fabriles (en este caso de 

carácter más administra琀椀vo de la ges琀椀ón de la Intendencia Naval) con ac琀椀vidades des琀椀nadas a lo recrea琀椀vo, educa琀椀vo y cultural. 

E J E S . P R I N C I P A L E S 
Tejido de pieza con su entor-
no urbano a través de dos 
sistemas principales: trans-
versales entre sí: El paseo 
ribereño y el parque híbrido.
Ambos organizan la distri-
bución y jerarquización de 
琀椀pologías en el si琀椀o.  

FUELLE URB RESERVA
Extender el margen noroes-
te del lote como pasante 
verde, que absorbe la mul-
琀椀plidad de accesos y fun-
ciona como bu昀昀er urbano. 
Se empalma con las re-
ferencias de parques y 
reservas del noroeste

P A S E O . C A N A L 
Exaltar su condición de bor-
de con el Río Dársena Sur, 
estableciendo como eje más 
extrover琀椀do del proyecto de 
carácter recrea琀椀vo.
Se cons琀椀tuye como con琀椀-
nuidad de paseo consolida-
do de Puerto Madero.

P O L I V A L E N C I A
Traducir lo polivalente a lo 
programá琀椀co. Desde los 
ejes estructuradores de 
circulación, hasta las pie-
zas morfológicas del con-
junto. En correlato con la 
detección de las deman-
das actuales de mixtura. 

L I N E A M I E N T O S . P. U .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Estrategias proyectuales de diseño de proyecto urbano.
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La organización de la estructura del espacio urbano parte 
de generar un tránsito progresivo de lo público a lo más 
privado del conjunto, en orden de priorizar la escala hu-
mana y efec琀椀vizar la interrelación de ac琀椀vidades. 

La Escuela de formación media desarrollada como pro-
yecto de PFC se implanta en la manzana inmediata al Par-
que Patrimonial, en donde con昀氀uyen las circulaciones 
principales.

S I S T E M A . V E R D E . P. U
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La propuesta del proyecto parte de establecer espa-
cios que convivan con ac琀椀vidades de diferente natura-
leza, pero no de una forma uniforme sino gradual, de 
昀椀guras más hermé琀椀cas a más extrover琀椀das. Aquellas 
de mayor privacidad (residencia/o昀椀cina) se van hibri-
dando con las más públicas a medida que nos acer-
camos al edi昀椀cio patrimonial de Intendencia Naval. 

Imagen 1: P.U. vista sobre calle longitudinal de proyecto (eje híbrido paralelo a paseo ribereño a la derecha) en direc-

ción al edi昀椀cio y parque de Intendencia Naval. Imagen 1: Vista de P.U. desde muelle de paseo ribereño.

El origen de la morfología del P.U. parte del juego con los 
esquemas de ocupación del paseo de Puerta Madero. 
Esto parte de la voluntad de generar cierta con琀椀nuidad 
con esta pieza, proyectarla como una extensión, con sus 
caracterís琀椀cas propias. Elementos mediadores de ciu-
dad-río. De allí nace la respuesta de ocupación a par琀椀r de 
claustros (C), 琀椀ras (B ) y torres (D) sobre 3 ejes de com-
posición principales.

R E S P U E S T A 
M O R F O L Ó G I C A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esquema de ocupación a par琀椀r del encauce de accesos y 
昀氀ujos consolidados del sector, la liberación del borde cos-
tero, y el aprovechamiento de la geometría del terreno 
para el encauce hacia referencia histórica de si琀椀o, el edi-
昀椀cio patrimonial.
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El proyecto se ubica en el úl琀椀mo eslabón del encadena-
miento de claustros en relación directa con el edi昀椀cio y 
parque patriomonial, sobre calle Benjamín L. de carácter 
más introver琀椀do. Este emplazamiento me permite absor-
ver el 昀氀ujo más privado de que  lo que es de futuro uso te-
jido residencial y a su vez la apertura hacia el paseo híbri-
do que intercomunica ambos sistemas: El paseo costero 
de carácter comercial y recrea琀椀vo, y la serie de claustros 
que absorben el programa más introver琀椀do y posibles 
usos residenciales.

Vista panorámica tomada desde mirador Parque Plaza sobre avenida Don Pedro de Mendoza. Paneo de izq a derecha se visualiza en 1era img per昀椀l de 
Puerto Madero y casino 昀氀otante. Img 2 Galpones de acopio y predio de Intendencia Naval + inserción de proyecto. Img 3 en dirección a encuentro de canal 

Dársena Sur y Riachuelo La Matanza.

I N S E R C I Ó N  D E  P F C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La propuesta de conser-
vación como edi昀椀cio pa-
trimonial en el Proyecto 
Urbano, parte de la idea 
de su refuncionalización 
como centro cultural y 
espacio de conservación 
de memoria de pasado / 
presente las act. del si琀椀o.

C L A U S T R O  /  P F C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PIEZA A DESARROLLAR DE P.U. COMO PFC
En la úl琀椀ma manzana del encadenamiento de claustros 
es donde se sitúa el proyecto 昀椀nal de carrera PFC, la es-
cuela secundaria de formación técnica en nuevas tecnolo-
gías. La elección de la ubicación en este úl琀椀mo elemento 
responde al gesto de apertura de la ins琀椀tución educa琀椀va 
hacia el parque de la intendencia naval, ante esta inten-
ción inicial de apertura a la comunidad y consolidación de 
remate cultural del complejo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La proximidad con el edi昀椀cio patrimonial de la Intenden-
cia Naval, con su parque como intermediario, presenta 
condiciones ideales para la de昀椀nición de un sector de ca-
rácter cultural en el complejo del P.U., pensando en las 
instalaciones de la escuela como contribución a las diná-
micas recrea琀椀vas y culturales llevadas en este sector.

Imagen de edi昀椀cio conservado como patrimonial en P.U. de la Inten-

dencia Naval, percibido desde la autopista Ricardo Balbín.

Croquis de imagen 昀椀nal de PFC: Escuela Secundaria de formación Técnica en el Barrio de la Boca. Imagen 1: Fachada 
principal de claustro y plaza enfrentada proyecto urbano. Imagen 2: Escala de pa琀椀o interior de claustro deP.U. 

N
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Imagen superior: Croquis. Construcción de per昀椀l urbano conceptual con elementos representa琀椀vos del entorno. De izq. a der.: Torres de Puerto Madero, Reserva Costanera Sur, grúas y containers, proyecto y chime-
nea. Imagen Inferior: Fotomontaje de inserción del proyecto en el si琀椀o y proximidad al Río Dársena Sur. A la izquierda Escuela Técnica, a la derecha edi昀椀cio patrimonial de Intendencia Naval, el cual se encuentra sobre el río.

I N S E R C I Ó N  D E  P F C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Primera imagen de inserción de proyecto en el si-
琀椀o actual de Complejo Industrial de Intendencia Naval

E d i f i c i o  d e 
I n t e n d e n c i a 
N a v a l

E s c u e l a  d e 
F o r m a c i ó n 

T é c n i c a
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T e m a  /  P r o g r a m a

Imagen: Escuela Presidente Roca, ciudad de Buenos Aires, 1940. Archivo General de la Nación.   4
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVO - REPRODUCTOR CULTURAL
Por fuera de la demanda real de equipamiento educa琀椀-
vo en la ciudad de CABA, la elección del programa, y por 
lo tanto el tema a desarrollar en el proyecto 昀椀nal de ca-
rrera, decanta de la posibilidad de trabajar con este 琀椀po 
de elementos que alojan y par琀椀cipan ac琀椀vamente en la 
reproducción y consolidación cultural de sus entornos y 
presentan cierta predisposición a la reproducción y cons-
trucción de los símbolos iden琀椀tarios de su entorno: La es-
cuela como lugar de encuentro, intercambio y construc-
ción colec琀椀va de conocimientos.

REPENSAR EL PROG  - CRÍTICAS A SIST. TRADICIONAL 
El eje de re昀氀exión del programa parte de cruzar las princi-
pales discusiones de la pedagogía crí琀椀ca con las discusio-
nes de la arquitectura en torno a los nuevos parámetros 
para pensar el espacio contemporáneo. Los antecedentes 
del escolanovismo y luego de las pedagogías crí琀椀cas -con 
sus referencias en la 昀椀gura de Paulo Freire- traen diversas 
crí琀椀cas en las que reparan en la pérdida de sen琀椀do del 
proceso de aprendizaje en la educación tradicional. Lejos 
de ser inocente, esta pérdida de sen琀椀do se vincula con 
el desdibujamiento de su función afuera de la ins琀椀tución 
educa琀椀va, el 昀椀n de la incorporación de estos conocimien-
tos y su vinculación con la realidad y el entorno.

Dewey, 昀椀lósofo y pedagogo estadounidense, ilustra el 
sen琀椀do de la inves琀椀gación de los 昀椀lósofos pragma琀椀stas 
de principio de siglo pasado, en donde parten de la no-
ción de experiencia para re昀氀exionar acerca del proceso de 
aprendizaje. 

ESCUELA  TÉCNICA DE FORMACIÓN MEDIA
Es en esta instancia en donde me pareció interesante 
empezar a repensar a la luz de estas discusiones, un pro-
grama consolidado como lo es la currícula de las escuelas 
técnicas. Programa reconocido desde la educación públi-
ca-estatal, y que en relación a diferentes curriculas actua-
les, 琀椀ene la par琀椀cularidad de poseer instancias de aproxi-
mación al conocimiento desde la experiencia, apertura y 
ar琀椀culación con diferentes ins琀椀tuciones, etc. 

Imagen 1: Illustración de Saul Steinberg, 1960 para libro “Life is a zoo in a jungle” de Peter Devries 1967. Imagen 2: Clase 
de colegio de Missouri, archivo de Universidad de Indiana 1950. Imagen 3 y 4: Retrato de clases de colegios de Bs. As. 

Archivo General de la Nación, 1925.

P R O G R A M A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Experiencia y educación” DEWEY, JOHN. Madrid: Edición 
de Javier Sáez Obregón. Editorial Biblioteca Nueva. 2004.
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APERTURA DE ESCUELA / HABITAR CONTEMPORÁNEO
El diseño de espacios que puedan alojar la de mixtura de 
usos, 昀氀exibilidad, sistema琀椀zación de elementos, etc., 
conceptos que están en el vocabulario de la arquitec-
tura,  empiezan a relacionarse armoniosamente con las 
demandas de actualización del aula tradicional. La supe-
ración de la dicotomía teoría-prác琀椀ca por praxis, la uni-
direccionalidad de la comunicación docente-alumne por 
la construcción colabora琀椀va / colec琀椀va del conocimien-
to, etc... Es decir, la superación de los estos esquemas de 
modelos ins琀椀tucionales más norma琀椀vos hacia modelos 
de carácter aproxima琀椀vo, empiezan a cues琀椀onar las au-
las compar琀椀mentadas, estancas, distribuidos por pasillos 
estrechos, etc.

Esto se encuentra alineado a las demandas generales del 
habitar contemporáneo, la respuesta a diferentes modos 
de habitar, trabajar, jugar, compar琀椀r. Es un ejercicio de 
des-herme琀椀zar el claustro educa琀椀vo y ponerlo en diálogo 
con su entorno. Aquí los conceptos vinculados a los crite-
rios de sustentabilidad contemporáneos como MIXTURA 
DE USOS, FLEXIBILIDAD, SISTEMATIZACIÓN, se ajustan y 
resigni昀椀can en el campo de la experiencia pedagógica. 

Clase de geogra昀a, en la Escuela Pedagógica Sarmien-
to. Tucumán 1930, s/f. Foto Archivo General de la Nación.

Imagen 1: “All in line” Ilustración de Saul Steinberg, 1945. Imagen 2: Desglose de análisis de 琀椀pologías educa琀椀vas tradicionales vs propuestas 
contemporáneas (Manzana jesuí琀椀ca de Córdoba, Colegio Nacional de Bs As., Escuela Superior de comercio Manuel Belgrano de Córdoba; Escuela 
Técnia N°508 en Santa Fé; Proyecto ganador de concurso Escuela de Tecnología en informá琀椀ca y Comunicación en Bs As.). 

¿Qué implica estos conceptos (flexibilidad, mixtura de usos, sistematización, etc.) en la parti-
cularidad del diseño de instituciones educativas? ¿Cómo puedo entenderlo como un espacio 
mixto, múltiple sin perder de vista su especificidad funcional y su correlato con el sitio donde 

se implanta?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P R O G R A M A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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E s t r a t e g i a s  d e
P r o y e c t o

¿Cuál puede ser el carácter que me permita una apertura de la ins琀椀tución a su 
contexto inmediato? ¿Cuál serían los aspectos del programa que me permitan 

responder mejor al si琀椀o y demandas de su tejido social?

Imagen: Proyecto "Fun Palace" Cedric Price, Lonrdres, 1964.   5
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S U B - Í N D I C E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESTRATEGIAS PROYECTUALES PARA EL DESARROLLO PFC

El desarrollo de la documentación especí昀椀ca del proyec-
to 昀椀nal de carrera se encuentra organizada a par琀椀r del de-
sarrollo de las 5 estrategias proyectuales que lo fueron 
cons琀椀tuyendo: 

1. E. P. N°1: Tipología Claustro: Ejercicio de des-herme-

琀椀zación de 琀椀pología claustro: Basamento. Equipamiento 
educa琀椀vo en La Boca. Referentes arquitectónicos. Planta 
baja / Planta alta de basamento.

2. E. P. N°2: Distribución programá琀椀ca: Concentración 
de m2 de programa de potencial uso comunitario en ba-

samento: Esquema de circulación, accesos, espacio verde, 
distribución programa en PB.

3. E. P. N°3: Composición por adición: Caracterización 
de piezas de proyecto. Referentes. Esquema organización 
de instalaciones y estructura resistente de proyecto. Vis-
tas y cortes.

4. E. P. N°4: Síntesis construc琀椀va / Expresión material: 
Referencias de entorno -Isla Demarchi-. Referentes arqui-
tectura. Cortes crí琀椀cos de proyecto -Cubierta, piel de to-
rre, auditorio y lucarnas-. 

5. E. P. N°5: Flexibilidad de armado de torre / Planta 
libre: Modulación. Plantas de torre. Propuesta de Aulas, 
el esquema ideal. Plan b: Respuesta a esquema de arma-
do de aulas tradicional. 

Estos 5 lineamientos son producto del estudio del lugar, 
programa, historia, etc. de las diferentes aristas que inter-
vienieron en el desarrollo del proyecto. A par琀椀r de estos 
ejes se organiza la búsqueda y la toma de par琀椀da en rela-
ción a las posibilidades de conformación del proyecto y las 
temá琀椀cas que me interesaba profundizar en esta instan-
cia 昀椀nal de carrera.

1.

2.

3.

4.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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E s t r a t e g i a  p r o y e c t u a l  N ° 1 
C l a u s t r o :  D e s - h e r m e t i -

z a c i ó n  d e  t i p o l o g í a 
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REFORMULACIÓN DE TIPOLOGÍA CLAUSTRO
Como primer estrategia proyectual se opta por el tra-
bajo sobre la 琀椀pología claustro. Tipología que posee un 
gran potencial de evocación histórica de las experiencias 
educa琀椀vas. El vacío central como espacio de encuentro 
enmarcado por un perímetro de llenos con funciones 
diversas que desbordan hacia esta centralidad, permite 
acercarnos a lo interesante del concepto que introduce 
Tony Díaz cuando habla de la resonancia temporal de un 
proyecto. Esta distribución que resulta familiar, la invita-
ción a la reunión, el circulo, la ronda, como los espacios 
de primeras las construcciones de academia que a lo largo 
de los siglos se retoman y reformulan hasta nuestros días.

1.2.3. Compensación de pendiente hacia Río Dársena Sur 
a través de soterramiento de basamento. Generación de 
plaza mirador en PA y acceso principal en cara opuesta en 
PB.

EJEMPLARES EN EL ENTORNO INMEDIATO DE LA BOCA
Los equipamiento educa琀椀vos tradicionales desarrollados 
en claustro a principio de siglo XX suelen poseer similares 
caracterís琀椀cas en torno a su lenguaje. Realizando un es-
tudio rápido de casos próximos al sector de intervención 
se puede percibir varias escuelas públicas que se desarro-
llan con esta forma. Todas comparten en mayor o menor 
medida la escala monumental, la construcción del límite 
entre lo público y lo privado de forma tajante, lenguajes 
en ecléc琀椀cos en torno a neo clasicismo y bellas artes, 
etc. Este lenguaje posee total coherencia con el carácter 
tradicional de las currículas de la ins琀椀tución media edu-
ca琀椀va: Un espacio que inspira un reconocimiento claro y 
separado de ac琀椀vidades, jerarquías, conocimientos y del 
exterior, el co琀椀diano. (Pág.  siguiente).

-“La academia de Atenas” pintura renacen琀椀sta de Rafael Sanzio, años 
1509-1511.
-”La resonancia temporal en la arquitectura” ar琀椀culo de Tony Díaz de 
la revista Summa+ N°97, año 2008.

Img 1, 2 y 3: Compesación de desnivel con basamento, generación plaza en altura como expansión de vereda, horadación de vacío claustro.
Img 4: Desglose de análisis de 琀椀pologías educa琀椀vas tradicionales vs propuestas contemporáneas (Manzana jesuí琀椀ca de Córdoba, Colegio Nacional de Bs As., 
Escuela Superior de comercio Manuel Belgrano de Córdoba; Escuela Técnia N°508 en Santa Fé; Proyecto ganador de concurso Escuela de Tecnología en infor-
má琀椀ca y Comunicación en Bs As.). 

1- 2-

3-

4-

D E S - H E R M E T I Z A C I Ó N
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plaza - Expansión 
de vereda

Zócalo - Acceso 
a basamento

N
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CLAUSTRO TRADI-
CIONAL SIMÉTRICO
Escuela Primaria Común 
N° 01 - Alte. Guillermo 
Brown.

Relevamiento de escuelas históricas del barrio de La Boca desarrolladas en claustro. 

SUCESIÓN 2 PA-

TIOS CLAUSTROS
Escuela Primaria Común 
N° 03 - Juan María Gu琀椀é-

rrez. 

CLAUSTRO MANZANA 
IRREGULAR DE TEJIDO
Escuela Primaria Común 
N° 04 - José Jacinto Berru-

琀�.

COMPLETAMIENTO DE 
CLAUSTRO C/ ENTORNO
Escuela Primaria Común 
N° 10 - Gral. Araoz de La-

madrid.

R E F E R E N -

C I A S - E N T O R N O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FORMACIÓN TÉCNICA: El currículo que se explora para el 
desarrollo de este PFC, es el de las escuelas secundarias 
de formación técnica. Esta decisión parte del interés por 
repensar la organización del espacio de un programa que, 
dentro de los modelos educa琀椀vos consolidados, presenta 
grandes superaciones en cuanto a la separación teoría y 
prác琀椀ca.

ANTESCEDENTES DE PROPUESTAS INNOVADO-
RAS DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN EL PAÍS
CASOS DE REFORMULACIÓN DEL VACÍO CENTRAL DE LA 
TIPOLOGÍA CLAUSTRO:
Parte del desarrollo del proyecto se funda en el estudio 
de diferentes propuestas de reinterpretación de la 琀椀po-
logía claustro y de su trabajo sobre el vacío central. Me 
centro  par琀椀cularmente en dos proyectos arquitectónicos 
relevantes en la producción de este 琀椀po de equipamien-
tos en el país: La Escuela Superior de Comercio Manuel 

 

Belgrano (1960), proyecto de Bidinost, Chute, Gasó, 
Lapacó, Meyer.; y las Escuelas Técnicas desarrolladas por 
el estudio de Mario Corea durante los 2000 en la provin-
cia de Santa Fé:

Por un lado el caso de la apertura del pa琀椀o claustro del 
Colegio Manuel Belgrano hacia el río Suquía, derivando en 
una gran terraza que, aprovechando la pendiente, aloja el 
equipamiento de 琀椀po depor琀椀vo. La fuga de este vacio se 
intenciona a par琀椀r del juego curvo de la cubierta y la "es-
palda" consolidada formada por la repe琀椀ción de las aulas 
en una placa.
Por otro lado el caso de las escuelas técnicas del estudio 
de Mario Corea, el claustro aparece de forma atomiza-
da que, apartándose de la idea de escala monumental 
de edi昀椀cio ins琀椀tucional, logra generar pequeñas escalas 
pa琀椀o de encuentro alrededor de un número reducido de 
aulas. 

Croquis. Fuga de vacío de claustro en dirección al Río Suquía de la 
Escuela Manuel Belgrano de Córdoba

Croquis. Propuesta de atomización de vacío de claustro en escuelas 
técnicas de Santa Fé del estudio Mario Corea

R E F E R E N T E S
E Q U I P . E D U C A T I V O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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P A T I O - C E N T R A L 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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E S P A C I O . T A L L E R
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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P L A N T A . B A J A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ESTRUCTURA / FUNCIONAMIENTO DE BASAMENTO

El funcionamiento de esta pieza propone la posibilidad re-
pensar la 琀椀pología claustro a par琀椀r de la idea de apertura, 
baja escala y permeabilidad. El proyecto resuelve el con-
tacto con el si琀椀o a través de una plataforma que compen-
sa el desnivel del terreno de 4 metros. La pendiente hacia 
el canal Dársena Sur se compensa con este elementos que 
guarda el programa más "extrover琀椀do" del proyecto:

1. Permeabilidad de accesos: El proyecto propone en 
su cara más amplia el ingreso desde la calle más transi-
tada, atravesando las 琀椀ras de bu昀昀et y biblioteca. Y desde 
las calles laterales el ingreso por galerías que conducen 
directamente al pa琀椀o central. De esta manera predomina 
desde su sen琀椀do longitudinal la atravesabilidad y la con琀椀-
nuidad visual del proyecto.

2. Sistema de servicios: El proyecto se organiza a través 
de una grilla regular de módulo de 6 x 6 m en donde, a 
modo de trama escocesa, en el cruce de las fajas progra-
má琀椀cas aparecen los servicios de apoyo, generando una 
distribución equilibrada de los mismos en la extensión del 
proyecto.

3. Grandes programas: Los grandes programas del ba-
samento -talleres en sector soterrado y bu昀昀et / biblio en 
cara más extrover琀椀da- se encuentran enfrentados y ex-
panden hacia el pa琀椀o central del claustro. Son aquellos 
reconocidos como de potencial u琀椀lización comunitaria. 

4. Espacios de expansión: Los grandes programas del 
ítem 3 disponen de espacios de expansión dispuestos en 
anillo. En el sector inmediato a los talleres, esta expan-
sión se vuelve una faja de un módulo completo de ancho 
y descubierto a modo de posible pa琀椀o de trabajo.

5. Volúmenes objetuales: La resolución de los sistemas 
de ven琀椀lación de sector soterrado, el auditorio, la rampa, 
las torres de sanitarios y circulación ver琀椀cal se resuelven 
por adición y generan un acento en la composición, ya sea 
por color / material o por forma. 

6. Sistema de circulación ver琀椀cal: La conexión entre la 
planta alta y la planta baja de la plataforma se produce a 
través de disposición de 3 elementos disímiles. En un ex-
tremo la rampa metálica, luego la espalda del auditorio y 
en el otro extremo el núcleo de ascensores y escalera que 
conectan también con la torre.

1. Permeabilidad / Accesos 2. Sistema de servicios

3. Grandes programas 4. Espacios de expansión

5. Volúmenes objetuales 6. Circulación ver琀椀cal de plataforma

P L A N T A . B A J A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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P L A N T A . A L T A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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C O R T E . L O G I T U D I N A L
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 :  7 5  -  C o r t e  s e c c i ó n  1  p o r  a u d i t o r i o



36 37Escuela como con琀椀nuo urbano - Escuela de enseñanza técnica en el barrio de La Boca    

P L A Z A  E N  A L T U R A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*  V i s t a  d e  p l a z a  -  P A  d e  b a s a m e n t o  -  e n 
d i r e c c i ó n  a  C a n a l  D á r s e n a  S u r
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E s t r a t e g i a  p r o y e c t u a l  N ° 2 
P r o g r a m a :  D i s t r i b u -

c i ó n  /  C i r c u l a c i o n e s
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ACCESO A CAJA DE AULAS POR CALLE BENJAMÍN L.
Para ello se reconoce este programa de carácter más intro-
ver琀椀do, que representa un 50% aproximadamente, se lo 
concentra, despega y libera el nivel cero. De esta manera 
se garan琀椀za preservar el funcionamiento de esta parte de 
la currícula de clases generales sin irrupciones. Su acce-
sibilidad queda concentrada en un punto, el acceso por 
la torre de circulación ver琀椀cal. Se privilegia este acceso 
por la expansión de la vereda sobre calle Benjamín, esta 
plaza seca generada por el soterramiento de los talleres . 

ACCESO PPAL A BASAMENTO POR CALLE HÍBRIDA DEL P.U.
La idea de des-herme琀椀zar la ins琀椀tución educa琀椀va y que el 
proyecto tenga esta voluntad de apertura a la comunidad 
es representada por el funcionamiento del basamento 
como pieza mediadora. Este elemento en contacto con el 
cero empieza a concentrar todo lo programá琀椀co de po-
tencial uso comunitario, para poder potenciar el compor-
tamiento dinámico de la ins琀椀tución, un edi昀椀cio híbrido 
que aporte un espacio de vinculación ciudadana. Esta 
pieza por lo tanto es permeable, con accesibilidad en sus 
laterales por galerías, y la posibilidad de apertura de su 
frente  -fajas de biblioteca y bu昀昀et- en alguna ocasión.

D I S T R I B U C I Ó N . D E . A C C E S O S

Siguiendo la voluntad del P.U., el edi昀椀cio expresa esta idea 
de objeto ar琀椀culador mediante la intención de encauzar 
los 昀氀ujos de diferente carácter que convoca el comple-
jo urbano. El edi昀椀cio se encuentra rodeado de dos calles 
principales, la calle Benjamín Lavaisse en el nivel +4, y la 
calle interna al complejo a la que llamamos Híbrida en el 
nivel 0.

Por otro lado el proyecto convoca dos poblaciones / usua-
rios disímiles: la comunidad estudian琀椀l y docente de la 
escuela técnica, y los usuarios de carácter más esporádico 
ya sea por talleres de o昀椀cios, eventos en el auditorio o 
pa琀椀o, clases de terciarios, etc. Esto demanda la necesidad 
de organizar estas poblaciones con el 昀椀n de no interfe-
rir con los 昀椀nes úl琀椀mos del proyecto, que es la formación 
media con orientación técnica de lxs chicxs.

A P E R T U R A
C I R C U L A C I Ó N
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calle Benjanmín L.
Acceso a plaza 
como expansión de 
vereda

Basamento accesos 
ppales por calle híbrida 

de Proyecto Urbano

N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Croquis detectando las dos condiciones de acceso principales al equipamiento. Acceso de carácter más privado hacia torre de caja 
de aulas sobre calle Benjamín L. Acceso a pa琀椀o de claustro por calle Hibrída más baja de proyecto urbano. Accesos secundarios a 
pa琀椀o claustro a través de galerías. 
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I N G R E S O . P P A L
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*  V i s t a  d e s d e  i n g r e s o  p o r  b a s a m e n t o , 
s o b r e  c a l l e  b a j a  i n t e r n a  d e l  c o n j u n t o
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P L A Z A  D E  A C C E S O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*  V i s t a  d e s d e  i n g r e s o  p o r  c a l l e  a l t a  d e 
B e n j a m í n  J u a n  L a v a i s s e .
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P L A Z A  D E  A C C E S O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*  D e s c e n s o  a  p a t i o  c l a u s t r o  p o r  l o m o 
d e  a u d i t o r i o  /  A c c e s o  a  l a  i z q .  d e  n ú -
c l e o  d e  c i r c u l a c i ó n  p a r a  s u b i r  a  t o r r e .
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APERTURA + EFICIENCIA DE USO DE INFRAESTRUCTURA

En paralelo a la premisa de apertura del edi昀椀cio hacia la 
comunidad y ac琀椀vidades inmediatas al entorno, aparece 
la posibilidad de trabajar sobre las posibilidades de uso 
exhaus琀椀vo del proyecto. Es decir, habilitando un alto ren-
dimiento del las capacidades que ofrece el despliegue de 
esta pieza de infraestructura. Entonces la concentración 
de lo programá琀椀co de potencial de uso comunitario res-
ponde a dos premisas:

- El gesto de evocar los principios Dewey de sociabiliza-
ción de experiencia educa琀椀va con el 昀椀n de la “intensi昀椀ca-
ción de las relaciones con el medio y los demás”.
- La posibilidad de uso de las instalaciones que ofrece la 
escuela para ac琀椀vidades de la comunidad a la que respon-
de y que se encuentren por fuera del colec琀椀vo estricta-
mente educa琀椀vo. Esto es la ampliación del 琀椀empo de uso 
de un edi昀椀cio educa琀椀vo tradicional.

Escuela tradicional hr Escuela abierta hr
Ciclo escolar - funcionamiento 

discon琀椀nuo
Funcionamiento anual con琀椀nuo 

(12 meses)

Franja horaria 8 a 18 hs (10 hs) Franja horaria 8 a 22 hs (14 hs)

Funcionamiento semanal lun - 
vier 5 días

Funcionamiento semanal
7 días - con琀椀nuo

Esto permite la posibilidad de alojar otro 琀椀po de es-
pacios de formación como escuela de o昀椀cios, cursos, 
terciarios, etc. u eventos de carácter más excepcio-
nal, como muestras, encuentros, congresos, etc.

ESQ 1: Espacios especializados de ac琀椀vidades para la for-
mación técnica:
1- Aula Taller Maquinaria Pesada : 482 m2
2- Aula Taller de Electrónica y Procesamiento Digital: 356 m2
3- Laboratorio de Ensayo de Materiales: 82 m2 + Depósito / Lugar de 
guardado 60 m2
4- Laboratorio de Programación y Redes: 82 m2
ESQ 2: Espacios de usos recrea琀椀vos / culturales:
5- Biblioteca con archivo + Sala de estudio: 180 m2
6- Bu昀昀et / Comedor: 180 m2
7- Auditorio (rampado para acceso a plaza PA): 192 m2
ESQ 3: Espacios semicubiertos y de expansión:
8- Solado expansión de taller de M. P.: 135 m2
9- Foyer: 108 m2 (+ sala de máq 36 m2)
10- Galería  - acceso secundario izquierdo: 144 m2
11- Galería  - acceso secundario derecho: 144 m2

 ESQ 4: Núcleos sanitarios y elem. de circulación ver琀椀cal:
12- Núcleos sanitarios: 110 m2
13- Núcleo circulación ver琀椀cal e/ PB, PA y torre: 32 m2
14- Rampa vinculación plaza PA y pa琀椀o PB: 56 m2 

ESQ 1                                                                                      ESQ 2

ESQ 3                                                                                      ESQ 4

ESQ 1: Espacios de act. de formación técnica ubicadas en la parte más introver琀椀da de la planta, la “espalda” soterrada del proyecto.
ESQ 2:  Espacios de carácter “recrea琀椀vo” de biblioteca y bu昀昀et en faja más extrover琀椀da de basamento, sobre calle principal de plan 

urbano. Auditorio trabajado como objeto independiente / escultórico, situado en medio de vacío central. 
ESQ 3:  Espacios exteriores y semicubiertos. Galerías laterales que me permiten generar accesos secundarios en caso de u琀椀lización 
sólo de ac琀椀vidades desarrolladas espacios de formación técnica.
ESQ 4:  Eje central, desarrollo de núcleos sanitarios cada 3/4 módulos. Sist. de circulación ver琀椀cal en extremos izq. y der. de proyecto. 

D E S G L O S E 
P R O G R A M Á T I C O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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E s t r a t e g i a  p r o y e c t u a l  N ° 3 
C o m p o s i c i ó n  p o r  A d i -

c i ó n  d e  v o l ú m e n e s
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"Palace of Labour". 
Hermanos Vesnin. 
Moscú, 1923.

Torre vidriada donde 
se pueden ver las ins-

talaciones, la maqui-

naria de los ascenso-

res. Icono del proceso 
de industrialización 
deseado, pero no al-

canzado, por las van-

guardias sovié琀椀cas. 

"Facultad de ingenie-

ria de Leicester" Ja-

mes S琀椀rling, Leicester, 
1963.

Auditorio en base de 

la torre, talleres en 

prisma bajo, o昀椀cinas 
y laboratorios en to-

rre, etc.

R E F O R M U L A C I Ó N
F U N C I O N A L I S T A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El proceso diseño a través de la detección y diferencia-
ción del programa en diferentes volúmenes, puede re-
montarse a las primeras experiencias del racionalismo en 
la arquitectura de la década del 20´s. Sus expresiones más 
extremas pueden hallarse en la zoni昀椀cación de la Ciudad 

Funcional del Plan Voisin en París de Le Corbusier (1925).

Otras expresiones interesantes son los proyectos experi-
mentales realizados por el construc琀椀vismo ruso, contem-
poráneo al racionalismo, donde aparece la composición 
por adición (torres de comunicación, elementos elevado-
res, tensores, bloques de función, etc.). La par琀椀cularidad 
de estas imágenes son su esté琀椀ca industrial-maquinísi琀椀ca.

REMATE TERRAZA 
Cubierta pieza liviana 
de bóveda de chapa - 
arco

NÚCLEO CIRCULACIÓN
VERTICAL Estructura de 
hormigón + Piel chapa 
microperforada

E S T R U C T U R A . D E 
TRANSICIÓN Pór琀椀cos 
de hormigón armado

A U D I T O R I O 
C a s e t o n a d o 
curvo.

RAMPA CONEXIÓN
PA-PB BASAMENTO 
Metálica

CONCENTRACIÓN 
DE AULAS Estructu-
ra de casetonado de 
hormigón

TORRE SANITARIOS
Estructura de hormi-
gón + Reves琀椀miento 
chapa

VENTILACIÓN / ILU-
MINACIÓN Lucarnas 
de estructura liviana 
de acero

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ya en los años 60´s aparece todo una diversidad de discur-
sos que, entre muchas otras crí琀椀cas, discuten este modo 
centrado en la respuesta asép琀椀ca-tecnológica y racional 
de la arquitectura. Dentro de este grueso de propuestas  
podemos detectar tanto aquellos que se posicionan en un 
sen琀椀do opuesto a esta línea, como aquellos que retoman 
ciertas estrategias para reformularlas a la luz de las dis-
cusiones de esta década clave. 

Estos elementos empiezan a trabajar como piezas plás琀椀cas que, dentro de la sobriedad del lenguaje de este par琀椀do de 
basamento y torre, tenga posibilidad de este juego más escultórico y que porten esta reminiscencia a estructuras cir-
cundantes (torre, bóveda, chimenea, container, etc.). Es ahí en donde aparecer el tratamiento formal de estas lucarnas 
que permiten la iluminación y ven琀椀lación del basamento soterrado, el cono principal, el auditorio como pieza suelta, 
objetual, y las dos grandes torres de puntos 昀椀jos, de servicios y circulación ver琀椀cal.
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Croquis. Composición por adición de volúmenes funcionales de "Cen-

tro de Inves琀椀gación de Nueva Generación" de estudio BRUTHER

R E F E R E N T E S
P R O C E S O . C O M P O S I C I Ó N
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REVALORIZACIÓN-ACTUALIZACIÓN d FUNCIONALISMOS

En búsqueda de 昀氀exibilidad en el armado de los espacios, 
aparecen estas referencias de estudios contemporáneos 
que retoman ciertos formalismos de los 60´s, donde en 
ciertos proyectos lo programá琀椀co se resuelve por adición 
de volúmenes con diferentes expresiones construc琀椀vas. 
Esta forma de proceder me permite expulsar de la plan-
ta los núcleos 昀椀jos que a琀椀entan contra la generación de 
plantas libres.  

El lenguaje resultante de este 琀椀po de proceso remite a las 
respuestas construc琀椀vas y formales de las grandes naves 
industriales, y en un sen琀椀do histórico, a los formalismos 
de los 60´s, que retoman estas expresiones embrionarias 
de futurismos de los 20´s. (Desarrollo en análisis de caso sobre 
composición por adición, detección y tratamiento diferenciado según 
lo programá琀椀co, etc.)

Estos elementos empiezan a trabajar como piezas plás琀椀-
cas que, dentro de la sobriedad del lenguaje de este par琀椀-
do de basamento y torre, tenga posibilidad de este juego 
más escultórico y que porten esta reminiscencia a estruc-
turas circundantes de la par琀椀cularidad del entorno de la 
Isla Demarchi (torre, bóveda, chimenea, container, etc.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Para nuestra generación se trata más de alterar o enriquecer los sistemas establecidos en el siglo XX sin dogma琀椀s-
mos. Nos encanta ese lado accidental que pueden tener las limitaciones técnicas, el accidente que permite romper 
el sistema” Entrevista a estudio BRUTHER, Revista plot n°27.
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F A C H A D A . P P A L
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 :  7 5  -  V i s t a  h a c i a  N o r o e s t e . 
I n g r e s o  d e s d e  p a s e o  h í b r i d o  d e  P. U .
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C O N T R A F A C H A D A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 :  7 5  -  V i s t a  h a c i a  S u r o e s t e ,  i n g r e -
s o  d e s d e  c a l l e  B e n j a m í n  L .  - p r e x i s t e n t e -
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C O R T E . T R A N S V E R S A L
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 :  7 5  -  C o r t e  s e c c i ó n  3  p o r  a u d i t o r i o
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C O R T E . T R A N S V E R S A L
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 :  7 5  -  C o r t e  s e c c i ó n  2  p o r  t a l l e r e s 
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I N S T A L A C I O N E S
R A C I O N A L I Z A C I Ó N
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C O N C E N T R A C I Ó N  D E  P L E N O S  E N  T O R R E S
Los elementos torres tambíen permiten organizar las ins-
talaciones del edi昀椀cio en dos plenos, uno "seco" y otro 
"húmedo". La torre de sanitarios aloja todo lo que res-
pecta a las instalaciones sanitarias  -provisión y desagues- 
y los caños de alimentación de los hidrantes. Por otro lado 
la torre de circulación ver琀椀cal permite nuclear los tendi-
dos ver琀椀cales de las instalaciones eléctricas y alimenta-
ción de equipos de clima琀椀zación.

1.  SISTEMA DE EXTINCIÓN / VÍAS DE ESCAPE
El edi昀椀cio responde a las condiciones de un proyecto de 
Riesgo Leve según Norma琀椀va Nacional de seg e hig. Se 
dispone de dos bocas de impulsión sobre las calles latera-
les del proyecto de fácil accesibilidad al centro del claus-
tro. En la planta baja proyectan rociadores en los grandes 
talleres, y matafuegos en todos los espacios comunes. En 
cuanto a la caja de aulas dispone al lado de cada torre 
una BIE, matafuegos y a menos de 30 m escaleras exterio-
res. (Reserva de incendio en subsuelo  40.000 ltrs)

2. SISTEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Luego de el suministro, la instalación de los tableros ge-
nerales y un generador eléctrico, se apunta a garan琀椀zar el 
acceso a tableros de fuerza motriz en cada planta de aulas 
y talleres para garan琀椀zar la posibilidad de uso elementos 
o herramientas especiales - además de la alimentación de 
los equip autocontenidos de VRV-.

3. PROVISION DE AGUA
Se organiza la reserva total diaria 1/3 en el TB en subsuelo 
y 2/3 en TR en terraza ubicado arriba de núcleo sanitario 
de torre. Para la alimetación de los inodoros a vávula se 
recupera parte del agua jabonosa de bachas.

4. SISTEMA DE DESAGUES
La columna de sanitarios de la caja de aulas es el punto 
del proyecto que demanda un mayor precaución. Por ra-
mal de desague cargado se garan琀椀za una ven琀椀lación pri-
maria y otra subsidiaria.

5. ACONDICIONAMIENTO TERMOMECÁNICO
En favor de una buena respuesta de acondicionamiento 
en estos espacios que 琀椀ene la intención de armado diver-
so y 昀氀exible, el sistema que se elige es un sistema de VRV 
desplegado de forma uniforme en las plantas. Estos son 
comandados por un tren de condensadores que se ubican 
en la terraza de la torre de sistema de circulación ver琀椀cal.

2.1.

4.

3.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PROPUESTA DE FUNDACIÓN SOBRE PLATEA

 

Ante la par琀椀cularidad de las 琀椀erras en las que se asienta 
el proyecto, se opta por reducir el impacto lo más po-

sible. Los suelos arcillosos de diferentes composiciones 

del sector y la proximidad de las napas freá琀椀cas vuelven 

di昀椀cultoso fundar edi昀椀cios, teniendo los antecedentes de 
puerto madero en donde la búsqueda de suelo 昀椀rme pue-

de alcanzar los 50 metros.

Es por ello se opta por resolverlo a través de un sistema 

monoli琀椀co de platea con capiteles de gran escala que me 

permita absorver las cargas del edi昀椀cio sin tener que re-

currir a mantos muy profundos del suelo. En el caso de 

las patas de los pór琀椀cos y torres, al ser cargas de mayor 
concentración en super昀椀cie, los sistemas de plateas con 
refuerzos de capiteles alcanzan los 3 x 3 metros.

DISEÑO ESTRUCTURAL DE BASAMENTO 

“Un edi昀椀cio debe ser permanente y, al mismo 琀椀empo, 
debe tener la capacidad de cambiar. Mientras que la es-
tructura es permanente, el uso es temporal (...) de esta 
manera todo puede ocurrir en su interior. Se trata de ha-
cer componentes que se superpongan, sin estar restrin-
gidos por las capas mismas” Anne Lacaton. El proyecto 

abierto, Revista Materia Arquitectura.

Esta cita como síntesis re昀氀eja las búsquedas en torno a 
la expresión estructural como de piel del proyecto. Con 
respecto al basamento, se saca par琀椀da de la estricta mo-

dulación de 6 x 6 metros para ser resuelta mediante el gri-
llado de piezas premoldeadas de hormigón, que permita 
un rápido montaje y menor desperdicio en obra.

Otra par琀椀cularidad estructural del proyecto son los secto-

res que se encuentran soterrados, es el caso del audito-

rio, parte de sala de máquinas y todo el borde que linda 
con la calle Benjamín L., es decir, las aulas de planta baja y 
el sector de talleres de maquinaria pesada. En este caso, 
siguiendo la lógica de la estructura del basamento de la 

cual forma parte, se resuelve mediante piezas premol-
deadas de hormigón armado, las cuales descargan sobre 
platea.

E S Q U E M A . D E 

F U N D A C I Ó N E S
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CORTE 1-1 CORTE 1-1
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Imagen superior: Planta sección de fundaciones. Sistema de platea con refuerzos en sectores de distribución de cargas par琀椀culares: este es el caso 
de la fundación de ambas torres a los laterales de las cajas, las patas de los pór琀椀cos y toda lo que es la espalda del proyecto, es decir, el muro de 
contención del espacio de los talleres. Imagen inferior: Detalle de piezas premoldeadas de hormigón.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ESTRUCTURA BÓVEDA C/
CERCHA PRATT Vigas in-
ver琀椀das en módulos inter-
medios

CASETONADO DE H°A 
Funcionamiento en 2 fajas 
de 24 x 12 metros

COLUMNAS DE H°A Dis-
puestas de modo perime-
tral a la planta.

PÓRTICOS DE H°A Estruc-
tura de transición.

FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE CAJA
En contraste con la resolución de los cerramientos -con 
sistemas de construcción liviana, tabiquería reba琀椀ble, 
sistema de piel con apertura proyectante, lucarnas de 
estructura metálica, etc.- la estructura se resuelve con 
hormigón in- situ en torre y muro soterrado,y con piezas 
premoldeadas de hormigón en basamento.

La caja se resuelve a través de dos fajas de casetonado 
de hormigón armado que me permite salvar las luces 
de 24 metros en su sen琀椀do más largo. Esto responde al 
funcionamiento de la estructura de transición resuelta 
en 3 grandes pór琀椀cos de 1,80 de altura de dintel. de esta 
manera las fajas descansan en estos apoyos perimetrales 
que, antes de descargar al suelo, se sinte琀椀zan en la des-
carga en 6 puntos sobre el terreno. Los macro-módulos 
-cuatro módulos de 12 x 12 metros  - me permiten obte-
ner la 昀氀exibilidad de armado de aulas y espacios de tra-
bajo a la que apunta el proyecto. 

El remate de la caja de aulas da lugar al espacio terraza, 
tanto para desarrollo de ac琀椀vidades depor琀椀vas como 
para 琀椀empos recrea琀椀vos o acontecimientos eventuales. 
La cubierta se resuelve con 4 bóvedas cañón (sistema ar-
co-chapa) sostenidas por 5 cerchas par琀琀, la de los módu-
los interiores inver琀椀das para no perder altura ú琀椀l de jue-
go. Estas cerchas descansan en columnas doble T, previo 
anclaje en estructura hormigonada macro de caja.  

Las torres de sanitarios y 
circulación ver琀椀cal que se 
adosan a los laterales de la 
caja de aulas, se resuelven 
estructuralmente de manera 
independiente

Compuestas por losas de 
hormigón armado, se sos-
琀椀enen por sistema inde-
pendiente de columnas de 
30x30 cm, las cuales quedan 
cubiertas por el sanguche 
de cerramiento liviando con 
reves琀椀miento de chapa aca-
nalada.

E S T R U C T U R A
R A C I O N A L I Z A C I Ó N
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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E s t r a t e g i a  p r o y e c t u a l  N ° 4 

E x p r e s i ó n  m a t e r i a l . 
S í n t e s i s  c o n s t r u c t i v a
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La búsqueda de la expresión material del proyecto res-
ponde, por un lado, a tomar como referencia la diversi-
dad de texturas, materiales y sistemas que par琀椀culari-
za el sector. El despliegue de infraestructura que rodea 

el proyecto posee un carácter muy par琀椀cular, producto 
de 琀椀pologías que 琀椀enen búsquedas más funcionales pro-

duc琀椀vos/fabriles -acopio, guardado, traslado, combus-
琀椀ón, etc.-

En este proceso de observación y análisis de estas 琀椀polo-
gías es donde aparece de nuevo la referencia de esta ca-
mada de estudios franceses, los cuales el crí琀椀co François 
Chaslin caracteriza como su tratamiento sobre lo: “Lo Fru-
gal en varios sen琀椀dos. En primer lugar, en cuanto arqui-
tectura discreta que no intenta dominar como icono a la 
ciudad, pero cuyo tono menor no le impide ser ambicio-
sa en su exploración 琀椀pológica y esté琀椀ca”*

LA SINTESIS - LO RACIONAL - LO SUSTENTABLE

De aquí se desprende la primera toma de desición de po-
der encontrar en esta esté琀椀ca de lo discreto también la 
respuesta a cues琀椀ones vinculadas a lo racional, sustenta-

ble económica y ambientalmente. Un edi昀椀cio de siste-
mas racionales y concretos, "fabriles", que permitan un 
bajo mantenimiento y una confección que no demande 
una mano de obra o sistemas de producción muy espe-
cializados.

RESONANCIA DEL ENTORNO - PASADO Y PRESENTE
 

En otro sen琀椀do aparece la oportunidad trabajar los dife-
rentes elementos funcionales como piezas plás琀椀cas que, 
dentro de la sobriedad del lenguaje de este par琀椀do de ba-
samento y torre, tenga la posibilidad de este juego más 
escultórico y que porten esta reminiscencia a estructuras 

circundantes (torre, bóveda, chimenea, container, etc.). 

El tratamiento formal de estas lucarnas que permiten la 
iluminación y ven琀椀lación del basamento soterrado como 
unas grandes bocas de respiración de barcos; la sucesión 
de bóvedas de la cubierta que acompañan las formas pro-
ducidas por los galpones de chapa de techos paraboloide; 
las torres que alojan los puntos 昀椀jos del proyecto con una 
ver琀椀calidad que acompañana las grúas, chimeneas y to-
rres de comunicación; etc. 

R E S O N A N C I A
E N T O R N O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recopilación de fotogra昀as tomadas durante el relevamiento del si琀椀o del Complejo de Intendencia Naval. 
Cuadrícula de 琀椀pologías construc琀椀vas que caracterizan estos entornos fabriles / industriales / naú琀椀cos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* “Nueva arquitectura en Francia: Más allá de la retórica” 
Ar琀culo de revista Arquitectura Viva. 2021.
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El crí琀椀co François Chaslin caracteriza a esta nueva cama-
da de estudios franceses: “Lo Frugal en varios sen琀椀dos. 
En primer lugar, en cuanto arquitectura discreta que no 
intenta dominar como icono a la ciudad, pero cuyo tono 
menor no le impide ser ambiciosa en su exploración 琀椀-
pológica y esté琀椀ca”

En el recorrido por referencias contemporáneas que re-
昀氀exionen acerca de los parámetros tradicionales de sus-
tentabilidad, es interesante la propuesta de los jóvenes 
estudios franceses bajo el nombre de FRUGAL que con-
solida la premiación del estudio Lacaton y Vassal. 

El lenguaje resultante de este 琀椀po de proceso crea琀椀vos 
remite a las respuestas construc琀椀vas y formales relacio-
nadas con las grandes naves industriales, y en un sen琀椀do 
histórico, a los formalismos de los 60´s  “capitaneados” 
por S琀椀rling, que retoman estas expresiones embionarias 
de futurismos de los 20´s.

“Para nuestra generación se trata más de alterar o en-
riquecer los sistemas establecidos en el siglo XX sin dog-
ma琀椀smos. Nos encanta ese lado accidental que pueden 
tener las limitaciones técnicas, el accidente que permite 
romper el sistema” Entrevista a estudio BRUTHER, Revis-
ta plot n°27.

Croquis. Sistemas construc琀椀vos fábriles aplicados a proyectos educa-

琀椀vos / culturales de Condensador Público de estudio MUOTO 

E X P R E S I Ó N
M A T E R I A L
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imágenes de proyecto "Condensador urbano", edi昀椀cio para estudiantes de estudio MUOTO en París - Saclay, 2016.
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S I S T E M A  A R C O C H A P A 
+ P I E L . C H A P A M i c r o p e r f o r a d a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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E X P R E S I Ó N  M A T E R I A L 
D E   C A J A  - T O R R E -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A U D I T .  1 / 2  P A R Á B O L A
+ S O T E R R A M I E N T O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I N G R E S O  A  A U D I T O R I O
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I m g  t o m a d a  d e s d e  F o y e r  s e m i c u b i e r t o
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E S T R U C T U R A . P B
+ L U C A R N A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A U L A . T A L L E R
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* T a l l e r  y  c o n t i n u i d a d  c o n  p a t i o  /  c r o -
q u i s  d e  u s o  c o m o  t a l l e r  d e  m á q u i n a r i a .
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A U L A . T A L L E R
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* C r o q u i s  d e  u s o  c o m o  t a l l e r  d e  d e s a -

r r o l l o  d e  p r o y e c t o s  /  m u e s t r a s .
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L U C A R N A S  D E  T A L L E R
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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L U C A R N A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* V i s t a  d e  p e r c e p c i ó n  d e  e l e m e n t o  d e s -

d e  p l a z a  d e  a c c e s o .
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L U C A R N A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* V i s t a  d e  p e r c e p c i ó n  d e  e l e m e n t o  d e s -

d e s d e  i n t e r i o r  d e  t a l l e r .
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E s t r a t e g i a  p r o y e c t u a l  N ° 5 

M o d u l a c i ó n / F l e x i b i -

l i d a d / P l a n t a  l i b r e
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M O D U L A C I Ó N
P L A N T A . L I B R E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La respuesta estructural de la torre a modo de casetonado 
de hormigón responde a la voluntad de generar la me-
nor irrupción posible de la estructura en estas super昀椀cies 
de 24 x 24 metros. El casetonado responde a la forma de 
apoyo de la estructura de transición, por lo que se plantea 
en dos fajas de 24 x 12 metros con apoyos en C, es decir, 
en el perímetro de la torre.

Esquema sinté琀椀co 
de funcionamien-
to estructural de 
plantas de torre.

Distribución de 
cargas sobre el 
perímetro cada 12 
metros.

1. 2.

Estas grandes luces me permite también la posibilidad de 
generar espacios de dobles alturas que me permita res-
ponder a demandas programá琀椀cas diferentes. Esta hora-

dación aparece tanto en forma regular1, en fajas de 4 x 1 
módulos para la disposición de piezas cerradas "talleres 
de desarrollo de proyecto" de 5 metros de altura; como 
de forma más plás琀椀ca, irregular2 con el obje琀椀vo de es-
tablecer conexiones visuales entre los diferentes niveles.  

De esta manera se establece una base de 4 módulos de 6 
x 6 metros, los cuales están libres de restricciones estruc-
turales. En estas plantas de macromódulos se realizan las 
pruebas, a con琀椀nuación, del diseño de las posibilidades 
de ocupación y armado de espacios aúlicos. 

*Croquis de cursada de elementos estructuradores del es-

pacio libre (cor琀椀nados, escalinatas, panelería reba琀椀ble).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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P L A N T A . L I B R E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* V i s t a  d e s d e  c e n t r o  d e  l a  p l a n t a  d e  a c -
c e s o  a  l a  t o r r e
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P L A N T A . + 1 0 , 2 0 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 : 7 5
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P L A N T A . + 1 3 , 8 0 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 : 7 5
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P L A N T A . + 1 7 , 4 0 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 : 7 5
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P L A N T A . + 2 1 , 0 0 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 : 7 5
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P L A N T A . + 2 4 , 6 0 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 : 7 5
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P L A N T A . + 2 8 , 2 0 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 : 7 5
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P R O P U E S T A  D E  A R M A -

D O  D E  A U L A S  F L E X I B L E S
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONFORMACIÓN DE AULAS - ESQUEMA TALLER
La con昀椀guración desarrollada a con琀椀nuación reponde a los 
modos de uso de carácter libre que habilitan alojar ac琀椀vida-
des que di昀椀eren de los modelos norma琀椀vos de las ins琀椀tucio-
nes tradicionales. Es decir, la disposición de bancos en forma 
alterna琀椀va a la linealidad de la comunicación docente alum-
nx; la posibilidad de desarrollo de proyectos por especialidad 
y por la tanto espacios de reunión más amplio; ac琀椀vidades 
de carácter más “prác琀椀co” en el aula, etc. 

SUPERFICIE TOTAL DE PLANTA: 24*24 m / 576 m2 de uso
CALCULO DE POBLACIÓN POR AULA: 15 estudiantes
POBLACIÓN TOTAL POR PLANTA: 80 estudiantes

En contraste con la respuesta construc琀椀va de la estructura 
estoica de la torre, la división de los espacios de trabajo se 
da a par琀椀r de diferentes elementos que responden en su con 
昀椀guración más a piezas de mobiliario que a divisiones tradi-
cionales. En este caso muebles equipados para guardado, te-
lones o cor琀椀nados que permitan una aislación sonora básica, 
tabiquerías y pizarras móviles, etc.

En este caso la CIRCULACIÓN principal se desarrolla PERI-

METRAL, permi琀椀endo una conexión constante con el paisaje 
urbano, tanto para aquellxs que circulan como para lxs que 
asisten a las clases

NOTA: El rendimiento de las plantas se mide en términos de capacidad 
de alojar aulas tradicionales, o en este caso, de poder responder con la 
misma capacidad de ocupación.

PLANTA 60% DE RENDIMIENTO: En este caso como ideal de 
ocupación se otorga del total de la planta:
-  Aprox 1/3 de doble altura que permite alojar mayor diver-
sidad de ac琀椀vidades  en plantas inferiores + ampliación del 
espacio y conexión visual.
- Un poco más de 1/3 para espacio de expansión / recrea琀椀vo 
para chicos que cursan en esta planta.
- 1/3 de uso de AULAS teniendo una capacidad de contener 
4 módulos de 6*7,2 metros.
POBLACIÓN DE PLANTA: 60 ESTUDIANTES

PLANTA 100% DE RENDIMIENTO SIAMESAS: En este caso la 
ocupación del total de la planta se organiza en:
- 1/4 de espacio de expansión / recrea琀椀vo para chicos que 
cursan en esta planta.
- 2/3 de uso de AULAS teniendo una capacidad de contener 
4 aulas siamesas (compar琀椀mentables en 8).
POBLACIÓN DE PLANTA: 100 ESTUDIANTES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A U L A . T A L L E R
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* C r o q u i s  d e  p o s i b i l i d a d e s  d e  a r m a d o 
d e  a u l a s  " 4  f a j a s " .
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P R O P U E S T A  D E  A R M A -

D O  D E  A U L A S  F L E X I B L E S
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONFORMACIÓN DE AULAS - ESQUEMA TALLER
La con昀椀guración desarrollada a con琀椀nuación reponde a los 
modos de uso de carácter libre que habilitan alojar ac琀椀vida-
des que di昀椀eren de los modelos norma琀椀vos de las ins琀椀tucio-
nes tradicionales. Es decir, la disposición de bancos en forma 
alterna琀椀va a la linealidad de la comunicación docente alum-
nx; la posibilidad de desarrollo de proyectos por especialidad 
y por la tanto espacios de reunión más amplio; ac琀椀vidades 
de carácter más “prác琀椀co” en el aula, etc. 

SUPERFICIE TOTAL DE PLANTA: 24*24 m / 576 m2 de uso
CALCULO DE POBLACIÓN POR AULA: 15 estudiantes
POBLACIÓN TOTAL POR PLANTA: 80 estudiantes

En contraste con la respuesta construc琀椀va de la estructura 
estoica de la torre, la división de los espacios de trabajo se 
da a par琀椀r de diferentes elementos que responden en su con 
昀椀guración más a piezas de mobiliario que a divisiones tradi-
cionales. En este caso muebles equipados para guardado, te-
lones o cor琀椀nados que permitan una aislación sonora básica, 
tabiquerías y pizarras móviles, etc.

En este caso la CIRCULACIÓN principal se desarrolla PERI-

METRAL, permi琀椀endo una conexión constante con el paisaje 
urbano, tanto para aquellxs que circulan como para lxs que 
asisten a las clases

NOTA: El rendimiento de las plantas se mide en términos de capacidad 
de alojar aulas tradicionales, o en este caso, de poder responder con la 
misma capacidad de ocupación.

PLANTA 60% DE RENDIMIENTO: En este caso como ideal de 
ocupación se otorga del total de la planta:
-  Aprox 1/3 de doble altura que permite alojar mayor diver-
sidad de ac琀椀vidades  en plantas inferiores + ampliación del 
espacio y conexión visual.
- Un poco más de 1/3 para espacio de expansión / recrea琀椀vo 
para chicos que cursan en esta planta.
- 1/3 de uso de AULAS teniendo una capacidad de contener 
4 módulos de 6*7,2 metros.
POBLACIÓN DE PLANTA: 60 ESTUDIANTES

PLANTA 100% DE RENDIMIENTO SIAMESAS: En este caso la 
ocupación del total de la planta se organiza en:
- 1/4 de espacio de expansión / recrea琀椀vo para chicos que 
cursan en esta planta.
- 2/3 de uso de AULAS teniendo una capacidad de contener 
4 aulas siamesas (compar琀椀mentables en 8).
POBLACIÓN DE PLANTA: 100 ESTUDIANTES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A U L A . T A L L E R
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* C r o q u i s  d e  p o s i b i l i d a d e s  d e  a r m a d o 
d e  a u l a s " e s p .  i n t r o v .  d e  a c t  c o l e c t i v a s "
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A U L A . T A L L E R
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* C r o q u i s  d e  p o s i b i l i d a d e s  d e  a r m a d o 
d e  a u l a s " e s p .  e x t r o v .  d e  a c t  c o l e c t i v a s "
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A U L A . T A L L E R
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* C r o q u i s  d e  p o s i b i l i d a d e s  d e  a r m a d o 
d e  a u l a s " 1 0 0 %  p l a n t a  l i b r e "
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A R M A D O  D E  A U -

L A S  T R A D I C I O N A L E S
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONFORMACIÓN DE AULAS - ESQUEMA TRADICIONAL
La propuesta de planta 昀氀exible del edi昀椀cio también propone 
poder responder a la diagramación TRADICIONAL del ESPA-
CIO AÚLICO. 

SUPERFICIE TOTAL DE PLANTA: 24*24 m / 576 m2 de uso
SUPERFICIE DE AULA: 50 m2
CALCULO DE POBLACIÓN POR AULA: 15 estudiantes

La división de los espacios de trabajo en estos casos se da 
con panelería 琀椀po steel framing y reves琀椀miento de OSB. Esto 
parte de la idea de una lectura  liviana y cálida de estos es-
pacios, pero también la posibilidad de una futura recon昀椀gu-
ración del uso de este espacio.

En este caso la CIRCULACIÓN principal se man琀椀ene CENTRA-

LIZADA y LINEAL, desarrollando en el módulo intermedio el 
espacio de expansión y encuentro para ambas fajas laterales 
de aulas. 

NOTA: El rendimiento de las plantas se mide en términos de capacidad de 

alojar aulas tradicionales, no en términos de calidad espacial o 昀氀exibilidad.

PLANTA 60% DE RENDIMIENTO: En este caso como ideal de 
ocupación se otorga del total de la planta:
-  Aprox 1/3 de doble altura que permite alojar mayor diver-
sidad de ac琀椀vidades  en plantas inferiores + ampliación del 
espacio y conexión visual.
- Un poco más de 1/3 para espacio de expansión / recrea琀椀vo 
para chicos que cursan en esta planta.
- 1/3 de uso de AULAS teniendo una capacidad de contener 
4 módulos de 6*7,2 metros.
POBLACIÓN DE PLANTA: 60 ESTUDIANTES

PLANTA 100% DE RENDIMIENTO SIAMESAS: En este caso la 
ocupación del total de la planta se organiza en:
- 1/4 de espacio de expansión / recrea琀椀vo para chicos que 
cursan en esta planta.
- 2/3 de uso de AULAS teniendo una capacidad de contener 
4 aulas siamesas (compar琀椀mentables en 8).
POBLACIÓN DE PLANTA: 100 ESTUDIANTES

PLANTA 100% DE RENDIMIENTO COMPARTIMENTADAS: En 
este caso la ocupación del total de la planta se organiza en:
- 1/4 de espacio de expansión / recrea琀椀vo para chicos que 
cursan en esta planta.
- 2/3 de uso de AULAS teniendo una capacidad de contener 
8 aulas compar琀椀mentadas.
POBLACIÓN DE PLANTA: 100 ESTUDIANTES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A U L A . T R A D I C I O N A L
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* P o s i b i l i d a d e s  d e  a n e x i ó n  /  s e p a r a c i ó n
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A U L A . T R A D I C I O N A L
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* P o s i b i l i d a d e s  d e  a n e x i ó n  /  s e p a r a c i ó n
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A U L A . T R A D I C I O N A L
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* P o s i b i l i d a d e s  d e  a n e x i ó n  /  s e p a r a c i ó n
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P . T E R R A Z A . + 3 1 , 8 0 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 : 7 5
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P . T E C H O S . + 3 9 , 0 0 m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s c a l a  1 : 7 5
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T E R R A Z A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* E s p a c i o  d e s t i n a d o  a  a c t i v i d a d e s  d e -
p o r t i v a s  d e  e s t u d i a n t e s .  P o s i b i l i d a d  d e 
s u  u s o  r e c r e a t i v o .
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B I B L I O G R A F Í A 
/  R E F L E X I Ó N
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Imagen: Fotogra昀a de la construcción de las primeras aulas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. Grandes espacios 昀氀exibles 
para el desarrollo de ac琀椀vidades, con una resolución construc琀椀va que representa las búsquedas e inquietudes de las primeras camadas de 
egresades de la facultad y gran parte de la corriente universitaria de los 60´s.  <3

Las búsquedas en torno a este binomio que se retroalimenta de 昀氀exibilidad - iden琀椀dad se presentan como pilares 
básicos para la generación de espacios que permitan tanto responder funcionalmente como conmover en un sen琀椀do 
tanto afec琀椀vo como histórico. “La forma de los edi昀椀cios, de los lugares, de las ciudades, del paisaje, etcétera, es un 
problema cultural y, en consecuencia, debe tener un signi昀椀cado. Los arquitectos se ocupan del signi昀椀cado de la for-
mas y por eso su problema no es desarrollar cualquier forma sino indagar acerca de esos signi昀椀cados." (Díaz, 2002) 
Incer琀椀dumbres. Puerto Rico. Arquitectura Vein琀椀uno.

C O N C L U S I O N E S
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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...............................................................................................

B I L I O G R A F Í A / A R Q U I T E C T U R A - U R B

“El color del río: Historia cultural del paisaje del Riachuelo” 
SILVESTRI, GRACIELA. Buenos Aires, Editorial de la Universi-
dad Nacional de Quilmes / Prometeo, 2003.

“La resonancia temporal en la arquitectura” DÍAZ, TONY. 
Revista Summa+ N°97, 2008.

“La ciudad” Capítulo N°4 “La ciudad-territorio (o la posme-
trópoli)”. MASSIMO CACCIARI. Venecia. Editorial GG, 2004.

“Entrevista a Stephanie Bru y Alexander Theriot por Nico-
las Dorval-Bory” Revista PLOT N°27, 2015.

“Presente y futuros. La arquitectura en las ciudades.” SOLA 
MORALES, IGNASI, Barcelona, 1996. p.10-23.

“Territorios” Capítulo “Terrain Vague” (pág 122 a 132). SOLA 
MORALES, IGNASI. Barcelona. Editorial GG, 2002.

“La humanización del espacio urbano: La vida social entre 
edi昀椀cios” GEHL JAN. 1971. Editorial Reverté, 2006.

“Una conversación con Stéphanie Bru y Alexandre Theriot”
CHRISTIAN KEREZ, Revista El Croquis N°197: Bruther 2012-
2018.

"Tratado de construcción" Heinrich SCHMITT, Andreas HEE-
NE, Editorial Gili, 1997.

“Detalles construc琀椀vos: 2° Mapa tecnológico inconcluso” 
Revista PLOT. 2013.

B I L I O G R A F Í A / P E D A G O G Í A

“En ¿Qué pasó en la educación argen琀椀na?”. Capítulo: “Del 
yrigoyenismo a la década infame; El peronismo.” PUIGGRÓS, 
ADRIANA. Buenos Aires, Argen琀椀na: Galerna. 2002.

“El grito manso” Capítulos 4 y 5. FREIRE, PAULO. Argen琀椀na. 
Siglo XXI Editores. 2003.

“Experiencia y educación” DEWEY, JOHN. (Introducción, pp. 
27-49). Madrid: Edición de Javier Sáez Obregón. Editorial Bi-
blioteca Nueva. 2004.

“La pedagogía crí琀椀ca en 琀椀empos oscuros. Praxis Educa琀椀-
va” Capítulos 1 y 2. GIROUX, HENRY. La Pampa, Argen琀椀na: 
Universidad Nacional de La Pampa. 2013.

B I B L I O G R A F Í A

 <3


