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 El  s iguiente t rabajo a encarar,  
presenta un abordaje SOCIAL 
vinculado con un sector de la 
sociedad y con una etapa de 
la v ida de los indiv iduos que 
resul ta determinante para la 
construccion del  futuro del  
pais y de la sociedad. Por eso 
se debe tener en cuenta que a 
lo largo de los úl t imos años se
ha visto en decadencia el  
s istema educat ivo y bien dice 
Ortega en “  La revel ión de las 
masas” ( . . . )  la histor ia es la 
real idad del  hombre. En el la 
ha l legado a ser ta l  y como es. 
Negar el  pasado es absurdo e 
i lusor io porque el  pasado es lo 
natural  del  hombre que vuelve 
al  galope(. . . ) .
 De este modo, es necesarvio 
tomar una posic ión y generar 
pol í t icas de estado encaradas 
a la resolución de estas 
problemát icas.  Mediante la 
ARQUITECTURA y su  
inserción en el  entorno 
adecuadamente,  se busca 

revalor izar a las personas y su 
hábi tat  más cercano, que 
posean sent ido de 
pertenencia,  generando 
lugares de intercambio e 
interacción con sus pares,  
pero lo más importante aún, 
para generar un crecimiento 
personal ,  es el  hecho de 
enseñar les a valorarse y 
aprender a soñar.
 Hay estudios que comprueban 
que el  aumento del  n ivel  de 
v io lencia en la sociedad está 
directamente  v inculado con el  
desinterés y el  poco respeto 
por la v ida misma como de 
ajenos.
 Es por esto que necesi tamos 
trabajar para revert i r  esta 
t rágica tendencia.

 El  proyecto comienza a part i r  
de un interés personal  propio 
sobre las s i tuaciones sociales 
que nos af l igen hoy en día,  y 
teniendo conocimiento y 
cercanía con las cuest iones 
que remiten a ayudas 
sociales,  sean comedores, 
bibl iotecas o copa de leche, 
me siento con la obl igación 
moral  de i r  más al lá del  asunto 
y cuest ionarme por qué estos 
problemas sociales,  y s i  las 
ayudas mencionadas 
anter iormente son la 
respuesta adecuada para 
revert i r  la s i tuación. Entonces 
invest igando me doy cuenta 
que de nada sirve l lenar 
estómagos sin enseñar a ese 
niño o adolescente a valerse 
por s i  mismo, entendiendo que 
hay una cuest ión de trasfondo 
que hay que solucionar,  
entonces es ahí donde apunto 
con este proyecto,  a ayudar a 
las personas a ayudar,  a 
crecer personalmente a t ravés 
de tal leres que se dictaran, lo 
cuales servirán tal  vez para 
que la persona pueda i r  a su 
casa, y poder t ransmit i r  lo 
aprendido. Es necesar io un 
trabajo mult id iscipl inar io para 
poder atacar la raíz del  asunto 
desde todas sus perspect ivas.

INTRODUCCION
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 La ident i f icación de los 
factores asociados con el  
abandono aporta un 
conocimiento relevante para la 
elaboración de pol í t icas y 
programas tendientes a la 
prevención de este fenómeno 
y a la reincorporación de los 
desertores” (…) los jóvenes de 
hogares carenciados acceden 
en mayor medida a 
inst i tuciones dotadas de 
menos recursos, y por lo tanto 
con mayores di f icul tades para 
br indar aprendizajes 
s igni f icat ivos como para 
CONTENER Y de aquí nace la 
necesidad de crear una 
arqui tectura que resuelva esta 
pr incipal  cuest ión de contener,  
y contener también impl ica 
que sea accesible en todos los 
sent idos,   tanto f ís icamente 
como psicológicamente,  esto 
haciendo alusión a que el   
edi f ic io escanea ciertos datos 
que hacen a la ident idad del  
lugar.  

 Pero para no confundir  e l  
tema del  CONTENEDOR, se 
ci ta la s iguiente def in ic ión:  los 
contenedores son un producto 
de la necesidad de contener,  
l levar,  encerrar dentro de sí ,  
repr imir  o moderar a otro.  
Cuando hablamos de 
contenedor,  por añadidura se 
habla de la existencia de un 
contenido. Al  mirar la 
naturaleza podemos encontrar 
contenedores de todo t ipo,  
desde un átomo hasta el  
mismo Universo.

 Si  b ien es de públ ico 
conocimiento lo dicho 
anter iormente,  no se saben  
las estadíst icas de deserción 
escolar,  y sabiendo que la 
educación t iene una relación 
directa con las cuest iones de 
segur idad, empleo, 
crecimiento a nivel  país,  etc. ;  
es que la just i f icación de dicha 
elección se mater ia l iza a 
t ravés de un art ículo publ icado 
por la UNICEF.ORG  
CARRERAS TRUNCADAS el  
cual  hace mención a todo lo 
dicho anter iormente.  
“  e l  abandono en el  n ivel  
medio en la argent ina es el  
resul tado de una invest igación 
dir ig ida a ident i f icar como en 
las v idas de los jóvenes – de 
hogares socialmente 
excluidos, hogares vulnerables 
y hogares de clase media-baja 
y c lase media – conf luyen y se 
entrelazan los dist intos 
aspectos que promueven el  
proceso de abandono escolar.



SOPORTE SOCIO TERRITORIAL

Ubicada en la provincia de 
buenos aires,  a 45 minutos de 
la c iudad autónoma de buenos 
aires se encuentra la c iudad 
de La Plata,  fundada en el  año 
1882con una trama regular,  un 
eje fundacional  donde se 
ubicarían las ent idades más 
importantes,  p lazas cada 6 
cuadras en las intersecciones 
de las avenidas, rodeada por 
un cinturón verde que fue 
ci rcunvalación. Se pensó con 
corr ientes higienistas,  y 
también para descentral izar el  
poder de la provincia.  La 
c iudad de La Plata solo se 
pensó en su casco urbano y 
c inturones product ivos que lo 
rodeaban, al l í  se ubicó Los 
Hornos, lugar de producción 
de ladr i l los.En la 
c i rcunvalación se ubicaban las 
vías del  ferrocarr i l ,  con 
paradas en meridiano quinto,  
gambier,  Tolosa y demás. 
Actualmente esos vacíos 
ferroviar ios están 
abandonados o subut i l izados, 
funcionando como espacios 
vacíos,  centros cul turales y en 
nuestro caso, al l í  funcionan 
tal leres,  escuelas de of ic ios,  
además de otras cuest iones 
en las cuales no se pudo 
indagar demasiado. El  sector 
en sí ,  posee 12 naves de 
25mts de ancho que son los 
ta l leres ferroviar ios.

 No existe documentación 
alguna ya que se perdieron 
muchos archivos,  s i  b ien se 
quiso mantener el  mismo 
est i lo existe una di ferencia de 
niveles en estos 
galpones que genera un 
“movimiento” de la repet ic ión 
que fue una de las ideas 
rectoras del  proyecto.
Para ponernos en contexto y 
como antes mencionaba, Los 
Hornos es el  resul tado de lo 
que fue creciendo 
desproporcionadamente una 
vez colapsado el  casco de la 
c iudad, y no posee una idea 
de espacios verdes, de 
recreación y relaciones.
Es por eso que se piensa en 
un master plan que abra todo 
el  sector,  donde se generen 
var ios lugares al  
a l rededor un gran parque 

zigzagueante que conecta el  
sector administrat ivo,  ubicado 
sobre la c i rcunvalación 131 y 
el  sector barr ia l  más para el  
lado de cal le 140, s in olv idad 
que se sigue con el  t razado de 
la pr incipal  avenida comercial  
que posee Los Hornos, hablo 
de la avenida 137
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Aquí observamos 
dentro del  t razado de 
la c iudad como se 
destacan los vacios 
ferroviar ios
existentes en los 
polos.

s istema de espacios 
verdes cada seis 
cuadras dentro del  
casco, una vez fuera 
del  s istema se pierde 
esa lógica.

total idad de la 
c iudad de la plata 
y su conjunto de 
sistemas, el  
desaf io consiste 
en cont inuar con 
esa lógica.
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Parque i r regular:
 Dentro del  p lan urbano, se 
desarrol la un parque i r regular 
que posee directr ices de si t ios 
importantes ubicados cerca 
del  terreno, es por esto que el  
mismo recorre en sent ido 
longi tudinal  todo el  predio,  
uniendo los dist intos sectores 
e ident idad que se generan 
dentro del  mismo.

Viv iendas:
 El  sector se encuentra 
polar izado en cuanto a las 
v iv iendas, sobre la avenida 
131 se ubican las v iv iendas de 
al ta densidad, con torres de 
hasta 10 niveles,  lo cual  
marca este sector con mayor 
densidad. En el  extremo 
opuesto se ubican las 
v iv iendas de baja densidad, 
planta baja más tres,  las 
cuales buscan no generar 
impacto en el  sector y 
cont inuar con una densidad 
simi lar  a la t ratada hasta el  
momento.

Vías pr incipales:
 El  p lan urbano se desarrol la 
dentro de los l ímites 
enmarcados por las cal les 52 
a 55, y 131 a 140, conteniendo 
dentro de si  unas 22 
hectáreas. Este predio se 
ubica en la culminación del  e je 
fundacional  de La Plata,  lo 
cual  le da un carácter 
especial .

SOPORTE SOCIO TERRITORIAL
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Contenedor social :
 El  edi f ic io se encuentra en el  
extremo opuesto al  edi f ic io de 
of ic inas,  y su ubicación se 
debe a la cercanía con el  
sector del  barr io donde más se 
puede l legar a apreciar la 
problemát ica ya mencionadas 
anter iormente.

Entorno:
 El  edi f ic io busca generar un 
impacto de revalor ización del  
su entorno inmediato y 
generar un crecimiento 
económico e inmobi l iar io en el  
sector además de una 
polar ización hacia este sector.

Of ic inas:
 Como puerta de ingreso al  
p lan urbano se encuentra la 
torre de of ic inas,  la cual  
prevee una concentración de 
act iv idades administrat ivas 
que busca reducir  la 
concentración de act iv idades 
que hoy posee el  centro de la 
c iudad de La Plata.

SOPORTE SOCIO TERRITORIAL



IDENTIDAD CONTENCIÓN PASANTE
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SOPORTE SOCIO PROGRAMATICO

 El  edi f ic io busca generar una 
ident idad con su sector a t ravés 
de la v inculación directa con la 
genealogía de los galpones, ese 
patrón  repet i t ivo pero con una 
var iación en los anchos de las 
t i ras,  además responde 
directamente con la mater ia l idad 
pura de la chapa haciendo alusión 
tanto al  ferrocarr i l  como a los 
contenedores.

 Al  tener los servic ios y núcleos 
en las patas,  e l  edi f ic io funciona 
como un contenedor en el  
sent ido corto,  generando 
cont inuidad con la mater ia l idad 
que va de lado a lado, 
t ratándose de una pieza única.

 El  edi f ic io funciona como un 
contenedor y además t iene el  ro l l  de 
comunicar el  sector central  del  parque, 
ubicado al  n ivel  0,00 con la parte 
barr ia l ,  que da a cal le 140 con nivel  
+3,00 es por esto que se habla de un 
edi f ic io pasante.



SOPORTE SOCIOPROGRAMÁTICO

v

 En este sector que se vincula 
directamente con el  ingreso 
por cal le 140, la cual  es la de 
escala barr ia l ,  se busca volver 
al  or igen, que la gente vuelva 
a reunirse,  pero en este caso 
en el  contenedor social ,  en 
este espacio de reunión donde 
se pueden real izar act iv idades 
de espera,  como jugar con 
juegos de mesa, cartas,  o 
s implemente acercarse y 
juntarse con amigos a tomar 
mates.  El  edi f ic io busca 
recuperar esas cuest iones 
barr ia les de reunión, 
aportando dicho espacio para 
que pueda ser mater ia l izado.
 Luego aparecen las cajas 
suel tas dentro de ese gran 
espacio,  donde al l í  se van a 
real izar tareas más 
específ icas,  como tal leres,  
capaci taciones, bibl ioteca, etc.
Y por úl t imo aparece en el  
n ivel  de subsuelo el  sector 
contenedor.
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AUDITORIO
EXPANSIÓN

ESCALINATA 
DE LECTURA

BIBLIOTECA HALL DE INGRESO

AULAS

EXPOSICIONES
FIJAS

BAR/CAFETERIA

HALL DE INGRESO

 La idea del  proyecto es que a 
t ravés de las relaciones de las 
cajas que estan dispuestas al  
rededor de un gran vacio y 
bajo la gran cubierta,  los 
habi tantes del  sector puedan 
estar v inculados todo el  
t iempo visualmente mas al la 
de estar en dist intas 
act iv idades o funciones que 
esten real izando dentro del  
contenedor social .
 Aquí se ve esa relacion de 
todas las cajas y los niveles 
intervinientes dentro del  
proyecto.

SOPORTE SOCIOPROGRAMÁTICO
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+3,00
+- 0,00

-3,00
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PERFIL URBANO

ESTRATEGIAS ESPACIALES
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ESTRATEGIAS ESPACIALES

13-Sala de control general

13
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VISTA DESDE PARQUE
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VISTA ESTE
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VISTA NORTEVISTA SUR
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VISTA OESTE
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VISTA DESDE INGRESO POR 140



VISTA DESDE ANFITEATRO
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VISTA DESDE ESCENARIO
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FORMALIDAD DEL EDIFICIO
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ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS

 Detal le de 
encuentro de 
curtain wal l  usado 
para las rajas de 
vidr io laterales y 
en techo, que 
permite el  ingreso 
de luz natural
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VISTA HACIA RAJAS DE  VIDRIO
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VISTA DE TOTALIDAD
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VISTA INGRESO A FOYER
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ESTRATEGIAS DE MONTAJE

 La estructura pr incipal  del  
proyecto se mater ia l iza a t ravés 
de grandes pórt icos metal icos 
que cubren una luz de 42mts,  
desarrol landose en modulos de 
3x3 para la seccion de columnas 
y módulos de 3x4,8 para los 
modulos de dintel .

 Para asegurarse de un 
esfuerzo colaborante 
entre las f i las de 
pórt icos se real izan 
uniones con estructura 
secundar ias que 
trabajararán a 
compresión, mientras 
que ademas se refuerza 
el  s istéma mediante 
cruces de san andres.

piezas estructurales del  
d intel  de los pórt icos.
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ESTRATEGIAS DE MONTAJE

Se excava el  terreno donde 
se ubicará el  edi f ic io,  
conectando los dos niveles del  
terrenos y socavando 3 mts 
mas en profundidad. Al l í  
tendrán lugar  e l  audi tor io,  e l  
lugar de exposic ion y demas

 Se colocan la total idad de 
los pórt icos,  y se empiezan a 
construir  las cajas de las 
aulas,  b ib l ioteca y cafeter ia.

 Se coloca la piel  total  del  
edi f ic io mientras en su inter ior  
se l levan a cabo las tareas de 
terminaciones, la estrategia 
consiste en poder seguir  con 
la construcción sin importar 
las inclemencias c l imat icas.

 Una ves terminada la 
socavación del  terreno se 
empiezan a hacer las 
excavaciones donde se 
ubicaran las bases ais ladas 
unidas por v igas de fundacion, 
ademas se hace la 
submuracion y contención.

 Se empiezan a colocar los 
port icos sobre las esperas que 
ya fueron colocadas cuando 
se l lenaban los encofrados.
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PLANTA 1

ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS

Página 43
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Escape e incendio
Zona de evacuación
Sentido de escape
B.I.E.S.
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Acondicionamiento y zonificación
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Sistéma de recolección de aguas de lluvia
que luego será utiizada para el riego del sector.

Método pasivo:
 Se utiliza el sistema de muro 
trombe, en la cara norte del edificio 
se ubican dos carpinterias que gene-
ran una gran camara de aire, lo que 
hace es captar el calor, este sube y 
es absorvido por los equipos de 
acondicionamiento,.
 La ventaja se da debido a que se 
reduce la inercia térmica entre el aire 
exterior e interior.
 En verano este método cambia, ge-
nerando un efecto venturi, sacando 
el calor del interior del  edificio.

 La concentración de todas las insta-
laciones dentro del nucleo reduce los 
tiempos de armado y ademas las 
perdidas que puedan generarse en 
desarrollos en horizontal concentran-
do todo en el mismo pleno. 
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de dar conocimiento,  generar 
intercambios y CONTENER a los 
habi tantes generando un polo de 
unión, atracción y acercamiento para 
su entorno mediato e inmediato.
Como dato,  Según la Organización 
Mundial  de la Salud, los cuatro 
aspectos necesar ios para la v ida 
digna de una persona son:
– salud y la al imentación
– viv ienda;
– educación y t rabajo
– cul tura y ocio.
 El  proyecto se enfocará en estos 
úl t imos dos í tems, abasteciendo al  
lugar de tal leres didáct icos,  aulas,  
audi tor ios,  expansiones y espacios 
de lectura,  recreación, exposic iones. 
También se dictarán cursos para el  
desarrol lo de emprendimientos y 
creaciones de pymes, lo cual  hará 
que este sector se revalor ice 
económica y socialmente.   

CONSIDERACIONES GENERALES 
TEÓRICAS Y PRÁCTICAS:

Teniendo en cuenta el  concepto de 
un edi f ic io CONTENEDOR, el  mismo 
emerge de la superf ic ie en var ias 
piezas que conforman un edi f ic io 
único y con un mater ia l  que responde 
a la ident idad ferroviar ia y de caja 
contenedora.  En síntesis,  y s iguiendo 
con el  s igni f icado et imológico de los 
galpones, el  edi f ic io incluye 
programas de contención, como ser:  
ta l leres de desarrol lo y ayuda a 
emprendimientos,  aulas de 
capaci tación y apoyo para alumnos 
con di f icul tades, ta l leres de 
or ientación vocacional ,  etc.  
El  edi f ic io toma como dato pr incipal  
la sucesión de los galpones 
generando un movimiento en su 
recorr ido,  ya que, a pesar de ser los 
mismos iguales en cuanto a lenguaje,  
poseen una var iación de al tura y 
r i tmo. Por esto,  en mi edi f ic io se 
percibe ese movimiento con el  
agregado de la di ferencia de ancho 
que poseen los volúmenes. Además, 
se vuelve a plantear el  ingreso de luz 
ceni ta l ,  re interpretándose en la 
separación de los volúmenes para 
generar la entrada de luz a t ravés de 
rajas de vidr io que van de lado a 
lado permit iendo así  ver hacia el  
inter ior  del  edi f ic io.
Hablamos de un contenedor  
SOCIAL, ya que la arqui tectura debe 
responder a su ley pr imera que es la 
de generar las s i tuaciones 
espaciales necesar ias para que las 
personas se relacionen e interactúen 
entre sí .  

CONTENEDOR SOCIAL – CENTRO 
DE REPARACIÓN
En el  s iguiente desafío me encuentro 
ante la problemát ica de la necesidad 
de una “Reparación” de las 
relaciones sociales,  ya f ragmentadas 
a lo largo de los úl t imos años desde 
mediados de los ´90 hasta la 
actual idad. En este caso, como 
contexto de estudio y emplazamiento 
se toma la desconexión entre el  
casco de la c iudad de La Plata y Los 
Hornos a causa del  espacio que 
ocupa el  predio de los ta l leres 
ferroviar ios Gambier.  Es uno de los 
vacíos per i fér icos al  casco que se 
encuentran en la c iudad y que 
posibi l i ta la elaboración de un 
proyecto director.
Este espacio actúa como nexo entre 
dos si t ios a conectar:  por un lado, 
tenemos el  Casco Urbano, pensado y 
proyectado con ideas higienistas y 
espacios verdes en una trama cada 6 
cuadras;  y por el  otro esta Los 
Hornos, en sus in ic ios sector 
product ivo de ladr i l los que no 
responde a una lógica proyectual  de 
integr idad, por lo que se observa 
como consecuencia que no posee 
espacios verdes de recreación y 
esparcimiento;  factor que contr ibuye 
a esta problemát ica ya que estos 
espacios son vi ta les para el  
intercambio social .
Con esta lógica es que en el  P.F.C. 
se presenta una arqui tectura capaz 
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 C- Programa Tentat ivo.  Densidades 
Programát icas;  D- Organización 
Funcional .  Puntos Fi jos.  Usos y 
Usuar ios;  E- Morfología,  Lenguaje y 
Mater ia l idad; F- Búsqueda Espacial .  
Atmósferas;  G- Medida, Geometría y 
Proporción. Desafío Estructural ;  
H-Ambiente,  Paisaje y Sostenibi l idad 
I-  Interés Part icular.  Desafío 
Personal ,  Conceptos y Objet ivos 
para el  PFC. 
Fase 2:  Estudio y anál is is del  
tema-problema.
Fase 3:  Hipótesis de trabajo.  
Def in ic ión y ajuste del  Plan de 
Trabajo.
Fase 4:  Presentación y Aceptación 
del  Tema por parte de la Unidad de 
Integración, correcciones, 
sugerencias y ajustes.
Fase 5:  Desarrol lo técnico del  
proyecto.
Fase 6:  Presentación y Aceptación 
del  Avance por parte de la Unidad de 
Integración, correcciones, 
sugerencias y ajustes.
Fase 7:  Conclusiones, presentación y 
Habi l i tación a Defensa de PFC en 
Unidad de Integración. Entrega y 
sol ic i tud de admisión a DF PFC, 
según fechas establecidas en el  
calendar io de la FAU.
Fase 8:  Entrega A1 Escalas a 
convenir.  Impresión de Entrega en 
A3, mater ia l  para Bibl ioteca. 
Cuaderno Académico. Selección de 
imágenes f inales para Defensa de 
PFC (presentación en PowerPoint  e 
impresión en formato a elección)
Fase 9:  Preparación de la 
Comunicación en la Exposic ión y 
Defensa del  PFC.

ETAPAS – ESCALAS DE 
INTERVENCIÓN:

ESCALA URBANA: En el  contexto de 
la c iudad de La Plata y entendiendo 
la carga social  y cul tural  del  Eje 
Fundacional ,  def in ido a t ravés de 
una sucesión de espacios verdes que 
in ic ia en el  gran vacío del  Bosque, 
se propone culminar el  e je en un 
gran vacío:  e l  predio de los ta l leres 
ferroviar ios Gambier de Los Hornos, 
cuyo proyecto urbano contará con 3 
sectores:  comercial ,  administrat ivo y 
SOCIAL, el ig iendo este úl t imo como 
emplazamiento del  proyecto a 
desarrol lar  y nexo de reparación de 
la f ragmentación generada por dicho 
vacío.
ESCALA SECTOR: Se el ige esta 
ubicación debido a su cercanía con 
la zona barr ia l  en donde se detecta 
una mayor incidencia de la 
problemát ica.  De esta forma se 
revalor izará y react ivará el  sector a 
t ravés de un edi f ic io icono ut i l izado 
como lugar de encuentro,  re lación y 
contención de los vecinos de la zona.
ESCALA EDIFICIO: Se mater ia l iza la 
idea a part i r  del  concepto de 
CONTENEDOR, respondiendo a un 
edi f ic io único con programas suel tos 
dentro de él ,  pero s iempre contenido 
dentro de un gran espacio 
compart ido para favorecer las 
relaciones y el  desarrol lo social .  La 
mater ia l idad y morfología hacen 
alusión al  contenedor como espacio 
de encuentro,  aprendizaje e 
intercambio contenido y también 
toma como genealogía los galpones 
existentes en el  s i t io.

PLAN DE TRABAJO /  
CRONOGRAMA:
Objet ivo
Se busca con este proyecto crear 
sent ido de pertenencia para la gente 
del  lugar como un si t io que genere 
conf ianza para el  desarrol lo de las 
relaciones y la apropiación de los 
espacios como contenedores. El  
hecho de reconocer al  contenedor 
como propio es v i ta l ;  que de al l í  
nazca el  recorr ido al  parque tomando 
como punto de part ida el  edi f ic io 
también hace alusión a que se 
pretende que se formen personas 
capaces de afrontar cualquier reto 
impuesto por la sociedad a lo largo 
del  camino de desarrol lo social  y 
personal .
Plani f icación
A part i r  del  Proyecto Urbano 
desarrol lado en Nivel  6 en el  predio 
de los Tal leres Ferroviar ios Gambier,  
se enmarca el  tema de 
CONTENEDOR SOCIAL: la 
construcción de un centro socio 
cul tural  con diversos programas, los 
cuales rondan los 4.000 m2.
Cada fase Incluye el  estudio de 
bibl iograf ía y referentes para cada 
aspecto en part icular de avance. 
Pueden def in i rse en:
Fase 1:  Def in ic ión del  Tema a 
desarrol lar.  Aspectos urbaníst icos,  
proyectuales,  y tecnológicos:  A- 
Estudio del  s i t io y contexto.  
Coherencia e Inserción en PU, en la 
Ciudad y la Región; B- Anál is is de 
accesibi l idad y Movimientos.
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“El objetivo no es construir más, ni  mejorar el  cuadro de beneficios y de 
ganancias. El objetivo es construir una sociedad mejor,  si  no se busca construir 
esa sociedad de igualdad estamos perdiendo el  t iempo”.    Solano Benitez.                                                 

Pabellon del hombre-Le Corbusier/ /Sainsbury Centre Listed- Norman Foster/ /Mercats dels encants- Fermín Vazquez//SESC Pompeia- 
Lina Bo Bardi/ /Facultad de Arquitectura de Sao Paulo-Vilanova/art igas//Edif icio para Banco Ciudad- Foster + Partners//Palacio de 
congreso de Aragón- Nieto Sobejano//Estación central  de Rotterdam- Benthem Crouwel Architects/ /Markthal Rotterdam - 
MVRDV//Terminal Internacional de Pasajeros de Yokohama- Foreign Office Architects/ /Aeropuerto en Madrid,  Barajas- Estudio 
Lamela + Richard Rogers Partnership//Centro Gabriela Mistral-  Cristian Fernandez Cox
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