
Andrés Cabrera Recoba
Anexo a la Tesis de Doctorado en Arquitectura
Arquitecturas enzimáticas. Estrategias multiescalares de 
activación de Conjuntos Habitacionales (CH) degrada-
dos. Montevideo 1970-1990.







Este documento de compilación de la investigación 
realizada en el marco del Doctorado en Arquitec-
tura, FADU-UdelaR, segunda edición, 2016, ha sido 
posible gracias a la colaboración directa e indirecta 
de los colegas, estudiantes y amigos que se deta-
llan a continuación. 

Tutora de la tesis
Dra. Arq. Alina del Castillo

Cinco escalas gráficas
Construcción gráfica digital 2D,  
Arq. Florencia Paredes

Construcción gráfica digital 3D,  
Lic. Diseño Int. Nadia Ábalos

Visitas
Relevamiento inicial, Arq. Carolina Doglio

Relevamiento fotográfico y entrevistas,  
Arq. Guillermina Ré (pasantía con Docente Investigador)

Relevamiento fotográfico y entrevistas,  
Bach. Federica Cabrera

MAMM
Gráfica digital, Bach. Joaquín Ríos Novo

Escenarios posibles
A todos los estudiantes y docentes que participaron 
en los cursos en los que se propuso el tema de tesis 
como objeto de ensayo proyectual.

Diseño editorial
Belén Valverde





ÍNDICE

MAMM  

PROLOGO 09

15

167

263

CINCO ESCALAS GRÁFICAS

Ch 16 A

Ch 67

Ch 26 38

Ch 79

Ch 25 33 42

Ch 84 88

Ch 28 43

Ch 83 86 87

Ch 73

21
33
53
68
90 

172
182
190
202
212 

277
309
341
373
405

437
469
501
533
565 

222
232
242
252 

103
121
135
153 

VISITAS

Ch 16 A

Ch 67

Ch 26 38

Ch 79

Ch 25 33 42

Ch 84 88

Ch 28 43

Ch 83 86 87

Ch 73

ANÁLISIS MULTIESCALAR-MULTITEMÁTICO

Ch 16 A

Ch 67

Ch 26 38

Ch 79

Ch 25 33 42

Ch 84 88

Ch 28 43

Ch 83 86 87

Ch 73

Síntesis



601

665

ACTIVADORES Y TRAYECTOS DE PROYECTO

617
627
640
653

666

688
706

718

758
808

ESCENARIOS POSIBLES

CH+ Estrategias para el re-proyecto 
de los conjuntos habitacionales "vulnerables"

Proyecto de arquitectura en madera 

Trabajo final de carrera 

CH+ Estrategias para el re-proyecto 
de los conjuntos habitacionales "vulnerables"

Taller de investigación proyectual 1

Transversal de vivienda 

+
Exterioridad  

Diversidad  

Sociabilidad 

Confortabilidad  





9MAMM + PROLOGO

PRÓLOGO

MAMM+   

Se presenta como un Anexo a la Tesis de Doctorado 
en Arquitectura denominada Arquitecturas enzimáti-
cas. Estrategias multiescalares de activación de Con-
juntos Habitacionales (CH) degradados. Montevideo 
1970-1990.

Este documento, principalmente gráfico, se com-
pone de dos partes, el Método de análisis Mul-
tiescalar-Multitemático, MAMM, y los Activadores 
indicados como “+”.

MAMM  

Se realiza un abordaje de conocimiento integral de 
los 9 conjuntos habitacionales, CH, estudiados, desde 
tres miradas: cinco escalas gráficas, las visitas y el 
análisis multiescalar.

Cinco escalas gráficas es la construcción gráfica digital 
de los 9 conjuntos en 5 escalas de proximidad, desde 
adentro hacia afuera: corte integral, planta de vivienda 
y unidad de agregación, plantas, cortes y fachadas 
de los bloques, planta de conjunto, implantación del 
conjunto en un área de 1000x1000m.

Las visitas recogen el relevamiento fotográfico y los 
encuentros con los referentes de los conjuntos.

EL Análisis multiescalar es un análisis en cuatro encua-
dres temáticos (Exterior, Interior, Equipamientos, Insta-
laciones-Infraestructuras) y cinco encuadres escalares 
(componente, unidad, bloque, conjunto, área). Para 
este documento Anexo, MAM agrega la M en referen-
cia a los Metaproyectos que devienen del proceso de 
análisis multiescalar-multitemático, los que se agregan 
como “+” en forma de esquemas y ensayos proyec-
tuales. Para este documento Anexo, MAM agrega la 
M en referencia a los Metaproyectos que devienen 
del proceso de análisis multiescalar-multitemático, los 
que se agregan como “+” en forma de esquemas y 
ensayos proyectuales.

+  

 Se presentan configuraciones de posibles interven-
ciones discriminadas en: esquemas prospectivos en 4 
episodios y ensayos proyectuales sobre los CH.

Los esquemas prospectivos surgen como metapro-
yectos, posibles intervenciones derivadas del Análisis 
multiescalar. Se clasifican en 4 episodios: Exterioridad, 
Interioridad, Sociabilidad, Confortabilidad desarrolla-
dos en las 5 escalas del Análisis.

Los ensayos proyectuales surgen de cursos de Grado 
y Posgrado realizados en FADU como exploraciones 
donde se propuso como la activación de los CH 
como territorios de trabajo.

MAMM+ se convierte en un material de consulta, 
una plataforma de partida para el trabajo proyectual 
sobre la vivienda colectiva del período de estudio u 
otros, tomando la relación análisis-propuesta para la 
prefiguración de intervenciones, en este caso como 
micro-proyectos activadores.





MAMM 
MÉTODO DE ANÁLISIS MULTIESCALAR-MULTITEMÁTICO
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13MAMM + 9 CHs

9 CH

En Montevideo en las décadas del 70 y 80 se cons-
truyeron al menos 801 conjuntos habitacionales de 
promoción pública, entre los cuales aproximadamen-
te 30 son del modelo de bloques, representando 
estos últimos alrededor de 8.500 viviendas. En 9 de 
estos conjuntos (algunos formados por varias etapas 
de ampliación) la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) 
ha identificado situaciones de vulnerabilidad a partir 
de evaluaciones que incluyen aspectos territoriales, 
sociales, jurídicos-notariales, económicos, de tenencia 
del bien y arquitectónicos. Estos conjuntos constitu-
yen el objeto de estudio de este trabajo.

1 _ Según datos proporcionados 

por la Agencia Nacional de Vi-

vienda, sujetos a revisión y análisis 

caso a caso.
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CINCO ESCALAS
GRÁFICAS
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DIGITALIZACIÓN  
Y SISTEMATIZACIÓN 
CINCO ESCALAS GRÁFICAS

Los conjuntos que son el objeto de estudio de este 
trabajo tienen distintas situaciones en términos de 
propiedad y escrituración, pero actualmente de-
penden de la ANV, quien heredó en forma desigual, 
desordenada e incompleta la información gráfica de 
los proyectos desde el BHU o el INVE. En cualquiera 
de los casos lo máximo que se ha podido encontrar 
son algunos planos impresos en papel que la ANV ha 
ido escaneando y que aportó para el desarrollo de 
esta investigación.

Algunos otros gráficos fueron encontrados en el piso 
10 de la Intendencia de Montevideo en el Servicio de 
Tierras y Vivienda, Sector Vivienda, que es la división 
encargada de colaborar en la resolución de temas de 
vivienda social con distintos programas y acciones en 
áreas de precariedad urbana y exclusión social, regular-
ización de asentamientos, y proyectos y urbanizaciones 
como el Plan Lote y otros fraccionamientos. Los con-
juntos habitacionales que contaron con Permiso de Ed-
ificación se encuentran archivados aquí, por lo cual se 
pudo acceder a otra pequeña parte de la información.

Partiendo de esta información se realizó la graficación 
digital de todos los conjuntos en distintas escalas.

En función de la información disponible se comenzó 
por las plantas de las unidades y con estas se con-
formaron los bloques y los conjuntos. El conjunto fue 
ubicado en un sector de parcelario urbano de 1000 m 
por 1000 m.

Con las plantas se trazaron fachadas y cortes generales 
(por bloque) y de sectores (unidades de agregación).

Finalmente se elaboraron cortes constructivos de los 
cerramientos verticales y horizontales integrados.

Este procedimiento se repitió para la sistematización 
gráfica de los nueve conjuntos identificados como 
vulnerables, constituyendo un insumo indispensable y 
un subproducto de esta investigación.

En este capítulo del Anexo se agrega una síntesis de 
los gráficos en sus 5 escalas y a continuación se pone 
a disposición un enlace de acceso a los gráficos en 
formato dwg.   
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Fuentes de información para la elabora-
ción de los gráficos

Intendencia de Montevideo, Piso 10 
 
CH 26-38. Escalas S, M y L, rubro Albañilería, Sanitaria y 
Ubicación. Formato papel. Esta información fue utiliza-
da para las escalas S y M de los CH 25-33-42 y 28-43. 
 
CH 73. Escalas S, M y L, rubro Albañilería, Sanitaria y 
Ubicación. Formato papel. 
 
CH 79. Escalas S, M y L, rubro Albañilería, Sanitaria y 
Ubicación. Formato papel. Esta información fue utiliza-
da para las escalas S y M del CH 67. 
 
CH 83-86-87. Escalas S, M y L, rubro Albañilería, Sani-
taria y Ubicación. Formato papel. Esta información fue 
utilizada para las escalas S y M del CH 84-88.

Comisiones Administradoras, CA

CH 67. Escalas S, M y L, la CA del CH 67 contaba con 
planos de Sanitaria. Formato papel.

Agencia Nacional de Vivienda, ANV

CH 67. Escalas S, M y L. Rubro Albañilería y Ubicación. 
Plano escaneado en formato digital. 
 
CH 84-88. Escala L. Ubicación. Plano escaneado en 
formato digital.

CH 83-86-87. Escalas S, M y L. Rubro Albañilería y Ubi-
cación. Plano escaneado en formato digital.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección 
Nacional de Topografía, MTOP

Se encontraron planos de Mensura de todos los CH 
estudiados y Planos de Fraccionamiento en Propie-
dad Horizontal-PH de todos los CH estudiados salvo 
el 26, 33 y 38. Planos escaneados disponibles en 
formato digital.

Sistema de Información Geográfica de la Intendencia 
de Montevideo, SIG

Todos los CH estudiados. Escalas L y XL. Planos de 
ubicación-implantación genérica disponibles en 
formato digital.

Google Earth

Todos los CH estudiados. Escala L y XL. Fotos aéreas 
en formato digital en la web.
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CH 16 A

CONJUNTO HABITACIONAL 16 A Iguá Esq. Hipólito Yrigoyen,  
Malvín Norte, Montevideo
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CH 67

CONJUNTO HABITACIONAL 67 Av. Luis Batlle Berres Esq. Cañas, 
Nuevo París, Montevideo
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CH 26 38

CONJUNTOS HABITACIONALES 26 Y 38 Juan Acosta esq. Cotopaxi,  

Cerrito de la Victoria, Montevideo.
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CH 79

CONJUNTO HABITACIONAL 79 Matilde Pacheco esq. Dr. Sebastián  
Rodríguez, Piedras Blancas, Montevideo.
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CH 25 33 42

CONJUNTOS HABITACIONALES 

25, 33 Y 42

Chimborazo esq. Francisco de Lemos, 

Cerrito de la Victoria, Montevideo.
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CH 84 88

CONJUNTOS HABITACIONALES 

88 (BPS) Y 84

Av. San Martín esq. Aparicio Saravia, 

Casavalle, Montevideo.
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CH 28 43

CONJUNTOS HABITACIONALES 28 Y 43 San Fuentes esq. Cno. Cibils,  

Cerro, Montevideo.
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CH 83 86 87

CONJUNTOS HABITACIONALES 

83, 86 Y 87

Ameghino esq. Eulogio Caballero,  

Nuevo París, Montevideo.
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CH 73

CONJUNTO HABITACIONAL 73 Cno. Carlos A. López esq. Dr. Ramón Landívar, 

Colón, Montevideo.



154



155MAMM + GEOMETRALES - CH 73



156

A01 A02 A02

A03

A04A01A01

C01

C02

C03 C03

C03 C03

M1 M2

M1

M2

M2M2

M1

M1

M1

C01

A05

A06

PLANTA BAJA BLOQUE 03

B
B

A

A

B
B

PLANTA BAJA BLOQUE 03 ESC. 1:250

COMPONENTE/1x1m         escala 1:10 UNIDAD/15x15m             escala 1:150 BLOQUE /       25x25m  ESCALA 1:250

CONJUNTO/500x500m  escala 1:5.000 ÁREA/1000x1000m    escala 1:10.000



157MAMM + GEOMETRALES - CH 73



158



159MAMM + GEOMETRALES - CH 73



160



161MAMM + GEOMETRALES - CH 73



162



163MAMM + GEOMETRALES - CH 73



164



165MAMM + GEOMETRALES - CH 73





167MAMM + VISITAS - CH 16 A 

VISITAS
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LA VISITA

La obra de arquitectura es la fuente primaria según ex-
plicita Humberto Eco en el libro Como se hace una tesis 
(1977). Tener la posibilidad de estar, entrar, recorrer, tocar, 
mirar, conversar con el habitante, remite a una experien-
cia de carácter único que no puede ser transmitido por 
otro, o descripto a través de un texto o una fotografía. 

La presencia en un lugar transforma a ese acto en una 
fuente de conocimiento fundamental, primario, para 
comprender la relación entre el habitante y el lugar 
donde habita, su apartamento, los espacios comunes 
del bloque, los espacios colectivos.

Las afirmaciones de J. Hessen vienen a mediar 
en el viejo problema epistemológico sobre la 
esencia del conocimiento. Acerca del cual existen 
dos soluciones históricamente establecidas: a) El 
objetivismo, según el cual el conocimiento radica 
en la obra, siendo ésta el elemento más impor-
tante en la relación cognitiva. La obra determina 
al sujeto. Los objetos arquitectónicos, son “seres” 
constituidos con independencia de la consciencia 
cognoscente, la cual solo lo reconstruye. b) El sub-
jetivismo, plantea que el conocimiento radica en el 
sujeto, en el arquitecto o estudiante que realiza la 
visita. La verdad reside en la consciencia de éste, y 
ninguna obra arquitectónica será independiente su 

1 _ Alejandro Ferraz Leite, VISITA - 

el estudio presencial de las obras 

de arquitectura. p. 4

consciencia, pues procede de ella. La consciencia 
cognoscente determina a los objetos arquitectóni-
cos al usarlos como medios. Johan Hessen opone 
una tercera solución, síntesis dialéctica y mediación. 
Establece que la esencia del conocimiento radica, 
no en el objeto, la obra, no en el sujeto, el arquitec-
to, sino en la relación que se produce entre ambos. 
El conocimiento constituye entonces una «cosa 
en sí» a ser descubierta, exterior e independiente 
a nosotros mismos, así como a la propia obra y 
que se manifiesta cuando tal relación se produce. 
FERRAZ LEITE, p.4 1

¿Para qué visitamos estas obras? Este trabajo de inves-
tigación tiene por objetivo inicial conocer de forma 
profunda un conjunto de edificios producidos en una 
época (tiempo) en Montevideo (lugar). Es una pro-
ducción ejecutada bajo determinadas circunstancias 
sociales, económicas, políticas, territoriales, etc. Hay 
en cada uno de ellos una idea de habitar y de ciudad 
materializada por llenos y vacíos con materiales, técni-
cas, dimensiones y espacios diferentes.

Los habitantes originales también tenían circunstancias 
particulares. Cuarenta años después que fueron construi-
dos estos objetos (obra) ya no tienen la misma impronta 
y el sujeto (habitante) también ha cambiado. Pero por 

sobre todas las cosas se ha modificado la relación entre 
ellos producto de los cambios propios y de la sociedad.

En las visitas se recogen impresiones, historias y anhelos 
de los habitantes. Las fotografías representan una captu-
ra instantánea, singular y parcial que intenta agregar una 
descripción cualitativa de los parámetros de estudio. 

Este relevamiento fotográfico se presenta de forma 
independiente con etiquetas clasificatorias por escala 
y en los temas de circuitos, equipamiento, instalacio-
nes, deteriores y transformaciones, parámetros por los 
que transitaron las conversaciones con los referentes 
y algunos habitantes de los CHs.

Por cada visita se elaboró una ficha realizando una 
síntesis de dichas conversaciones.
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ETIQUETAS

ESCALA

INSTALACIONES DETERIOROS DETERIOROS

CIRCUITOS EQUIPAMIENTO

XS Componente constructivo Vegetación  
Arbolado

Abastecimiento Desagüe Constructivos Apropiaciones  
de usuarios

Escaleras Hall de ingreso

Unidad de Vivienda Lúdico 
Recreativo

Eléctrica De espacio público

Circulaciones superiores  
Calles Corredor

Bloque individual Espacios

Red pública Urbanístico

Pasajes 

Edificios y Espacios 
Instersticiales 

Construcciones

Otras instalaciones 

Calles 

Área donde se inserta el 
conjunto

Pavimentos

Área donde se inserta el 
conjunto

S

M

L

XL

XL



CH 16 A

CONJUNTO HABITACIONAL 16 A Iguá Esq. Hipólito Yrigoyen,  

Malvín Norte, Montevideo.
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RECORRIDO
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FICHA DE VISITA

1. ENCUENTRO CON UN  
REFERENTE DEL CH

NOMBRE:
Azucena

CARGO EN LA COMISIÓN:  
No hay Comisión Administradora

DESDE CUANDO:

SOLO VECINO:

CUANTO HACE QUE VIVE EN EL CH:
OCUPACIÓN:  
Jubilada

2. RELATO SOBRE LA VIDA EN EL CH 
DESDE ADENTRO HACIA AFUERA

CUESTIONES GENERALES

- TIPO DE POBLACIÓN EN EL CONJUNTO: POBLACIÓN 
INFANTIL, JÓVENES, ADULTOS, 3a. EDAD, PERFIL, ETC. 
Es variado.

- CANTIDAD DE VIVIENDAS VACÍAS (CANTIDAD O 
RANGO: MUCHAS, MEDIO, POCAS)
Se desconocen las viviendas vacías.

- MOVILIDAD DE PROPIETARIOS: VENTAS, PERMUTAS, ETC
No hay mucha movilidad de recambio. 
 

2.1. UNIDAD

- COMO ES LA VIVIENDA EN CUANTO A CONFORT 
(FRÍO-CALOR) 
Confortables y cómodas.

- CUALES SON LOS ELEMENTOS NEGATIVOS  Y LOS 
POSITIVOS A DESTACAR DE LA UNIDAD 
Negativos: espacio social reducido.

- PATOLOGÍAS
Problemas asociados a las cañerías de baños y co-
cinas, deterioro de las aberturas y de los paneles de 
hormigón prefabricados que componen el cerra-
miento exterior. 

2.2. BLOQUE

- SOBRE LAS ESCALERAS Y PASAJES (CALLE CORREDOR) 
Falta mucho mantenimiento, los bloques no tienen 
pintura ya que el hormigón de los paneles al exterior 
es visto, por lo que sen generado hongos y en algu-
nos casos cada vecino a pintado el sector de fachada 
que le corresponde.

- SOBRE EL TECHO:
Se han arreglado algunos sectores de techos ya que 
las chapas del sobretecho son de fibrocemento, de-
bajo tienen losa prefabricada del propio sistema PNV.

- PATOLOGÍAS
Falta de mantenimiento, deterioro de cañerías, patolo-
gías varias del hormigón visto, principalmente en juntas 
verticales y horizontales de encuentro entre paneles, 
deterioro de aberturas.
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2.3. CONJUNTO

-  OTROS PROGRAMAS ADEMÁS DEL HABITACIONAL 
EN EL PREDIO (CENTRO COMUNCAL, COMERCIOS,ETC)

-  HAY ESPACIOS COMUNES BIEN CALIFICADOS CON: 
No hay Centro comunal, se construyó un estaciona-
miento parcialmente techado a modo de emprendi-
miento privado dentro de un sector libre.

PAVIMENTO (POR TIPOS, CÉSPED, BALASTO, OTROS)
Grandes espacios verdes sin tratamiento, sin equi-
pamiento, las calles internas son de balasto y tienen 
cordón para separar de los jardines frontales.

EQUIPAMIENTO

(ILUMINACIÓN, ASIENTOS, ETC) 
Iluminación básica.

-  VEGETACIÓN
Ninguna vegetación en el conjunto sobre el interior,  
solo algunos árboles de la vía pública sobre la calle Iguá.
 
-  PATOLOGÍAS, CARENCIAS
Espacios sin calificar, desniveles importantes entre 
calles internas y acceso a bloques que dificulta a las 

personas mayores, proximidad con asentamiento, 
predio sin cierre perimetral. 

2.4. ÁREA
 
-  CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN CUANTO A SERVI-
CIOS:

CONECTIVIDAD, LÍNEAS DE ÓMNIBUS:
Buena por Iguá y por Hipólitop Irigoyen.

INFRAESTRUCTURA, CALLES, ILUMINACIÓN VIAL, ETC.: 
Buena

SALUD: 
Policlínica cercana

EDUCACIÓN:  
Primaria, Secundaria y UTU próximas,  
Facultad de Ciencias.

DEPORTE: Sí

CULTURALES: Sí

FERIAS: Sí

OTROS: 
Es un área central de la ciudad próxima a una de 
las vías de conectividad más importantes como es 
Avenida Italia, en un radio de 5 cuadras se encuentran 
todos los servicios. Es un área de variados y múltiples 
casos de vivienda colectiva pública y privada con 
distintas tipologías desde vivienda en parcela hasta 
edificios en altura (Malvín Alto, Euskalerría)

-  PATOLOGÍAS (PROBLEMÁTICAS) 
Presencia de asentamientos en continuidad con el 
predio en el límite norte.
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4. OTROS

Fue el primer conjunto visitado, es el de mayor tama-
ño de los involucrados en este trabajo con un total 
de 648 viviendas, siendo Hipólito Irigoyen y lindando 
al oeste con un conjunto de viviendas de una planta, 
el VE001.

Es un área central de la ciudad próxima a una de las 
vías de conectividad más importantes como es Ave-
nida Italia, en un radio de 5 cuadras se encuentran 
todos los servicios. Es un área de variados y múltiples 
casos de vivienda colectiva pública y privada con 
distintas tipologías desde vivienda en parcela hasta 
edificios en altura (Malvín Alto, Euskalerría)

3. GESTIÓN
 
-  TAREAS DE MANTENIMIENTO PROPIAS DEL CONJUNTO

-  TRATATIVAS CON LA ANV: 
Casos puntuales, cuando quedan unidades libres o 
hay daño a terceros la ANV repara, principalmente 
baños y/o cocinas.

SOLICITUDES PREVIAS: 
No, solo se han hecho solicitudes por reclamos 
puntuales.

SOLICITUDES EN CURSO / PROYECTOS: No 

-  CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN DEL CONJUNTO O 
POR BLOQUE / PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS. 
No hay participación, no hay CA.
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COMPONENTE UNIDAD

S

M
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BLOQUE/CONJUNTO
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CONJUNTO/ÁREA
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CH 67

CONJUNTO HABITACIONAL 67 Av. Luis Batlle Berres Esq. Cañas,  
Nuevo París, Montevideo.
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RECORRIDO
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1. ENCUENTRO CON UN  
REFERENTE DEL CH

NOMBRE:  
Azucena

CARGO EN LA COMISIÓN:
Tesorera de la Comisión

DESDE CUANDO:  

CUANTO HACE QUE VIVE EN EL CH:
Desde siempre, desde que se inauguró.

OCUPACIÓN:
Jubilada

2. RELATO SOBRE LA VIDA EN EL CH  
    DESDE ADENTRO HACIA AFUERA

- TIPO DE POBLACIÓN EN EL CONJUNTO: POBLACIÓN 
INFANTIL, JÓVENES, ADULTOS, 3a. EDAD, PERFIL, ETC.  
Es variado.

- CANTIDAD DE VIVIENDAS VACÍAS 
(CANTIDAD O RANGO: MUCHAS, MEDIO, POCAS)
Pocas viviendas vacías.

- MOVILIDAD DE PROPIETARIOS: VENTAS, PERMUTAS, ETC
No hay mucha movilidad de recambio, cuando queda 
un apartamento vacío la ANV lo viene a tapiar e inclu-
so coloca un guardia de seguridad, hasta que tenga 
un nuevo destinatario, en ese momento lo pone a 
punto para alquilar con opción a compra.

Esta propietaria manifiesta que llegó al conjunto con 
sus padres, quienes se anotaron en el RAVE ya que 
no podían pagar el alquiler (“subió de 1.500 a 4.000”), 
dos años después les ofrecieron esta vivienda aunque 
ellos provenían del Barrio La Comercial, un lugar 
completamente diferente. Manifiesta que el lugar era 
“practicamente campo”.

FICHA DE VISITA

Desde que la ANV está a cargo se dejó de usar la 
práctica de “vender la llave”, ya que cuando los estaban 
por expulsar vendían el ingreso a otra familia por muy 
poco dinero. Con la ANV se organizaron las CA y se hi-
cieron nuevos contratos y se refinanciaron deudas para 
favorecer la permanencia de las familias en el lugar, que 
no hubiera unidades vacías y para que regularicen su 
situación en gastos comunes y cuotas. 
 

2.1. UNIDAD

- COMO ES LA VIVIENDA EN CUANTO A CONFORT 
(FRÍO-CALOR)
Confortables y cómodas.

- CUALES SON LOS ELEMENTOS NEGATIVOS  Y LOS 
POSITIVOS A DESTACAR DE LA UNIDAD 
Negativos: espacio social reducido.

- PATOLOGÍAS
Cañerías antiguas que se han cambiando a demanda, 
descenso de los contrapisos en algunas unidades, 
deterioro de averturas.
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2.2. BLOQUE

- SOBRE LAS ESCALERAS Y PASAJES (CALLE CORREDOR)
Falta mucho mantenimiento, la pintura de los bloques 
es original. Las escaleras tienen buen estado en general.

- SOBRE EL TECHO: 
Se han arreglado algunos techos ya que las chapas 
del sobretecho son de fibrocemento y están quebra-
dizas or obsolescencia y debajo solo tienen una losa 
de hormigón “fina”.

- PATOLOGÍAS
Falta de mantenimiento, deterioro de cañerías, depen-
dencia de la bomba para llenar el tanque, no recuerda 
limpieza de tanque. La luz de los vestíbulos se paga 
por bloque, algunos bloques no la pagan y por lo 
tanto no tienen luz porque le dan de baja los propios 
vecinos o la ha cortada UTE.

2.3. CONJUNTO

- OTROS PROGRAMAS ADEMÁS DEL HABITACIONAL 
EN EL PREDIO (CENTRO COMUNCAL, COMERCIOS,ETC)  

- HAY ESPACIOS COMUNES BIEN CALIFICADOS CON:  
No hay Centro comunal, existe el proyecto y sus pla-
nos pero nunca se construyó, se dejó el espacio que 
se usa como plaza.

PAVIMENTO (POR TIPOS, CÉSPED, BALASTO, OTROS)
Grandes espacios verdes sin tratamiento, sin 
equipamiento. 
EQUIPAMIENTO (ILUMINACIÓN, ASIENTOS, ETC) 
Iluminación en los testeros de los bloques colocada 
por la ANV.

- PATOLOGÍAS, CARENCIAS
Espacios sin calificar, desniveles importantes entre ca-
lles internas y acceso a bloques que dificulta a las per-
sonas mayores, proximidad con asentamiento, predio 
sin cierre perimetral, el predio se continúa hasta curso 
de agua en un gran espacio libre sin dominio preciso.

El saneamiento nunca se paga a la IM, existiendo
 “una deuda enorme en la mayoría de los bloques”.

Escasa y trabajosa recaudación de Gastos Comunes, 
solo de 300$ por unidad con lo que se corta el cés-
ped, se arregla la bomba de agua que abastece 
al tanque y poca cosa más.

2.4. ÁREA

- CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN 
CUANTO A SERVICIOS:

CONECTIVIDAD, LÍNEAS DE ÓMNIBUS:
Buena por Camino Cibils.

INFRAESTRUCTURA, CALLES, 
ILUMINACIÓN VIAL, ETC.:

SALUD:

POLICLÍNICA CERCANA

EDUCACIÓN: 
Primaria, secundaria y UTU próximas.

OTROS: 
industria aceitera próxima al conjunto.

- PATOLOGÍAS (PROBLEMÁTICAS)
Presencia de asentamientos en continuidad 
con el predio. 
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4. OTROS

Es un conjunto que se implantó en la antigua ruta 
hacia el oeste hasta que se hicieron los acceso y la 
nueva Ruta 1, originalmente era un descampado, pero 
se han ido agregando servicios en la zona, lo primero 
fue la escuela en el propio predio.

La escasa recaudación permite el mantenimiento míni-
mo imprescindible.

La CA no tiene grandes posibilidades operativas, reuniti-
vas o de gestión para promover otros emprendimientos.

3. GESTIÓN

- TAREAS DE MANTENIMIENTO PROPIAS 
DEL CONJUNTO
 
- TRATATIVAS CON LA ANV:  
Casos puntuales

SOLICITUDES PREVIAS: 
No, solo se han hecho solicitudes por reclamos 
puntuales.

SOLICITUDES EN CURSO / PROYECTOS:  
Solo se ha consultado por la posibilidad de hacer una 
cancha en el espacio libre.

-  CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN DEL CONJUNTO O 
POR BLOQUE / PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS. 
Hay escasa participación activa.
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COMPONENTE/UNIDAD
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BLOQUE/CONJUNTO
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BLOQUE/CONJUNTO
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CH 26 38

CONJUNTOS HABITACIONALES 26 Y 38 Juan Acosta esq. Cotopaxi,  
Cerrito de la Victoria, Montevideo.



191MAMM + VISITAS - CH 26 38

RECORRIDO
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1. ENCUENTRO CON UN  
REFERENTE DEL CH

NOMBRE:
Raquel de los Santos 

CARGO EN LA COMISIÓN: 
Presidente

DESDE CUANDO: 
Dos años

SOLO VECINO:

CUANTO HACE QUE VIVE EN EL CH: 
15 años

OCUPACIÓN: 

2. RELATO SOBRE LA VIDA EN EL CH  
    DESDE ADENTRO HACIA AFUERA

- TIPO DE POBLACIÓN EN EL CONJUNTO: POBLACIÓN 
INFANTIL, JÓVENES, ADULTOS, 3a. EDAD, PERFIL, ETC. 
Variada, hay personas mayores que viven solas pero 
también jóvenes con niños

- CANTIDAD DE VIVIENDAS VACÍAS 
(CANTIDAD O RANGO: MUCHAS, MEDIO, POCAS)
Según su informa- ción, al momento solo hay 
3 viviendas desocupadas.

- MOVILIDAD DE PROPIETARIOS: VENTAS, 
PERMUTAS, ETC
No hay mucha rotación.

2.1. UNIDAD

- COMO ES LA VIVIENDA EN CUANTO A  
CONFORT (FRÍO-CALOR) 
Las unidades son razonablemente confortables y las 
patologías devienen principalmente de la falta de 
mantenimiento.

FICHA DE VISITA

-  CUALES SON LOS ELEMENTOS NEGATIVOS  
Y LOS POSITIVOS A DESTACAR DE LA UNIDAD

- PATOLOGÍAS
Patologías diversas, principalmente asociadas a las ins-
talaciones sanitarias. Son pequeñas las áreas sociales. 
Los propietarios han realizado apropiacio- nes de los 
frentes con espacios techados a modo de cocheras o 
patios, los cuales se aceptan -entre ellos- en la medida 
que sean de techo liviano y sin cerramientos verticales 
que impidan la ventilación y la iluminación, la mayoría 
se cierran con rejas o tejidos de alambre.

2.2. BLOQUE

- SOBRE LAS ESCALERAS Y PASAJES (CALLE CORREDOR) 
Una circulación vertical sirve a un bloque de vivien-
das, las cuales se encuentran cerradas con puerta-reja 
con llave individual. El estado de las escaleras es 
original, con deterioros puntuales. La distribución en 
horizontal se realiza por calles corredor, las cuales en 
su mayoría son originales, pero en algunos casos se 
han cambiado los pisos o al menos se han reparado 
ya que se realizaron las acometidas de agua nuevas 
con medidores de agua individuales.
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- SOBRE EL TECHO: 
El techo de las calles aéreas es de chapa acanalada 
rectangular (difícil de sustituir porque ya no se produ-
ce). En muchos casos se retiró la chapa de sobretecho 
y se optó por impermeabilización con membrana 
líquida, a cargo de cada propietario.

-  PATOLOGÍAS
Principalmente humedades en las viviendas de PB. 
Ya sea por filtraciones desde la vivienda superior, 
como por las que se dan desde la calle corredor (que 
funciona como cerramiento superior de la vivienda 
en PB). Se generan problemas entre vecinos por el 
desagüe pluvial libre que cae de un balcón al patio de 
la unidad inferior.

2.3. CONJUNTO

- OTROS PROGRAMAS ADEMÁS DEL HABITACIONAL 
EN EL PREDIO (CENTRO COMUNCAL, COMERCIOS,ETC)  
No hay ningún otro uso en el predio.

- HAY ESPACIOS COMUNES BIEN CALIFICADOS CON:  
Hay espacios libres vacíos, los pavimentados se usan 
como estacionamiento, habiendo generado accesos 
desde las calles. Varios triángulos verdes residuales 

producto de la implantación de los bloques en el 
padrón. Algunos fueron cercados para preservarlo, ya 
que el resto del conjunto no tiene cierre perimetral.

PAVIMENTO (POR TIPOS, CÉSPED, BALASTO, OTROS) 
Pavimentos en forma de senderos para comunicar los 
distintos sectores, solo de hormigón. Algunos auto-
construidos por los vecinos.

EQUIPAMIENTO 
(ILUMINACIÓN, ASIENTOS, ETC) 
Iluminación básica.

-  VEGETACIÓN
Vegetación inexistente en el interior del conjunto, 
solo árboles del espacio público sobre alguna de las 
calles, principalmente sobre Juan Acosta.

-  PATOLOGÍAS, CARENCIAS
Los vecinos han cerrado los espacios de fondo con 
muros de albañilería (bloques, ladrillos o mixtos de 
altura promedio de 2m) y los frentes con rejas o 
tejidos metálicos.

- PATOLOGÍAS, CARENCIAS
Los vecinos han cerrado los espacios de fondo con 
muros de albañilería (bloques, ladrillos o mixtos de 

altura promedio de 2m) dejando espacios de pasa-
jes peatonales muy estrechos, casi imposible  
de circular con una camilla o silla de ruedas.

2.4. ÁREA

-  CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN  
CUANTO A SERVICIOS:

CONECTIVIDAD, LÍNEAS DE ÓMNIBUS:  
La conectividad es buena por la proximidad  
con la Av. Gral. Flores.

INFRAESTRUCTURA, CALLES,  
ILUMINACIÓN VIAL, ETC.:
Las calles del área son buenas.

SALUD: Buena

EDUCACIÓN: 
Buena, presencia de educación inicial, primaria  
y secundaria en el área.

DEPORTE: Regular

CULTURALES: Regular
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4. OTROS

En el conjunto conviven viviendas individuales de 
una planta, de dos plantas y los bloques de dúplex 
sobre dúplex. 

En nuestra presencia en el lugar se advierte presencia 
de grupos, viviendas multi pobladas y super pobla-
das, construcciones irregulares y espacios invadidos 
en múltiples lugares. La CA aparentemente trabaja 
bien pero los vecinos no apoyan.

3. GESTIÓN

- TAREAS DE MANTENIMIENTO PROPIAS DEL CONJUNTO 
La escasa recaudación de los Gastos Comunes hace 
imposible estas tareas.

- TRATATIVAS CON LA ANV: 
Solo vinculadas a reclamos de intervención por falta 
de pago de los Gastos Comunes, siempre la CA tolera 
la extensión del plazo dándole la oportunidad de 
ponerse al día sin intervención de la ANV.

OTROS: 
Proximidad de gran predio militar, no es un
problema en sí mismo pero genera una baja urbani-
dad sobre la calle Juan Acosta.

-  PATOLOGÍAS (PROBLEMÁTICAS) 
el barrio se describe como tranquilo, habiendo rea-
lidades múltiples: sobre Cayambé hay un conjunto 
de viviendas de madera de una planta, algunas de 
las cuales seincendiaron y los predios han quedado 
baldíos y sin mantenimiento; sobre la calle Juan 
Acosta está el mencionado predio militar y sobre la 
calle Cotopaxi hay una cooperativa de viviendas de 
duplex apareados con cierre perimetral y muy bien 
mantenidos. Existe buena relación entre Coopera-
tiva y CH, quienes prestan su salón comunal para 
reuniones de la CA.
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CH 79

CONJUNTO HABITACIONAL 79 Matilde Pacheco esq. Dr. Sebastián Rodríguez,  
Piedras Blancas, Montevideo
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RECORRIDO
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1. ENCUENTRO CON UN  
REFERENTE DEL CH

NOMBRE:  
Alba Roque

CARGO EN LA COMISIÓN: 
Previamente formó parte de la comisión, pero ahora 
no, solo la conforman dos personas ya que el resto no 
participa.

DESDE CUANDO:

SOLO VECINO:  
Solo vecina

CUANTO HACE QUE VIVE EN EL CH:  
Hace 33 años, desde el principio, “desde el 26  
de agosto de 1986” 

OCUPACIÓN: Jubilada

2. RELATO SOBRE LA VIDA EN EL CH  
    DESDE ADENTRO HACIA AFUERA

-   TIPO DE POBLACIÓN EN EL CONJUNTO: POBLACIÓN 
INFANTIL, JÓVENES, ADULTOS, 3a. EDAD, PERFIL, ETC.  
128 familias, 16 aptos por bloque, mucha gente mayor 
que se mantiene desde la inauguración.

-  CANTIDAD DE VIVIENDAS VACÍAS 
(CANTIDAD O RANGO: MUCHAS, MEDIO, POCAS)
No conoce cuantas. Se logró eliminar las viviendas 
ocupadas a través de la participación de la ANV. En 
algunos casos vendían la llave, se iba una familia y 
entraba otra en el mismo momento.

-  MOVILIDAD DE PROPIETARIOS: VENTAS, PERMUTAS, ETC
No hay mucha movilidad, ya que hay mucha gente 
que se mantiene desde el inicio, y hay muchos que 
son propieta- rios, y otros tantos que lo están pagan-
do mediante un convenio de refinanciación de deuda. 
Hay propietarios que han heredado la vivienda y hay 
otros propietarios que viven en otro lado y la alquilan.

Estas viviendas fueron ofrecidas en el regreso a la demo-
cracia para aquellos uruguayos que vivían en el extran-
jero y querían regresar a Uruguay, se las entregaban por 
una cuota, solo casos excepcionales permanecieron.

FICHA DE VISITA

2.1. UNIDAD

- COMO ES LA VIVIENDA EN CUANTO A  
CONFORT (FRÍO-CALOR) 
Confortables, sobre todo en invierno son cálidas. 
Terminación interior es ticholo bolseado pintado y 
hormigón visto para vigas y losas.

- CUALES SON LOS ELEMENTOS NEGATIVOS   
Y LOS POSITIVOS A DESTACAR DE LA UNIDAD 
Negativos: espacios reducidos, sobre todo los es-
pacios sociales de estar-comedor que resultan muy 
pequeños para una familia numerosa, “al principio 
me parecía todo muy chiquito, pero con el tiempo te 
adaptas”.

- PATOLOGÍAS 
Cañerías antiguas obsoletas que las han ido cambian-
do casi todas los propietarios en forma particular. 
 
Alba cuenta que hizo toda la entrada de agua nueva 
por detrás del zócalo y solo removió algunos azulejos 
del baño para hacer la cañería interna. Los artefactos 
de su baño son los originales.

Se producen condensaciones en las losas de hormi-
gón visto.
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2.2. BLOQUE

- SOBRE LAS ESCALERAS Y PASAJES (CALLE CORREDOR) 
En buen estado. 
 
- SOBRE EL TECHO: 
 
- PATOLOGÍAS 
Los tanques de agua no se han limpiado en mucho 
tiempo, ya que es difícil conseguir las tapas de los 
tanques necesarias.

Fachadas con falta de mantenimiento, falta de pintura 
y se han caído revoques en varias zonas, pero es muy 
difícil ponerse de acuerdo para repararlos si la comi-
sión o la agencia no interceden.

Se han pintado los frisos bajos de los edificios hasta el 
antepecho de las ventanas de la planta baja me-
diante la organización de los vecinos involucrados 
en ese sector. Esta práctica se ha ido extendiendo a 
otros bloques. Nunca se ha pintado todo el bloque 
completo, la pintura es original. Las ventanas han sido 
cambiadas por los propietarios individualmente.

Se han colocado rejas de forma individual mediante 
un modelo proporcionado por la Agencia.

2.3. CONJUNTO

-  OTROS PROGRAMAS ADEMÁS DEL HABITACIONAL 
EN EL PREDIO (CENTRO COMUNCAL, COMERCIOS,ETC) 

-  HAY ESPACIOS COMUNES BIEN CALIFICADOS CON:  
Pavimento de hormigón en todas las sendas peatona-
les, definidas con muretes de ladrillo visto.

- EQUIPAMIENTO (ILUMINACIÓN, ASIENTOS, ETC): 
muretes bajos e iluminación general básica en los 
testeros de los bloques.

Salón comunal bien calificado, con equipamiento. 
Que se alquila regularmente a socios o a la escuela 
para hacer beneficios.

- VEGETACIÓN
Buena vegetación, en algunos casos los propietarios 
de las plantas bajas han generado espacios controla-
dos con vegetación tipo cetos y árboles frutales.

- PATOLOGÍAS, CARENCIAS
La comisión no funciona bien, son solo dos personas 
que “hacen lo que pueden”. Hay disconformidad por-
que no se hacen balances que muestre la relación de in-
greso y salida del dinero cobrado. Se cobra por unidad 
según cantidad de dormitorios, la de 3D paga 890$.

Un problema lo representa la falta de limpieza de 
los tanques los que no se limpian desde hace varios 
años. Los amplios senderos que fueron concebidos 
como peatonales hoy se usan para circulación de 
vehículo (autos, camionetas, notos) y se están dete-
riorando. 

2.4. ÁREA 
 
- CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN CUANTO A SERVI-
CIOS: 
CONECTIVIDAD, LÍNEAS DE ÓMNIBUS:  
Todos por José Belloni

INFRAESTRUCTURA, CALLES,

ILUMINACIÓN VIAL, ETC.: 
Buena

SALUD: Sí
EDUCACIÓN:  
Escuela y Liceo muy próximos.

FERIAS: 
Sí, la famosa feria de Piedras Blancas. 
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4. OTROS

El interior del conjunto parece muy tranquilo, cuida-
do y seguro, hay reja perimetral y un único acceso.

La puerta de acceso a los bloques la mayor parte 
del tiempo (día y noche) permanece abierta, señal 
de la seguridad.

3. GESTIÓN

- TRATATIVAS CON LA ANV: SOLICITUDES PREVIAS: 
La ANV ofreció un préstamo individual para arreglar 
asuntos generales del complejo, fachada, pintura y 
techos, pero no se concluyó ya que no todos los habi-
tantes accedieron. La propuesta era de hacer arreglos 
por bloques con cuotas mensuales durante cinco años, 
para lo cual debía estar de acuerdo todo el bloque. El 
cercado se hizo con dinero de los gastos comunes.

- CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN DEL CONJUNTO O 
POR BLOQUE / PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS. 
La comisión no funciona bien. Pero en general los 
bloques tienen buena convivencia y capacidad de au-
togestión, ejemplo a la hora de pagar el consumo del 
agua, ya que hay un medidor por bloque y una vecina 
es la encargada de recolectar el dinero y pagar.

OTROS:  
Muchos comercios cerca, policlínicas, deportes, y 
todo en general, ya que se encuentra en una zona  
de centralidad. 
 
- PATOLOGÍAS (PROBLEMÁTICAS)
Asociadas a la cercanía con áreas críticas de 
delincuencia.
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CH 25 33 42

CONJUNTOS HABITACIONALES 

25, 33 Y 42

Chimborazo esq. Francisco de Lemos, 
Cerrito de la Victoria, Montevideo.
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RECORRIDO
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1. ENCUENTRO CON UN REFERENTE DEL CH

NOMBRE:  
Julio Billares

CARGO EN LA COMISIÓN:  
Presidente

DESDE CUANDO: 
Noviembre 2018
SOLO VECINO: 

CUANTO HACE QUE VIVE EN EL CH: 
15 años

OCUPACIÓN:

2. RELATO SOBRE LA VIDA EN EL CH  
    DESDE ADENTRO HACIA AFUERA

- TIPO DE POBLACIÓN EN EL CONJUNTO: POBLACIÓN 
INFANTIL, JÓVENES, ADULTOS, 3a. EDAD, PERFIL, ETC.  
Población mayoritariamente adulta,  
tercera edad.

- CANTIDAD DE VIVIENDAS VACÍAS  
(CANTIDAD O RANGO: MUCHAS, MEDIO, POCAS) 
Según su informa- ción, al momento solo hay 3 vivien-
das desocupadas.

-  MOVILIDAD DE PROPIETARIOS: VENTAS, PERMUTAS, ETC 
No mucha rotación. Bastantes familias permanentes, 
que los hijos también deciden vivir en el complejo. 
No es tan sencillo por parte de la ANV vender una 
vivienda. Primero debe designarse el comprador, 
luego se refacciona para su entrada (mecanismo para 
evitar ocupaciones).

2.1. UNIDAD

- COMO ES LA VIVIENDA EN CUANTO A  
CONFORT (FRÍO-CALOR)

FICHA DE VISITA
-

Las unidades son razonablemente confortables y 
las patologías devienen principalmente de la falta 
de mantenimiento.

- CUALES SON LOS ELEMENTOS NEGATIVOS   
Y LOS POSITIVOS A DESTACAR DE LA UNIDAD 
Negativos: espacio social reducido.

- PATOLOGÍAS 
Patologías diversas, principalmente asociadas a las 
instalaciones sanitarias.

2.2. BLOQUE

- SOBRE LAS ESCALERAS Y PASAJES (CALLE CORREDOR) 
Una circulación vertical sirve a un bloque de vivien-
das, las cuales se encuentran cerradas con puerta-reja 
con llave individual. El estado de las escaleras es 
original, con deterioros parciales. La distribución en 
horizontal se realiza por calles corredor.

- SOBRE EL TECHO:  
Chapa acanalada rectangular (difícil de sustituir porque 
ya no se produce). En muchos casos se retiró la chapa 
de sobretecho y se optó por impermeabilización con 
membrana líquida, a cargo de cada propietario.
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2.4. ÁREA

- CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN  
CUANTO A SERVICIOS: 
 
CONECTIVIDAD, LÍNEAS DE ÓMNIBUS:  
La conectividad es buena por la calle Chmborazo y su 
proximidad con la Av. Gral. Flores..

INFRAESTRUCTURA, CALLES, ILUMINACIÓN VIAL, ETC.:  
Las calles del área son buenas.

SALUD: Buena 
 
EDUCACIÓN: 
Buena, presencia de educación inicial, primaria y 
secundaria en el área.

DEPORTE: Regular

CULTURALES: Regular

OTROS:  
Proximidad de gran predio militar, no es un problema 
en sí mismo pero genera una baja urbanidad.

- PATOLOGÍAS (PROBLEMÁTICAS) 

- PATOLOGÍAS 
Principalmente humedades en las viviendas de PB. 
Ya sea por filtraciones desde la vivienda superior, 
como por las que se dan desde la calle corredor (que 
funciona como cerramiento superior de la vivienda 
en PB). Se generan problemas entre vecinos por el 
desagüe pluvial libre que cae de un balcón al patio de 
la unidad inferior.

2.3. CONJUNTO 
-  OTROS PROGRAMAS ADEMÁS DEL HABITACIONAL 
EN EL PREDIO (CENTRO COMUNCAL, COMERCIOS,ETC)  
En el predio se encuentra una escuela en funciona-
miento. Había un salón comunal que fue demolido 
por reiteradas ocupaciones, solo se conserva el con-
trapiso en el centro de un espacio abierto.

- HAY ESPACIOS COMUNES BIEN CALIFICADOS CON:  
Hay una plaza infantil en el centro del conjunto, con 
equipamiento escaso y no muy bien mantenido. 
Varios triángulos verdes residuales producto de la 
implantación de los bloques en el padrón.

PAVIMENTO (POR TIPOS, CÉSPED, BALASTO, OTROS): 

Pavimentos en forma de senderos estrechos para 
comunicar los distintos sectores, solo de hormigón.

EQUIPAMIENTO (ILUMINACIÓN, ASIENTOS, ETC): 
Iluminación básica.

-  VEGETACIÓN 
Ninguna vegetación en el conjunto sobre el interior, 
solo algunos árboles de la vía pública sobre la calle Iguá. 

-  VEGETACIÓN: 
Vegetación inexistente en el interior del conjunto, solo 
árboles del espacio público sobre alguna de las calles. 
 
- PATOLOGÍAS, CARENCIAS: 
Los vecinos han cerrado los espacios de fondo con 
muros de albañilería (bloques, ladrillos o mixtos de 
altura promedio de 2m) dejando espacios de pasajes 
peatonales muy estrechos, casi imposible de circular 
con una camilla o silla de ruedas.
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4. OTROS

Es un conjunto de gran tamaño que resulta de 
difícil manejo.

En nuestra presencia en el lugar se advierte vecinos 
descontentos, viviendas multi pobladas y super 
pobladas, construcciones irregulares y espacios inva-
didos en múltiples lugares, con variados materiales y 
apropiaciones indebidas incluso de los espacios de 
circulación. Impresión general de gran individualismo 
y poco trabajo comunitario colectivo.

3. GESTIÓN

- TAREAS DE MANTENIMIENTO PROPIAS DEL CONJUNTO 
Se realiza periódicamente el acondicionamien- to 
(principalmente pintura) de algunos equipamientos.

- TRATATIVAS CON LA ANV:  
Solo vinculadas a reclamos de intervención por falta 
de pago de los Gastos Comunes.

SOLICITUDES PREVIAS: No 

SOLICITUDES EN CURSO / PROYECTOS:  
No se han presentado proyectos.  

- CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN DEL CONJUNTO O 
POR BLOQUE / PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS.  
Los usuarios definitivamente no participan, la Comi-
sión administradora no se reúne, cuando tienen que 
definir algún tema el Presidente va de casa en casa de 
los integrantes de la CA pidiendo la opinión y el voto. 
Varias rispideces con la CA y entre los propios vecinos 
por ruidos, patologías, mantenimiento, etc.
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CH 84 88

CONJUNTOS HABITACIONALES 84 Y 88 Av. San Martín esq. Aparicio Saravia,  
Casavalle, Montevideo.
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1. ENCUENTRO CON UN  
REFERENTE DEL CH 2. RELATO SOBRE LA VIDA EN EL CH  

    DESDE ADENTRO HACIA AFUERA

- TIPO DE POBLACIÓN EN EL CONJUNTO: POBLACIÓN 
INFANTIL, JÓVENES, ADULTOS, 3a. EDAD, PERFIL, ETC.  
Son aprox. 190 familias. En el CH 84 mayoritaria- mente 
joven. En el CH 88 son jubilados, porque correspon- 
de a BPS. Dentro de la población, hay 15 familias a las 
que se les adjudicó la vivienda a través del plan de 
emergencia.

- CANTIDAD DE VIVIENDAS VACÍAS 
(CANTIDAD O RANGO: MUCHAS, MEDIO, POCAS)
Actualmente 20. En un momento, cuando hubo 
muchos desalojos al mismo tiempo, llegó a haber 30 
viviendas vacantes.

- MOVILIDAD DE PROPIETARIOS: VENTAS, PERMUTAS, ETC
Bastante rotación. Aprox. 25 familias residen  
“desde siempre”.

2.1. UNIDAD

- COMO ES LA VIVIENDA EN CUANTO A  
CONFORT (FRÍO-CALOR)

NOMBRE:  
Oscar Echeverría

CARGO EN LA COMISIÓN: 
Presidente, en febrero 2020 se elige y piensa postular-
se nuevamente

DESDE CUANDO: 
Febrero 2018

CUANTO HACE QUE VIVE EN EL CH:  
8 años

FICHA DE VISITA
-

Las unidades son confortables y las patologías devie-
nen principalmente de la falta de manteni- miento. 
Espacios integrados de cocina con estar-comedor. 
Unidades compactas.

- CUALES SON LOS ELEMENTOS NEGATIVOS  
Y LOS POSITIVOS A DESTACAR DE LA UNIDAD 
Las viviendas de las plantas inferiores son muy confor-
tables, pero las superiores tienden a ser calientes-frías.

- PATOLOGÍAS
Viviendas con humedades, principal- mente en baños 
y cocinas. Se estima que es principalmen- te por filtra-
ciones desde la cámara de aire.

2.2. BLOQUE

- SOBRE LAS ESCALERAS Y PASAJES (CALLE CORREDOR) 
Una circulación vertical sirve a dos bloques de 
viviendas enfrentados, no existe circulación horizontal 
interna, sino que son puentes externos. Cada vivienda 
consta de un único nivel. Las viviendas del bloque CH 
88 cuentan con rampas en planta baja para facilitar 
acceso a las viviendas solo de esas plantas. El resto 
de las plantas no tiene otro tipo de accesibilidad o 
mejoramiento en virtud de ser viviendas de BPS.
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- SOBRE EL TECHO:
Son bloques con losa y sobretecho de chapa. Este 
último ha sido removido (no siempre intencionalmen-
te, ya que el escaso mantenimiento produce que las 
chapas se suelten y el viento las mueva de su lugar) 
en la mayoría de los casos.

- PATOLOGÍAS
Principalmente desprendimientos del revestimiento 
de ladrillos. Estado de los tanques de agua. Falta de 
mantenimiento de las escaleras y puentes. 

2.3. CONJUNTO

- OTROS PROGRAMAS ADEMÁS DEL HABITACIONAL 
EN EL PREDIO (CENTRO COMUNCAL, COMERCIOS,ETC) 
Cuenta con un salón comunal que se utiliza para las 
reuniones de la comisión administrativa que se reali-
zan cada 15 días además de alquilarse para pequeños 
eventos de los residentes (cumpleaños de niños en 
general). Frente al mismo se ubica un comercio de 
pequeña escala.  

-  HAY ESPACIOS COMUNES BIEN CALIFICADOS CON:  
Dentro del complejo se sitúan varias plazas secas, con 
bancos y vegetación controlada. Las columnas para 

las luminarias se realizan en hormigón para evitar su 
bandalización. 

PAVIMENTO (POR TIPOS, CÉSPED, BALASTO, OTROS): 
Pavimentos en forma de senderos para comunicar los 
distintos sectores, solo de hormigón. 

EQUIPAMIENTO (ILUMINACIÓN, ASIENTOS, ETC):  
Iluminación básica.

- VEGETACIÓN
El predio está principalmente compuesto por pasto, 
sobre el que se sitúan los bloques y la caminería pea-
tonal. Hay buena vegetación con árboles de la época 
original, los que parecen bien mantenidos en general.

- PATOLOGÍAS, CARENCIAS
Los vecinos han cerrado los espacios de fondo con 
muros de albañilería (bloques, ladrillos o mixtos de 
altura promedio de 2m) dejando espacios de pasajes 
peatonales muy estrechos, casi imposible de circular 
con una camilla o silla de ruedas.

2.4. ÁREA

- CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN 
CUANTO A SERVICIOS:
 
CONECTIVIDAD, LÍNEAS DE ÓMNIBUS: 
Buena conexión a través de la Av. San Martín  
y el Br. A. Saravia. 

INFRAESTRUCTURA, CALLES, ILUMINACIÓN VIAL, ETC.:  
Las calles del área son buenas. 
 
SALUD: Regular 
 
EDUCACIÓN:  
Primaria y secundaria.

DEPORTE: 
Regular, Parque Maracaná (cancha privada del Club 
Sportivo Cerrito, de fútbol)

CULTURALES:

FERIAS: 
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4. OTROS

En la visita se puede apreciar el enorme impulso y 
buena disposición al trabajo del Presidente de la 
CA y del resto de los integrantes, quienes se reúnen 
siempre cada 15 días para estar informados y pro-
mover acciones para el bien común. En la víspera 
de Año Nuevo produjeron un video con fotos de 
todas las intervenciones y reuniones del año que 
fueron realizadas por los vecinos en su conjunto y lo 
compartieron con nosotros.

3. GESTIÓN

- TAREAS DE MANTENIMIENTO PROPIAS DEL CONJUNTO  
Se realiza periódicamente el acondicionamien- to 
del parque. El cercado perimetral también se repara 
periódicamente, debido a las bandalizaciones que 
sufre. Es habitual el intento forzado con intento de 
robo desde la Br. A. Saravia. 

- TRATATIVAS CON LA ANV: 
Principalmente vinculadas a reclamos de intervención 
por falta de pago de los Gastos Comunes. Actualmen-
te se procede al enrejamiento de los ingresos a los 
bloques. La ANV se encarga del proceso. Los bloques 
a enrejar primero son los que se encuentran con ma-
yor porcentaje de pago de Gastos Comunes.

SOLICITUDES PREVIAS: 
 
SOLICITUDES EN CURSO / PROYECTOS: 
No se han presentado proyectos.

- CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN DEL CONJUNTO O 
POR BLOQUE / PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS. 
Se piensa generar canchas deportivas acondicionan-
do los espacios libres del conjunto, recuérdese que 
un cuarto de manzana está libre.

OTROS:  
La mayor problemática del conjunto es su inserción 
en un área altamente problemática. En el predio 
frontal se encuentra el conjunto conocido como Los 
Palomares. En este lugar se realizaron allanamientos 
y demoliciones de viviendas que se usaban como 
recintos de tráfico y delincuencia en general.
Proximidad a la calificada y completa Plaza Casavalle.

- PATOLOGÍAS (PROBLEMÁTICAS)
Presencia de barrios conflictivos, asentamientos, 
cuenca Casavalle.
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CH 28 43

CONJUNTOS HABITACIONALES 28 Y 43 San Fuentes esq. Cno. Cibils,  
Cerro, Montevideo.
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1. ENCUENTRO CON UN REFERENTE DEL CH

NOMBRE:  
Marcelo Vallari

CARGO EN LA COMISIÓN: 
Presidente

DESDE CUANDO:  
4 meses

CUANTO HACE QUE VIVE EN EL CH: 
Desde siempre, nació ahí

OCUPACIÓN: 
Herrero, tiene su taller construido en el fondo y lateral 
de la unidad de sus padres.

2. RELATO SOBRE LA VIDA EN EL CH  
    DESDE ADENTRO HACIA AFUERA
 
- TIPO DE POBLACIÓN EN EL CONJUNTO: POBLACIÓN 
INFANTIL, JÓVENES, ADULTOS, 3a. EDAD, PERFIL, ETC.  
Variado, viven 94 familias, hay desde niños hasta 3era 
edad. 10-15 familias viven ahí desde que se inauguró, 
incluyendo la de él y sus padres.

- CANTIDAD DE VIVIENDAS VACÍAS 
(CANTIDAD O RANGO: MUCHAS, MEDIO, POCAS)
sólo 3 casas abandonadas, 10 en espera para desalo-
jar por falta de pago, aunque no se desaloja hasta no 
tener quién la ocupe. No hay viviendas invadidas.

- MOVILIDAD DE PROPIETARIOS: VENTAS, PERMUTAS, ETC
No hay mucha movilidad, personas que están desde 
que se inauguró. 

2.1. UNIDAD

- COMO ES LA VIVIENDA EN CUANTO A 
CONFORT (FRÍO-CALOR)
Muy confortable 

FICHA DE VISITA
-

- CUALES SON LOS ELEMENTOS NEGATIVOS  
Y LOS POSITIVOS A DESTACAR DE LA UNIDAD 
Tienen dos plantas lo cual resulta negativo para  
los habitantes de mayor edad. Tamaño reducido  
de las unidades. 

- PATOLOGÍAS
Fisuras, humedad, falta de terminaciones. Las unida-
des son entregadas sin terminar, solo con piso de 
hormigón, (a pesar de que en los contratos dice que 
incluían piso de baldosas).

2.2. BLOQUE

- SOBRE LAS ESCALERAS Y PASAJES (CALLE CORREDOR)
Escaleras cerradas con sistema de llaves tipo de 
auto, para que no ingrese cualquiera y para que las 
cerraduras sean más difíciles de interferir. Escaleras 
deterioradas y desmejoradas en general por la falta 
de mantenimiento. Los pavimentos de la calle corre-
dor se hicieron nuevos con piso de cerámica. Cada 
familia personaliza el sector de fachada que enfrenta 
a la calle.

- SOBRE EL TECHO:
Estado regular, arreglos parciales por parte de cada 
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vecino que se encuentra con el problema, no hay par-
ticipación del bloque como en una PH convencional. 

- PATOLOGÍAS
Piezas de hormigón en calle corredor, pilares y vigas 
con deterioro de los recubrimientos de la estructura 
metálica. 
 

2.3. CONJUNTO
  
-  OTROS PROGRAMAS ADEMÁS DEL HABITACIONAL 
EN EL PREDIO (CENTRO COMUNCAL, COMERCIOS,ETC)  
No hay ningún otro programa 

- HAY ESPACIOS COMUNES BIEN CALIFICADOS CON:  
No hay espacios comunes interiores construidos, los 
espacios exteriores no están calificados, solo son 
espacios remanentes. Los usuarios agregan equipa-
mientos reciclados y árboles. 

PAVIMENTO (POR TIPOS, CÉSPED, BALASTO, OTROS) 
Senderos de hormigón.
 
EQUIPAMIENTO (ILUMINACIÓN, ASIENTOS, ETC) 
Iluminación mínima. 

- VEGETACIÓN
Muy poca vegetación, solo pequeños árboles recien-
temente plantados. 

- PATOLOGÍAS, CARENCIAS
Tanques de agua deteriora- dos, escaleras, sobretechos.

2.4. ÁREA

- CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN CUANTO A SERVICIOS:
 
CONECTIVIDAD, LÍNEAS DE ÓMNIBUS: 
Escasa conectividad dificultada momentáneamente 
por la construcción de la calle Camino Cibils.
 
INFRAESTRUCTURA, CALLES, ILUMINACIÓN VIAL, ETC.:  
 
SALUD:  
Policlínica de barrio del MSP
 
EDUCACIÓN:  
Varias escuelas (3) y Caif cerca.
 
DEPORTE: En el Cerro
 
CULTURALES: En el Cerro

FERIAS:

OTROS:  

- PATOLOGÍAS (PROBLEMÁTICAS) 

3. GESTIÓN

- TAREAS DE MANTENIMIENTO PROPIAS DEL CONJUNTO 
Se están pavimentando senderos 

- TRATATIVAS CON LA ANV: No

SOLICITUDES PREVIAS: 
Luminarias, se colocaron reflectores en los testeros y 
centros de los bloques. 

SOLICITUDES EN CURSO / PROYECTOS:  
Se solicitó pintura general de los bloques. 

- CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN DEL CONJUNTO O POR 
BLOQUE / PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS. 
Buena. Se procuran actualmente los siguientes objeti-
vos: -salón comunal; -área de deportes, cancha de fút-
bol y de basketball, cercadas; -plaza de juegos infantiles
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4. OTROS

Se destacó el cambio en la forma de operar en caso 
de ocupación de una unidad. Se llama al 911 y a la 
ANV, la Policía viene y tiene la potestad de desalojar 
en 24 horas. Esto ha permitido que no se ocupen las 
unidades vacías.

La figura del presidente de la comisión, en este 
caso, es un referente importante para los habitantes, 
siendo un activista del conjunto habiendo aparecido 
incluso en la prensa en más de una opor tunidad.

Se han desarrollado tareas en conjunto como pintar 
gomas para delimitar espacios, plantar árboles, reu-
niones para encausar tareas.
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CH 83 86 87

CONJUNTOS HABITACIONALES 

83, 86 Y 87

Ameghino esq. Eulogio Caballero, 
Nuevo París, Montevideo.
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RECORRIDO



244

1. ENCUENTRO CON UN  
REFERENTE DEL CH

NOMBRE:  
Paola Castelli

CARGO EN LA COMISIÓN: 
Presidenta

DESDE CUANDO: 
unos meses 

SOLO VECINO:  

CUANTO HACE QUE VIVE EN EL CH:  
10 años

OCUPACIÓN:  
Militar, trabaja en el puerto.

2. RELATO SOBRE LA VIDA EN EL CH  
    DESDE ADENTRO HACIA AFUERA

CUESTIONES GENERALES 
Son 18 bloques de 12 aptos cada uno en el conjunto 
CH83, el CH 86 y 87 son de BPS con la misma tipología. 

- TIPO DE POBLACIÓN EN EL CONJUNTO: POBLACIÓN 
INFANTIL, JÓVENES, ADULTOS, 3a. EDAD, PERFIL, ETC.  
Muy variado, la conformación y la convivencia depen-
de de cada bloque. 

- CANTIDAD DE VIVIENDAS VACÍAS 
(CANTIDAD O RANGO: MUCHAS, MEDIO, POCAS)
Vacías: alrededor de 20 unidades vacías y tapiadas a 
la espera que la ANV las adjudique, ocupados alrede-
dor de 50 aprox. 

- MOVILIDAD DE PROPIETARIOS: VENTAS, 
PERMUTAS, ETC
Población que se moviliza, ya que varios son arrenda-
dos por 2 años, pero la ANV no reclama las unidades 
de inmediato y les otorga la posibilidad de permane-
cer un tiempo más.

2.1. UNIDAD

- COMO ES LA VIVIENDA EN CUANTO A 
CONFORT (FRÍO-CALOR)
Muy confortable, principalmente templada en invierno.
 
- CUALES SON LOS ELEMENTOS NEGATIVOS  
Y LOS POSITIVOS A DESTACAR DE LA UNIDAD 

- PATOLOGÍAS
La patología más corriente es la obsolescencia de las 
cañerías en baños y cocinas.   

2.2. BLOQUE

- SOBRE LAS ESCALERAS Y PASAJES (CALLE CORREDOR)

- SOBRE EL TECHO:
No se detectan demasiados problemas y en los casos 
que han aparecido se encarga cada propietario. 

- PATOLOGÍAS
Algunas humedades. Caños de fibrocemento, tema 
saneamiento, no hay medidor individual para el agua 
ya que se abastece a partir de un tanque general 

FICHA DE VISITA
-



245MAMM + VISITAS - CH 83 86 87

elevado que es de hormigón armado. Se realizan con-
venios con UTE para pagar deuda. En ocasiones han 
robado cables, incluso de instalaciones subterráneas. 

2.3. CONJUNTO

- OTROS PROGRAMAS ADEMÁS DEL HABITACIONAL 
EN EL PREDIO (CENTRO COMUNCAL, COMERCIOS,ETC) 

- HAY ESPACIOS COMUNES BIEN CALIFICADOS CON: 

- VEGETACIÓN
El CH 86 y 87 tiene buena vegetación y espacios 
verdes bien mantenidos. El CH 83 tiene césped que 
se corta con el ingreso de los gastos comunes, no 
posee árboles de gran porte.

- PATOLOGÍAS, CARENCIAS
Ingresos limitados de gastos comunes como para 
hacer reparaciones. Se utilizan para cortar el pasto y 
la limpieza básica de los espacios abiertos.

Mala convivencia en algunos bloques, que son pro-
blemáti- cos por tema de drogas.

El conjunto CH83 no se encuentra cercado porque 
no tienen capacidad propia para realizarlo, el CH 
86 y 87 que es de propiedad de BPS está cercado 
y posee dos garitas con guardia de seguridad cada 
uno de ellos.

2.4. ÁREA

- CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN 
CUANTO A SERVICIOS:

CONECTIVIDAD, LÍNEAS DE ÓMNIBUS: 
Conectividad de ómnibus muy buena llegando a la 
calle Luis Battle Berres
 
INFRAESTRUCTURA, CALLES,  
ILUMINACIÓN VIAL, ETC.: 
 
SALUD: 
Policlínica de MSP a 3 cuadras.
 
EDUCACIÓN:  
Escuela cerca y Liceo 22, también hay una UTU co-
mún, el Liceo 47 un poco más lejos.

DEPORTE:

CULTURALES:

FERIAS: 
industria aceitera próxima al conjunto.   

- PATOLOGÍAS (PROBLEMÁTICAS)
Asentamiento irregular frente al conjunto, y al ser un 
predio abierto genera algunas dificultades.

3. GESTIÓN

- TAREAS DE MANTENIMIENTO PROPIAS DEL CONJUNTO 

- TRATATIVAS CON LA ANV: 

SOLICITUDES PREVIAS: 
se ha logrado reducir el número de intrusos y vivien-
das ocupadas 
 
SOLICITUDES EN CURSO / PROYECTOS: Ninguno

- CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN DEL CONJUNTO O 
POR BLOQUE / PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS. 
La participación de los vecinos es mínima.
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4. OTROS

En un gran predio conviven los CH 83, de la ANV y 
86-87 del BPS. Se hicieron como proyecto único.

La diferencia de estado entre ellos es notoria y la 
presencia del cercado y guardia de seguridad per-
manente los diferencian aún más. La población del 
86-87 es lógicamente de personas mayores, muchas 
de ellas viviendo solas, de manera que el conjunto 
se aprecia algo subutilizado.

Los conjuntos del BPS no poseen Comisión Directiva 
ya que se rigen por otro reglamento, siendo admi-
nistrados por el propio BPS.

El CH 83 es abierto, de población variada pero tam-
bién subutilizado al tener muchas unidades vacías y 
otras ocupadas.
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CH 73

CONJUNTO HABITACIONAL 73 Cno. Carlos A. López esq. Dr. Ramón Landívar, 
Colón, Montevideo.
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RECORRIDO
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1. ENCUENTRO CON UN REFERENTE DEL CH

NOMBRE:  
Agustín

CARGO EN LA COMISIÓN: 
Presidente 

DESDE CUANDO: 
5 meses

SOLO VECINO:  

CUANTO HACE QUE VIVE EN EL CH:  
Toda su vida, hace 28 años. sus padres desde el prin-
cipio, hace 34 años

OCUPACIÓN:  

2. RELATO SOBRE LA VIDA EN EL CH  
    DESDE ADENTRO HACIA AFUERA

2.1. UNIDAD

- COMO ES LA VIVIENDA EN CUANTO A 
CONFORT (FRÍO-CALOR)
Confortable en su experiencia personal. 

- CUALES SON LOS ELEMENTOS NEGATIVOS  
Y LOS POSITIVOS A DESTACAR DE LA UNIDAD 
Amplio espacio verde, variedad de tipologías que 
van desde 1 dormitorio hasta 4 dormitorios, aunque el 
área social de estas últimas resulta extremadamente 
pequeño. 

-  PATOLOGÍAS
Los problemas mas importantes son los techos, son 
de hormigón y sobretecho de chapa, los tanques 
que se están “viniendo abajo”, son de hormigón ar-
mado y necesitan recambio, los caños de bajada que 
son de hierro fundido y están siendo reemplazados 
por caños de PVC a demanda cuando colapsan.

2.2. BLOQUE

- SOBRE LAS ESCALERAS Y PASAJES (CALLE CORREDOR) 
El mantenimiento de los jardines es a cargo de cada 
bloque, no es dinero de los gastos comunes.

El conjunto posee un cuidado espacio verde, a modo 
de parque lineal, con árboles de gran porte sobre 
la calle Camino Carlos A. López. El problema del 
conjunto es la proximidad con la Cárcel de mujeres, 
la mayoría de los días “está tranquilo” pero algunas 
veces se forman piquetes, escándalos y situaciones 
conflictivas entre la policía y los visitantes. 

- TIPO DE POBLACIÓN EN EL CONJUNTO: POBLACIÓN 
INFANTIL, JÓVENES, ADULTOS, 3a. EDAD, PERFIL, ETC.  
Viven 200 familias. Tendencia a gente mayor, aunque en 
los últimos tiempos se empezó a poblar más de jóvenes. 

-  CANTIDAD DE VIVIENDAS VACÍAS 
(CANTIDAD O RANGO: MUCHAS, MEDIO, POCAS)
5 o 6 unidades de la ANV que se adjudican a familias 
en contexto crítico. No hay viviendas ocupadas 
ilegalmente. 

- MOVILIDAD DE PROPIETARIOS: VENTAS, PERMUTAS, ETC
La gente permanece, tiende a no haber mucho 
recambio, 6 o 7 familias que están desde el principio 
como sus padres.

FICHA DE VISITA
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- SOBRE EL TECHO:
Techo de hormigón y sobretecho de chapa, ingreso 
de agua por deterioro de las chapas. 

- PATOLOGÍAS
La mayor preocupación son los tanques de agua. 

2.3. CONJUNTO

- OTROS PROGRAMAS ADEMÁS DEL HABITACIONAL 
EN EL PREDIO (CENTRO COMUNCAL, COMERCIOS,ETC) 
Existe un centro comunal chico y que requiere refor-
mas, en el predio hay una escuela pública. 
 
-  HAY ESPACIOS COMUNES BIEN CALIFICADOS CON:  
El entorno es enjardinado con césped, árboles de 
gran porte, calles pavimentadas de bitumen y camine-
rías de hormigón o pedregullo lavado con senderos 
bien delimita- dos. Se han improvisado espacios de 
parrillero bajo los árboles como iniciativas individua-
les, al igual que espacios que se han adoptado a 
estacionamiento de autos.

- VEGETACIÓN
Amplia vegetación que mantiene resguardado el 
complejo

-  PATOLOGÍAS, CARENCIAS
La proximidad con la cárcel de mujeres es el factor 
más preocupante.

2.4. ÁREA

- CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN 
CUANTO A SERVICIOS:
 
CONECTIVIDAD, LÍNEAS DE ÓMNIBUS: 
Buena accesibilidad, líneas de ómnibus por Cno. 
Carlos A. López y muchas otras por Av. E. Garzón.
 
INFRAESTRUCTURA, CALLES, ILUMINACIÓN VIAL, ETC.:  
Correcta 
 
SALUD:  
no hay problema debido a la proximidad con Colón.
 
EDUCACIÓN:  
En la zona hay Escuela pública, CAIF, UTU y  
Liceo en Lezica.

DEPORTE:
En Colón, Club Olimpia y otros

CULTURALES:

FERIAS: 
 
- PATOLOGÍAS (PROBLEMÁTICAS)
Lo mencionado anteriormente referente a la presen-
cia de la Cárcel de mujeres. 
 

3. GESTIÓN
 
- TAREAS DE MANTENIMIENTO PROPIAS DEL CONJUNTO 
Recaudación de gastos comunes, 1.500 $ paga el 
más grande y 1.100$ el más pequeño, de 4 dormito-
rios. Hay unidades de 4 a 1 dormitorio. 

- TRATATIVAS CON LA ANV: SOLICITUDES PREVIAS: 
No se han presentado proyectos, tienen contacto con 
el área social pero generalmente van del conjunto a la 
ANV por gestiones particulares de los usuarios. 
 
SOLICITUDES EN CURSO / PROYECTOS:  
No se han hecho propuestas en estos últimos 5 meses 

- CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN DEL CONJUNTO O 
POR BLOQUE / PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS. 
La Comisión se reúne cada 15 días y está integrada 
actual- mente por gente joven.
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4. OTROS

La Comisión actual manifiesta estar organizada y de-
finir todo por consenso, el conjunto se ve en estado 
aceptable y el principal valor exterior es el entorno 
enjardinado y la vegetación. El predio es abierto y 
en el mismo se instaló una escuela pública a la que 
concurren los propios niños del conjunto.

El Centro comunal es de una edificación sólida con 
protección, mantenimiento y en buenas condicio-
nes, un gran diferencial con otros casos donde están 
muy deteriorados o ni siquiera existen.



257MAMM + VISITAS - CH 73

COMPONENTE/UNIDAD

XS XS XS

S S S



258

BLOQUE

M M M

M M M



259MAMM + VISITAS - CH 73

BLOQUE/CONJUNTO

M M L

L L L



260

CONJUNTO/ÁREA

M M M

M M M



261MAMM + VISITAS - CH 73





263MAMM + MAMM - CH 16 A 

ANÁLISIS MULTIESCALAR - 
MULTITEMÁTICO
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MAMM 

MÉTODO DE ANÁLISIS  
MULTIESCALAR-MULTITEMÁTICO

El análisis es una disección gráfica en distintas escalas 
que parte del relevamiento y registro de la situación 
actual para desdoblarse en escenarios posibles 
posibles o meta-proyectos. Frente a la posibilidad de 
un proyecto específico para cada caso se propone 
en cambio, transitar por un método genérico de análi-
sis-propuesta, viable para evaluar otros escenarios de 
vivienda colectiva.

Con este método serán analizados los conjuntos 
donde la ANV ha encontrado situaciones de vulnera-
bilidad, pero podría hacerse extensivo a conjuntos de 
otros programas, con escalas o situaciones diferentes, 
por lo que adquiere una validez más genérica.

Este método de análisis se desarrolla en 4 encuadres 
temáticos que son atravesadas por 5 escalas. Fig. 1
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Figura 1 _ Cuadro guía del Mét-

odo de análisis Multiescalar-Mul-

titemático. Gráfico del autor
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Respecto a esta matriz es necesario reconocer que el 
sistema de doble entrada por escalas y temas supone 
una elección temática y escalar. Esta estructura de doble 
entrada es necesaria para ordenar, clasificar y comparar 
la información manipulada en el proceso de aproxima-
ción al conocimiento de los objetos abordados. 

Este análisis opera desde la multiescalaridad pero 
también reconoce la presencia e influencia de las 
diferentes dimensiones implícitas en cada uno de los 
temas y las escalas. 

La multiescalaridad, la interescalaridad y la multidi-
mensionalidad involucrada, revelan la intrincada red 
de interdependencias entre las partes, complejidad 
propia del pensamiento proyectual. 

Pero lo complejidad no comprende solamente 
cantidades de unidades e interacciones que desa-
fían nuestras posibilidades de cálculo; comprende 
también incertidumbres, indeterminaciones, fenó-
menos aleatorios.1

La precisión absoluta en la definición de las escalas 
y los temas se presenta como improbable ya que 
los límites resultan difusos y variables según el caso, 
motivo por el que preferimos hablar de encuadres. 

1 _ Introducción al pensamiento 

complejo, Edgar Morin, p. 60. 

Versión original, París, 1990.

Los encuadres dimensionales están representados 
por cinco escalas y los encuadres temáticos represen-
tados por cuatro temas a estudiar en tres rangos, el 
edificio, el conjunto y el área próxima. 

Estos conceptos representan otros campos de inves-
tigación más generales como lo son los temas de 
habitabilidad, accesibilidad, sociabilidad, diversidad y 
sostenibilidad en todas sus dimensiones (económica, 
urbana, social, energética, ambiental), etc.

Desde el punto de vista metodológico el análisis 
permite el registro gráfico y constituye el insumo im-
prescindible para las propuestas, de tal manera que el 
análisis a través de las lecturas deviene en oportunida-
des y estas en líneas o trayectos de proyecto los que 
se intentarán viabilizar mediante activadores. Fig. 2
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Figura 2 _ Método de análisis 

Multiescalar-Multitemático - 

MAMM. Gráfico del autor
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ENCUADRES ESCALARES

Este trabajo persigue la idea del análisis desde el in-
terior hacia el exterior escenificando el recorrido que 
realiza el habitante de un conjunto desde el interior 
más íntimo de su vivienda hasta la calle del sector de 
ciudad donde se inserta.

El objeto de análisis en este caso son los conjuntos de 
viviendas “vulnerables” constituidos por los objetos 
construidos representados en este caso por los blo-
ques y ocasionalmente algún equipamiento colectivo 
(SUM) y los espacios no construidos (calles internas, 
jardines y espacios vacíos).

Estos objetos construidos se constituyen de materia-
les que tienen distintas características propias y que 
le otorgan cualidades diferentes a los espacios que 
definen, ya sea que formen parte de los cerramientos 
exteriores como muros o techos, los cerramientos 
interiores entre habitaciones o unidades, etc.

A su vez los conjuntos se insertan en un área con carac-
terísticas particulares que influyen de alguna manera en 
las características del conjunto y viceversa en un juego 
de interdependencia.

Entonces, si tomamos al bloque de viviendas como 
unidad volumétrica central en la composición del 
conjunto y nos aproximamos a su interior encontrare-
mos determinados focos de análisis y si nos alejamos 
de él hasta el área urbana que lo contiene encontra-
remos otros. 

Se han definido cinco niveles de aproximación, donde 
cada uno de ellos se representa por una escala de re-
presentación gráfica específica, haciendo que el cua-
dro mayor contenga el resto de los cuadros menores. 

Se hace referencia a cuadro en el sentido de enfoque 
o de zoom sobre un objeto mayor en lugar de recorte 
que implica la simplificación de aislar al sector a estudiar 
del resto de su contexto.

 
Las escalas y los cuadros son:

- componente: cuadro de 1m x 1m 
- unidad: cuadro de 10m x 10m 
- bloque: cuadro de 25m x  25m  
- conjunto: cuadro de 150m x 150m 
- área: cuadro de 1000m x 1000m

Las escalas correspondientes a la unidad de vivienda, 
el bloque y el conjunto no necesitan aclaración por-
que refieren a componentes concretos.

La escala del componente hace referencia a una 
porción material o inmaterial de la vivienda, que se 
mira desde muy cerca, el cuadro que lo define es 
de un metro de lado, lo permite un nivel de detalle y 
aproximación importante. 

El área refiere a un sector del entorno en que se ins-
cribe el conjunto en estudio, una porción inmediata, 
de manera que sus características marcan las con-
diciones de habitabilidad para el habitante. Si bien 
resulta un recorte pequeño en relación a la compleji-
dad y extensión de los parámetros territoriales, resulta 
suficiente para realizar una mirada interpretativa del 
contexto de mayor proximidad.
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ENCUADRES TEMÁTICOS

Respecto a los encuadres temáticos estos permiten 
el conocimiento objetivo de los objetos materiales e 
inmateriales y también tienen un pretendido sesgo 
en la mirada. Este sesgo apunta a comprender los 
elementos existentes y visualizar su potencialidad 
modificando algunos parámetros que lo definen (el 
tamaño de una ventana, la ubicación de una puerta, la 
eliminación de un tabique, la apertura de una calle, el 
plantado de un árbol, entre otros)

Cada una de estas miradas intencionadas son pun-
tos de interés que pueden desdoblarse en acciones 
transformadoras, usar los elementos analizados 
como acciones propositivas. Estas acciones serán 
enunciados junto a cada encuadre escalar. 

Así como se definieron cinco encuadres escalares 
desde donde se miran y analizan los conjuntos, 
también se definieron cuatro encuadres temáticos 
que cruzan dichas escalas. Estos fueron seleccionados 
como parámetros de evaluación de lo existente, es 
la forma de interrogar y de conocer a los conjuntos 
hacia adentro de los bloques y hacia afuera hasta el 
sector de ciudad inmediato donde están insertos. 

Los encuadres temáticos elegidos son: 
- espacio exterior 
- espacio interior 
- equipamiento  
- instalaciones / infraestructura

Algunas apreciaciones preliminares sobre los temas 
de análisis:

-Estos temas permiten analizar cualitativa y cuantitati-
vamente, para conocer en profundidad los conjuntos 
habitacionales, desde las partes al todo, 

-Se ha entendido  que en estos temas se abordan los 
asuntos urbano-arquitectónicos que influyen en la 
definición del modo de habitar que encierran estos 
conjuntos y que alterar o accionar positivamente 
sobre alguno de ellos implica una modificación en la 
relación del usuario con su entorno. En este sentido 
es que se entienden los resultados del análisis como 
datos de proyecto, facilitadores de decisiones y por 
tanto prefiguran intenciones proyectuales. 

-Estos encuadres temáticos no son recintos estancos 
y de límites precisos, de manera que los elementos 
analizados en muchos casos podrían pertenecer 
a más de uno de los ejes sin alterar la validez del 
método. En el mismo sentido las lecturas y las opor-
tunidades que generan no siempre serán lineales ni 
reconocerán la secuencia escalar completa. 
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ENCUADRE 1: ESPACIO EXTERIOR

Encuadres en secuencia escalar

1x1: El vano y la ventana. Hacer visible
Se analizan las dimensiones actuales de la ventana en 
relación a la normativa, las habitaciones que sirve y se 
visualizan las posibilidades de transformación.

10x10: Terraza, balcón, patio. La habitación exterior
Se identifica el espacio exterior de terraza de servicio 
o balcón, muchas veces absorbido por los espacios 
contiguos como la cocina.

20x20: Circuito planta baja, vestíbulos, circulación, 
azoteas. La habitación exterior colectiva. 
Respecto a la escala del bloque se identifican los 
elementos componentes del circuito del usuario: la 
planta baja y el acceso, el circuito de circulación verti-
cal y la azotea como territorio de oportunidad. 

100x100 a 250 x 250: Espacios exteriores del conjun-
to. Vivir el jardín colectivo
El encuadre escalar es variable y se ajusta en función 
del tamaño del conjunto estudiado, ya que encon-
traremos bloques de tamaños de 40 metros o 130 
metros de largo. Se identifican y cuantifican los espa-

cios arquitecturizados como calles internas, jardines 
y vacíos no usados. Se categoriza la compacidad del 
conjunto y el factor de ocupación del suelo-FOS y la 
porosidad de la red vial interna como indicador de 
economía de la urbanización en relación a la conecti-
vidad lograda.

1000x1000: Espacio público-calle. Vivir la calle
Se identifica la porosidad de la red vial del área, los espa-
cios públicos abiertos en todas sus categorías y escalas. 
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ENCUADRE 2: ESPACIO INTERIOR

Encuadres en secuencia escalar

1x1: El muro, el tabique y las aberturas interiores. 
Conectar, asociar, ampliar-reducir.
Se estudia el muro exterior y los tabiques interiores 
en su composición material y las aberturas interiores. 
Se cuantifica la densidad por habitación en cada uno 
de los dormitorios y el área asignada a cada habitante 
en condiciones de máxima y mínima ocupación. 

10x10: Habitaciones, viviendas. Diversificar
En esta escala se estudian las tipologías de los con-
juntos, los tipos de habitaciones que conforman las 
viviendas, las relaciones entre la unidad y el área de 
las habitaciones, las circulaciones y los muros. 
En este encuadre se cuantifica la densidad por tipo de 
vivienda, cuantas personas habitan o pueden habitar 
por unidad de vivienda. Sirve como base para la 
transformación de adición o generación de unidades 
diferentes más pequeñas o más grandes.

20x20: El sistema: viviendas y otros usos en el blo-
que. El edificio plataforma
A través de la identificación de la unidad de agre-
gación, entendida como la unidad espacial mínima 

que compone el bloque, se estudia el conjunto de 
viviendas servidas por un núcleo vertical de circulación 
y su repetición. 
 
Se estudia la capacidad máxima de habitantes en di-
cha unidad de agregación y se definen los elementos 
que tienen influencia sobre la densidad. 

100x100 a 250 x 250: El modelo: vivienda y otros usos 
en el conjunto. Re-parcelar
En esta escala se muestran todos los usos existentes 
en el conjunto, los originales y los agregados, identifi-
cando los espacios libres.  
Se cuantifica la densidad del conjunto. 

1000x1000: Uso del suelo en el área.  
Formar redes multiusos 
Aquí se identifican los usos del suelo del área 
encuadrada. 
Se cuantifica la densidad del área y se ilustra la canti-
dad de personas y de viviendas en el área.

Densidad / Intensidad
En este encuadre se estudian las condicione de partida 
en relación al espacio interior y también las condiciones 
de densidad que generó este modelo de viviendas.

Es por tanto la intensidad una condición y un efecto di-
ferente a la densidad, pero que mediante el aprovecha-
miento de esta se intenta detectar oportunidades para 
potenciar y mejorar las condiciones de habitabilidad.
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distintos vehículos (autos, motos, bicis) y la presencia 
de árboles en el conjunto.

1000x1000: Equipamiento comunitario. Formas redes 
de espacios equipados
Se identifican los tipos y características de las calles 
según su pavimento, el arbolado y alumbrado público.  

ENCUADRE 3: EQUIPAMIENTO

Encuadres en secuencia escalar

1x1: El mueble. Amoblar-adaptar
Se muestran los dispositivos que colonizan las habita-
ciones, los muebles que pueden disponerse en cada 
habitación según la función preestablecida. 

10x10: Las habitaciones pre-equipadas: baño y 
cocina. Baño y cocina como centros de la reconfigu-
ración funcional de la vivienda
Se analiza la ubicación en la unidad, la conformación, 
los artefactos y revestimientos.

20x20: Equipamiento colectivo interno al bloque. 
Equipar para conectar
Se identifica la escalera como el único dispositivo que 
puede entenderse como un equipamiento de uso 
común dentro del bloque. 

100x100 a 250 x 250: Equipamiento colectivo del 
conjunto. Equipar y estacionar
Se identifican los elementos que resultan equipamien-
tos externos al bloque: espacios para la movilidad 
dentro del conjunto y espacios para realizar otras ac-
tividades internas o externas, lugares para estacionar 
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ENCUADRE 4: INSTALACIONES - INFRAESTRUCTURAS

Encuadres en secuencia escalar

1x1: La ventana y el muro. Aislar
Se evalúa la capacidad térmica de la ventana y el 
muro a través del cálculo de la transmitancia térmica, 
la existencia de protecciones para las aberturas, ori-
ginales o agregadas por los usuarios. Se desarrolla el 
corte integral como pieza gráfica para interrelacionar 
aspectos constructivo-espaciales. 

10x10: Instalaciones de la unidad. Suministrar
Se grafica la instalación sanitaria interna de la unidad 
de agregación y los flujos de ventilación natural. No 
se realiza el gráfico de la instalación eléctrica interna 
porque no se cuenta con información suficiente en los 
recaudos existentes y resulta de difícil relevamiento. 

20x20: Envolvente. Conectar
Se evalúa el factor de forma de los bloques, las orien-
taciones, porcentaje de perforaciones de las fachadas. 
Se identifica la ubicación de los puntos de subida y 
bajada de las instalaciones básicas. 

100x100 a 250 x 250: Suelo y redes como  
infraestructuras. Suministrar, mantener
Se identifican las instalaciones a escala del conjunto, la 
topografía y las características del suelo, la vegetación y 
los elementos que conforman el ambiente del conjunto.

1000x1000: Infraestructuras básicas. Servir, conectar
Se grafica el tipo de saneamiento del área, los puntos 
y tipos de recolección de residuos y el transporte 
público del área.
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Visualización en Google Earth de foto aérea, consulta 
de planos de Mensura y de Fraccionamiento del MTOP, 
gráficos de elaboración propia y observación directa. 
Cálculos de áreas, FOS, porosidad vial y porcentajes 
aproximados a partir de los gráficos elaborados.

E_XL_ Manzana-Predio. Construido/No construido. 
Área de calles-Área construida. No construido-Espa-
cios públicos. Visualización en Google Earth de foto 
aérea, consulta de planos de Mensura y de Fraccio-
namiento del MTOP, gráficos de elaboración propia 
de las construcciones existentes y las calles del área 
a partir de foto aérea de Google Earth. A partir de 
estos gráficos se calcula de forma aproximada el FOS 
del área, la porosidad vial del área y el porcentaje de 
espacio no construido. 

TEMA: INTERIOR

I_XS_ Puertas en unidades. El tabique interior. Gráficos 
de elaboración propia. Los gráficos son de elabo-
ración propia y en el caso de la composición de los 
tabiques parten de una suposición lógica según el 
sistema constructivo y de la observación directa. 

I_XS_ Estudio de densidad / intensidad. El estudio de 
la densidad se ubicó en esta escala aunque atraviesa 
por todas las escalas. Para las escalas XS y S se calculó 

ANÁLISIS: PROCEDIMIENTOS GRÁFICOS Y DE 
CÁLCULOS POR TEMA Y ESCALA

Para indicar el procedimiento se hará por encuadre 
temático siguiendo el orden escalar, el título indicado 
en la lámina correspondiente y el procedimiento y/o 
base de cálculo.

 
TEMA: EXTERIOR

E_XS_ Ventanas en unidades-Descripción. Ventanas 
en espacios comunes-Descripción. Gráficos de elabo-
ración propia y observación directa.

E_XS_ El vano y la ventana. Relación ventana/área 
de la habitación. Iluminación. Ventilación. Gráficos de 
elaboración propia. Cálculo porcentual.

E_S_ Espacio exterior en la unidad. Dimensiones, 
materiales y usos. Gráficos de elaboración propia y 
observación directa.

E_M_ Cubierta / Descripción / Áreas. Espacios colecti-
vos del bloque. Dimensiones. Gráficos de elaboración 
propia y observación directa.

E_L_ Foto aérea / Predio. Espacios libres / Bloques. 
Calles internas / Trillos / Accesos.

el volumen, área y la posibilidad de introducir camas de 
donde deriva la capacidad máxima por dormitorio. Para 
la escala M se calculó la cantidad de dormitorios totales 
del conjunto y se plantearon escenarios de ocupa-
ción mínimo y máximo. El escenario real no se pudo 
determinar porque la ANV no cuenta con información 
actualizada. Para la escala L se calculó la densidad “semi-
bruta” del conjunto mediante la relación directa de área 
y viviendas. En la escala XL se representó la cantidad de 
personas y de viviendas en la zona basada en la informa-
ción del SIG de la IM referida al censo de 2011.

I_S_ Tipologías: diversidad-distribución interna en 
plantas. Áreas. Tipologías: relación de áreas interiores. 
Gráficos de elaboración propia y cálculo porcentual a 
partir de él.

I_S_ Tipologías: diversidad-distribución interna en 
cortes y fachadas. Gráfico de elaboración propia.

I_M_ Bloque. Unidad de agregación: U.A. / Estructura 
/ Otros usos. Gráficos de elaboración propia. Determi-
nación de las U.A. y a partir de esta suposición lógica 
de la estructura, no verificada debido a la inexistencia 
de planos de estructura. 

I_L_ Diversos usos en el conjunto. Usos agregados. 
Gráficos, cálculos y representación en gráfica circular 
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de elaboración propia don datos de observación 
directa y planos disponibles.

I_XL_ Parcelario. Uso del suelo. Uso del suelo: hábitat 
y vivienda y asentamientos irregulares. Gráfico repro-
ducido del parcelario de la ciudad de Montevideo. 
Uso del suelo tomado del SIG de la IM, reproducción 
gráfica aproximada para cálculo de área de asenta-
mientos irregulares y posterior cálculo porcentual. 

I_XL_ Uso del suelo: servicios básicos. Para los servi-
cios básicos se usó la información del SIG de la IM, se 
trazó el recorrido más directo por calles existentes de 
donde se determina la distancia aproximada. 

TEMA: EQUIPAMIENTOS

Eq_XS_ El mueble: el mueble estándar en la habitación. 
Gráficos de elaboración propia a partir de la definición 
tipificada de muebles de estar, comedor y dormitorio.

Eq_S_ Habitaciones preequipadas: baño, cocina y terra-
za. Baño: fachada interior desplegada. Cocina: fachada 
interior desplegada. Gráficos de elaboración propia.

Eq_M_ Escalera colectiva. Gráficos de elaboración 
propia.

Eq_L_ Arquitecturización del entorno próximo al 
bloque. Árboles. Estacionamientos. Gráficos de ela-
boración propia en todos los casos y en el caso del 
estudio de los árboles se partió de la observación de 
las fotos aéreas de Google Earth, se trasladó a escala, 
se representó y se cuantificó de forma aproximada. 
Observación directa de pavimentos. 

Eq_XL_ Dispositivos: equipamiento urbano. Alumbra-
do público. Tipos de calles. Gráficos de elaboración 
propia basados en información del SIG de la IM. Igual 
procedimiento que escala L para cálculo de árboles. 
Observación directa.

TEMA: INSTALACIONES-INFRAESTRUCTURAS

In_XS_ Comportamiento térmico del muro exterior. 
Cálculo de factor de Transmitancia térmica con el pro-
grama HTerm. Los gráficos son de elaboración propia 
y en el caso la composición de los muros exteriores 
parten de una suposición lógica según el sistema 
constructivo y de la observación directa. 

In_XS_ El cerramiento exterior: corte integral. Los 
gráficos son de elaboración propia y parten de una 
suposición lógica según el sistema constructivo y de 
la observación directa.

In_S_ Instalación sanitaria. Ventilación de locales. 
Los gráficos son de elaboración propia basados en 
algunos casos de la disposición de planos y en otros 
casos mediante la observación directa de los artefac-
tos sanitarios, las cajas y cámaras internas y externas 
a la vista, el recorrido externo de cañerías o los caños 
de bajada y/o ventilación. 

In_M_ Factor de forma: porcentaje de huecos en las 
fachadas. Gráficos y cálculos de elaboración propia.

In_L_ Permeabilidad del suelo y tipos de superficie. 
Gráficos y cálculos de elaboración propia.

In_L_ Topografía: curvas de nivel. Gráficos de elabo-
ración propia basados en la información disponible 
de topografía de la IM.

In_XL_ Infraestructuras y servicios. Gráficos de elabo-
ración propia basados en el SIG de la IM.





277MAMM + ESQUEMAS AXONOMÉTRICOS - CH 16 A 

CH 16 A



278

UNIDAD

   UNIDAD PLANTA BAJA UNIDAD NIVELES 1, 2, 3

 ESTAR-COMEDOR                                                                                                                             

DORMITORIOS

BAÑO-COCINA  

TERRAZA DE SERVICIO                                                                                                                            
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BLOQUE

ESTRUCTURA CIRCULATORIA  
HORIZONTAL-VERTICAL

BLOQUE_CUBIERTA

                                                                                                            
BLOQUE_NIVELES 1,2,3

                                                                                                            
BLOQUE_PLANTA BAJA
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ÁREA

 CONJUNTO ÁREA  
1000x1000m
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CH 67 
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UNIDAD

   UNIDAD PLANTA BAJA UNIDAD NIVELES 1, 2, 3

 ESTAR-COMEDOR                                                                                                                             

DORMITORIOS

BAÑO-COCINA  

TERRAZA DE SERVICIO                                                                                                                            
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BLOQUE

ESTRUCTURA CIRCULATORIA  
HORIZONTAL-VERTICAL

BLOQUE_CUBIERTA

                                                                                                            
BLOQUE_NIVELES 1,2,3

                                                                                                            
BLOQUE_PLANTA BAJA
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ÁREA

CONJUNTO ÁREA 
1000 X 1000
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ARQUITECTURIZACIÓN
DEL ENTORNO
PRÓXIMO AL BLOQUE

CALLE/PASAJE

TERRENO NATURALVEREDAS/ACCESOS PAVIMENTADOS

NÚCLEOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL

CALLES INTERNAS - ESTACIONAMIENTO UNA MANO

ESTACIONAMIENTOSÁRBOLES

ESTACIONAMIENTO CERRADO

CALLES INTERNAS - ESTACIONAMIENTO DOBLE MANO

ÁRBOLES
ESTACIONAMIENTOS

JARDÍN

ESPACIO ABIERTO PARA ESTACIONAMIENTO

500 150100

500 100

DIÁMETRO: 18 m

DIÁMETRO: 13 m

DIÁMETRO:   8 m

ACCESO PEATONAL Y/O VEHICULAR

SECUENCIA ARQUITECTURIZACIÓN PLANTA BAJA     escala 1: 500 

ESQUEMA SOBRE FOTO AÉREA ESQUEMA EN PLANTA    
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CH 26 38 
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UNIDAD

UNIDAD DUPLEX NIVEL PB-1      UNIDAD DUPLEX NIVEL 2-3  

DORMITORIOS N 1      DORMITORIOS N 3  

BAÑO-COCINA P.B.  BAÑO-COCINA N 2   

 ESTAR   PB  ESTAR N 2 

TERRAZA DE SERVICIO N 2     
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BLOQUE

ESTRUCTURA CIRCULATORIA  
HORIZONTAL-VERTICAL

 BLOQUE_CUBIERTA

                                                                                                              
BLOQUE_N 2

                                                                                                             
BLOQUE_N 3

                                                                                                            
BLOQUE N 1

                                                                                                            
BLOQUE PB
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ÁREA

CONJUNTO ÁREA
1000X1000M
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CH 79
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UNIDAD

   UNIDAD PLANTA BAJA UNIDAD NIVELES 1, 2, 3

 ESTAR-COMEDOR                                                                                                                             

DORMITORIOS

BAÑO-COCINA  

TERRAZA DE SERVICIO                                                                                                                            
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BLOQUE

BLOQUE_CUBIERTA

                                                                                                            
BLOQUE_NIVELES 1,2,3

                                                                                                            
BLOQUE_PLANTA BAJA

ESTRUCTURA CIRCULATORIA  
HORIZONTAL-VERTICAL

BLOQUE_CUBIERTA

                                                                                                            
BLOQUE_NIVELES 1,2,3

                                                                                                            
BLOQUE_PLANTA BAJA
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ÁREA

 CONJUNTO ÁREA  
1000x1000m
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UNIDAD DUPLEX NIVEL PB-1      UNIDAD DUPLEX NIVEL 2-3  

DORMITORIOS N 1      DORMITORIOS N 3  

BAÑO-COCINA P.B.  BAÑO-COCINA N 2   

 ESTAR   PB  ESTAR N 2 

TERRAZA DE SERVICIO N 2     
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ESTRUCTURA CIRCULATORIA  
HORIZONTAL-VERTICAL

 BLOQUE_CUBIERTA

                                                                                                              
BLOQUE_N 2

                                                                                                             
BLOQUE_N 3

                                                                                                            
BLOQUE N 1

                                                                                                            
BLOQUE PB
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 CONJUNTO ÁREA  
1000x1000m
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ARQUITECTURIZACIÓN
DEL ENTORNO
PRÓXIMO AL BLOQUE

ÁRBOLES
ESTACIONAMIENTOS

CALLE/PASAJE

TERRENO NATURALVEREDAS/ACCESOS PAVIMENTADOS

NÚCLEOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL

ESTACIONAMIENTOS

JARDÍN

CALLES INTERNAS - ESTACIONAMIENTO UNA MANO

ESTACIONAMIENTO CERRADO

CALLES INTERNAS - ESTACIONAMIENTO DOBLE MANO

ESPACIO ABIERTO PARA ESTACIONAMIENTO

ACCESO PEATONAL Y/O VEHICULAR

ÁRBOLES

ÁRBOL GRANDE_DIÁMETRO: 18 m

ARBOL MEDIANO_DIÁMETRO: 13 m

ÁRBOL CHICO_DIÁMETRO:   8 m

ARBUSTO_DIÁMETRO:   3 m

SECUENCIA ARQUITECTURIZACIÓN PLANTA BAJA     escala 1: 500 

ESQUEMA SOBRE FOTO AÉREA ESQUEMA EN PLANTA    

500 150100

500 100
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438

UNIDAD

UNIDAD PLANTA BAJA UNIDAD NIVELES 1, 2

ESTAR-COMEDOR  

DORMITORIOS

BAÑO-COCINA    

TERRAZA DE SERVICIO
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BLOQUE

ESTRUCTURA CIRCULATORIA  
HORIZONTAL-VERTICAL

 BLOQUE_CUBIERTA

                                                                                                              
BLOQUE_N 1

                                                                                                             
BLOQUE_N 2

                                                                                                            
BLOQUE PB
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ÁREA

 CONJUNTO ÁREA  
1000x1000m
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469MAMM + ESQUEMAS AXONOMÉTRICOS - CH 16 A 

CH 28 43
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UNIDAD

UNIDAD DUPLEX NIVEL PB-1      UNIDAD DUPLEX NIVEL 2-3  

DORMITORIOS N 1      DORMITORIOS N 3  

BAÑO-COCINA P.B.  BAÑO-COCINA N 2   

 ESTAR   PB  ESTAR N 2 

TERRAZA DE SERVICIO N 2     
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BLOQUE

ESTRUCTURA CIRCULATORIA  
HORIZONTAL-VERTICAL

 BLOQUE_CUBIERTA

                                                                                                              
BLOQUE_N 2

                                                                                                             
BLOQUE_N 3

                                                                                                            
BLOQUE N 1

                                                                                                            
BLOQUE PB
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ÁREA

 CONJUNTO ÁREA  
1000x1000m
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CH 83 86 87
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UNIDAD

UNIDAD PLANTA BAJA UNIDAD NIVELES 1, 2

ESTAR-COMEDOR  

DORMITORIOS

BAÑO-COCINA    

TERRAZA DE SERVICIO
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BLOQUE

ESTRUCTURA CIRCULATORIA  
HORIZONTAL-VERTICAL

 BLOQUE_CUBIERTA

                                                                                                              
BLOQUE_N 1

                                                                                                             
BLOQUE_N 2

                                                                                                            
BLOQUE PB
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ÁREA

 CONJUNTO ÁREA  
1000x1000m
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CH 73
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UNIDAD

UNIDAD PLANTA BAJA UNIDAD NIVELES 1, 2, 3

DORMITORIOS

BAÑO-COCINA

ESTAR-COMEDOR

TERRAZA DE SERVICIO



535MAMM + ESQUEMAS AXONOMÉTRICOS - CH 73

BLOQUE

ESTRUCTURA CIRCULATORIA  
HORIZONTAL-VERTICAL

 BLOQUE_CUBIERTA

                                                                                                              
BLOQUE_N 2

                                                                                                             
BLOQUE_N 3

                                                                                                            
BLOQUE PB

                                                                                                            
BLOQUE_N 1
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ÁREA

 CONJUNTO ÁREA  
1000x1000m
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DISPOSITIVOS:
EQUIP. URBANO
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SÍNTESIS
LECTURAS + 

OPORTUNIDADES
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SÍNTESIS ENCUADRE TEMÁTICO: EXTERIOR 
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SÍNTESIS ENCUADRE TEMÁTICO: INTERIOR 
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SÍNTESIS ENCUADRE TEMÁTICO: EQUIPAMIENTOS
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SÍNTESIS ENCUADRE TEMÁTICO: INSTALACIONES-INFRAESTRUCTURAS
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1_ LA VENTANA
Según la reglamentación municipal vigente todas las ventanas de las habitaciones 
principales deben tener un mínimo de iluminación directa correspondiente al 10% 
del área de la habitación. 

Las ventanas son de tamaño pequeño y poco diferenciadas entre las áreas sociales 
y los dormitorios, siendo en la mayoría de los casos del mismo tamaño, esto hace 
que en las zonas de estar-comedor haya porcentajes de iluminación del 9%, por 
debajo del mínimo. 

Las ventanas originales de hierro se han empezado a sustituir por ventanas dea 
luminio por parte de sus propietarios por el estado avanzado de deterioro. 

Todos los baños dan al exterior y ventilan e iluminan por ventanas con la excep-
ción del CH16A que es un baño interior.

2_PROTECCIONES
Los usuarios han ido incorporando protecciones. Los cerramientos como rejas y 
cortinas de enrollar. Los principales motivos son el mejoramiento de la seguridad, 
la capacidad térmica y el confort de las habitaciones. Las aberturas originales 
tenían postigones de chapa, madera o PVC, que han desaparecido por la propia 
antigüedad de los elementos in recambio o por la falta de mantenimiento que ace-
leró su obsolescencia. Los propietarios han agregado cortinas de enrollar dePVC 
sin albañilería lo que resta al menos 15cm para eo cajón en la parte superior.
 

1_LA TERRAZA
El área de las terrazas es de un mínimo de 2,08m² y un máximo de 2,94m², con la 
salvedad de la tipología de duplex sobre duplex donde la terraza es de mayor 
tamaño, de 4,96m² con una terraza de todo el ancho de la unidad. Hay tres mo-
delos de terrazas: terraza de servicio contenida en el volúmen del bloque, terraza 
conformando un volumen saliente y la terraza continua en el contrafrente y la calle 
corredor sobre el frente de acceso.

En varias de las unidades la terraza de servicio de la cocina se ha integrado al área 
de la cocina, perdiéndose el espacio de colgado de ropa y ocupándose con equi-
pamientos que interfieren en la ventilación e iluminación de la cocina.

1_ LA VENTANA AMPLIADA 
AMPLIAR DIMENSIONES 
 

1_LA  TERRAZA
GANAR  UNA TERRAZA A MODO DE  
HABITACIÓN EXTERIOR"
 

2_ PROTECCIONES
PERFECTIBILIDAD 

XS

S

LECTURAS OPORTUNIDADES

EXTERIOR
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1_RECORRIDO PUERTA DE UNIDAD A PUERTA DE BLOQUE
El área del espacio de escalera y hall de distribución es de 15m² promedio tanto en 
planta baja como en las plantas superiores, existiendo un espacio mínimo de pallier 
para acceso a las unidades.

El acceso a los bloques es a través de escalones producidos por la nivelación del 
terreno, no se verificaron rampas agregadas.

2_CUBIERTA
En el CH16A la cubierta de los bloques es un techo horizontal tipo azotea conven-
cional, por algunos motivos de impermeabilidad y de mantenimiento se le colocó 
un sobre-techo de chapa de fibrocemento a dos aguas longitudinales y otras dos 
aguas menores en los testeros. Esta cubierta tiene caída libre y se encuentra par-
cialmente dañada en varios puntos y con falta de chapasEl resto de las cubiertas 
es en dos aguas, con caída libre sobre el terreno, siendo en todos los casos de 
hormigón armado con recubirimiento de ladrillo o sobretecho de chapa. 

El área total de cubierta de los bloques es de 49.401m² a un nivel aproximado de 
7,5m (para los bloques de tres niveles) y de 11m (para los bloques de cuatro niveles. 
La pendiente de los faldones genera una diferencia de nivel que va de 0,40m a 1,10m.

3_ACCESO A LA CUBIERTA
Solo en el CH16A es posible acceder desde una escalera adicionada al espacio 
entre losa y sobre techo para mantenimiento, o en otros casos se accede a la parte 
posterior del tanque por una escalera marinera de hierro solo para la limpieza.
 

1_ESCALERA-VESTÍBULO
VER Y SER VISTO
 

2_PLANTA  BAJA
PASANTE EN ACCESO
 

3_ACCESIBILIDAD
BÁSICA

4_AZOTEA
NUEVO SUELO

5_ASCENSOR
SUBIR Y BAJAR SIN LÍMITES 

2_ LA PUERTA
VENTANA-BALCÓN 

M

2_ LA CONEXIÓN INTERIOR-TERRAZA
La terraza es un espacio con cerramientos de albañilería y aberturas de hierro del 
tipo puerta con un sector inferior de chapa y un sector superior de vidrio, se com-
plementa con una ventana pequeña para iluminar y ventilar la cocina.
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1_ÁREA, PERÍMETRO Y ACCESOS PEATONAL Y VEHICULAR
El CH 79 es el de menor área de predio con 14.702m² y 512m de perímetro, igual-
mente presenta un área y un perímetro similar al doble de una manzana cuadrada 
tradicional. El de mayor área es el predio del CH16A con 61.682m2, más de ocho 
veces el área de una manzana tradicional, su perímetro es de 1.260m.

2_SUELO "ARQUITECTURIZADO"  Y ÁREA "VERDE"
Se calcularon las áreas aproximadas de jardines-área verde, accesos peatonales y 
calles internas, es decir todos los espacios exteriores sin construcción. 

Se ha definido como área verde a todos los espacios del conjunto que contengan 
indistintamente jardin, césped, plantas, árboles o cualquier vegetación de creci-
miento natural, algunos de estos sectores, menores, presentan intervención manual 
y otros se presentan en estado original, no se incluyen las áreas libres sin uso que 
entran en la categoría de espacio vacante.

El CH73 tiene el mayor área verde con 30.805m2 y el de menor área es el CH26-38 
con 5.523m2, un conjunto más compacto y urbano.

El área de suelo arquitecturizado varía según el CH, dependiendo del tipo de im-
plantación y de la estructura vial interna, el área total aproximada es de 72.445m2, 
una parte importante de esa superficie, en algunos conjuntos, es espacio intersti-
cial o espacios de recorte no utilizados.

3_FOS
El FOS menor de los CHs está en el CH73 (10%), lo sigue el CH67 (11%) y los valores 
mayor de FOS se encuentran en los conjuntos con tipologías de duplex sobre 
duplex como CH26-38 (24%), CH 25-33-42 y CH 28-43 (23%). En estos últimos la 
presencia de jardín-área verde es menor que en el resto de lso CHs. 

4_ACCESOS, ATRAVESABILIDAD, POROSIDAD VIAL
Respecto a la cantidad de accesos a los predios estos varían según el tipo de 
implantación, algunos poseen un único acceso y el resto del predio cerrado, otros 
poseen dos accesos y algunos 4 y 5. En estos últimos casos, la accesibilidad no es 
tal, ya que si bien existe apertura en los predios las calles no presentan condiciones 
claras de accesibilidad.

Vinculado directamente a la presencia de las vías de entrada está el tema de la 
atravesabilidad. Los CHs abiertos y atravesables peatonalmente serían el CH16A, 
CH67 y CH 83-86-87 y vehicularmente solo el CH16A, con salida a una calle secun-
daria de tierra frente a un asentamiento irregular.

1_VINCULAR  E  INTEGRAR  A  LA CIUDAD
ABRIR, FRAGMENTAR
 

3_OCUPAR EL SUELO DE FORMA INTENSA
INTENSIFICAR

 

4_MULTIPLICAR ACCESOS PEATONAL Y VEHICULAR 
PERMEAR CALLES INTERNAS
 

2_ACCESOS Y ATRAVESABILIDAD
POROSIDAD AUMENTADA

L

LECTURAS OPORTUNIDADES

EXTERIOR
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5_ESPACIO "VACANTE"
REPARCELAR, REASIGNAR

1_ATRAVESABILIDAD
AUMENTAR POROSIDAD, CONTINUIDAD    
Y REDES DE CALLES

2_ÁREAS  NO  CONSTRUIDAS
PROMOVER, "OCUPAR"

3. OCUPAR SUELO LIBRE
URBANIZAR

4. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
CREAR NUEVOS ESPACIOS LIBRES  PÚBLICOS  
Y POTENCIAR EL ESPACIO CALLE

XL

La porosidad vial varía desde el 2% para el CH 26-38 hasta el 28% para el CH16A, 
siendo del 30% promedio de una zona de manzanas tradicionales.

5_ESPACIO LIBRE "VACANTE"
Con esta categoría se nombran los espacios que no tiene construcción de ningún 
tipo y resultan espacios sobrantes, no incluyen las áreas verdes.

El área es variable y el total de esta categoría es de 54.073m2, más de 7 veces el 
área de una manzana tradicional.

1_ATRAVESABILIDAD
En esta escala se advierte una situación similar a la escala del conjunto en cuan-
to al porcentaje de calles, la cual es del 12% para el CH16A debido a los grandes 
padrones y manzanas que componen el área, siendo la de un zona con manzanas 
tradicionales del orden del 30%, casi tres veces más área de calles.

Los CHs con mayor porosidad son CH26-38 y CH25-33-42 que están ebn la misma 
área con un 20%, claramente instalados en una zona más urbanizada con predios 
de menor tamaño.

2_ÁREAS NO CONSTRUIDAS
En esta área se encuentran dos contrastes importantes: alta densidad en los conjun-
tos habitacionales y áreas no construidas muy extensas.

Aunque  existe  una  cercanía  inmportante  a  estructuras  viales  de  primer  nivel  a  
escala  metropolitana  como  Avenida  Italia,  acá  se  presentan  espacios importan-
tes no construidos con falta de calles y arquitecturización general. Estas interrupcio-
nes de las construcciones provoca la ausencia de espacio público caracterizado, 
con tendencia a la formación de basurales, veredas deterioradas o inexistentes, y 
falta de equipamientos urbanos de cualquier tipo.

3_FOS DEL ÁREA
El FOS menor es del 14% en el área 1000x1000m de los CHs 16A y 84-88 y el mayor 
en el área de los CHs 26-38 y 25-33-42 con el 28%.

4_ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
En este concepto se han incluido plazas, plazuelas y canteros centrales de avenidas.

El área de espacios públicos y su relación porcentual respecto al área de recorte 
es baja, siendo menor al 1% en todos los casos con excepción del área del CHs 79 
(1,99%) donde los canteros centrales de la Avenida José Belloni marca la diferencia.
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1_ PUERTAS
Las puertas de acceso a las unidades son de medidas estandar de 0,8 y 0,9m de 
ancho, las puertas de los dormtorios son de 0,8m en todos los casos y las puertas 
de baños en algunos casos son menores a la de los dormitorios. En todos los casos 
son puertas placas de madera.

La puerta de salida a la terraza de servicio es una puerta de hierro generalmente 
con la parte inferior opaca en chapa lisa y la parte superior de vidrio.

2_TABIQUES
Los tabiques, muros no estructurales del interior de las unidades, son de mampues-
tos de albañilería simple de ladrillo, tichjolo o bloque, con excepción del CH16A 
que es un tabique prefabricado de hormigón en una pieza única.

3_RELACIÓN ÁREA UNIDADES / HABITANTES
Se estimó la asignación de m2 por habitante en la unidad considerando la ocupa-
ción estandard total en función de la cantidad de camas simples que es posible 
colocar en cada dormitorio. El resultado es que las habitaciones del CH67 y 79 
poseen la menor relación, entre 6 y 13m2/háb.

1_ HABITACIONES. DIMENSIONES Y DIVERSIDAD
En  el  interior  los  tabiques  definen  dos  tipos  de  habitaciones:  dormitorios,  
uno  principal  de  mayor  tamaño  y  el  resto  de  menor  tamaño,  y  la  sala  
de estar-comedor. Esta última es siempre la habitación principalintegrando, en 
algunos casos, la cocina. El área de esta habitación es de un máximo de 20m2 para 
el CH16A y  un mínimo de 10m2 para las unidades de los bloques duplex sobre 
duplex. Según reglamentación municipal las viviendas deben tener una habitación 
principal de mínimo 10m2 de superficie, cualquiera sea su uso habitable interior.

Las habitaciones no permiten gran diversidad de uso.

2_ HABITACIONES. CIRCULACIONES INTERNAS
En la CH16A las unidades de vivienda no tienen circulaciones internas y todas las 
habitaciones se vuelcan y conectan al estar-comedor a través de puertas iguales 
de tamaño estandard. En el resto de los CHs existen circulaciones desde las que se 
accede a los dormitorios y baño.

1_ PUERTAS

 

3_RELACIÓN ÁREA UNIDADES / HABITANTES

 

1_HABITACIONES
DIVERSIFICAR 

2_HABITACIONES
INTEGRAR CIRCULACIONES INTERNAS  
A LAS HABITACIONES 

2_TABIQUES

XS

S

LECTURAS OPORTUNIDADES

INTERIOR
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3_DESTABICAR
ELIMINAR TABIQUES MEJORA EL ÁREA  
Y DIVERSIFICA EL USO INTERIOR

En el CH67 y 79 se forma una estructura circulatoria lineal con entradas a un lado 
producto de ser unidades mono orientadas, en el CH73 la forma es central con 
entradas a ambos lados.

3_ECONOMÍA DE LA UNIDAD. ÁREA ÚTIL INTERIOR
La relación se estableció entre el área útil interior de la unidad y el área de muros.

El mayor porcentaje de área útil está en el CH16A con un 89% y el menor en los 
CHs de dúplex sobre duplex con un porcentaje variable entre 79 y 75%.
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1_ UNIDAD DE AGREGACIÓN_U.A.
Hay dos tipos de unidad de agregación: la unidad de vivienda y el bloque.

La unidad de agregación del CH 16A y del CH73 es definida por la presencia de un 
núcleo vertical de circulaciones compuesto por una escalera de dos ramas en el 
primero y de una rama en el segundo que sirven a dos viviendas, una a cada lado. 
En el primero se repite la U.A. hasta un máximo de 8 veces definiendo los bloques 
más largos del conjunto con 130 metros y en el segundo caso hasta 3 veces con 
bloques de largo máximo de 75m.

Cada unidad de agregación es un sub-bloque, un edificio compacto donde los 
vecinos pueden cruzarse en la escalera o en los vestíbulos, siempre en tránsito, ya 
que no hay ningún tipo de dispositivo de permanencia en los pisos superiores ni 
en la planta baja.

En los CHs del modelo dúplex sobre dúplex la unidad de agregación también es la 
unidad pero el bloque se genera por la repetición de un modulo vertical repetido 
y una cirulación frontal servidora, vinculando 16 unidades.

En los CHs 67 y 79 la unidad de agregación es el bloque al igual que en los CHs 
84-88 y 83-86-87,  incluyendo 12 unidades.

2_ TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS
Las viviendas de estos conjuntos son de cuatro tipos que se repiten: de 1, 2, 3 y 4 
dormitorios. No hay presencia de viviendas para personas con discapacidad física, 
no hay accesos diferenciados que permita el desarrollo de espacios de trabajo 
semi-independientes. El total de viviendas en los 9 CHs es de 2.932 unidades.

La relación porcentual de viviendas por cantidad de dormitorios en los 9 CHs 
estudiados muestra que la mayor cantidad es la de 2D con el 51%, la sigue la de1D 
con el 26%, la de 3D con el 17% y la de 4D con el 6%. El porcentaje de las viviendas 
de 1D se incrementa debido a que los CHs 84-88 y 83-86-87 poseen una gran can-
tidad de unidades de ese tipo (252 y 430 respectivamente), siendo los destinatarios 
pasivos del BPS.

La forma de ascenso-descenso es siempre por escalera, ninguno de los CHs tiene 
elementos mecánicos de ascenso-descenso, ascensor.

La cantidad de viviendas vacías es un dato que no se pudo obtener con certeza ya 
que no la ANV no posee la información actualizada. Según el último relevamien-
to hay 43 viviendas vacías y 178 viviendas con morosidad, algunas de las cuales 
pueden haber sido desocupadas. Las viviendas vacías representan un 1,5% y las 
morosas un 6% del total de viviendas.

1_ UNIDAD DE AGREGACIÓN SUMATORIA DE TORRES
CORTAR?
 

2_ VIVIENDAS
DIVERSIDAD ACCESIBILIDAD. ASCENSOR

M

LECTURAS OPORTUNIDADES

INTERIOR
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3_CANTIDAD DE PERSONAS
TRANSFORMAR Y OCUPAR LAS VIVIENDAS VACÍAS

4_ESPACIO COMÚN INTERIOR AL BLOQUE
AUMENTAR ESPACIOS COMUNES INTERIORES  
Y EXTERIORES

3_CANTIDAD DE PERSONAS POR BLOQUE
En la imposibilidad de contar conun dato oficial de la cantidad de personas que 
habitan realmente los conjuntos, se realizó un estudio de ocupación estimada.

La estimación se basa en considerar la cantidad de dormitorios totales de cada 
bloque y las personas que podrían habitarlo en el escenario que todas las 
unidades estén ocupadas considerando el dormitorio principal ocupado con 2 
personas, el segundo con 3, el tercero con 2 y el cuarto con 2. Esta proyección da 
un total aproximado de 11.668 personas.

4_ESPACIO COMÚN EN EL BLOQUE 
El espacio común en el bloque está definido solo por el espacio de la escalera y 
el hall de distribución que da acceso a las unidades, siendo entre 1m2 y 2 m2 por 
persona (considerando el número de personas medio que puede habitar cada 
bloque de cada conjunto indicado en el punto anterior).
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1_ EL MODELO. BLOQUES SOBRE EL VERDE
Los bloques se repiten dejando espacios abiertos de uso incierto alrededor de 
cada bloque. Se crea una secuencia desde adentro de: bloque-retiro-calle interna, 
para luego conetarse a la calle de borde del conjunto.

El conjunto se forma solo de esos dos componentes: lo construído, bloques de 
viviendas y lo no construído.

2_ ESPACIOS DE USO COMÚN EXTERIORES
Los espacios intersticiales entre blqoues enunciado en el ítem anterior no tienen 
la capacidad de crear lugares diferenciados, calificados, equipados o provistos 
de instalaciones. Es difícil pensar que en estas condiciones se desarrollen activi-
dades de permanencia en ellos o actividades de intercambio e integración entre 
habitantes.

El espacio común exterior se compone de: áreas verdes, calles internas y espacio 
vacante y construcciones irregulares en planta baja (apropiaciones de los propie-
tarios)

3_ ESPACIOS DE USO COMÚN INTERIORES. SUM, OTROS
La mayoría de los CHs no cuenta con ningún espacio tipo Salón de Usos Múltiples, SUM.

Algunos conjuntos tienen una pequeña sala con servicios donde se reúne la Comi-
sión Administradora, CA.

4_CONSTRUCCIONES IRREGULARES EN PLANTA BAJA
Los habitantes se han apropiado de muchos espacios de planta baja frente a sus 
viviendas, cerrando espacios que son del conjunto.

En el CH 26-38 esta ocupación es del orden estimado del 35%, en el CH 28-43 del 
19% y en el cH 25-33-42 del 17%, siendo los valores mayores coincidiendo en todos 
los casos con el modelo de duplex sobre duplex.

1_ EL MODELO
BLOQUES SOBRE EL VERDE.
CREAR ESPACIOS DE USO EN LAS "AREAS VERDES"
 

2_  ESPACIOS  DE  USO  COMÚN EXTERIORES
AZOTEA

3_  ESPACIOS  DE  USO  COMÚN INTERIORES.
AZOTEA

4_ CONSTRUCCIONES IRREGULARES
REGULARIZAR EINTEGRAR

L

LECTURAS OPORTUNIDADES

INTERIOR
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5_ESPACIO "VACANTE"
REPARCELAR, REASIGNAR

6_DENSIDAD
 INTENSIDAD

5_ESPACIO LIBRE "VACANTE"
Con esta categoría se nombran los espacios que no tiene construcción de ningún 
tipo y resultan espacios sobrantes, no incluyen las áreas verdes. 

El área es variable y el total de esta categoría es de 54.073m2, más de 7 veces el 
área de una manzana tradicional.

6_ DENSIDAD SEMIBRUTA DEL CONJUNTO
Los valores más altos en esta variable se encuentran en el CH16A con 105 hab./há. y 
la menor en el CH73 con 43 hab./há.
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1_ USO DEL SUELO. VIVIENDA
El mapa de usos del suelo muestra la presencia de viviendas en dos modelos 
-colectiva e individual, y sus variantes:
1. vivienda colectiva, conjuntos de promoción pública en bloques
2. vivienda colectiva, conjuntos de promoción privada en torres
3. vivienda colectiva, conjuntos de viviendas individuales de promoción pública, 
enuna o dos plantas
4. vivienda individual formal, de uno y dos nivles
5. vivienda individual informal, asentamientos irregulares

Cada modelo ocupa un territorio y conforma una isla, no existiendo integración urbana.

Las áreas de los CHs con mayor porcentaje de asentamientos irregulares son el CH67 
y 83-86-87 (ambos en el mismo recorte) con un 13,69% del área total del recorte.

2_ USO DEL SUELO. EDUCACIÓN
En el recorte se investigó la presencia y distancia medida desde el centro del con-
junto de los cuatro niveles de educación:
- educación inicial
- educación primaria
- educación secundaria
- educación terciaria

La proximidad de la educación primaria está cubierta en todos los CHs, siendo la 
distancia mayor de 367m y en los CH16A, CH67 y CH73 se encuentran escuelas en 
sus propios predios.

En cuanto a la educación secundaria la situación es variable, el liceo está frente al 
CH como en el caso del CH79 o no estar en el área de recorte (CH 67, 83-86-86, 
28-43 y 73).

Solo en el área del CH16A hay un espacio de educación terciaria (Facultad de 
Ciencias, UdelaR).

3_ USO DEL SUELO. OTROS USOS, VACÍOS
SALUD. En la mayoría de las áras hay policlínicas públicas de atención básica de 
la salud.

DEPORTE. Otros usos destacados son el deportivo, tanto con canchas de entre-
namiento profesional como de Baby fútbol. Este último constituye una de las 
prácticas sociales más importantes de los niños y sus familias durante todo el año, 
que funciona bien y se autodefiende, y en los que se debería invertir en calidad 
para los niños y sus padres.

1_ USO DEL SUELO
VIVIENDAS INTEGRAR LAS ISLAS

2_ USOS DEL SUELO
FORMAR REDES

3_ DENSIDAD
RE-HABITAR ÁREAS SUB-UTILIZADAS, REPARCELAR

XL

LECTURAS OPORTUNIDADES

INTERIOR
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FERIAS. Todas las áreas cuentan con ferias en la vía pública.

OTROS. En algunas zonas también hay una serie de espacios vacíos que también 
generan islas y por tanto discontinuidad en la condición de urbanidad: es inhóspi-
to, inseguro y prácticamente imposible caminar frente a estos espacios.

4_ DENSIDAD CANTIDAD DE PERSONAS. 
Las áreas varían desde el rango mínimo de 40-96 háb./há. en el CH73 hasta el rango 
máximo de 258-439 hab./há. en los CHs 84-88 y 83-86-87.

CANTIDAD DE VIVIENDAS. En las distintas áreas se pueden encontran rangos muy 
amplios de 0 a 219 Viv./Há., en todos los casos salvo en el CH16A, el rango superior 
está representado por el propio CH, siendo el resto del área de densidad menor.
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1_ EL MUEBLE. EL MUEBLE COMO DISPOSITIVO OPERATIVO

HABITACIONES PARA EQUIPAR: 

HABITACIONES DE USO SOCIAL. Son las habitaciones de uso social, una mayor que 
las demás, estar, estar-comedor o comedor. No hay ningún tipo de equipamien-
to proyectado en estas habitaciones que esperan vacías a los usuarios para que 
traigan sus muebles y las ocupen de una manera muy previsible HABITACIONES 
PRIVADAS, DORMITORIOS. El tamaño de estas habitaciones varía de acuerdo a la 
tipología y a la cantidad de dormitorios que tiene la unidad.

En todos los casos es posible comformar un dormitorio con cama doble y colocar 
una o dos camas en el resto de los dormitorios. En algunos dormitorios se con-
formó un espacio para un placar que podrá ser empotrado o no, mientras que en 
otros solo es posible colocar un ropero pequeño CIRUCULACIONES INTERNAS. 
Algunas tipologías se estructuran con circulaciones internas y otros se distribuyen a 
partir de la escalera del duplex o desde una habitación principal.

1_ HABITACIONES PRE EQUIPADAS. BAÑO Y COCINA
Baño y cocina tienen un equipamiento fijo básico y específico de la función: los 
artefactos sanitarios y la mesada con mueble bajo mesada.

COCINA. Su integración con el espacio de comedor o comedor-estar varía según 
la tipología, siendo total, parcial o nula.

En todos los casos, salvo en el CH84-88 y 83-86-87 se conecta directamente  
con la terraza.

El  área  de  mesada  varía  entre  un  mínimo  de  0,98m2  y  un  máximo  de  
1,29m2,  siendo  el  material  granito  o  escallas  de  mármol  cementadas.  La  ANV 
actualmente establece como mesada mínima 1,0m2 y que sean de una pieza.

BAÑO. Este servicio contiene los artefactos sanitarios de lavatorio, inodoro, bidet 
(salvo en el CH67 y 79) y espacio de ducha. Los artefactos son de losa sanitaria, 
cisterna de descarga embutida o colgada a la vista.

En ninguno de los casos las dimensiones permiten la accesibilidad y tampoco la 
transformación en accesible sin modificar las dimensiones actuales. Es posible 
convertirlos en accesible modificando tabiques interiores o adaptando otras habi-
taciones contiguas.

1_OTROS  MUEBLES
DESTABICAR PARA PERMITIR USOS DIFERENTES  
Y MUEBLES DIFERENTES

1_OTRAS COCINAS
COCINA MULTIPROPÓSITO

2_OTROS BAÑOS.
BAÑOS ACCESIBLES

XS

S

LECTURAS OPORTUNIDADES

EQUIPAMIENTOS
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1_SUBIR Y BAJAR SIN RESTRICCIONES
COLOCAR UN ASCENSOR

1_EL DISPOSITIVO FUNCIONAL DEL BLOQUE, LA ESCALERA
En la escala del bloque el equipamiento, al igual que en el interior de las unidades, 
es el básico indispensable para cumplir una función específica: en planta baja el 
acceso con el vestíbulo de entrada, la escalera y los vestíbulos de los pisos supe-
riores.

El área del espacio de escalera y hall de distribución es de 15m² de promedio tanto 
en planta baja como en las plantas superiores, existiendo un espacio mínimo de 
pallier para acceso a las unidades.

La escalera sirve a un mínimo de 6 viviendas a un máximo de 10.

En el interior de los espacios de hall no hay espacio previsto para colocar un as-
censor, si es posible vincular desde el exterior un ascensor.

En el espacio de acceso y el pallier de los pisos superiores no hay espacio para 
agregar equipamientos.

2_MODELOS DE ESCALERA
En los CHs en estudio hay 4 modelos de escalera: dos ramas con espacio mínimo 
pasante en planta baja y no pasante en planta alta (CH 16A, CH 67 y 79); escalera 
central abierta conectando dos bloques (CH 84-88 Y CH 83-86-87), escalera en 
extremo y calle corredor (todos los de tipología dúplex sobre dúplex) y escalera 
lineal con espacio pasante en planta baja y plantas superiores (CH 73).

En el CH16A hay un espacio semi-sótano donde se colocaron los tableros genera-
les y no cuenta con salida posterior por debajo de la escalera.

En los CHs 67 y 79 la planta baja es de oble acceso, en el CH73 hay fachada poste-
rior vidriada pero sin acceso.

M
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1_ EQUIPAMIENTO COLECTIVO. ACCESO / JARDINES / CALLES INTERNAS
Como se mencionó en las escalas anteriores los dispositivos de equipamiento 
también en esta escala son los indispensables para el funcionamiento del conjunto, 
las calles internas y pasajes de hormigón de llegada a los bloques.

2_ESTACIONAMIENTO
El espacio para el auto aparece previsto solo en en el CH67 y en forma parcial en 
el CH83-86-87, el resto de los CHs ha adaptado espacios abiertos para ubicar el 
auto en el interior del predio. Las dimensiones de las calles internas hace que no se 
pueda estacionar en ellas porque no pasa otro vehículo.

En muchos conjuntos los propietarios se apropian de los espacios frontales a sus 
unidades en planta baja para dejar el auto y/o moto. En el CH16A se creó un forma-
to de estacionamiento cerrado en un sector del predio con gestión particular.

3_ EL ÁRBOL
El árbol, en la mayoría de los CHs, no tiene una presencia regular y sistematizada 
para conformar espacios concentrados, limitados o lineales acompañando las 
calles internas o de borde. El CH73 es talvez el único conjunto que tiene un uso del 
árbol que acompaña la estructura circulatoria interna.

1_ARBOLADO PÚBLICO.
Se realizó el conteo de árboles en la zona mediante la observación de la foto 
aérea en Google Earth.

El área más arbolada es la que comparten los CHs 26-38 y 25-33-42, zonas urbanas 
más centrales de la ciudad, que coincide con la mayor porosidad vial del área

2_ EQUIPAMIENTO PÚBLICO. CALLES
Se hace referencia a los componentes de equipamiento de uso cotidiano como la 
calle, pavimento de vereda, de calles y pasajes, dispositivos de accesibilidad urba-
na, etc. Estos elementos definen las cualidades básicas del ámbito urbano.

1_  EQUIPAMIENTO  COLECTIVO
ACCESO / JARDINES / CALLES INTERNAS

2_ESTACIONAMIENTO
DISPONER ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE   
AUTO,  MOTO Y BICI

3_  EL  ÁRBOL 
SISTEMATIZAR EL USO

1_ARBOLADO PÚBLICO

2_ EQUIPAMIENTO PÚBLICO
CALLES, FORMAR REDES DE CALLES QUE  
PROMUEVAN URBANIDAD

L

XL

LECTURAS OPORTUNIDADES

EQUIPAMIENTOS
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3_ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAR MÁS Y MEJOR

Las calles de las áreas de recorte tienen sectores de calle tierra o tosca, siendo el 
resto pavimentadas con hormigón o asfalto.

En ninguna de las áreas hay bicisendas o ciclovías.

3_ALUMBRADO PÚBLICO
El alumbrado público se compone de lámparas de sodio y mercurio, no existen en 
estas áreas lámparas de bajo consumo o led.
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1_ LA VENTANA Y EL MURO. CAPACIDAD TÉRMICA
El mínimo aceptable para la ANV actualmente es que el factor de transmitancia 
térmica sea inferior a 0,85W/m2K para el cerramiento horizontal y vertical y que no 
se produzcan condensaciones.

Para el cálculo de la transmitancia térmica se debió conformar las capas de los 
cerramientos verticales, ya que en la mayoría de los casos no había recaudos 
gráficos de detalle.

Según ese cálculo de referencia realizado mediante el programa Hterm, se identifi-
có que salvo el CH16A, el resto de los cerramientos posee un valor por encima del 
requerido actualmente para la vivienda promovida de la ANV.

Respecto a las aberturas, como se eindicó en el tema Exterior, el material original 
es hierro pero por su deterioro los propietarios las han ido cmabiando por abertu-
ras simples de aluminio, en algunos casos colocada en el plano exterior del muro 
manteniendo la abertura original.

Las protecciones originales son postigones de PVC, madera o metal, muchas se 
han deteriorado y los propietarios incorporan cortinas de enrollar.

1_ INSTALACIONES DE LA UNIDAD 
INSTALACIÓN SANITARIA
Las columnas de bajada se colocan a la vista sobre las fachadas posteriores en 
todos los casos salvo en el CH16A en que los baños son internos y desaguan por 
columnas en ductos centrales que derivan en pasajes horizontales tipo cámara 
"pasa hombre" hasta la cámara exterior.

El interceptor de grasas se dispone en forma individual en algunos casos y colecti-
vo en otros, en ambos modelos el correcto funcionamiento depende del manteni-
miento regular que se realice.

El abastecimiento de agua se basa en tanques de reserva ubicados sobre el 
volúmen de la escalera en todos los casos, en algunos es exterior al volumen del 
bloque y en otros es sobre el bloque.

El desagüe pluvial en todos los casos es de caída libre.

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
Todas las cocinas dan al exterior con porcentajes de ventilación superior al 15% del 
área del local.

1_  LA VENTANA AMPLIADA
LA VENTANA MODULAR EQUIPADA: DIMENSIONES  
Y CAPACIDAD TÉRMICA

1_ INSTALACIONES DE LA UNIDAD  
INSTALACIÓN SANITARIA
PERFECCIONAR LAS INSTALACIONES,  
PERMITIR FLEXIBILIDAD

XS

S

LECTURAS OPORTUNIDADES
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La ventilación de las habitaciones se pone en duda en algunos casos donde las 
ventanas originalmente batientes con porcentaje de ventilación del 100% de su 
tamaño, son sustituidas por ventans corredizas que permiten ventilar solo el 50% 
de su tamaño.

INSTALACIÓN ELECTRICA
La instalación es embutida en todos los casos.

OTRAS INSTALACIONES
Luego de la construcción de estos CHs se universalizó el uso de la telefonía y más 
recientemente ese agregó Internet, TV por cable o por antena. Los usauarios han 
gestionado de forma particular el agregado de estas instalaciones, los cableados 
son siempre exteriores al bloque e ingresan a la unidad por lugares diversos
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1_ FACHADAS: LLENOS Y VACÍOS. PORCENTAJE DE HUECOS
El porcentaje de huecos en las fachads varía entre el 13% (CH84-88 y CH 83-86-87) 
y 23% (CH16A) para la fachada de acceso y entre el 16% (CH16A) y el 24% (CH84-88 
y CH 83-86-87) para la fachada posterior, siendo entre 0% y 2% para las fachadas 
laterales, testeros.

2_FACTOR DE FORMA
Este factor relaciona la superficie de la envolvente del bloque con el volúmen 
contenido, el que sirve para evaluar el costo de acondicionamiento térmico del 
interior del edificio, que será menor cuanto menor sea la superficie de intercambio 
con el exterior en relación al volúmen encerrado  (I+D+VS)

El factor menor es el del CH16A con 0,2 m2/m3 con bloques perfectamenten rec-
tangulares de hasta 130m de largo.

3_PATOLOGÍAS
En el relevamiento fotográfico de las visitas se observaron patologías en los 
siguientes componentes del edificio: instalación sanitaria interna y externa, muros 
exteriores, aberturas, elementos de hormigón, dispositivos de fundación, escaleras, 
techos y sobretechos.

La enumeración es imposible porque varía en función de cada bloque de cada CH, 
pero la causa en todos los casos está vinculada a la falta de mantenimiento sostenido.

1_ EL SUELO. PERMEABILIDAD Y NIVELES
El piso de los CHs se discrimina en suelos impermeables y permeables.

Elmayor porcentaje de suelos impermeables (pavimentos y techos) están en los 
CHs de tipología de dupelx sobre duplex CH26-38 y CH 25-33-42 que, como   se 
mencionó anteriormente, son conjuntos muy compactos y con menor espacio de 
área verde. El CH73 es el que tiene el mayor porcentaje de suelo permeable por su 
amplia zona verde y el CH84-88 por un amplio espacio libre.

La diferencia de nivel entre punto máximo y mínimo es de 12m en los CH67 y CH 
84-88, ambos cercanos a cursos de agua.

1_ FACHADAS: LLENOS Y VACÍOS
PORCENTAJE DE HUECOS: PERMEAR EL INTERIOR

2_PATOLOGÍAS
RECUPERAR TODAS LAS PATOLOGÍAS  
CON UN PLAN SECUENCIAL

1_ EL SUELO
EXPLOTAR PERMEABILIDAD DEL SUELO PARA  
USOS COLECTIVOS-PARTICIPATIVOS DE JARDIN,  
HUERTA, OTROS

M
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1_ INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
Todos los CHs están conectados a sistemas de saneamiento público los que varían 
entre sistema mixto y de aguas servidas, en ninguno de los casos es unitario.

El desagüe pluvial de los CHs hacia las calles es mediante su suelo permeable, el 
escurrimiento hacia las calles o hacia cunetas abiertas de borde.

2_RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
El área de recorte con mayor cantidad de contenedores comunes es el CH 26-38 y 
25-33-42, ubicados en zonas más centrales de la ciudad como se indicó ante-
riormente. Se observó en las visitas que en algunos CHs que son abiertos tienen 
contenedores en sus calles internas.

En ninguna de las áreas hay contenedores clasificadores de residuos para reciclado.

3_TRANSPORTE PÚBLICO
Las líneas de transporte de estas zonas son las líneas A-B con una cantidad de 
paradas que va de 21 a 30.

1_ INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
ESCURRIMIENTO DE AGUA DE LOS PREDIOS

2_RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
AUMENTAR CANTIDAD DE CONTENEDORES COMUNES 
Y AGREGAR CONTENEDORES DE RECICLADO

3_TRANSPORTE PÚBLICO
AUMENTAR FRECUENCIAS COMUNES  
Y ACCESIBLES, AUMENTAR Y MEJORAR PARADAS  
(TECHO, ILUMINACIÓN, ASIENTO, PAVIMENTO)

2_INSTALACIONES DEL CONJUNTO
MULTIPLICAR LAS INSTALACIONES:  
ILUMINACIÓN, CONECTIVIDAD

L

2_INSTALACIONES DEL CONJUNTO
Iluminación general con reflectores desde los bloques y principalmente en los 
accesos. No existe iluminación sistematizada y específica en los espacios libres o 
las calles internas.

No hay otras instalaciones comunes en los espacios comunes de los CHs.
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OPORTUNIDADES DE ACCIÓN DERIVADAS DE 
LAS LECTURAS  
DEL MAMM

Las lecturas realizadas sobre el análisis son una mirada 
objetiva de los distintos parámetros abordados. 

Si a estas lecturas las cruzamos con acciones posibles 
de ser aplicadas se advierten oportunidades en cada 
una de las escalas. 

En la figura 3 se enuncian los principales puntos 
donde operar y las acciones aplicadas, las que con-
tinúan la línea de los encuadres temáticos.

De este cruce derivan las oportunidades que se 
esquematizan en la Fig. 4 y se desarrollan a continu-
ación. 

Las oportunidades de intervención son operaciones 
que partiendo de los datos concretos obtenidos en la 
síntesis del MAMM, son enunciados metaproyectuales 
que pueden ser convertidos en microproyectos de 
activación de lugares específicos.

Así como la información del MAMM puede ser leída 
desde las escalas o desde los encuadres temáticos, 
los metaproyectos tiene la misma doble entrada, pero 
pueden ser relacionados con otras escalas y temas, 
produciendo activaciones mayores. A esta forma de 
entender la acción provocada por un proyecto puntual 
le llamaremos activación, la sustancia pura que lo 
conforma es el Principio Activo el que promueve un 
atributo genérico de la habitabilidad.   
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Figura 3 _ MAMM, Relación 

MAMM-Lecturas-Acciones. Gráfi-

co del autor



596

Figura 4 _ MAMM, Relación 

MAMM-Lecturas-Acciones: Opor-

tunidades. Gráfico del autor
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ACTIVADORES Y TRAYECTOS
DE PROYECTO
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Las lecturas expuestas en el ítem anterior apoyándose 
en el análisis multiescalar permiten el enunciado de 
posibles acciones puntuales para la transformación 
selectiva y etapabilizada de los conjuntos. 

Estas acciones identificadas a través de la secuencia 
del MAMM, análisis-lectura-oportunidades, antes 
enunciada, tienen la capacidad de operar en forma 
multiescalar y definir activaciones a modo de trayec-
tos de proyecto.

ACTIVADORES Y TRAYECTOS  
DE PROYECTO

En la Fig. 5 se representa por encuadre temático y en 
secuencia escalar cada una de las acciones pro-
puestas que llamaremos Activadores. En el gráfico se 
muestra el trayecto presumible de influencia o rela-
cionamiento que tienen estos Activadores sobre otras 
escalas que operan como acciones que promueven 
acciones, generando un mapa de activaciones.

Las intervenciones en forma de activaciones pueden 
aplicarse de forma aislada o en conjunto formando 
una red que vincula e interrelaciona los distintos 
encuadres temáticos como se muestra en la parte 
superior de la Fig. 7. En la parte inferior del mismo 
cuadro se relatan de forma sintética las activaciones 
esperables al aplicar un determinado Activador. 
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Figura 5 _ MAMM, Principio 

Activo. Gráfico del autor
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Figura 6 _ Mapa de Activaciones. 

Gráfico del autor
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Figura 7. Mapa de Activa-

ciones y trayectos de proyec-

to. Gráfico del autor
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UNA PROPUESTA DE ACTIVADORES  
PARA LOS CH

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTIVADORES

Origen. la identificación de estos elementos activa-
dores es resultado de la aplicación de un método de 
análisis multiescalar-multitemático-MAMM, con una 
escala y un encuadre temático específico.

Red. cada uno de estos elementos activadores ejerce 
influencia y se relaciona con los otros encuadres 
temáticos y escalares, definiendo trayectos proyecto 
que crean un entramado complejo, una red.

Lista abierta. El enunciado de activadores que se ha 
mostrado es una lista abierta y no es una lista definiti-
va, pudiendo cambiar en función de las características 
de cada objeto estudiado.

Jerarquía. No tienen el mismo grado de urgencia o 
jerarquía para todos los casos y usuarios.

Asociación y etapabilidad. La mayoría de ellos admiten 
la asociación con otros activadores para lograr efectos 

más amplios a la vez que pueden practicarse en distin-
tos lugares y momentos, es decir en etapas diferentes.

Las unidades receptoras de la aplicación son: los múl-
tiples componentes de la vivienda (abertura, terraza, 
la habitación, tabique, etc.) la unidad de vivienda, una 
unidad de agregación, un bloque, un sector de jardín, 
una calle, un vacío, entre otros. 

Apropiables. Contemplan requerimientos reales y 
concretos de la comunidad de habitantes por lo 
que se transforman en emprendimientos y micro-
proyectos propios. 

Autogestionables. Son proyectos desde el interior del 
colectivo por lo que deberán ser llevados adelante 
por dichos colectivos organizados y con los mecanis-
mos de subsidio, asesoramiento técnico y colabora-
ción correspondiente.

Tamaño, unidad y límite del activador. El tamaño de 
un elemento activador no es de definición precisa 
por lo que en este caso se asocia a los parámetros de 
tiempo y recurso para ser ejecutados. En este trabajo y 
para el rango de estudio, los conjuntos habitacionales 
en estado de vulnerabilidad, se consideran acciones 
activadoras de pequeño tamaño que tengan la capa-

cidad de ponerse en práctica en el escenario real, con 
recursos materiales limitados y en el mínimo tiempo 
considerando su aplicación sobre viviendas ocupadas. 

La unidad del activador dependerá de la naturaleza 
del mismo, pero en principio son operaciones arqui-
tectónicas transformadoras con un límite preciso, a 
modo de ejemplo, un ascensor, un balcón, un jardín, 
un módulo de terrazas, un árbol, etc. 

Diseño de excepción. La intervención por mínima que 
resulte implicará un costo, éste implicará un esfuerzo 
único y excepcional. En este sentido se entiende que 
el diseño de cada pieza deberá ser ajustado a las 
condiciones locales y que deberá contemplar una alta 
prestación de la función que desempeñe.

La dignificación del conjunto debe llevarse adelante 
con la incorporación de piezas materiales duraderas, 
de fácil mantenimiento y de diseño completo, es de-
cir que sea contemporáneo, con los requerimientos 
normativos y con una alta performance.

Este atributo específico promueve la incorporación 
de calidad de diseño y la uniformidad de servicios y 
prestaciones independientemente del medio en que 
se instale. Se procura intervenir e invertir para confor-
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CUATRO EPISODIOS

El análisis multiescalar desarrollado previamente tiene 
por cometido desarmar las piezas de un sistema 
complejo, hacerlas visibles como partes de sistemas 
más simples, el sistema de aberturas, de muros, de 
fachadas, de circulaciones, de instalaciones, etc.  

En términos concretos el análisis multiescalar es so-
bre-escrito, desdoblándose en aspectos propositivos, 
relacionándose con el cuadro temático y escalar original.

Cada sobreescritura es una lectura de oportunidad 
que representa un conjunto de acciones posibles de 
diversa escala, de proyectos activadores.  

Los activadores resultan de procesar la información de 
los cuatro encuadres temáticos del MAMM -Exterior, 
Interior, Equipamiento, Instalaciones-, formando familias 
de activadores que responden a un principio activo.

Los cuatro principios activos ya definidos (Cuadro 10) son: 
vivir afuera, vivir diferente, vivir con otros y vivir cómodo. 

Estos principios activos procuran la obtención de los 
atributos del habitar, fundamentales para la transfor-
mación de los CHs y su adecuación a las necesidades 
contemporáneas, ellas son: Exterioridad, Diversidad, 
Sociabilidad, Confortabilidad.

mar “una situación banal en una situación excepcional” 
(PLUS, 2007), más allá del tamaño de la intervención.

Principio activo y circuito de activación. Este atributo 
deriva de la capacidad de activación, de los efectos 
predecibles y esperables que se disparan con su in-
corporación, de acuerdo al razonamiento explicitado 
en el ítem anterior. 

Cada activador responde a un principio activo y tiene 
un circuito de activación esperable.
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Activador XS     Activador S     Activador M   Activador L    Activador XL    

PRINCIPIO ACTIVO 1 
_VIVIR AFUERA - 
EXTERIORIDAD

PRINCIPIO ACTIVO 2 
_ DIVERSIDAD 

Ventanas

Tabiques y puertas

La habitación exterior 
individual, balcón

Habitaciones

La habitación exterior 
colectiva, azotea, 
testeros

Otras viviendas

Espacios intermedios-
espacio piso

Conglomerados  
“mini barrios”

Calles

Multiplataformas, redes

PRINCIPIO ACTIVO 3 
_SOCIABILIDAD

PRINCIPIO ACTIVO 4 
_CONFORTABILIDAD 

Muebles

La ventana y el muro 
exterior

Habitaciones pre 
equipadas

“Agua y fuego” 

Ascensor

Sistema agua, verde, 
energías, patologías

Estacionamientos, 
árboles

Sistema agua, suelo, 
vegetación, residuos

El mueble urbano

Transporte, residuos
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—
INVENTARIO DE ACTIVADORES
Diagramas metaproyectuales. Elaboración propia





EXTERIORIDAD
VIVIR AFUERA
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DIVERSIDAD
VIVIR DIFERENTE
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SOCIABILIDAD 
VIVIR CON OTROS
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CONFORTABILIDAD
VIVIR CÓMODO
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_XS

REFERENCIAS
1_LADRILLO
2_MORTERO DE TOMA
3_BOLSEADO SOBRE LADRILLO
4_REVOQUE HIDRÓFUGO
5_PINTURA ASFÁLTICA
6_CÁMARA DE AIRE / ESPUMA EPS
7_REVOQUE EXTERIOR DOS CAPAS
8_PIEZA DE HORMIGÓN ARMADO
9_PINTURA
10_REVESTIMIENTO CERÁMICO
11_ABERTURA DE HIERRO/ALUMINIO
12_AISLACIÓN TÉRMICA e=50mm
13_PLACA DE YESO 12mm / OSB 12mm

M1 11

3
2

4
5
6
1
7

8

8

9
9

EXT INT

1

CH 67/79

TRANSMITANCIA TÉRMICA: AGREGADO INTERIOR

0.30 0.20.1

12
13

CH 26-38 / 28-43
CH 28-43 25-33-42

REFERENCIAS
1_BLOQUE DE HORMIGÓN VIBRADO
2_BLOQUE RELLENO DE HORMIGÓN
3_MORTERO DE TOMA
4_REVOQUE HIDRÓFUGO
5_LADRILLO
6_PIEZA DE HORMIGÓN ARMADO VISTO
7_PINTURA
8_REVESTIMIENTO CERÁMICO
9_ABERTURA DE ALUMINIO
10_AISLACIÓN TÉRMICA e=50mm
11_PLACA DE YESO 12mm / OSB 12mm

CORTE ILUSTRATIVO DE MURO

M1
EXT INT

1

2
3

7
7

6

9

CORTE ILUSTRATIVO DE MURO

CH 84-88
CH 83-86-87 CH 73

M1
EXT INT

2

1
1

6

11

8
REFERENCIAS
1_LADRILLO
2_MORTERO DE TOMA
3_BOLSEADO SOBRE LADRILLO
4_REVOQUE HIDRÓFUGO
5_PINTURA ASFÁLTICA
6_CÁMARA DE AIRE / ESPUMA EPS
7_REVOQUE EXTERIOR DOS CAPAS
8_ANTEPECHO DE HORMIGÓN ARMADO
9_PINTURA
10_REVESTIMIENTO CERÁMICO
11_ABERTURA DE HIERRO/ALUMINIO
12_AISLACIÓN TÉRMICA e=50mm
13_PLACA DE YESO 12mm / OSB 12mm

5
4

9

REFERENCIAS
1_LADRILLO
2_MORTERO DE TOMA
3_REVOQUE EXTERIOR DOS CAPAS
4_REVOQUE HIDRÓFUGO
5_PINTURA ASFÁLTICA
6_CÁMARA DE AIRE / ESPUMA EPS
7_PINTURA
8_TICHOLO
9_REVOQUE INTERIOR
10_AISLACIÓN TÉRMICA e=50mm
11_PLACA DE YESO 12mm / OSB 12mm

M1

3

1
2

6
5
4

7

8
9
7

12
13

10
11

10
11

TR INICIAL: 1,68W/m²K
TR FINAL:  0,49W/m²K

CORTE ILUSTRATIVO DE MUROCORTE ILUSTRATIVO DE MURO

TR INICIAL: 2,37W/m²K
TR FINAL:  0,59W/m²K

TR INICIAL: 1,21W/m²K
TR FINAL:  0,46W/m²K

TR INICIAL: 1,68W/m²K
TR FINAL:  0,52W/m²K

M1
EXT INT

2

1
1

6

11

8
REFERENCIAS
1_LADRILLO
2_MORTERO DE TOMA
3_BOLSEADO SOBRE LADRILLO
4_REVOQUE HIDRÓFUGO
5_PINTURA ASFÁLTICA
6_CÁMARA DE AIRE / ESPUMA EPS
7_REVOQUE EXTERIOR DOS CAPAS
8_ANTEPECHO DE HORMIGÓN ARMADO
9_PINTURA
10_REVESTIMIENTO CERÁMICO
11_ABERTURA DE HIERRO/ALUMINIO
12_ESPACIO "CÁMARA DE AIRE" e=1500mm
13_CERRAMIENTO DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE  10mm

5
4

9

12
13

CORTE ILUSTRATIVO DE MURO
TR INICIAL: 1,68W/m²K
TR FINAL:  0,05W/m²K

CH 84-88
CH 83-86-87

TRANSMITANCIA TÉRMICA: AGREGADO EXTERIOR ESPACIO "PLUS"
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CH 16A

_M
ENVOLVENTE_ESPACIO "PLUS" Y CUBIERTA VERDE

COMPLEMENTO EN ALBAÑILERÍA
BORDE DE LOSA

LADRILLO EXTERIOR APLACADO

VIGA DINTEL

LADRILLO DE CAMPO
SOBRE MORTERO

FONDO DE LOSA VISTO

BARRERA HUMÍDICA

COMPLEMENTO EN ALBAÑILERÍA
BORDE DE LOSA

LADRILLO EXTERIOR APLACADO

VIGA DINTEL

LADRILLO DE CAMPO
SOBRE MORTERO

FONDO DE LOSA VISTO

BARRERA HUMÍDICA

COMPLEMENTO DE HORMIGÓN

MEMBRANA IMPERMEABLE
MEMB. ASFÁLTICA 4mm C/aluminio

MEMBRANA GEOTEXTIL 300g/m²
MEMBRANA ANTIRAÍZ

SUSTRATO: CANTO RODADO e=5cm

SUSTRATO: ARENA e=5cm

SUSTRATO: TIERRA VEGETAL e=10cm

CÉSPED / PLANTAS

CH 67/79 CH 26-38 / 28-43 CH 84-88 CH 73
CH 28-43 25-33-42 CH 83-86-87

105

0.30 0.20.1

CUBIERTA VERDE_DETALLE ILUSTRATIVO

SITUACIÓN ORIGINAL

SITUACIÓN INTERVENIDA 

CAÑO DE BAJADA DE PLUVIALES
POR BALCÓN. 1Ø110/80m² APROX.

ESPACIO "PLUS"

GANCHO DE ANCLAJE
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Escenarios Posibles. Ensayos 
Proyectuales. En este capítulo se presenta 
una síntesis selectiva y ordenada de los 
proyectos realizados en los distintos cursos 
de grado y posgrado de la FADU. Los 
proyectos completos se encuentran en los 
distintos departamentos y talleres donde 
fueron elaborados. 
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ESCENARIOS POSIBLES 
ENSAYOS PROYECTUALES
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CH+_ESTRATEGIAS PARA EL  
RE-PROYECTO DE LOS CONJUNTOS  
HABITACIONALES “VULNERABLES”

PROGRAMA

Sistema Integrado De Posgrados  
y Educación Permanente 
2021 
 

EQUIPO DOCENTE

Mag. Arq. Andrés Cabrea Recoba,  
Arq. Ignacio de Souza
Docente Responsable
Mag. Arq. Andrés Cabrera Recoba
Fecha y lugar de realización
2021_FADU, MVD, Uy 
 

TRABAJOS FINALES /  AUTORES

IN BETWEEN_Outerelo / Rinaldi 
MÓDULOS ACTIVADORES_C. Pírez / H. Dutiné / J. 
Arrospide 
ANILLO ACTIVADOR_J.Montans / L. Juambeltz 
ENTRE _ Bracco 

PROPUESTA

Entre 1970 y 1990 se construyeron en Montevideo al 
menos 80 conjuntos habitacionales de promoción 
pública. Entre ellos hay unos 30 conjuntos (aproximada-
mente 8500 viviendas) que responden a una tipología 
de bloques y que detentan diversos grados de deterio-
ro físico y problemáti- cas sociales asociadas.

En 9 de esos conjuntos, la Agencia Nacional de la 
Vivienda ha reconocido una situación de vulnerabili-
dad a partir de la evaluación integral de dimensiones 
económica, jurídica, de tenencia, arquitectónica y 
territorial. El curso propone explorar estrategias de 
intervención en estos conjuntos, tendientes a su 
readecuación, entendiendo que la recuperación y 
resignifi- cación del patrimonio construido es requisito 
imprescindible para un desarrollo urbano sustentable 
y que la mejora de las condiciones de habitabilidad 
de los sectores más vulnerables es condición necesa-
ria para transitar hacia una ciudad más democrática.

Se trata de un taller de investigación proyectual en el que 
se alternarán momentos de producción y reflexión colec-
tiva, complementados con exposiciones del equipo do-
cente y con el aporte de distintas miradas disciplinares.



MAESTRÍA EN ARQUITECTURA.  

TRAYECTO HÁBITAT Y VIVIENDA

Outerelo - Rinaldi

IN BETWEEN
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PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO
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INTERVENCIONES
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INTERVENCIONES



MAESTRÍA EN ARQUITECTURA.  

TRAYECTO HÁBITAT Y VIVIENDA

C. Pírez - H. Dutiné - J. Arrospide

MÓDULOS ACTIVADORES
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PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO
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INTERVENCIONES
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INTERVENCIONES



MAESTRÍA EN ARQUITECTURA.  

TRAYECTO HÁBITAT Y VIVIENDA

J.Montans - L. Juambeltz

ANILLO ACTIVADOR
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MAESTRÍA EN ARQUITECTURA.  

TRAYECTO HÁBITAT Y VIVIENDA

Marcos Bracco

ENTRE
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PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO
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PROYECTO DE 
ARQUITECTURA EN MADERA

PROGRAMA

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN  
MADERA 2019

 
EQUIPO DOCENTE
 
Dr. Arq. Bernardo Martin,  
Mag. Arq. Andrés Cabrera Recoba,  
Mag. Arq. JavierDiaz,  
Arq. Fernanda Ríos
Docente Responsable 
Dr. Arq. Bernardo Martin

TRABAJOS FINALES / AUTORES

1_Victoria Ferri

2_Cecilia Maggi

3_ Cecilia Giovanoni / Valentina Palamarchuk 4_Ana 
Laura de Brum / Mariella

PROPUESTA

Realización de un proyecto ejecutivo en madera.

Se tomará como punto de partida el anteproyecto 
formulado y avanzado en la asignatura No. 5. Este an-
teproyecto será desarrollado en términos ejecutivos 
confeccionando todos los recaudos correspondientes 
a saber: Plantas, cortes, fachadas, cortes integrales, 
detalles constructivos, memoria constructiva, cálculo 
estructural y análisis higrotérmico.

Se establecerá, en cada caso, un recorte de proyec-
to que haga a este trabajo abarcable por parte de 
los diplomandos en los plazos establecidos asegu-
rando una ejercitación y aprendizaje completo.

Para la edición del curso en el primer semestre 2019 se 
propone desarrollar el ejercicio proyectual asociado a 
la investigación proyectual del docente Mag. Arq. An-
drés Cabrera, El viaje de la terraza a la calle. Los con-
juntos habitacionales de los años ’70 y ‘80, reproyectar 
desde adentro hacia afuera. A partir de este argumen-
to de proyecto, expuesto en una presentación del 
primer día de trabajo, se propone diseñar artefactos 
dispositivos en madera que resulten activadores mul-
tiescalares en el conjunto CH16A seleccionado en esta 
oportunidad para desarrollar el ejercicio.



CURSO 2019 -  

EDUCACIÓN PERMANENTE

Victoria Ferri

ENCHUFE
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CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES

UBICACIÓN DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN ACTIVIDADES

Conjuntos habitacionales CH 16A, Malvín Norte, 
Montevideo. Área de intervención: Escala mediana 
- Bloque. Cada bloque posee 4 niveles y 9 cajas de 
circulación vertical

El disposivo consiste en un cubículo que se adosa en las 
zonas de circulación vertical. El objeto propone insertar 
nuevas áreas de espacio semiprivado, generando una 
expansión de las actividades de cada apartamento.

Se ubica en los descansos de las escaleras, encon-
trandose equidistante de 4 unidades de viviendas. 
Por cada bloque de escaleras se pueden colocar 1 ó 
2 cubículos, a su vez cada uno de ellos pueden variar 
en su profundidad, lo cual le otorga dinamismo visual 
al actual bloque.

El espacio puede estar abierto hacia el palier, hacia 
el patio o mantenerse completamente cerrado, 
permitiendo la posibilidad de multimples actividades: 
recreación, actividad física, juegos, reuniones, jardín, 
oficina, estudio, depósito, etc.
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CONSTRUCCIÓN MODULAR SISTEMA ESTRUCTURAL

El sistema está diseñado para que se ensamble comple-
tamente en taller y se transporte el cubículo terminado.

El volumen cuenta con una estructura de madera 
CLT, paneles de madera macizos formados por tablas 
encoladas por capas y

cruzadas entre si. Los paneles son de 125 mm de 
espesor y 5 capas.

Una parte del volumen se encastra en un vano gene-
rado en el muro exterior del descanso de escaleras. La 
parte exterior de este volumen se encuentra recubier-
ta por paneles de fibra de madera, como aislante tér-
mico, barrera impermeable respirable y revestimiento 
en chapa metálica como terminación.

Los paneles estructurales de CLT, se fijarán a los muros 
laterales existentes de la caja de escaleras, mediante 
varillas roscadas con anclajes químicos.

El conjunto trabaja como un bloque monolítico, en so-
lidaridad entre sus caras. El encastre propuesto permite 
que el volumen se trabe por su disposición, haciendo 
que el modo de anclaje sea sencillo.

INTERVENCIONES
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ARTILUGIO BARRIAL 
PRODUCTIVO

CURSO 2019 -  

EDUCACIÓN PERMANENTE

Cecilia Maggi Gonzalves
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CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES

Complejo Habitacional CH16, Malvín norte,  
Montevideo.

El objetivo principal es generar un proyecto con capaci-
dad de promover la inclusión social a través de la prácti-
ca laborar productiva, revitalizando el espacio público.

De esta forma las personas que habitan el complejo 
podrán utilizar y convivir con el espacio público a 
partir de un sustento y al mismo tiempo contrubuir 
con el mantenimiento edilicio del proyecto material.

El proyecto constructivo se articula desde una grilla 
estructural conformada por piezas de madera maci-
za (pino) de sección 2'' x 2'' y de 1'' x 2'' (pulgada).

Estas piezas se encuentran moduladas a fin de generar 
espacios o nichos donde se ubicará el soporte para 
cada programa, mayoritariamente contenedores para 
el cultivo de vegetación.

Se asocia desde esta trama una circulación central 
ascendente que permite el acceso a los nichos 
(hacia la derecha e izquierda), para el mantenimiento 
productivo necesario.

HUERTA URBANA

Este espacio estará abocado a la producción alimen-
ticia y administrado por las personas del complejo. Se 
cultivarán especies vegetales de consumo habitual. 

Orientación: norte

Especies: hortalizas, legrumbres, tubérculos, frutos.
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APICULTURA URBANA, CENTINELA AMBIENTAL 
/ FLORICULTIVO

ESPACIO RECREATIVO

En estos dispositivos se ubicará una colmena de 
abejas y se cultivarán plantas florales, de especies que 
atraen a las abejas prinicipalmente.

El objetivo de este programa es promover el aumento 
de la población de abejas que se encuentra en riesgo 
implementando una práctica de consientización 
urbana sustentable.

Asimismo utilizar las abejas como centinelas amvien-
tales a través del estudio del grado de contaminación 
del polen y miel.

La práctica de la floricultura asociada a este programa 
podrá promover la actividad laboral asociada.

Se utilizará la estructura constructiva como soporte 
para la actividad física y juegos para infantes.

Orientación: norte o sur

Estructura para soporte de juegos infantiles, equipos 
deportivos.

Orientación: norte

1 colmena pequeña: 20000 abejas

Cultivo, Especies:
 
Flora autóctona: espinillo, cedrón, arazá.
 
Especies aromáticas: menta, estragón, tomillo, romero, 
albahaca, manzanilla, perejil, cilantro, laurel.
 
Especies florales: pensamientos, lavanda, rosas, orquideas 
azaleas, jazmines.
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INTERVENCIONES

SOPORTE PARA EL CULTIVO CIRCULACIÓN CENTRAL PIEZAS ESTRUCTURALES

Contenedores maceteros material: fibra de vidrio pre-
moldeada características: liviandad, impermeabilidad, 
resistencia sujeción: atornillado a alfajías estructurales.

Escalera material: madera de pino 
Tratamiento protector: creosota (protector natural) 
Escalones: huella 21cm, contrahuella, 41cm Pavimento: 
tablas de pino, sección 6 ́ ́x1 ́ ́ Sujeción: atornillado

Material: madera de pino 
Protección: creosota sección: 2''x1'' (alfajías horizon-
tales) y 2''x2 ''(pilares) 
 
Largo de piezas: 2,40m, 1,80m, 1,20m, 0,60m 
Protección horizontal: toldo, plegado manual 
Sistema de unión entre piezas: bulón 13cm,  
arandelas, tuerc
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CURSO 2019 -  

EDUCACIÓN PERMANENTE

Giovanoni - Palamarchuk

ANDAMIO
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SITIO ESTRATEGIA

DIAGNÓSTICO

El proyecto se inserta en el área del complejo de 
viviendas INVE CH16, en el barrio Malvín Norte, ciudad 
de Montevideo.

Con la intención de ampliar el área de las Unidades 
de vivienda de cada Bloque, mejorando la calidad de 
vida de aquellos que las habitan, se crea una estructu-
ra de "Andamio", que se acerca a la fachada posterior.

Mediante mínimas intervenciones en la estructura 
original del edificio, se logra generar amplitud a las 
áreas comunes mediante un PATIO: habitación exterior 
de las familias.

La unidad tipo está conformada por 2 apartamentos 
apareados por piso, en toda la altura del bloque. 
Así, quedan separaciones correspondientes a nú-
cleos de escalera.El diseño de los espacios habitables responde a las 

necesidades y forma de vida del momento en el que 
fueron creadas.

Hoy, se evidencia la necesidad de ampliar estas áreas 
de manera formal y generar una nueva relación con el 
espacio exterior.

CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES

A pesar de la disponibilidad de espacio público circun-
dante, hoy los usuarios no tienen contacto directo con 
el verde.
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INTERVENCIONES

PROYECTO

El dispositivo estructural se desarrolla en viviendas 
apareadas, en los 4 niveles de vivienda. Estos módu-
los son independientes y permiten la customización 
formal a través de la elección de los parasoles que 
constituirán el volumen resultante.

Se trata de una estructura de pilares y vigas de madera, 
conformados por tirantes de 2x6", que se apoyan unos 
en los otros, conformando un entramado ortogonal.

A ellos se les suman paneles de piso y cerramiento 
vertical. Estos últimos a catalogados y elegidos por 
los propios usuarios, son plegables permitiendo la 
apertura al exterior.

Fundación puntual de dados y vigas riostras de hor-
migón, y cubierta dee policarbonato para aminorar la 
entrada de agua en el volumen.

DADOS FUNDACIÓN H.A.
PILARES 3 TIRANTES PINO 2x6”
VIGAS TRANSVERSALES 2x6” 
ENCASTRADAS EN PILARES

VIGAS SECUNDARIAS
2x6” APOYADAS EN VIGAS TRANSVERSALES

BARANDAS HERRERÍA
PISO TABLAS PINO 1x5”

PARASOLES BATIENTES DE MADERA 48x242cm

MARCO 1x2”, PANEL sg/OPCIONES CON PIEZAS 1x1” 
CUBIERTA POLICARBONATO + CANALÓN
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CUSTOMIZACIÓN PRIVACIDAD

Parasoles de escuadrías de madera sección cuadrada 
1x1” en tres direcciones.

Las escuadrías se dispondrán con diferentes separa-
ciones para lograr grados de privacidad dependiendo 
de cada unidad.
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Plug in_Guillermina Re / Camila Núñez

Ch16A+_Lucía Varela / *Este trabajo se realizó en Taller 
Martin (Semestre 1) y en Taller Apolo (Semestre 2)

ARQUITECTURA ENZIMÁTICA

... Una enzima es una biomolécula necesaria en las 
reaccio- nes químicas por ser capaz de aumentar su 
rapidez, una pequeña proteína con consecuencias 
esenciales en todo el organismo.

De la misma manera se producen a nuestro alrededor 
acciones catalizadoras de pequeña escala en propor-
ción a los grandes efectos que generan.

Acostumbrados como estamos a las propuestas que 
basan su efecto en la ampliación de sus límites, en la 
alteración directa de todo el conjunto, existen esas 
otras que a partir de una intervención de acupuntura, 
un elemento, un gesto, un discurso, una intención, 
tienen la capacidad de repercutir sobre habitantes y 
entornos, inmediatos y distantes.

Si explotamos las posibilidades multidisciplinares de 
nuestra profesión, podremos encontrar estas cuali-
dades en todos los niveles a nuestro alcance, desde 
la regeneración espacial a diferentes escalas hasta la 
gestión de las ciudades y nuestra influencia sobre los 
parámetros medioambientales. Extraído de Editorial 
de Revista Arquitectos No. 179 Arquitectura Enzimática 
del Colegio de Arquitectos de España.
Director Dr. Arq. Ignacio Borrego y otros

A partir de esta mirada y actitud se propone re 
proyectar sobre uno de los estos tres conjuntos 
habitacionales en estado de “vulnerabilidad”, CH16A, 
CH26-38 o CH67, incorporando espacios o elementos 
de activación. 



TFC 2018-2019 

TALLER MARTIN

Nuñez, Ré.

PLUG IN
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PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

“(...) la repetición lineal de unidades de agregación, com-
puesta de un núcleo vertical de escaleras que sirve a dos 
unidades (...) Se repiten nueve unidades de agregación 
conformando bloques de 130 metros de largo (...)

Estas largas barras paralelas, (...) la falta de manteni-
miento, los espacios de planta baja mal equipados y 
en general descaracteri- zados construyen el paisaje y 
la escala poco apropiada para el peatón.”

El desuso de la planta baja (...) potenció el uso privado 
de la misma (...) El difuso límite entre lo público y lo 
privado colabora con el abandono de los espacios 
intermedios, retroalimentando las prácticas de apro-
piación irregular.

La propuesta apunta a una transformación integral del 
conjunto: se plantea una mejora de la infraestructura y 
servicios (...) también a la creación de una red de usua-
rios que den sentido y permanencia a estos cambios.

“El espacio público y su espacio comunitario son esen-
ciales para mejorar la calidad de vida y constituye uno 
de los elementos urbanos indispensables para lograr la 
consolidación del barrio y su integración a la ciudad.

Esto significa crear superficies y espacios que propor-
cionen a los individuos oportunidades de intercambio, 
lugares de descanso y recreación, permitiendo el desa-
rrollo, acondicionamiento y percepción del ambiente”.
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ESCALA CONJUNTO ESCALA MANZANAEl método de análisis multiescalar-multitemáticoa 
utilizar toma como referencia el propuesto en la Tesis 
de Maestría “El viaje de la terraza a la calle” (Andrés 
Cabrera), que define cinco escalas. Al aplicar el méto-
do de referencia a la realidad del CH 16A, se evidencia 
la necesidad de ponderar la importancia del análisis e 
intervención en los edificios y los espacios intersti-
ciales, por lo que no todas las escalas de análisis se 
traducen directamente a escalas de intervención.

(...) observamos una excesiva fragmentación de la 
planta baja, que responde principalmente al tránsito 
vehicular (...) provoca una desintegración en planta de 
un conjunto que debería leerse como una unidad.

(...) los espacios exteriores representan potenciales 
espacios de interacción (...) que constribuyen a la 
apropiación del lugar (...) y por ende a la formación de 
una comunidad.

(...) la reformulación del trazado vial (...) permite 
subdividir el complejo en unidades más pequeñas, 
definiendo una escala intermedia entre el conjunto y 
el bloque de viviendas.

El objetivo será explotar al máximo las características de 
esta nueva escala para for talecer el sentimiento de per 
tenencia de los habitantes. Esta modificación (...) per-
mite un intercambio más fluido entre vecinos, lo que 
afianza los lazos y los consolida como comunidad.

CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES
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ESCALA BLOQUE

(...) abandono de algunas unidades por (...) las instalacio-
nes sanitarias colapsadas, el mal estado de la construc-
ción en general (...) y ciertas carencias en términos de (...) 
iluminación y aislación térmica.

(...) propone la construcción de una estructura metáli-
ca envolvente, que (...) permite la realización de nue-
vas instalaciones (...) incorpora un área de expansión 
en las unidades de vivienda; y genera un nuevo nivel 
sobre azotea (...)

(...) se destinan algunos módulos para la construcción 
de espacios de interacción (...)



712

ESCALA UNIDAD

(...) las tipologías existentes incluyen únicamente las 
variantes de dos y tres dormitorios. Que no responden 
a las necesidades habitacionales de la sociedad actual, 
en la que la familia tipo ha caído en desuso.

(...) ambas opciones apuntan al máximo aprove-
chamiento del metraje construido (...) reducen los 
espacios circulatorios y se estrechan las habitaciones al 
mínimo de área necesaria (...) acotan significativamen-
te las posibilidades de armado de los ambientes.

(...) se proponen cambios al interior y exterior de las 
unidades: En el interior (...) ajustes en el área de deter-
minadas habitaciones. En el exterior, (...) “extensiones” 
que suman un ambiente polifuncio- nal a las unidades 
de vivienda (...)

Los cambios propuestos generan nuevas tipologías de 
un dormitorio y monoambientes, a la vez que posibili-
tan nuevas disposiciones interiores en las unidades de 
dos y tres dormitorios.

En este sentido, las viviendas propuestas se adaptan 
mejor a los núcleos familiares actuales, a la vez que 
resultan más flexibles a las necesidades y preferencias 
de sus habitantes. 

CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES
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INTERVENCIONES

El edificio incorpora estrategias para optimizar el uso 
de la energía eléctrica (...) para el acondicionamiento 
térmico de las viviendas y el calentamiento de agua 
de uso sanitario.

En cuanto al acondicionamiento térmico, se opta 
por sistemas pasivos, que reduzcan la necesidad de 
equipos de acondiciona- miento mecánico. El agua 
de uso sanitario utiliza un sistema activo de energía 
renovable, que reduce el consumo eléctrico.

Las extensiones de la vivienda cuentan con un gran 
porcentaje de superficie vidriada en fachada. Esto 
maximiza la captación de la radiación solar (...) se 
utiliza el efecto invernadero como un sistema de 
calefacción pasivo (...)

ESCALA BLOQUE Las unidades de dos y tres dormitorios son doblemente 
orientadas, por lo que la ventilación cruzada puede 
utilizarse para regular el aumento de temperatura.

Se modifican las condiciones de los muros de fachada 
de modo de aumentar la aislación térmica de las 
unidades. Algunos muros exteriores se convierten 
en interiores luego de agregarse las extensiones 
de vivienda. Aquellos que permanecen exteriores, 
incorporan paneles de fachada tipo VMZinc, que 
aumentan la aislación térmica de los mismos, a la vez 
que convierten la fachada en ventilada.

En aquellas fachadas vidriadas, se colocan paneles 
móviles que permiten regular la radiación solar directa 
sobre las mismas. (...)

Los colectores solares se instalan en la cubierta de los 
edificios, para pre-calen- tar el agua de uso sanitario. (...) 
Este sistema reduce el consumo eléctrico del edificio.
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PROGRAMA

Sistema Integrado De Posgrados  
y Educación Permanente 
2018 
 

EQUIPO DOCENTE

Dra. Arq. Alina del Castillo, Mag. Arq. Andrés Cabrea 
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Mag. Arq. Andrés Cabrera Recoba
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PROPUESTA

Entre 1970 y 1990 se construyeron en Montevideo al 
menos 80 conjuntos habitacionales de promoción 
pública. Entre ellos hay unos 30 conjuntos (aproximada-
mente 8500 viviendas) que responden a una tipología 
de bloques y que detentan diversos grados de deterio-
ro físico y problemáti- cas sociales asociadas.

En 9 de esos conjuntos, la Agencia Nacional de la 
Vivienda ha reconocido una situación de vulnerabili-
dad a partir de la evaluación integral de dimensiones 
económica, jurídica, de tenencia, arquitectónica y 
territorial. El curso propone explorar estrategias de 
intervención en estos conjuntos, tendientes a su 
readecuación, entendiendo que la recuperación y 
resignifi- cación del patrimonio construido es requisito 
imprescindible para un desarrollo urbano sustentable 
y que la mejora de las condiciones de habitabilidad 
de los sectores más vulnerables es condición necesa-
ria para transitar hacia una ciudad más democrática.

Se trata de un taller de investigación proyectual en el que 
se alternarán momentos de producción y reflexión colec-
tiva, complementados con exposiciones del equipo do-
cente y con el aporte de distintas miradas disciplinares.



MAESTRÍA EN ARQUITECTURA. 

TRAYECTO HÁBITAT Y VIVIENDA

Bertinat, Graña, Venosa.

ESPACIO FACHADA
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PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

El conjunto habitacional CH 16A de Malvín Norte, es uno 
de los conjuntos habitacionales construidos (...) por pro-
moción pública. Actualmente, a través de una evaluación 
integral realizada por la Agencia Nacional de Vivienda 
(ANV) es considerado en situación de vulnerabilidad.

La alta demanda habitacional de la época más las 
restricciones económicas llevaron soluciones (...) 
en suelo barato y mal localizado (...), no contando 
con infraestructura ni servicios urbanos. A su vez se 
aplicaron sistemas constructivos prefabrica- dos que 
hoy presentan diversas patologías y procesos en los 
que el futuro habitante no participó, tampoco se los 
preparó para una vida en colectivo.

El sistema constructivo utilizado es el PNV (...) paneles 
de hormigón realizados en fábrica, montados en el 
sitio, unidos por elementos de hormigón que los 
transforman en una estructura monolítica.

(...) Las ventanas de fachada son todas del mismo alto, 
mismo dintel y antepecho variando en el ancho. Dando 
como resultado que algunos locales no cumplan con 
el mínimo de ventilación e iluminación exigidos por la 
normativa actual.

La falta de apropiación y pertenencia de los ha-
bitantes, las apropiaciones indebidas en espacios 
comunes, (...) los problemas de convivencia además 
de las patologías constructi- vas, (...) la desintegración 
social y urbana del conjunto, entre otras, llevaron al 
deterioro integral (...).
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El conjunto se compone por dos variantes de viviendas 
de dos y tres dormitorios, (...) agrupadas en forma ver-
tical en cuatro niveles y conectadas por un núcleo de 
circulación, conformando unidades de agrupación que 
son repetidas en forma lineal de manera masiva.

El resultado son bloques de casi 130 m. de largo, con 
fachadas homogéneas y testeros ciegos, en el cual 
queda a la vista el ducto(...) que hace posible encastrar 
una unidad de agregación con otra, demostrando así la 
capacidad de crecimiento indiscri- minado del bloque.

Los bloques conformados se insertan en un terreno 
equivalente al tamaño de seis manzanas de 100x100 m.

Entre los mismos se conforman pasajes internos con 
dimensio- nes de calles estrechas y veredas asociadas 
a los jardines de acceso a los bloques.

No se establecen conexiones claras con el resto de la 
trama urbana que lo rodea, además en la agrupación 
quedan grandes espacios sin uso definido.
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CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES

La fachada entendida como envolvente y cara visible 
del bloque, un espacio de apropiación y uso. Un 
ancho de transición interior-exterior en el que pueden 
suceder pluralidad de aconteci- mientos.

Oportunidad de extensión del espacio interior al 
exterior o del exterior al interior.

Se identifican dos espacios:

FACHADA PRINCIPAL Dualidad pública - privada (acce-
sos y dormitorios)

FACHADA POSTERIOR

Dualidad servicios - habitaciones (cocina/terraza - 
estar/living/comedor)

Se propone intervenir sobre la fachada posterior, enten-
diendo que es a la que se vuelcan los espacios más “pú-
blicos” dentro de la vivienda, propiciando de este modo 
la vinculación de espacios interiores con exteriores

1  
2   
3   
4  
5   

6
7   
8  
9  
10   

11   
12   
13   
14  
15  
16   

Techo liviano existente
Canalón
Ducto metálico contenedor de instalaciones
Perfil metálico 100x100mm
Baranda, rejilla metálica + pasamano 
hierro 50mm 
Canalón
Terminación impermeable con pendiente
Perfil metálico 50x50mm
Panel SIP
Placa cementicia + terminación 
exterior pintada 
Revestimiento yeso, enduido y pintado
Abertura de aluminio
Porcelanato
Cimentación de estructura SOPORTE
Cielorraso de yeso, enduido y pintado
Rejilla metálica

ESPACIO FACHADA
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1. DUCTO 2. ESTRUCTURA

El espacio fachada como contenedor de nuevas infraes-
tructuras: nuevos ductos de instalaciones. Los ductos 
existentes están colapsados, (...) el acceso a estos ductos 
es difícil y requerirá romper parte de los muros interiores 
de servicios en las viviendas para intervenirlos.

Se propone sustituirlos incorporando a la fachada 
un dispositivo metálico de 50x60cm el cual contiene 
caños de bajada de desagüe primario y pluviales

Se propone un dispositivo (...) ubicado en la línea de 
separación de la unidad de agregación. (...) se requie-
re el acuerdo y organiza- ción de las ocho unidades 
que contarían con la posibilidad de conectarse a las 
nuevas columnas de bajada.

(...) se deberá reconfigurar la ubicación actual de los 
aparatos sanitarios en los baños existentes, cum-
pliendo con la normati- va.(...) este nuevo dispositivo 
permitirá recoger el agua pluvial (...) evitando así la 
caída libre que hoy presenta.

DEMOCRATIZACIÓN DEL USO DE SUELO: 
En PB algunas viviendas se han apropiado indebi-
damente de los espacios comunes adyacentes. Se 
propone la fachada como un espacio a conquistar y 
de dar a las viviendas de los niveles superiores un es-
pacio adicional y conquistarlo según cada necesidad.

SOPORTE: 
Se propone una estructura de perfiles metálicos 
independiente al edificio, que se arrima a la fachada, 
introduciendo espesor a la misma, apropiándose del 
espacio exterior en altura.

INTERVENCIONES
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3. KITS PROGRAMÁTICOSPara llevar a cabo esta intervención se requiere el 
acuerdo y organización de los propietarios de cuatro 
viviendas agrupadas en sentido vertical, a las cuales se 
les arrimará la nueva estructura.

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 
Se propone un sistema en seco para crear los espa-
cios interiores y semi interiores con paneles sándwich 
de poliuretano inyectado, utilizados para conformar 
pisos, paredes y techos.

Es un sistema de construcción fuerte, eficiente en 
consumo de energía y rentable. Además, permite 
utilizar al máximo el espacio útil, ya que se requiere un 
mínimo de espesor para obtener el máximo nivel de 
aislamiento térmico.

En el caso de las terrazas se conformarán con rejillas 
metálicas soldada a la estructura soporte, conforman-
do barandas y pisos.

ENVOLVENTE: 
La estructura contendrá kits programáticos construidos 
con elementos prefabricados que permitan a los habitan-
tes permane- cer en sus viviendas durante el montaje.

Estos kits complementan y/o mejoran (...) la vivienda a 
la cual se adosan, pueden producir reconfiguraciones 
del espacio interior de la tipología existente. (...)

DISEÑO DE KITS: 
En las tipologías se identifican dos crujías: crujía servi-
dores 2 m. de ancho (cocina, baño, terraza) y crujía de 
servidos 3 m. de ancho (estar).

La estructura soporte adquiere estos anchos confor-
mando dos módulos y ofrece una profundidad de 2 
m. A partir de esta consigna se plantea el catálogo de 
kits entre los que el propietario podrá optar.
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Teniendo en cuenta las necesidades de los residentes 
de cada vivienda y haciéndolos partícipes del proceso 
de diseño, se logrará un sentido de pertenencia ma-
yor, que conlleva a una preocupación por el manteni-
miento y cuidado de los espacios en que se habita.

(...) Se plantean estas propuestas como un germen, ca-
paz de contagiar una acción por mejorar los espacios 
privados, de uso común y de carácter más público, 
presentes en el conjunto.

Las mismas implican un compromiso que tienen resulta-
do de reacción y transformación, activando la arquitectu-
ra y el territorio con el uso y viceversa.

El proceso de diseño y el carácter de la intervención 
presentan una lógica evolutiva con el fin de generar un 
dispositivo que sea “tan génerico (por abstracto) como 
generador (por fértil) y generoso (por flexible)”

INTERVENCIONES



MAESTRÍA EN ARQUITECTURA. 

TRAYECTO HÁBITAT Y VIVIENDA

Bertinat, Graña, Venosa.

ESPACIO FACHADA
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ANÁLISIS CH 67 LA UNIDAD Y LA ASOCIACIÓNEL BLOQUE Y LA AGRUPACIÓN

El conjunto está ubicado en el barrio Nuevo París, (...) 
próximo al Arroyo Pantanoso, en una zona residencial de 
baja densidad (...)con presencia de edificios industriales.

Su terreno es de aproximadamente cuatro hectáreas, 
donde se emplazan veintiséis bloques de vivienda, 
(...) insertos en un espacio verde de gran escala, con 
poco tratamiento vegetal. Éstos varían en tres tipos, 
según una combinatoria de tipolgías posibles.

Cada bloque está conformado por cuatro niveles. A su 
vez, cada nivel contiene cuatro unidades de vivien-
da. En sumatoria, cada bloque contiene un total de 
dieciséis unidades.

Todos los bloques están conformados por la exis-
tencia de un núcleo común, que contiene la caja de 
escaleras y se muestra volumétricamente como el 
articulador del conjunto.

Dicho núcleo cuenta con una habitación por nivel, 
llamada en éste trabajo “espacio +9” por ser una 
habitación extra de 9m2. Esta habitación configura un 
espacio plus para una de las unidades en cada nivel.

Cada unidad cuenta con un área común, cocina y 
baño de dimensiones estándar. La cantidad de dormi-
torios variará según la unidad entre uno y cuatro.

Debido a la orientación y a la tipología de los bloques, 
cada unidad tendrá una única fachada este u oeste.

Bloque Tipo 1: conformado por tipologías de dos, tres y 
cuatro dormitirios.
Bloque Tipo 2: conformado por tipologías de uno, dos y 
tres dormitorios.
Bloque Tipo 3: conformado por tipologías de uno y dos 
dormito- rios.

PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO
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CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES

Vivienda concebida desde la calidad y no desde la 
cantidad.

Pérdida de vigencia de la vivienda mínima para un 
habitante estandard.

Tipologías desjerarquizadas: espacios comunes vs. 
espacios íntimos.

Flexibilidad, adaptabilidad y temporalidad  
en la vivienda.

Vivienda entendida como parte de la ciudad, que 
responde al deseo de lo individual y lo comunitario 
(privacidad + sociabili- dad).

Crear lugares que construyan comunidad.

EXPANSIÓN DE LA ESPACIALIDAD DE LA VIVIENDA
Modulos de expansión de los espacios comunes e 
íntimos de la vivienda, permitiendo un mayor apro-
vechamiento del espacio y la generación de un ele-
mento intermedio entre lo privado y lo colectivo. Las 
expansiones serán mediante asociación de modulos, 
configurando áreas diferenciadas que brinden apoyo 
a la tipología existente.

ALTERAR LA TIPOLOGÍA PARA LOGRAR ESPACIOS DE USO 
COMÚN/COLECTIVO
Alterar el espacio “+9” que se encuentra frente al nú-
cleo de escaleras, aprovechando el espacio de opor-
tunidad que presenta. La modificación de su acceso 
aporta la posibilidad de generar un espacio común al 
bloque por nivel, pudiendo variar en su uso.

PREMISAS OPERACIONES

LIBERAR LA VIVIENDA DE PROGRAMAS “EXTERNOS”
Volcar el espacio privado hacia el espacio colectivo me-
diante: Espacios de trabajo Espacios de juego Lugares 
de guardado Estacionamiento de motos y bicicletas
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TABIQUES
Se propone la eliminación o modificación de tabiques 
divisorios existentes, (...) desjerarquizando el área de 
dormitorios en relación a las áreas comunes de la uni-
dad. Dicha alteración permite una mayor flexibilidad 
en los programas que pueden contener los espacios.

VENTANAS
Las aberturas podrán ser modificadas ampliando con-
siderable- mente el tamaño del vano, mejorando así la 
iluminación natural interior, la ventilación de la unidad, 
y la vinculación visual con el entorno circundante.

PUERTAS
Las puertas de las habitaciones podrán ser modifica-
das, para alterar la manera a la que se accede a las 
mismas. Un ejemplo de ésto es la modificación del 
acceso desde el espacio colectivo a la habitación “+ 
9”. Esta modificación (...) habilita un cambio radical en 
la vivienda, generando un nuevo espacio flexible.

ELEMENTOS A ALTERAR

BALCONES
Se propone la expansión del interior de la unidad 
mediante balcones o terrazas, tanto para los espacios 
comunes como para los dormitorios. El dispositivo 
liviano se adosa al bloque realizan- do alteraciones 
mínimas en su estructura, generando un espacio exte-
rior de 1.15m o 2.3m.

EXPANSIÓN INTERIOR
Es posible expandir el área común interior de la 
vivienda mediante un dispositivo liviano, que al igual 
que los balcones, genera un espacio plus de 1.15m 
o 2.3m. La expansión permite una apropia- ción del 
espacio diverso (...) la mejora de sus proporciones, 
y la maximización de las dimensiones de la abertura 
interior/ exterior.
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INTERVENCIONES

La propuesta pone en valor la acción de cada grupo 
de usuarios, creyendo que las alteraciones mínimas 
pueden afectar al conjunto a modo de contagio. Esto 
permite un mejoramiento paulatino de la infraestruc-
tura del conjunto, a medida de las necesidades reales 
de sus usuarios. La flexibilización del espacio interior 
de cada unidad podrá ocurrir de manera diversa, 
mostrando a nivel del conjunto la heterogeneidad de 
su comunidad.

UNIDAD
Cada unidad podrá realizar acciones de manera autó-
noma, gestionadas por el propio grupo de usuarios. El 
siguiente catálogo de posibilidades de expansión de 
la vivienda habilitará a cada grupo a realizar diversas 
operaciones sobre la tipología, flexibili- zando la 
unidad a sus propias necesidades.

ASOCIACIÓN/BLOQUE
Mediante la asociación de unidades o la toma de 
decisiones a nivel del bloque de vivienda, se podrá 
gestionar el uso de los espacios colectivos, varian-
do los posibles programas a albergar. Los espacios 
colectivos generados podrán ser de carácter diverso 
(...) según la necesidad de cada bloque.

AGRUPACIÓN/CONJUNTO
Mediante la asociación de unidades o la toma de 
decisiones a nivel del bloque de vivienda, se podrá 
gestionar el uso de los espacios colectivos, varian-
do los posibles programas a albergar. Los espacios 
colectivos generados podrán ser de carácter diverso 
(...) según la necesidad de cada bloque.

Reconversión de un elemento propio de la tipología 
(...) para flexibilizar la vivienda (...) a las necesidades de 
los usuarios.

CAMBIO DEL USO DEL ESPACIO PRIVADO 
(1)Reconversión del area destinada a un dormito-
rio, generandose un espacio flexible. Esto se logra 
mediante operaciones mínimas, como el cambio 
de aberturas, demolición de muros o cambio de 
pavimentos. 
Configuraciones posibles: 
expansión del área común (1), terraza (2).

ESPACIO PRIVADO CEDIDO AL ESPACIO COLECTIVO (2)
Area destinada a dormitorio se cede al bloque o con-
junto, reconvirtiéndose en un nuevo espacio de uso 
común (...) de carácter diverso, pudiendo conformar 
espacios de servicio, de estar, de trabajo, o incluso un 
área redituable para el propietario de la unidad.

Configuraciones posibles: lavadero(1), depósito(2), 
estaciona- miento de bicicletas(3), espacio de estu-
dio(4), espacio de trabajo(5), biblioteca(6), consulto-
rio(7), local comercial(8), sala de usos múltiples(9).

MODELO DE GESTIÓN SUSTRACCIÓN (1)
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ADICIÓN (2)

Sumatoria de un elemento externo, que genere una posi-
ble ampliación interior o exterior a la unidad de vivienda. 
De estructura liviana, se adosa a la fachada existente (...)

ESPACIO PLUS PRIVADO (1)
Espacio adicionado a la unidad de vivienda, pudiendo 
estar vinculado tanto al área común como al área de 
dormitorios.

Configuraciones posibles: balcón(1), terraza(2), expan-
sión del área común(3).

ESPACIO PLUS COLECTIVO (2)
Espacio adicionado al bloque, capaz de contener pro-
gramas que activen el espacio exterior del conjunto.

Configuraciones posibles: lavadero(1), depósito(2), 
estaciona- miento de bicicletas y motos(3), espacio de 
estudio(4), espacio de trabajo(5), biblioteca(6), consul-
torio(7), local comercial(8), sala de usos múltiples(9).
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INTERVENCIONES



MAESTRÍA EN ARQUITECTURA. TRAYECTO 

HÁBITAT Y VIVIENDA

Emiliano Etchegaray

NUEVO SUELO
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PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

El territorio de Montevideo se presenta como un suelo 
fragmenta- do (...) en todas las escalas, (...) el Complejo 
Habitacional 67 (...) se encuentra en un borde particular 
del tejido de la ciudad con frente sobre la Avenida 
Luis Batlle Berres, este particular Comple- jo se cierra 
(o niega) a la calle, lo cual se refleja en la segregación 
social y espacial de los habitantes del mismo.

Con el fin de activar el mismo (no solo el vínculo 
con el exterior sino hacia el interior de este) (...) el 
ACTIVADOR busca la forma concreta de definir los 
límites y las relaciones desde el aproxima- miento 
a los espacios colectivos, y éstos a través del suelo, 
modificar la estructura urbana existente y su morfolo-
gía (o textura), analizando características individuales 
y colectivas que se puedan adecuar a estos nuevos 
espacios de uso, proponiendo siempre trabajar des-
de y para el usuario del lugar. (...)

Se actúa proponiendo un nuevo pavimento que nos 
permita solucionar un hecho concreto, a la vez que 
entre éstos se generen espacios programáticos que 
reactiven el conjunto para la vida colectiva, buscando 
impulsar los espacios entre los bloques, planteando 
nuevas actividades y nuevos usos.

El potencial real del suelo como ACTIVADOR del con-
junto, nos permite trabajar con la topografía existente 
(...) donde puedan aparecer espacios transitables que 
ayuden a mejorar la estructura de caminos existentes; 
o generar una geografía diferente para apreciar el 
paisaje y el lugar.

La búsqueda constante es generar cambios, creando 
espacios para la comunidad (...) para la distensión y 
la apropiación de los habitantes del Complejo, (...) 
dejando de ser solamente un lugar de transición entre 
dos puntos, para transformarse en un nuevo sistema 
de interacción.

ESTRUCTURA VIAL
“La falta de actividad dentro de los pasajes hace de 
estos un páramo, un espacio con el que nadie se 
identifica (...)”. El sistema vial existente no conecta a 
todos los bloques de viviendas, solamente atiende 
a algunos de ellos dentro del predio, pero de forma 
descontinuada, sin comodidad y sin accesibilidad.

Los accesos que existen desde las otras calles que 
delimitan el perímetro del predio no están definidos 
claramente, siendo el único de este tipo el que se da 
por la Avenida Luis Batlle Berres

ESTRUCTURA VIAL
Las viviendas dentro del complejo se encuentran 
orientadas este-oeste, siendo sus fachadas norte y sur 
totalmente ciegas, negando cualquier tipo de vínculo 
con la Av. Luis Batlle Berres, así como también, gene-
rando situaciones “entre bloques” bastante difusas.

La ausencia total de espacios pertenencientes a las 
unidades, como ser un jardín, un balcón o un peque-
ño espacio provocan que (...) el espacio colectivo 
sea ocupado informalmente con expansiones de las 
viviendas de planta baja.

CH 67 COMPONENTES
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PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

PIEZAS DE CONEXIÓN
Dentro del predio aparecen grandes explanadas se-
cas que buscan ser articuladores entre el sistema vial 
interno existente y los bloques de viviendas dentro 
del Complejo.

Estas carecen de cualquier tipo de programa o equi-
pamiento, (...) siendo muchas veces utilizadas como 
estacionamiento de motos y autos.

ESTRUCTURA VIAL UN NUEVO MAPA.
Dentro de la lógica propia del Complejo, aparecen 
estos caminos generados por los propios usuarios, los 
cuales brindan informa- ción fundamental sobre el uso 
que se hace del suelo.

Una caminería secundaria encargada de las conexio-
nes internas que muestran las relaciones reales dentro 
del predio; una red interna de movilidad. Todos ellos 
tienen su razón de ser, y si es posible detectar cuales 
son las que los vinculan entre ellos, tenemos un cam-
po de posibilidades para indagar y proponer.
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PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

Encontramos una realidad compleja, donde no 
parece haber una planificación sobre el espacio 
público. Una desconexión total entre cada uno de 
los bloques de viviendas.

No existe ningún tipo de gestión de los habitantes del 
sitio sobre estas áreas vacías, (...) dejando solamente 
sobre el terreno una cantidad considerable de blo-
ques de viviendas, los cuales sufren la falta cuantitativa 
y cualitativa de espacios de uso colectivo.

(...) aparecen estos caminos generados por los 
propios usuarios, el cual brinda datos e información 
fundamental sobre el uso que se hace de la superficie.

(...) es posible detectar como se movilizan, cual es su 
rango de acción o participación en la construcción de 
estos nuevos territorios, tenemos un campo de posibi-
lidades para proponer, crear, proyectar y construir. (...)

Una vez que definimos estos trillos dentro del predio, 
es posible pensar en un sistema de espacios colectivos, 
activados con diversos programas y equipamiento.

Esto permite diseñar el espacio público, el espacio de 
intercam- bio, pero sobretodo, definir que el lugar de 
interacción son esos polígonos que quedan entre los 
diferentes caminos existentes.

CONEXIONES REALESESTADO INICIAL INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
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NUEVO SUELO ATRACTORES REPARADOR

Para generar este nuevo suelo, se piensa en un ele-
mento simple que pueda resolver diferentes escena-
rios. Así, surge una pieza de hormigón de 1.20 mts x 
0.60 mts, que cumple diferentes funciones dentro de 
la nueva estructura vial propuesta.

El equipamiento a utilizar es parte del catálogo exis-
tente dentro de la Intendencia de Montevideo. Esto 
permite acceder de forma rápida y eficiente a los mis-
mos, tanto para su construcción como para su posible 
refacción o sustitución.

Estos elementos nos permiten acondicionar los prime-
ros espacios generados para la integración del siste-
ma propuesto. Ya sean lugares de expresión artística o 
cultural, deportiva, de ocio y esparcimiento.

El proyecto original incluía un Salón de Usos Múltiples 
en el corazón de la propuesta (nunca fue realizado).

En la transformación imaginada, se propone generar 
un espacio abierto colectivo, que pueda servir de 
plaza, pero también sirva de infraestructura educativa. 
Espacios para el esparcimiento y para el conocimiento.

En este escenario, parece interesante generar una 
huerta urbana, donde el paisaje pueda variar con los 
diferentes cultivos a lo largo del año, sino que tam-
bién pueda generar algún tipo de ingreso económico 
para los habitantes del conjunto, transmitiendo nuevos 
hábitos tanto a niños y adultos.

ACTIVADORES
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A escala de ciudad, el espacio urbano debe fomentar 
la integra- ción y la interacción entre los habitantes 
del complejo, el barrio y la ciudad. El sistema peatonal 
propuesto debe servir para trascen- der el Complejo 
y permitir que la gente del barrio haga uso de los 
espacios y actividades propuestas.

Dentro de la propuesta, es fundamental aprovechar 
las potenciali- dades de los espacios disponible para 
poder incrementar la relación y los vínculos entre los 
vecinos, y así, generar un sentido de pertenencia en 
el nuevo espacio del Complejo.

LUGAR Y VÍNCULO
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INTERVENCIONES



MAESTRÍA EN ARQUITECTURA. 

TRAYECTO HÁBITAT Y VIVIENDA

Da Silva, Olivera.

PLATAFORMA COLECTIVA
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ANÁLISIS CH 26 / CH 38

Delimitado por las calles Cotopaxi (Norte), Juan Acosta 
(Oeste) y Cayambé (Sur), el límite Este son padrones de 
viviendas individuales con frentes a las calles Cayambé 
(Sur), Juan Rosas (Este) y Cotopaxi (Norte). (...)

El conjunto totaliza diecinueve bloques con tes-
teros orientados Norte-Sur (...) tiene dos tipos de 
bloques: viviendas dúplex (2 niveles) y viviendas 
dúplex sobre dúplex con calle corredor (4 niveles).

Las viviendas son de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con un 
baño y una cocina, totaliza 124 viviendas más las del 
complejo 26 (aprox. 52 viviendas más).

PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

Las unidades de planta baja tienen jardín de acceso 
y patio trasero. Las unidades de planta alta tienen 
accesos por la calle corredor y balcones de cocina.

Los accesos son ocupados por algunos co-propietarios 
sin uniformidad, sin criterios comunes y sin valores esté-
ticos. Los balcones de cocina han sido cerrados con los 
mismos criterios individualistas y sin uniformidad.

La imagen más consolidada la aportan los cercos 
de patios traseros con uniformidad de alturas y 
solución de muro ciego de alturas homogéneas 
dentro de los bloques.

Los espacios interiores de uso común y público no 
tienen organización ni propuestas a excepción de un 
kiosco instalado en la Zona 1. Las circulaciones al inte-
rior del conjunto están desorga- nizadas, si valoración 
de ningún tipo.

Identificamos dos sistemas de comunicación: vía prin-
cipal con acceso vehicular aunque fragmentada, varios 
senderos angostos, peatonales, también fragmentados.
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PUNTO DE PARTIDA

Desde el análisis y el mapeo de oportunidades, a los 
espacios libres, accesibilidades y las distintas apropia-
ciones de los usuarios de esos espacios exteriores sean 
estos de uso común y/o privado.

La recalificación de dichos espacios, en la actualidad 
no aprove- chados, abre la posibilidad de potenciar-
los mediante un activador, asociado a la idea de la 
calle como espacio urbano, alentando las relaciones 
sociales con distintas actividades, velocidades, recorri-
dos, servicios, incorporando equipamiento, brindando 
mejoras de calidad espacial, y vivencial del conjunto.
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CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES

La Plataforma Colectiva es una superficie que sutura el 
conjunto, articulando las necesidades de infraestructu-
ra, servicios, accesibilidad, programas de integración, 
regulaciones de uso y diseño. Está pensada como 
una calle no especializada donde conviven equitati-
vamente las actividades, las circulaciones de distintas 
velocidades y las personas, un sitio de encuentro. Se 
trata de un activador multidimensional y multiescalar 
de alto impacto que opera en las dimensiones que 
van de lo individual e intrafamiliar, a lo colectivo, 
económico, administrativo y político; la multiescala 
involucra la gama de dimensiones de lo macro a lo 
micro en interven- ción, diseño y gestión

La referencia conceptual más directa, utilizada para 
pensar la Plataforma Colectiva es el parque urbano 
Superkilenen Copenha- gue:

“... un collage de historias y situaciones urbanas de 
alrededor del mundo en el distrito más multicultural 
de Copenhague...” BIG-Bjarke Ingels Group, Topotek1 
y Superflex, 2011.

“Exceso, saturación y congestionamiento, son pa-
labras a las que frecuentemente se recurre cuando 
se habla de Superkilen, un parque en Copenhague 
preparado para explotar con símbolos y colores, a la 
vez que es un experimento con el involucramiento 
directo de sus ciudadanos.”

Extraído de ARCHI EXPO, http://projects.archiexpo.es/
pro- ject-22257.html

Superkilen es, en más de un sentido, modélico para la 
propuesta de Plataforma Colectiva que fue pensada 
a partir de las activida- des que allí se pueden realizar, 
como un escenario para la convivencia e integración 
humanas; el diseño (el pavimento y las actividades inte-
gradas de diversas velocidades, ritmos y conteni- dos) 
tanto como el manejo de las densidades e intensidades 
(densidad de usos, propuestas y actores) y el concepto 
de gestión comunitaria donde el habitante se involucra 
y se compro- mete con el lugar (intensa participación 
en el diseño, gestión y usos), son conceptos que Plata-
forma Colectiva aprende de Superkilen.

REFERENCIAS Y ANTECEDENTES
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LA CALLE INTERIOR BOLSONES DE ACTIVIDAD

Sectores con actividades diferentes abriendo puertas 
al encuen- tro, promoviendo una dinámica de usos 
variables, donde en cada uno encontramos equipa-
mientos o pautas para el desarrollo.

Sectores con actividades diferentes abriendo puertas 
al encuen- tro, promoviendo una dinámica de usos 
variables, donde en cada uno encontramos equipa-
mientos o pautas para el desarrollo.

ACTIVADORES

ESPACIO DEPORTES - RECREACIÓN
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INTERVENCIONES
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LA CALLE INTERIOR REORDENAMIENTO DE LOS BORDES BOLSONES DE ACTIVIDAD

REORDENAMIENTO DE ESPACIO COMÚN  
DE USO EXCLUSIVO
Se recupera visualmente el espacio de acceso a las 
viviendas asociado a la calle interior, como un espacio 
común de uso exclusivo regulado.

El cerco frontal es equipamiento (banco de hormigón 
con luz led lineal incorporada) de altura 0.50m. Los cer-
cos laterales, separación entre viviendas, son canteros 
de hormigón de altura y ancho 0.50m con vegetación.

Los patios frontales tienen un mínimo de FOSV de 
60% donde podrán colocar césped, baldosones tipo 
green block o vegetales. El pavimento impermeable 
no podrá superar el 40% del área (...)

ESPACIO DEPORTES - RECREACIÓN
Un espacio equipado para deportes urbanos como el 
skateboard y el basquetball.

ESPACIO JUEGOS - RECREACIÓN - SERVICIOS
Transformación del kiosko existente sumando ser-
vicios de cafetería, una oportunidad comercial para 
obtener un incremento de ingresos con una pequeña 
inversión, y aportar al conjunto (y al barrio) un lugar de 
encuentro diferente, integrado a la biblioteca pública 
existente con conectividad Wifi.

Apertura de un espacio para “performing arts” (músi-
ca, baile, teatro y otros).

ESPACIO DESCANSO - ENERGÍAS
Potenciar el espacio de conectividad Ceibal al interior 
del conjunto que se puede aprovechar como oportu-
nidad de encuentros y actividades inter-generaciona-
les relacionadas con las comunica- ciones virtuales (...) 
Crear estaciones para recarga de baterías de medios 
portátiles en sitios protegidos (...), estaciones para re-
carga de vehículos eléctricos adosados a los testeros 
de las viviendas de punta de tira.

CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES

TESTEROS/VIVIENDAS PUNTA DE  
TIRA/ESTACIONAMIENTOS
Los espacios residuales en el borde del padrón se apro-
vechan como estacionamiento del complejo.

Las viviendas punta de tira tienen cerco vegetal por 
encima de los 0.50m sólo hacia la vivienda lindera (...) 
Se promoverá la instalación de comercios/servicios 
en las plantas bajas de estas viviendas.

El área verde encuentra nuevas ubicaciones, los 
testeros de las viviendas dúplex sobre dúplex son so-
porte de jardines verticales (...) generando un parque 
vertical.

Los testeros de las viviendas dúplex simples incorpo-
ran un equipamiento en bloques adosados al testero 
con la doble función de maceteros y bancos.



MAESTRÍA EN ARQUITECTURA. 

TRAYECTO HÁBITAT Y VIVIENDA

Fleitas, Flores, Cordero.

RE PARCELAR



749MAMM + ESCENARIOS POSIBLES  - CH+

Los conjuntos habitacionales 38 y 26 se ubican en el 
barrio Cerrito de la Victoria y están delimitado por las 
calles Cotopaxi,- Juan Acosta,Cayambe y Juan Rosas.

Ambos conjuntos se construyeron en la década del 70 
por programas de promoción pública que responden 
a la repetición de “bloques en el verde”(...) forman 
islas dentro del tejido consolida- do, generando así 
una ruptura morfológica con el resto de la ciudad.

El amanzanado tradicional se desdibuja y los bloques 
quedan como elementos aislados a los que mayorita-
riamente se les accede solo peatonalmente.

El conjunto cuenta con un único acceso vial  
y una red de espacios públicos intermedios.

El conjunto habitacional CH38 está conformado por 
siete bloques paralelos de dos niveles y cuatro de 
cuatro niveles con una tipología de dúplex orientados 
E-O. (...) A las unidades superiores se les accede por un 
bloque de escalera ubicada en un extremo y seguida 
por una calle corredor (...) que alimenta las 8 unidades.

La mayoría de las unidades en planta baja cuenta con 
frente y fondo delimitado por muretes. Las unidades 
superiores cuentan con un balcón posterior.

El conjunto CH26 está conformado por ocho bloques 
de vivienda en un nivel (...) con frente y fondo pro-
pio. La mitad está orientada E-O y el resto N-S. Estas 
tiras están conformadas por 8 unidades.

Ambos conjuntos al momento de proyectarse fueron 
pensados sin equipamientos o servicios de uso colectivo.

La diferencia entre las orientaciones de la trama vial 
y la de los bloques de viviendas de los conjuntos 
producen en su perímetro una serie de espacios de 
variable apropiación.

Cuando estas áreas dan frente a las fachadas longi-
tudinales de las tiras, los ocupantes de las viviendas 
han tendido a colonizar- las resultando en un uso 
informal de tipo jardín o patio frentista.

En cambio, cuando estos espacios se generan entre 
las veredas y los testeros de los bloques, permanecen 
como espacios residuales.

Entendemos que la zona entre el espacio público-ve-
reda- y el perímetro del espacio colectivo -testeros de 
los conjuntos- es una área de oportunidad: el espacio 
para desarrollar un activador.

PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO
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CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES

Cada testero da frente a un trapecio que se concibe 
como una nueva parcela, una nueva superficie de 
propiedad colectiva. En conjunto con los testeros 
definen un diedro que conforma nuestro espacio 
de intervención.

Un nuevo espacio horizontal y vertical activo. Se 
busca otorgarle nuevos atributos a un espacio residual 
carente de carácter a dos escalas:

- Cada bloque se verá renovado mediante una com-
plementación programática distintiva

- El conjunto contará con una serie de espacios que 
transformará su vinculación con la ciudad.

El activador se constituye como una serie de interven-
ciones. El diedro es el volúmen capaz. El espesor es la 
herramienta conceptual.

El activador se entiende como un dispositivo variable: 
el espesor.

Se trabajan en dos planos: El horizontal Z es de altura 
constante, El vertical X en cambio es variable ofrecien-
do variadas posibilida- des materiales y programáticas.

El Mínimo se entiende como una función concreta mien-
tras que el máximo como posibilitador de funciones 
variables con base en un sistema material constante.

- Espesor 0: se define como el testero sin ninguna 
intervención. - Espesor mínimo: será tal que posibilite 
una nueva fachada profunda.

- Espesor medio: se concibe con la capacidad de 
alojar una nueva circulación para el bloque y/o un 
espacio lúdico.

- Espesor máximo: posibilitará el agregado de ambien-
tes para nuevos programas colectivos.

Este activador caracteriza, encuadra, define y califica 
los espacios residuales. Opera sobre la transición 
entre el dominio público y colectivo (...)

Complementar las actividades habitacionales con pro-
gramas urbanos asociados.El de ocupación máxima 
se relaciona más con la trama urbana mientras que el 
mínimo con el conjunto. El conjunto finalmente conta-
rá con espacios colectivos no a su interior sino como 
interfaz con la ciudad.

ESPESOROPORTUNIDAD
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CATÁLOGO

El proyecto contempla un menú de oportunidades 
de los diferen- tes espesores en los espacios vacan-
tes. Cada testero cuenta, además del paquete básico 
(iluminación y vegetación) con su particular conjunto 
de variables:

Espesor mínimo: Estructura metálica adosada a la 
fachada equipada con iluminación y vegetación.

Espesor medio 1 (x): Estructura mínima + función 
concreta. Escalera + Bicicletero

Espesor medio 2 (x): Estructura mínima + función 
concreta Juegos infantiles

Espesor máximo: Estructura mínima + capacidad 
programática
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INTERVENCIONES
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CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES

ACTIVADOR MÍNIMO COMO FUNCIÓN CONCRETA

Estructura mínima: Estructura de perfilería metálica 
adosada a fachada, equipada con iluminación y vege-
tación que requiere poco mantenimiento.

Ubicación: Testeros dúplex

Escala: Conjunto - Urbana

Fachada activa: le otorga al conjunto una iluminación 
homogénea en todos los nuevos reparcelamientos y le 
permite generar nuevos usos en horarios extendidos (...)

ESPESOR MÍNIMO (X) Gestión: Surge de la inquietud de vecinos del 
conjunto y el barrio, puede gestionarse a través de 
la IM (alumbrado público y jardinería), ANV como 
organismo interesado en reactivar estos conjuntos 
habitacionales. El mantenimiento posterior puede 
gestionarse a través del CCZ y comisión de vecinos.

ACTIVADOR MÍNIMO COMO POSIBILITADOR
Estructura mínima + función concreta Ubicación: 
Testeros dúplex

Escala: Conjunto - Urbana

Función concreta:

Bicicletero: Alineados con las políticas municipales 
que incentivan el uso de transportes alternativos, se 
incorporan espacios seguros para el guardado (...)

Lockers: Espacios (...) que permiten liberar áreas de la 
vivienda ocupadas con objetos de uso eventual.

Equipamiento urbano: Una serie de equipamientos (...) 
que posibilitan el uso de las nuevas parcelas pueden 
ser dispositivos de juegos infantiles o bancos.

ESPESOR MEDIO 1 (x)
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ACTIVADOR MÁXIMO COMO POSIBILIDAD
Estructura mínima + posibilidades programáticas

Escala: Conjunto - Urbana

Posibilidades programáticas: Espacio de oportunidad 
para uso colectivo cerrado-abierto / público-priva-
do. Puede implicar una escala más urbana o barrial 
donde se desarrollen actividades de tipo colectivas 
como parrillero / salón comunal / biblioteca / juegos / 
talleres / huertas.

Gestión: Puede surgir de propuestas de presupuesto 
participativo, por su carácter de espacios colectivos 
para el barrio. Su gestión puede también estar rela-
cionada al alcance de la propuesta, propuestas que 
puedan gestionar los vecinos del propio conjunto, en 
otras intervendrán el CCZ o comisiones vecinales que 
se generen con este fin.

PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

ESPESOR MÁXIMO (X)

ACTIVADOR INTERMEDIO COMO FUNCIÓN CONCRETA 
Estructura mínima + función concreta + escalera Ubica-
ción: Testeros dúplex sobre dúplex

Escala: Conjunto

Escalera: da la posibilidad a los habitantes del conjunto 
otra opción de acceso a sus viviendas (...) ubicada en 
el testero opuesto a la escalera existente (...)

Función concreta: Bicicletero / Lockers.

ESPESOR MEDIO 2 (x)
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TALLER DE INVESTIGACIÓN 
PROYECTUAL 1

PROPUESTATRABAJOS FINALES / AUTORES

Acuerdos_Cotignola, Preziosi, Saettone,  
Trias, Ursic

Burako_Besozzi/Cordero /Dean/Martinez 
/Ponce De León/Vi- llarino

Conector Activo_ Laura Acosta / Alexis Arbelo  
/ Luis Ardanche / Federico Bergamino /  
Andrés Varela / Juan L. Viñar

Hybrid_Elena / Marenco / Perez / Risso

Intermedios_J. Alonso/ G. Carabelli/ D. Garat 
/ E. López/ D. Morando

INTERVENCIÓN SOBRE LAS PREEXISTENCIAS EN EL 
MARCO DE PROCESO DE INTENSIFICACIÓN URBANA 

PROGRAMA

I+P 
2017 

EQUIPO DOCENTE

Dra. Arq. Alina del castillo,  
Arq. Graciela Lamoglie, Ara. Héctor Berio
Docentes responsables
Dr. Arq. Ruben Otero  
Escola da Cidade, SP, Brasil
Dra. Arq. Fernanda Bárbara
Escola da Cidade, SP, Brasil. UNA Arquitetos
Participación y exposición
Mag. Arq. Andrés Cabrera Recoba
Fecha y lugar de realización
03/04/2017 al 08/04/2017_FADU, MVD, Uy

Este taller forma parte de un conjunto de tres talleres 
de investigación en proyecto propuestos por el 
departamento. Los objetivos son: proponer desarro-
llos proyectuales que constituyan exploraciones en el 
espesor de la frontera entre proyecto e investigación 
y estimular la formulación de investigaciones que utili-
cen el proyecto como instrumento de investigación.

Implica la exploración del proyecto como instrumento 
de investigación o la aplicación del pensamiento pro-
yectual en la producción de conocimientos, trascen-
diendo las prácticas habituales que se desarrollan los 
cursos de anteproyecto.
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ACUERDOS
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PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

Nuestra lectura hacia el lugar de estudio devela un 
gran desarraigo de los habitantes por el sitio con la 
consiguiente reflexión acerca de la inexistencia de 
vida urbana del conjun- to y la falta de ámbitos inter-
medios para propiciarla.

Apoyados en la presencia de pequeñas organizacio-
nes espontaneas y colectivas (...), podemos imaginar 
una forma de operar que promueva los “acuerdos” 
como mecanismo de (...) apropiación del espacio 
colectivo.

El barrio se caracteriza por (...) una sumatoria de partes 
inconexas que nos permite hablar de una condición 
insular del territorio, evidente en las distintas escalas; 
desconexión de la pieza urbana con la ciudad; de las 
distintas partes que la conforman, entres sí y (...) con su 
entorno inmediato.

Estos conjuntos que a nivel edilicio presentan diversas 
patologías, derivadas principalmente de una falta de 
manteni- miento, evidencian fundamentalmente serios 
problemas de carácter social; deterioro en las relacio-
nes, inseguridad, y sobre todo un fuerte desarraigo de 
sus habitantes (...).

Esto conlleva a un abandono del espacio público propio 
del conjunto, lo que determina una fuerte polarización 
de los dominios público/privado, con una falta de 
ámbitos interme- dios que propicien los vínculos entre 
quienes habitan el sitio.

Este espacio libre que alcanza casi un 70% de la super-
ficie del conjunto, se presenta como un suelo dispo-
nible y subutilizado, que abre una reflexión sobre su 
potencial capacidad.

Entendemos la actual conformación del conjunto (...) 
como una oportunidad de repensar el vivir contem-
poráneo, buscan- do enriquecer el sentido colectivo 
de la residencia (...).

(...) Réfundar el espacio colectivo desde una nueva 
realidad estableciendo nuevas pautas de acción.

Hoy se detectan en el lugar “asociaciones de hecho", 
distintos grupos organizados de vecinos trabajan en 
forma conjunta para resolver problemas concretos (...).

Estas pequeñas (...) son interpretadas como un ger-
men de gestión con el cual trabajar. Una capacidad 
latente de organi- zación, una oportunidad para viabi-
lizar o promover una forma de intervenir en el sitio.
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ACUERDOS DOMINIOS

Los “acuerdos” como mecanismo generador de 
nuevos dominios; una propuesta conciliadora, que 
se define en micro acciones de consenso.

Apoyar la acción en la capacidad de organización 
latente en el sitio, invitando a los habitantes a la cons-
trucción de múltiples acuerdos capaces de generar 
infinitas configuracio- nes del espacio colectivo.

Promover asociaciones que definan nuevos entornos 
de domesticidad; diversos, flexibles, temporales o 
permanentes, basados en sistemas de compor ta-
miento abier tos, emergen- tes, imprevisibles y sobre 
todo autorregulables.

Se trabaja sobre una mirada interescalar, invirtiendo la 
lógica habitual de generación del proyecto urbano; 
un recorrido desde la micro intervención hacia la 
definición de ciudad, confiando en la capacidad de lo 
edilicio para operar en la esfera de lo urbano.

Se plantea trabajar sobre la noción de “dominios” 
como ámbitos plausibles de ser apropiados.

Activar el vacío existente, buscando una asociación e 
intersección de dominios que redefina la dicotomía 
entre lo público y lo privado, posibilitando múltiples 
situaciones intermedias capaces de involucrar nuevos 
actores, hoy ausentes en la escena colectiva.

CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES
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Alterar los bordes, generando nuevos dominios diver-
sos en tipo y dimensión.

Sitios de encuentro, permanentes o temporales, a veces 
imprevistos, que posibiliten la apropiación y promuevan 
nuevos ámbitos de socialización, de otra convivencia.

Se trata de inventar miradas, desafiar los límites estable-
cidos explorando caminos que logren descubrir nue-
vas relaciones y nuevos significados de lo existente.

El soporte como medio, como instrumento arquitec-
tónico que viabiliza y define espacios que tendrán 
diferentes manifestaciones en función del alcance, la 
escala, y el contexto, en el cual operen.

Intervenciones de baja energía que habiliten nuevos 
territorios sin generar grandes cambios en las estruc-
turas existentes.

Proponer soportes como un sistema abierto capaz de 
trabajar sobre lo existente, una suer te de puzzle de 
fragmen- tos, que pueda desarrollarse de forma natural 
atendiendo a los posibles acuerdos que se establezcan.

Estos acuerdos se definen a partir de las distintas 
Unidades de gestión que los promuevan, de los Usos 
que estos habiliten, de los Sitios que colonicen, y de 
los Dominios sobre los que operen.

SOPORTES
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CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES
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El Andamio como elemento básico capaz de ser 
definido por quien gestione su uso. Se conforman 
dispositivos de carácter:

INTERVENCIONES
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PRECARIO

Reversible, transformando su condición en el espacio 
y tiempo.

Un sistema que genera desde su propia lógica y pone 
en valor la diversidad como expresión del colectivo.

Configurable, posibilitando múltiples disposiciones  
de asociación.

El Andamio tipo multidireccional como soporte, per-
mite infinitas configuraciones, y es caracterizable en 
su dimensión material, por parte de cada usuario.

Customizable, adoptando distintas expresiones.

Un posible catálogo de alternativas materiales 
califican el soporte en la definición de sus cerra-
mientos y equipamientos

ABIERTO DIVERSO
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INTERVENCIONES
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BURAKO
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A partir de las características comunes de los predios 
adyacentes al complejo CH16A es posible determinar 
un área más extensa que trabaja con una misma lógica 
en el territorio.

A par tir de las características comunes de los predios 
adyacentes al complejo CH16A es posible determinar 
un área más extensa que trabaja con una misma lógica 
en el territorio.

Se ve limitada así por un borde fluvial al sur y arterias de 
conexión vehicular de alto tránsito en sus otros lados. 
Esta pieza urbana se desarro- lla casi como una isla, 
incorporando lógicas propias a una ciudad consolidada 
a partir de la ocupación de la trama, de la manzana.

El amanzanado, no definido, desarticula la trama car-
tesiana. Los flujos tanto vehiculares como peatonales 
son imbricados y muchas veces inconexos. Existen 
lógicas mor fológicas individuales en cada conjunto 
habitacional, denotando aún más la secotri- zacíon del 
territorio en estudio.

El complejo CH16A se ve fuertemente marcado por 
la dinámica de ocupación del suelo de toda la zona 
circundante (...) a nivel vial una primer partición del 
territorio en vías principales (...) en una segunda línea 
pero de vínculo directo con el complejo, la calle Iguá.

(...) le complementan una segunda trama que muchas 
veces no llega a conectar con las principales (...). Este 
esquema vial divide aún más la zona condicionando su 
forma de ser vivida (...)

MALVÍN COMO UN ARCHIPIÉLAGO REDES Y SERVICIOS

PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

Podemos identificar entonces más que una pieza 
homogénea, un archipiélago que trabaja a partir de la 
heterogeneidad, de la repetición de piezas simples.

El CH16A está conformado por bloques paralelos de 
cuatro niveles ubicados en un extenso predio. A partir 
de ellos se define un trazado vial de acceso y una red 
de espacios públicos interme- dios.

Con una baja ocupación de suelo, (...) las vías longi-
tudinal y el espacio público toman un protagonismo 
que no se relaciona con su apropiación, generándose 
así espacios “embudo” de bajo mantenimiento y uso 
con colonizaciones informales desde la vivienda.
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INTERSTICIOS FRONTERAS

LA BARRA

SOBRE LA POBLACIÓN

El espacio parquizado/colonizado/vial entre las barras 
se encuen- tra sub utilizado (...) genera un corredor in-
hospito muy deteriora- do. (...) La condición de fondo de 
una barra de 30m de largo la convierten en un paredón 
inaccesible, perforado por pequeñas ventanas.

Por otra parte, el área que se encuentra con ocupa-
ción informal también se configura como un conjuto 
en sí mismo, que rompe con la relación de suelo del 
entorno pero no con la forma de vinculación con 
la ciudad. Se transforma así en una isla más de éste 
archipiélago urbano

El estado actual del complejo es crítico. El sistema de 
ductos que está aparejado entre las unidades (...) se ha 
deteriorado enorme- mente. (...) Por otro lado se obser-
va la participación individual o asociada de los usuarios 
para intervenir fachadas, mejorar aberturas y realizar 
tareas de mantenimiento edilicio y del espacio público.

El barrio Malvín se encuentra marcado por las bajas 
densidades en la zona sur y en la zona norte por alta 
densidad con baja ocupación de suelo. Así, grandes 
complejos de viviendas con perfiles de usuarios 
de medios y bajos ingresos habitan la zona con la 
particularidad de ser una de las zonas de Montevi-
deo con mayor crecimiento de la población de más 
de 65 años con una tasa de recambio negativa, y una 
tendencia al envejecimiento de los habitantes.
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Se propone la ruptura de la frontera física que estos 
bloques generan.

Debido a su extenso desarrollo, a su impermeabilidad 
y a la falta de calificación del territorio circundante, es-
tos volúmenes funcionan de barrera, tensionando el 
territorio y generando túneles de difícil apropiación.

Utilizando estos elementos como materia de oportuni-
dad, se horadan o se fracturan netamente, habilitando 
de este modo una red de conexión visual y física en 
el sentido perpendicular a los bloques. Y creando es-
pacios públicos dentro de la estructura existente, que 
habilitan la identidad y el encuentro ciudadano.

Los datos sobre densidad poblacional y el predominio 
de algunas franjas etarias en relación a otras, arroja al-
gunos datos significativos como materia de proyecto.

En este sentido, se concluye que:

- Es posible aumentar la densidad manteniendo los 
bajos valores de ocupación de suelo.

- Es necesario incluir como variable la accesibilidad a 
las viviendas (actualmente con acceso por escaleras).

- La inyección de variedad tipológica asegurará 
recambio poblacional y densidad.

PERMEAR LA BARRA HETEROGENEIDAD TIPOLÓGICA,  
DENSIDAD, ACCESIBILIDAD

CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES
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FRONTERAS CALIFICAR INTERSTICIOS

Por otra parte, el área que se encuentra con ocupa-
ción informal también se configura como un conjuto 
en sí mismo, que rompe con la relación de suelo del 
entorno pero no con la forma de vinculación con 
la ciudad. Se transforma así en una isla más de éste 
archipiélago urbano

Una de las características de este conjunto, es el alto 
porcentaje de terrain vague existente entre volúmenes.

Sumado a esto, y también a nivel peatón, las plantas 
bajas de las barras, cuya vocación original (posterior-
mente cercenada por la economía) fue ser área libre 
de uso público, se encuentran con críticos proble-
mas de instalaciones.

Ambos datos funcionan como territorios de oportunidad.

Se propone: por un lado, la paulatina recuperación 
de las plantas bajas para soporte y mantenimiento 
de instalaciones, obedeciendo la lógica original. A 
su vez habilitando también usos colectivos e inyec-
ción de servicios.

Además, la capitalización de esos terrain vagues 
que apoyarán la lógica de atravesamientos y serán 
soporte de ocio y movilidad peatonal al aire libre.
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(...) el complejo CH16 opera de testimonio de una eta-
pa exploratoria de la historia de la aquitectura y de la 
ciudad, en donde la obsesión higienista de posguerra 
y la utopía de bloques posados en el verde, arrojan 
urbanidades de baja ocupación y alta densidad. (...) 
también consecuencia de economías débiles que 
resolvían parcialmente el tratamiento de las áreas 
verdes, puesto que la urgencia y el escaso capital 
estaban depositados en resolver las graves carencias 
habitacionales del momento.

Este conjunto también oficia de prototipo de un 
sistema construc- tivo pionero en su época (...) la 
pre-fabricación (...). La recuperación de estas barras 
y su puesta en valor como piezas urbanizadoras 
(...) estará dada por las grandes operaciones que se 
desarrollan a continuación:

Definimos un sistema simple para actuar sobre la 
barra, identificando las unidades base de partida, para 
luego aplicar una operativa de sustracción y adición. 
Se genera así un mecanismo de actuación aplicable 
tanto a la conformación material como al desarrollo 
funcional de los edificios.

Primeramente, identificamos un módulo base operati-
vo, la mínima unidad vecinal establecida por criterios 
constructivos y funcionales del bloque. Lo conforman 
así, las dos viviendas y la circulación vertical que las 
vincula quedando a sus lados los núcleos de servicios.

ATRAVESAMIENTOS Y DENSIDAD

INTERVENCIONES

RECORTAR: SUSTRACCIONES ACTIVAS

A partir de (...) problemas en los desagües, princi-
palmente en la planta baja, se plantea la necesidad 
de hacer accesible las llegadas de las columnas de 
bajada al suelo. Cinco módulos se recortan alterna-
dos con los que permanecen.

(...) dos de ellos que permitirán la sustitución total 
y abrirán nuevos pasajes en planta baja (...) Así, la 
barra se ve permeada por recorridos a cubierto, (...) 
transformando su conceptualiza- ción ya no como 
lugar de límite, de barrera, sino como plataforma de 
encuentro, un escenario de vecindad.
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ADICIONAR: DERRAME DE LA BARRA LA BARRA INTERVENIDA

(...) se actúa sobre las sustituciones en planta baja, 
promoviendo la infiltración de contenidos de servicios 
tanto comerciales como sociales (...) cercanos al 
habitar y (...) promueve el derrame al espacio público 
entre bloques a partir de la expasión en planta de las 
funciones incorporadas. (...) los testeros del bloque 
permiten funciones más comerciales, mientras que las 
centrales (...) una apropiación más comunitaria (...)

(...) los vacíos que generan espacio público en la barra 
permiten en los pisos superiores una sustitución de las 
viviendas existen- tes por unas que atiendan al perfil 
de usuario de la zona (...)

El proyecto propone una serie de modificaciones a 
nivel vial en la zona ordenando la circulación en tres 
categorías. En este marco se propone ademas de lo 
anterior abrir varias calles nuevas completando así la 
nueva trama.

CAMBIO DE VIALIDAD
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INTERVENCIONES



MAESTRÍA EN ARQUITECTURA. 

TRAYECTO HÁBITAT Y VIVIENDA

Acosta, Arbelo, Ardanche, Bergamino, Varela, Viñar.

CONECTOR ACTIVO
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(...) realizando una ponderación de la problemática 
detectada en el estudio del caso, se decide operar 
desde el recorte urbano, el conjunto, y su entorno, 
como enfoque del ejercicio proyectual.

Se asume el hecho que los problemas o deficiencias 
en las tipologías de vivienda, y las patologías (...) 
deben ser corregidos pero no son el tema central o 
más crítico detectado.

PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

RECORTAR: SUSTRACCIONES ACTIVAS (...) conflicto en la inserción de los bloques en el 
sitio, la carencia de diseño, destino o propietario del 
espacio libre (negativo, contrafiguración del bloque) 
y la desconexión con el resto de la ciudad de estos 
grandes complejos (bloques y su contrafigura).

(...) se identifican espacios de oportunidad, relaciona-
dos con actividades existentes en el área y se los uti-
liza como elementos articuladores de una propuesta 
a escala barrial que unifique y revitalice la zona y los 
espacios vacantes deteriorados.

Se plantea utilizar el proyecto como herramienta para 
operar en un sector urbano muy deteriorado desde el 
punto de vista edilicio y social. Encontrar las oportuni-
dades que permitan revitalizar las estructuras existen-
tes (...) para generar o recalificar vivienda social.

Como sostienen Lacaton & Vassal, se trata de encontrar 
mecanismos de intervención que permitan operar en 
estructuras, o en este caso sectores de la ciudad con 
una visión sustentable.
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CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES

Se propone activar la zona en cuestión. Activación no 
como una respuesta directa a los puntos de fricción, 
sino en el sentido que menciona Fernando Porras: 
implicando compromisos y resultados de reacción, de 
transformación o de progresión, como si se tratara de 
un proceso químico.

Esto permite introducir nuevas formas de utilizar el 
espacio, que en sí mismo transforma los modos de 
vida de los barrios y la interacción social en ellos. Los 
programas de mayor valor serán los que permitan 
integrar mayor diversidad de perfiles sociales, de 
edades y la posibilidad de ser utilizados en diversos 
momentos del día.

Las áreas vacantes (...) que en la actualidad no tienen 
interacción con el resto de la trama consolidada por 
pertenecer a sistemas diferentes, deben estructurarse 
para poder activarlo definiendo así flujos conectores 
que propician relaciones, y que puedan ser utilizados 
por los ciudadanos.

REURBANIZARRECONECTAR
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RESONANCIA POSICIONAMIENTO

En el proceso, el grado de interacción de cada acon-
tecimiento depende, de su mayor o menor eficacia 
para “resonar” en el sistema, y al mismo tiempo para 
transferirlos dotándolos de nuevas energías y por lo 
tanto de nuevos movimientos impulsores.

Las organizaciones más inteligentes son aquellas capa-
ces de saber poner en valor los potenciales de los luga-
res a través de proyectos (urbanos o arquitectónicos).
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INTERVENCIONES

Se propone una (...) una pieza conectora que una la 
“isla” con la trama urbana, y que al mismo tiempo se 
nutra de las áreas de oportunidad para maximizar 
procesos positivos existentes, creando sinergias y 
expansión de los mismos, promoviendo nuevos usos 
(...) y explotando los potenciales naturales y paisajísti-
cos de la zona.

Revitalizar mediante la incorporación de plataformas 
de uso en los espacios vacantes, generando servicios 
(...) propiciando la sinergia entre el sitio y la trama ur-
bana consolidada. Estas plataformas se ubican en los 
vacíos, los espacios de oportunidad detectados. Están 
asociadas a calles de tránsito vehicular y a trayectos 
del sistema de trasporte capitalino.

Contienen 2 tipos de espacios: espacios abiertos y 
colectivos, que puedan mutar con el tiempo y según 
las demandas; y otros de carácter más específicos y 
controlados, relacionado con los habitantes del sitio. 
“Lo híbrido necesariamente coloca las fronteras en su 
lado interno, como si colocara identidades diferentes 
dentro de un mismo territorio. Tal vez si creáramos 
una idea de frontera abierta, no cerrada, sin límites ni 
completa podríamos movernos con más soltura entre 
fuerzas y tensiones...”

Estas plataformas se disponen en los vacios (...) pero 
están siempre asociadas a una actividad presente 
aunque poco desarrollada en la zona.

Son contenedoras de 2 tipos de programas: Espacios 
Colectivos, respondiendo a la escala de ciudad, y 
albergando público externo al sitio (...) Espacios es-
pecíficos, son aquellos que atienden las necesidades 
de los habitantes más próximos.

Es la porción del territorio, delimitado por los conecto-
res de ciudad, que terminan de conferirle la situación 
de Isla, en compa- ración con el resto de la trama ur-
bana, considerada como “tejido urbano consolidado”. 

PLATAFORMAS DE USOISLA
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El conector entrelaza las distintas plataformas y los 
focaliza al mismo tiempo.

Como articulador de la trama, es capaz de trenzar 
operaciones implosivas (relacionadas con las dinámicas 
barriales, de sus habitantes más próximos) y operacio-
nes explosivas (aquellas relacionadas con las dinámicas 
de ciudad, que traerán nuevos actores a la zona)

CONECTOR



782

INTERVENCIONES
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La visita al sitio permitió la comprensión de la espe-
cialidad y calidad ambiental (...) determinada por los 
bloques de vivienda, el estado de conservación y los 
diferentes grados de apropiación/ transformación de 
la unidades por parte de los usuarios, la relación de las 
unidades con el espacio público, y estos con el resto 
de la trama urbana.

(...) se realiza un recorte en el campo de trabajo, 
adoptando como línea de acción el trabajo sobre 
el vacío (espacio libre o vacante) y su figura, como 
campo específico de la arquitectura.

Se problematiza sobre la relación entre figura y fondo 
(...) se descubre una desestructuración total entre este 
binomio, siendo el fondo el residuo de la figura. Esto 
genera grandes espacios indeterminados en uso y de 
apropiación desigual.

(...) se puede observar que esta desestructuración es 
común a la mayoría de los grandes complejos habi-
tacionales (...) Estos vacíos desarticulados, vacantes o 
subutilizados, son un área de opor tunidad.

Un relevamiento posterior permite identificar:

Se identifican conectores (...) que sirven de acceso 
con el resto de la trama urbana, que son además las 
vías de mayor intensidad, por dónde circula el sistema 
de trasporte: Cno. Carrasco, Hipólito Yrigoyen, Igua, 
Mataojo. (...) son de gran importancia los caminos 
peatonales, que son el resultado de las trayectorias de 
los habitantes de la zona.

Se detectan áreas urbanas (...) residuales, que con sus 
ubicaciones particulares, son consideradas territorios 
propicios para un ensayo territorial que involucre esas 
zonas de fricción. Como menciona De Solá Morales:“-
Vacío, por lo tanto, como ausencia pero, también, 
como promesa, como encuentro, como espacio de 
lo posible: expectación”.

PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

CONDICIONES DE ENTORNO CONECTORES VACÍOS COMO OPORTUNIDAD
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(...) presenta (...) una fuerte pendiente, generándose una 
situación privilegiada en la ciudad (...) donde puede 
observase algunos puntos significativos de la capital.

También cuenta con algunas cañadas menores, y el paso 
de la cañada Malvín (...) potencial para su activación (...)

(...) Esta condición de isla (...) compuesta en su ma-
yoría por grandes bloques de vivienda sobre vastas 
áreas verdes (...) Identificamos 3 escalas: (...) de mayor 
escala; (...) bloques colectivos de escala media; (...) de 
escala pequeña, dónde las tipologías se relacionan de 
diferente manera con el entorno, y reconocemos una 
apropiación del espacio de planta baja.

El equipamiento colectivo representa un déficit para 
el área de estudio. Se identifican programas (...) que 
cubren escasamente las necesidades básicas de sus 
habitantes. Sólo Facultad de Ciencias, las canchas de 
futbol de formativas de Danubio y Cancha de Basañez 
son las que vinculan a la zona con el resto de la trama 
urbana, acentuando la condición de Isla urbana.

TEJIDO CONSOLIDADOEQUIPAMIENTOTOPOGRAFÍA
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Elena, Marenco, Perez, Risso.

HYBRID
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HIBRID es un proyecto que estudia en detalle el com-
plejo habitacional CH16 y sus alrededores con una 
mirada crítica (...)

A partir de este panorama situacional define una serie 
de herramientas proyectuales que se pueden accionar 
de diversas formas (...).

(...) el factor clave del proyecto reside principalmente 
en las herramientas (...) responden directamente a las 
problemáticas identificadas, las acciones que des-
pués se realicen para llevarlas a cabo pueden variar 
en gran medida (...).

Una serie de problemáticas de pertenencia e idenfi-
cación se han ido sucediendo luego de sus ocupacio-
nes, quedando en una nebulosa tanto el seguimiento, 
como el mantenimiento de los conjuntos y sus 
espacios públicos.

(...) propone como premisa del ejercicio la reflexión 
sobre el CH16 como tipología edilicia, sus bloques, las 
relaciones entre ellos y con sus entornos inmediatos, 
así como la propuesta de un proyecto arquitectónico 
– urbanísco para el área en estudio.

(...) HIBRID pone a prueba una línea de acción dentro 
de cada herramienta que permita lograr sus objevos 
particulares y transformar los problemas actuales en 
oportunidades reales.

El complejo de viviendas CH16 fue construido en el 
marco de una serie de desarrollos, que llevó a cabo 
el Banco Hipotecario (...) que en su mayoría respon-
dieron a la gran demanda de vivienda que existía 
en la época, descuidando o ignorando en muchos 
casos los espacios libres/instersciales/públicos que 
se genera- ban a partir de ellos.

PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO
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El espacio público carece de equipamiento (...) Las 
únicas apropiaciones (...) son paradójicamente privadas, 
mayormente precarias e informales (...). El abandono y la 
depredación de estos espacios públicos y la carencia de 
mantenimiento de las edificaciones, refleja la gran ausen-
cia de pertenencia e identidad que existe en el lugar.

El complejo se inserta en una zona de la ciudad bien 
provista de infraestructuras y de servicios educativos y 
comerciales (...).

El edificio universitario funciona de forma independiente 
al barrio (...) la escuela y el liceo a pesar de presentar un 
buen vínculo con el entorno, no se aprecia una interac-
ción real entre ambos.

Los mercados tienen una lógica de pequeña escala, 
pero con mucho público, transformándose en puntos 
de interacción barrial de gran importancia.

(...) El complejo posee una ubicación relevante dentro 
de la trama urbana de Montevideo, con buena accesibi-
lidad desde y hacia el resto de la ciudad y rodeado por 
un entorno de áreas verdes libres, con un interesante 
potencial de desarrollo.

El contexto socioeconómico del lugar presenta un 
panorama bastante complejo. El conjunto se en-
cuentra rodeado por asentamientos irregulares que 
ejercen una constante presión. Siendo la sensación 
de inseguridad una componente importante, (...)

La trama vial interna no termina de consolidarse ni 
de jerarquizar- se. Tanto a escala peatonal como 
vehicular, el área libre (...) se percibe fragmentado por 
las edificaciones existentes, constuyen- dose éstas 
en una suerte de murallas, que fraccionan constante- 
mente el espacio.

(...) las tipologías no presentan mayores problemas (...) 
Se reconoce como defecto, sin embargo, la falta de 
relación espacial interior-exterior de las unidades y la 
carencia del vínculo público-privado (...)
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CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES

Se considera que el factor clave del proyecto reside 
principalmente en la propuesta de las herramientas, 
no en el resultado final. Las herramientas proyectuales 
responden directamente a las problemácas iden-
ficadas, las acciones que después se realicen para 
llevarlas a cabo pueden variar en gran medida, incluso 
llegando al punto de oponerse.

La baja densidad existente provoca que sea prác-
ticamente obligatorio considerar el aumento de la 
población, más aún con la estratégica ubicación que 
posee el complejo, los servicios y los transportes 
que cuenta y las buenas condiciones generales de las 
edificaciones existentes.

Otra consideración importante es, que cualquier 
propuesta que no incluya o elimine los asenta-
mientos irregulares carece de viabilidad y por ende 
efectividad, porque éstos continuarían ejerciendo una 
constante presión sobre el resto de los habitantes.

Reconociendo esta compleja situación, se propone 
su incorpora- ción, su realojo dentro de la propia área 

REDENSIFICAR de estudio, pero de forma planificada, eliminando 
la precariedad, la insalubridad y la tugurización que 
existe actualmente.

Además de brindar unas correctas condiciones de 
habitar, esta acción incorpora a la población marginal 
para generar un sentimiento de idendad, ya que en 
este momento no se sienten parte del lugar.
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La recategorización es una acción que implica un 
reconocimiento y análisis detallado de la categoría 
actual que posee el objeto en estudio, para elevar-
lo a un grado mayor, o para reconvertirlo en otro 
elemento diferente mediante la eliminación de ciertas 
caracteríscas puntuales.

Una condición importante de esta conversión es que 
su evolución está directamente ligada al estudio 
previo realizado, ya que es el origen y el soporte.

De la construcción del problema se toman los bordes 
y sus tres capas (bloque-bloque / bloque-libre / blo-
que-trama) ya que son los espacios que poseen ma-
yor indefinición de toda la zona, para recategorizarlos 
y transformarlos en verdaderos espacios públicos.

RECATEGORIZAR

Como se estudió y demostró en el análisis de los vacíos, 
los espacios públicos del polígono de trabajo carecen 
de usos y apropiaciones por parte de sus habitantes.

Por sus situaciones actuales suelen considerarse 
como áreas abandonadas, pero el proyecto propone 
visualizarlos como verdaderas áreas de oportunidad, 
donde todo lo que existe es potencial de desarrollo.

Para ello es necesario incorporar actividades y pro-
gramas de diferentes tipos y escalas que abarquen 
todas las franjas etarias de la población y toda el 
área intervenida.

REPROGRAMAR Estas inyecciones programáticas son claves para 
generar espacios de encuentro y lugares de inte-
gración interpersonal que aumenten el senmiento de 
identidad de sus habitantes.
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CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES
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PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

se propone una serie de artefactos (...) que rompen 
con la monotonía de las grandes murallas. Se generan 
dos tipologías edilicias que van a parasitar e interac-
tuar con el complejo.

La tipología torre agrega hasta 10 niveles extras con 
dos viviendas por piso (...) que tiene el propósito 
de valorizar aún más la zona. (...). Por otro lado, la 
tipología puente se monta sobre las azoteas y vincula 
transversalmente los bloques con la sumatorias de 
módulos de dos viviendas más circulación central. 
(...) Constructivamente se propone una estructura 
metálica (...) que permitan montarse exteriormente 
a las construcciones existentes sin afectarlas y que 
posibiliten construirse en períodos cortos de tiempo 
con un sistema prácticamente de montaje.

Para lograr una redensificación de la zona de 
estudio se proponen dos operaciones (...) Las dos 
operaciones construirán en total 620 viviendas, 
resultado de la suma entre las casas realojadas del 
asentamiento y las nuevas que se generan para 
aumentar la densidad.

(...) se deberá construir una importante área de 
viviendas nuevas para lograr incluir todas las casas 
realojadas del asentamiento y alcanzar la densidad 
propuesta. Para ello se establece una porción acotada 
de terreno en el sector noroeste para que la interven-
ción no invada completamente las áreas vacantes (...) 
se especifican algunas sugerencias de intervención 
que se conside- ran importantes para que no se 
vuelva a repetir la lógica del bloque existente y sus 
consecuentes problemas (escala de las construccio-
nes, espacios comunes, áreas privadas exteriores, 
fluidez de la relación público privada, etc.).

REDENSIFICAR

BLOQUES REFORMULADOSHYBRID VIVIENDAS NUEVAS
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Se reconocen dos grandes espacios libres (...) El 
primero se localiza en el sector norte y se consolida 
con el realojo del asentamiento existente, que ter-
mina liberando una gran área vacante. El segundo 
se ubica en el sur, sobre la calle Iguá, importante 
vía de conexión (...) El conector norte reconoce la 
existencia de la cañada, la infraestructura deportiva 
a la que se asocia y la gran vacante del área libe-
rada para concretar un parque de gran porte con 
cierto carácter silvestre e interven- ciones de pre-
servación y polícas de fortalecimiento. En cambio, 
el conector sur (...) se inyecta una serie de equipa-
mientos claves para el desarrollo de las actividades 
existentes y nuevos usos comunes.

Se reconocen dos grandes espacios libres (...) El 
primero se localiza en el sector norte y se con-
solida con el realojo del asentamiento existente, 
que termina liberando una gran área vacante. El 
segundo se ubica en el sur, sobre la calle Iguá, im-
portante vía de conexión con mucha afluencia de 
personas(...) consolidación de estos espacios como 
verdaderas áreas verdes a través de la parquización 
y la instalación de equipamientos (...) El conec-
tor norte reconoce la existencia de la cañada, la 
infraestructura deportiva a la que se asocia y la gran 
vacante del área liberada para concretar un parque 
de gran porte con cierto carácter silvestre (...) el 
conector sur (...) se inyecta una serie de equipa-
mientos claves para el desarrollo de las acvidades 
existentes y nuevos usos comunes.

(...) acciones interrelacionadas y complementarias para 
generar un espacio público más democrático que real-
mente habilite la apropiación y los diferentes usos por 
parte de sus habitantes.

(...) se realizan intervenciones en planta baja que 
atraviesen esos límites monolícos. Estas acciones 
en el propósito de habilitar cruces del territorio y 
por ende lograr una mayor fluidez e integración 
del espacio público. Los apartamentos que se 
eliminan en planta baja son incluidos dentro de las 
viviendas realojadas (...).

RECATEGORIZAR

VÍASVERDES CRUCES
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Las áreas vacantes de mayores dimensiones son inter-
venidas con equipamientos de gran escala (...) Pro-
gramáticamente responden a los servicios existentes 
asociados o cercanos para potenciarlos y generar 
una interacción. (...) algunas opciones: biblioteca 
pública vinculada a la escuela y al liceo, gimnasio de-
porvo asociado a las canchas del club Danubio, casa 
de la cultura relacionada al centro comunal, stands de 
feria como agrupación de los mercados, etc. (...)

Sobre los interscios reconocidos entre los bloques 
se superpone un manto de pavimentos, cubiertas y 
equipamientos que los cubren completamente. Son 
intervenciones de menor escala que habilitan a la 
conjunción directa de los habitantes de los bloques 
con actividades de diversas índole. (...) Se determinan 
sectores peatonales, áreas verdes de interesantes 
dimensiones a pesar de la pequeña escala, cubiertas 
para actividades bajo techo (...).

El mapeo de los vacíos realizado en la construcción 
del problema resulta en la suma final de 225.000 m2 de 
espacio público, (...) Actualmente son verdaderas áreas 
abandonadas, sin uso, sin apropiación y sin equipa-
miento, (...) con la instalación de un equipamiento 
particular, el vínculo o la habilitación a su apropia- ción 
se generen nuevos programas y usos de los espacios 
públicos. Estos programas propuestos están conecta-
dos con las escasas actividades comunes que suceden 
en el polígono de trabajo. (...)

(...) se dan a través de inserciones de pequeños equipa-
mientos o habilitaciones particulares. Vinculadas al man-
to se proponen construcciones de menor escala sobre 
las azoteas de los bloques existentes, que permitan usos 
comunes como huertas o salones comunales. (...)

REPROGRAMAR

EQUIPAMIENTOSMANTO EXPANSIONES
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INTERVENCIONES
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PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

(...) se considera que el conjunto habitacional CH16 
posee ciertos problemas internos propios, pero la 
problemática real es de mayor escala (...). Se amplía 
entonces el polígono de intervención y se propo-
ne un análisis de todo el contexto en el que está 
inserto el conjunto. Se idenfican 9 problemáticas 
o posibles areas de estudio y se categorizan en 3 
capas que son independientes entre sí, pero con 
puntos comunes o de contacto:

REDENSIFICAR
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3. VACÍOS1. VIVIENDA 2. BORDES



DEIP 2017 - 2018 TIP 1   

OTERO / BARBARA

Alonso, Carabelli, Garat, López, Morando.

INTERMEDIOS
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Montevideo posee un sistema de Parques Urbanos 
distribuidos en su territorio, claramente reconocidos 
por su fuerte y marcada identidad. De esta manera en-
contramos el Parque del Prado, con la Criolla; el Hotel 
del Prado, su arbolado característico; el Parque Rodó, 
con el lago, el Pabellón de la Música, el sector de 
entreteni- mientos; el Parque José Batlle y Ordoñez y el 
Estadio Centenario, el Velódromo, la pista de Atletismo 
y toda la actividad deportiva de su entorno; el Parque 
Rivera y el Estadio Charrúa, el Hotel del Lago (...)

Malvín Norte se visualiza como un territorio con un 
muy fuerte potencial de Parque Urbano, debido a 
su ubicación, a la gran cantidad de espacio libre, a las 
importantes vías de circulación que lo rodean, etc. 
Entendemos que puede formar parte de este sistema 
de Parques Urbanos debiendo entonces encontrar 
su propia identidad.

Malvín Norte (...) Cuenta con numerosos complejos 
edilicicios, entre los que se destacan Euskal Erría 70, 

PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

Euskal Erría 71 y Euskal Erría 92 considerados los más 
grandes del Uruguay. También destacan otros com-
plejos de menor escala como el complejo Vicman, el 
Ch16, Ch16a y Malvín Alto.

Se trata de un barrio de clase trabajadora, de nivel 
socioeconómi- co bajo, que cuenta con numerosos 
descampados poblados por asentamientos irregu-
lares (...) provocando un deterioro visual importante 
(...) Imagen que trae consigo, la sensación de inse-
guridad e inestabilidad.

(...) se inaugura en el barrio el nuevo edificio de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de la República 
(...) se instala el Instuto Pasteur (...) se inauguran las 
nuevas instalaciones para el ISEF. Esta situación trae 
esperanza para el barrio, de una posible mejora en la 
calidad de vida, seguridad y comercio.

El barrio cuenta con el liceo Na 42 de Montevideo, 
la Escuela Na 317, los cuales poseen edificios de 

muy buena calidad arquitec- tónica y relativamente 
nuevos y el Club Atléco Basañez en el lado norte del 
sector de estudio.

Coexisten asentamientos precarios e irregulares 
en tierras públicas y privadas, donde la regla fue la 
autoconstrucción con la utilización de materiales de 
desecho, con los otros conjuntos regularizados.

La falta de planificación ha hecho que Malvín Norte 
se haya ido conformando como una sumatoria de 
partes. No se tuvo en cuenta (...) lo que generarían 
desde el punto de vista social, tanto la gran densidad 
de población en tan poco espacio territorial, como la 
construcción de viviendas en bloques de gran altura, 
o gran longitud que no propician la interrelación de 
sus habitantes ni la apropiación del territorio por 
parte de los residentes.
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El sector de estudio no se relaciona únicamente con el 
barrio Malvín Norte, ya que de lo estudiado se despren-
de que el sitio tiene una fuerte vocación departamental.

Las importantes vías de circulación que lo rodean, 
la afluencia de transporte colectivo, las actividades 
educativas que allí se realizan, como la UdelaR, la 
posición relativa en el marco de la ciudad, y la gran 
cantidad de terreno vacante disponible hacen que 
necesariamente se modifique su encuadre y se lo 
considere como un punto estratégico dentro de la 
trama urbana montevideana.

El sector de estudio posee una gran cantidad de 
terreno entre los bloques convertidos actualmente 
en corredores despoblados y sin apropiación que 
genere vínculos vecinales ni espacios que potencien 
actividades sociales.

Estos terrenos pueden actuar como verdaderas sutu-
ras, de tal manera que vinculen al sector con el resto 
del territorio y generen atravesamientos controlados

Existe un sector con viviendas en total estado de 
precariedad y hacinamiento que actúa como tapón y 
principal barrera para lograr la expansión e interac-
ción del sector de estudio con el resto del terreno, en 
ese sitio se realizan tareas de clasificación de residuos 
generando contaminación y polución visual.

Por otro lado un conjunto edilicio deficiente que ha 
sufrido reformas y ampliaciones sin ningún tipo de re-
gularización cierra al área de trabajo por el lado oeste.

CONCEPTULIZACIÓN - ACTIVADORES

RE-ENCUADRE DEL ÁREA DE ESTUDIO POTENCIAR EL USO DEL  
ESPACIO INTERSTICIAL

DESCOMPRIMIR SECTORES  
DE VIVIENDA
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INTERVENCIONES

Para poder desarrollar el Parque Urbano y mejorar 
las condiciones ambientales es necesario retirar del 
lugar el conjunto de viviendas en mal estado de 
conservación (...)

Se construirán 8 torres de 15 pisos cada una con el 
fin de realojar a los habitantes que ocupaban las 
viviendas demolidas y (...) densificar en altura libe-
rando espacio de suelo para fines recreati- vos y de 
esparcimiento. Algunas de estas torres pertenecerán 
a la Agencia Nacional de Vivienda (...) El resto de los 
edificios entrarán en el mercado inmobiliario (...) con-
tará con amplios estaciona- mientos para ser usados 
por las torres y por los habitantes del Ch16, CH16A.

(...) que se integre al sistemas de Parques Urbanos de 
la ciudad de Montevideo. (...) tendrá límites permea-
bles y (...) trabajará la zonificación caracterizando los 
espacios e integrando el programa con el sector ya 
existente (...).

3. CONSTRUCCIÓN DE TORRES  
DE VIVIENDAS

2. DESARROLLO DE UN  
PARQUE URBANO

1. DEMOLICIÓN DEL SECTOR DE VIVIENDAS 
PRECARIAS E IRREGULARES
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Consolidar las calles Veracierto, Iguá y Mataojos como 
conecto- res con el resto de la ciudad y potenciar su 
actividad comercial, generando un frente urbano con 
visuales al Parque.

(...) un espacio verde de carácter mas barrial, relacio-
nado íntimamente con las viviendas . (...) permeable, 
de modo tal de poder interrelacionarse con el Parque 
Urbano, (...) actuando como sutura de los distintos 
sectores del territorio en estudio. Grandes atravesa-
mientos peatonales y vehiculares controlados y otros 
sectores mas privados claramente caracterizados.

(...) espacios de relacionamiento, esparcimiento, 
descanso, juegos, (...) escalas diferentes en función de 
la relación entre los accesos y los fondos de los com-
plejos en tira del CH16A. Es así que generamos 2 tipos 
de parques locales, a los que llamamos intermedios 1 e 
intermedios 2 (...)

Son suelos con un mucho potencial y absolutamente 
desperdi- ciados (...) con un alto grado de deterioro 
y se han convertido en tierra de nadie. Entendemos 
que la explotación de estos sectores devolverán la 
vida y la identidad al barrio, aprovechán dolos como 
espacios recreativos, espacios de vinculación, espa-
cios de encuentro, espacios de descanso, espacios de 
recorrido, espacios de oportunidades. 

4. CONSOLIDACIÓN DE PRINCIPALES ARTERIAS 
Y CREACIÓN DE  
ATRAVESAMIENTOS CONTROLADOS

5. DESARROLLO DE UN PARQUE LOCAL 
OCUPANDO LOS INTERSTICIOS



802

Espacio de carácter barrial, vinculado a la multies-
calar escuela y con el cometido de brindar un lugar 
para múltiples actividades culturales, recreativas o 
comerciales.

6. CREACIÓN DE UN ESPACIO  
MULTIUSO

Cañada a cielo abierto que funcione como atravesa-
miento y paseo, también como filtro entre los diferen-
tes usos del predio: las viviendas, el Polideportivo, el 
estacionamiento.

(...) generar un programa de actividades deportivas 
con el Club Basañez Amplificación de sus usos depor-
tivos convirtiéndolo en un Centro Polideportivo para 
el barrio (...)

8. PARQUE LINEAL SOBRE LA CAÑADA7. POTENCIAR USO DE CANCHAS  
DE FÚTBOL
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SINTESIS
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PRESENTACIÓN - DIAGNÓSTICO

En el sector de estudio correspondiente al área 
amarilla (...) se encuentra el complejo de viviendas 
CH16A, integrado por 10 bloques de apartamentos de 
una planta y cuatro niveles de altura con acceso por 
escalera. Posee un deterioro importante al exterior 
pero un buen estado de conservación al interior 
con muy buenas posibilidades de restauración, con 
metrajes adecuados para el correcto desarrollo de la 
vida diaria. Debido al entorno que rodea dicha zona, 
se produce una especie de “isla”, el sector queda 
aislado y sin posibilidades claras de vinculación 
con el resto del territorio en estudio y viviendo de 
sí mismo, perdiendo con el tiempo el sentido de 

identidad de sus habitantes. Su escasa permeabilidad 
hacia el resto del conjunto provoca un aumento en el 
deterioro interno debido a la aislación generando una 
sensación de no pertenencia al sitio. Una estigmaza-
ción de la zona y sus habitantes, provoca la necesidad 
de convertirse en propietarios para luego vender su 
vivienda y mudarse a otro sitio menos compromtie-
do socialmente. La aparición de un muro imaginario, 
genera la necesidad de demolerlo para ver que hay 
del otro lado.
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La propuesta lleva el nombre de Intermedios por 
desarrollarse en los espacios intersticiales del 
terreno, donde no esta construido. Espacio entre 
bloques de viviendas.

Algunos “intermedios” se prolongan para adentrarse 
al parque urbano o llegan hasta el parque lineal del 
arroyo (...) así vincular al sector con el resto de la 
ciudad, otros tienen un carácter mas íntimo y pro-
fundizan las relaciones locales entre vecinos.

Cada intermedio está caracterizado por un tipo 
de árbol diferente, así tendremos la calle de los 
ciruelos, la calle de los manzanos, la calle de los 
liquidámbar, etc. logrando una identidad propia de 
cada sector del conjunto.

Entendemos el sitio como un área de oportunidades, 
donde, (...) actuamos con la intención de consolidar, 
calificar y energizar el espacio. La hipótesis inicial 

INTERVENCIONES

supone reconocer al espacio público como genera-
dor y a la vez articulador, permitiendo desarrollar el 
sentido de pertenencia y arraigo, los cuales parecen 
estar ausentes.

Proponemos operaciones multiescalares como forma 
de actuación, atendiendo a lo local, y la vocación de 
escala metropo- litana (...) generando espacios inter-
medios (...) democratizando por otro lado el uso del 
suelo público (...). Al mismo tiempo actuamos en estos 
espacios próximos, transformándolos en parque/par-
ques, algunos locales y otros de atravesamiento (...)

Toda la propuesta se enmarca dentro del contexto del 
parque a escala metropolitana, que funcionará como 
nexo con la ciudad. La intervención, trata de recuperar 
espacio verde para la ciudad (...). La densificación se 
logra mediante una secuencia de torres que ganan 
espacio en altura, liberando el suelo para fines recrea-
ti- vos y de esparcimiento. (...)

(...) Con un procedimiento de sutura, el sector de estudio 
deja de estar aislado y pasa a formar parte de la ciudad 
“extramuros”, devolviéndo a sus habitantes la categoría 
de “ciudadanos de primera” (...) Una serie de interven-
ciones público-privadas (...) tienden a potenciar el sector, 
revitalizándolo, reintegrándolo a la ciudad, mejorando la 
calidad de vida de todos los habitantes.
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TRANSVERSAL DE VIVIENDA  
TRANSVERSAL V  
TALLER SCHEPS 2017

PROGRAMA

Espacio integral del Plan 2015_Área Tecnológica, 
Representación y Proyecto 
 

EQUIPO DOCENTE

Equipo docente TV Taller Scheps S2 2017
Dr. Arq. Bernardo Martin, 
Mag. Arq. Andrés Cabrera, Arq. Ana Fazakas,  
Arq. Cecilia Leiro, Arq. Ignacio de Souza, 
Arq. Emiliano Etchegaray
Docente Responsable
La Transversal V tiene un equipo coordinador general y 
un responsable por Taller, Responsable por Taller Scheps, 
Dr. Arq. Bernardo Martin Fecha y lugar de realización
08/2017 al 12/2017_FADU, MVD, Uy

PROPUESTA

Este taller forma parte de un conjunto de tres talleres 
de investigación en proyecto propuestos por el 
departamento. Los objetivos son: proponer desarro-
llos proyectuales que constituyan exploraciones en el 
espesor de la frontera entre proyecto e investigación 
y estimular la formulación de investigaciones que utili-
cen el proyecto como instrumento de investigación.

Implica la exploración del proyecto como instrumento 
de investigación o la aplicación del pensamiento pro-
yectual en la producción de conocimientos, trascen-
diendo las prácticas habituales que se desarrollan los 
cursos de anteproyecto.

TRABAJOS FINALES / AUTORES

1_Urbanismo Social Participativo_Damico / Espinosa / 
Machado / Rodríguez
2_Reactivadores de espacios_Hernández / Leone / 
Paiz / Ferreira 3_Bentancor / Fagián / Plá
4_Casal / Sain / Troya / Bico
5_Simbiosis_Mascheroni / Muller / Ramos
6_Plan Malvín Norte CH16A_Agullo / Assis / Colombo 
/ Mallet / Sosa 7_Hourcade / Gaudioso / Montoro / 
Costeira
8_Alexandre / Moreno
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Se busca atacar un problema que aplica a todas las 
vivienda en nuestro país: la humedad. Con el fin de 
que el confort en este complejo mejore, se plantean 
3 acciones de proyecto, las cuales contemplan 3 
grandes zonas afectadas por esta patología: la calle, la 
fachada y la azotea.

La gestión de la intervención se pensó por etapas, 
comenzando por colocar carteles publicitarios en las 
fachadas Sur sobre Igua, seguida de la acción 2 que 
tiene protagonismo directo en esta cuestión que dará 
lugar a una recaudación mayor de fondos para fomen-
tar futuros cambios. Pese a que son puntos de accion 
que se pueden realizar individualmente, planteamos la 
posibilidad que se pueda dar una etapabilidad siguien-
do las necesidades que consideramos primarias para 
el complejo como lo es la calle, seguida de la segunda 
y tercera acción.

Una vez que logramos reavivar la zona y juntamos los 
fondos necesarios podemos reinventar espacios y 
lograr crear una nueva fachada equipada adosada a 
cada bloque.

Esto nos permite solucionar el problema de hú-
medad en las fachadas Sur (las cuales son las más 
afectadas) y convertir al complejo en un llamador 
con este nuevo artefacto.

Con la realización de un nuevo pavimento, se busca 
solucionar el deterioro de las calles, mejorar el drenaje 
de aguas pluviales , generar veredas y espacios pro-
gramáticos que reactiven la zona, inviten a habitar, den 
bienestar y más seguridad implementando luminarias.

Se quiere recuperar los espacios verdes que se encuen-
tran entre los bloques y plantear nuevas actividades.

ACCIÓN 2: FACHADA EQUIPADAACCIÓN 1: NUEVO SUELOREACTIVADORES DE ESPACIOS
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Este podrá contener variedad de servicios depen-
diendo de que necesidad exista en el barrio o exista 
desempleo de usuarios.

Se generarán ingresos mediante alquileres y ventas. 
Esto atraerá más gente a la zona, logrando aún más 
movimiento y mayor intensidad.

Se plantea una estructura metálica con una circulación 
externa a las viviendas que da privacidad a los que 
habitan cada bloque.

Esta gran acción en clave de calidad de vivienda es 
sumamente importante, ya que en estas zonas no 
sólo se encuentra gente desempleada con ganas 

de trabajar, sino también estudiantes que desean un 
lugar tranquilo para estudiar. Estan quienes necesitan 
relajarse, los que necesitan de servicios básicos, y 
este artefacto da la posibilidad de generar un espacio 
que incluso soluciona la patología que más afecta al 
usuario: la humedad.

La identidad de la zona se revalorizará y se podran 
plantear cambios que las personas deseen con el fin 
de sentirse parte de ellos y generar ese sentimiento de 
pertenencia hacia el complejo.
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Se reacondicionan las viviendas superiores de los 
bloques tranformándolas en Dúplex.

Esto se debe a que hay familias numerosas que no 
logran el confort en sus viviendas actuales, o simple-
mente para traer nuevos inquilinos.

Con esto se busca dar la posibilidad de aumentar las 
viviendas, generar nuevas y lograr recuperar la azotea, 
impermeabilizarla y evitar posibles filtraciones de 
agua en el futuro.

ACCIÓN 3:NUEVAS TIPOLOGÍAS
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Este complejo no solo está dañado fisicamente sino 
que carece de bloques que puedan albergar familias 
modernas, diversas y heterogéneas.

Se busca así que las tipologías de los últimos pisos 
se reinventen y logren nuevas viviendas de 1 hasta  
4 dormitorios.

En la actualidad las familias se conforman por numero-
sas variables, esto genera la responsabilidad de darle 
a cada habitante una vivienda digna que acuda a sus 
necesidades y gustos.

El confort viene de la mano del apego y de la como-
didad con la que uno vive, como se relaciona el uno 
con el otro generando vínculos entre vecinos y pares.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- Consulta a los vecinos
- Talleres de integración
- Campañas concientización
- Llamados en general
- Apoyo a actividades culturales locales

RESCATE DE LA IDENTIDAD LOCAL
- Llamado a artistas locales / estudiantes de la    
   facultad de bellas artes (murales)
- Propuesta cultural: “Contame una histora  
   del barrio” 

COHESIÓN SOCIAL
- Formar parte de una comunidad
- Capacidad de inserción en actividades 
   productivo-educativas
- Implicancia con la ciudadanía

GESTIÓN MIRADA TRANSVERSAL
Muchas veces pecamos al observar solo el espacio 
vacío, cuando tenermos que observar a las personas, su 
comportamiento, sus actividades. Una mirada transversal 
permite que entren en juego otras áreas con aportes de 
gran valor al proyecto, teniendo en cuenta las distintas 
disciplinas que forman parte del plan, se trasciende la 
propuesta de un simple parque a una propuesta de 
cohesión social a través de proyectar ese parque.

Consideramos que al proyectar un parque, con su 
área cultural y deportiva, que brindan servicios no 
sólo al complejo CH16 A sino también al barrio en ge-
neral, que trabaja en conjunto con la escuela, el liceo, 
la facultad de ciencias, los clubes deportivos y otros 
servicios de la zona, se trasciende la vivienda. Activan-
do el espacio público como consecuencia repercute 
positivamente en la vivienda y sus habitantes.
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El complejo CH 16A presenta deficiencias constructi-
vas, térmicas, estéticas, que dividen de un insuficiente 
o nulo mantenimiento en el paso del tiempo. 

Aspectos que pueden y deben ser tratados.

Mediante relevamiento in situ pudimos concluir algu-
nos de los inconvenientes que entendemos impiden 
que cada bloque alcance su máximo potencial y 
por ende el complejo en su totalidad no funcione 
correctamente. El presente proyecto buscará, otorgar 
un nuevo carácter al complejo, aportando nuevos 
espacios y readecuando otros, que entendemos el 
usurario necesita y reclama.

Cada núcleo circulatoria alimenta a 2 viviendas por 
piso, dando un total de un paquete de 8 unidades.

Queda a criterio de los usuarios de cada paquete si 
acceden o no a la reubicación del núcleo para ganar 
espacio interior y terraza, pudiéndose dar situaciones 
donde se dan extrusiones vriables en fachada.

Estas diversas configuraciones dan como resultado 
una fachada sumamente dinámica nuevo.

Dicho dispositivo genera una nueva forma de circu-
lación y un nuevo espacio de acceso a la vivienda, 
además de que libera un espacio interior del bloque 
para ser utilizado por los usuarios.

Actualmente la gran mayoría de los usuarios que 
habitan en la planta baja, se han extendido más allá de 
los límites de su vivienda y se han apropiado del suelo 
inmediato, por lo que observamos una necesidad 
real de expandirse y obtener un espacio extra para PB 
habitar. Surge entonces la iniciativa de democratizar 
entre los vecinos esta posibilidad de ampliar su vivien-
da sin importar el nivel en el que se encuentren.

EL DISPOSITIVOINDICIO / PUNTO DE PARTIDA  
DEL PROYECTO

SITUACIÓN ACTUAL DEL  
COMPLEJO / BLOQUE
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El nuevo dispositivo genera y conforma un nuevo 
espacio entre el bloque original y los núcleos circulato-
rios reubicados, un espacio intermedio en el modo de 
filtro, apropiable por el usuario, que le da la posibilidad 
a cada uno de regular diferentes aspectos térmico/
climáticos que le afectan directamente, como la radia-
ción solar, viento y luz que ingresa a su vivienda. 

Se propone la reactivación del espacio público me-
diante la instalación de nuevas actividades y la instau-
ración de vegetación que dialogue de forma directa 
con las viviendas y colabore con la conformación de 
la unidad del complejo en su totalidad.

EL ESPACIO PÚBLICONUEVO ESPACIO: BALCONES/INGRESO
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RECUPERAR valores del complejo perdidos y su vida 
comunitaria reforzandola identidad y el sentimiento 
de pertenencia trabajando con los usuarios de forma 
participativa.

TRANSFORMAR el todo por medio de una acción 
concreta de simbiosis mutual que supone una 
posterior decantación de acciones en cascada que 
deberían venir del estado y el complejo ch16a.

3 Actores: la Facultad de Ciencias, la IMM/ANV y la 
comunidad del CH 16. Sus necesidades son claves del 
proyecto. Residencia de estudiantes, equipamiento 
publico, servicios, infraestructura, huertas, areas de re-
lacion y esparcimiento son algunos de los programas 
que se articulan en el nuevo nivel de terraza.

SIMBIOSIS

Etapabilidad. Un comienzo con fuerte inversión de la 
Facultad y luego una construcción gradual incremen-
tando la participación del complejo y el estado.

Transversalidad. El proyecto es atravesado por dife-
rentes materias desde la solución constructiva al pro-
blema de filtración en azoteas hasta el trabajo social, 
legal y político que suponen diferentes actores.

Icono. El coronamiento remarca su identidad y dia-
loga con las vistas desde la Facultad de Ciencias.

Materialidad y denuncia. El acero Corten permite nulo 
mantenimiento futuro y un gesto de denuncia que 
por medio del chorreo controlado y su desactivación 
propone manchar las fachadas en mal estado y así 
dejar aún más en evidencia su necesidad de atención.
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Malvín Norte es un barrio al noreste de la ciudad 
de Montevideo, que hasta comienzos de la década 
del 70 se informaba mayoritariamente como zona 
de quintas, se trata de un barrio de clase trabajado-
ra, de nivel socioeconómico bajo, que cuenta con 
numerosos decapados poblados por asentamientos, 
complejos habitacionales, servicios educacionales. 
El sector de trabajo seleccionado forma parte de las 
operaciones de construcción de vivienda social de la 
planificación indicativa orientada desde el estado y 
relizadas en la década de 1960 y principios del 70 en 
Montevideo. Esta intervención ha tenido la vocación 
de estructurar los fragmentos de ciudad en que se 
inserta a través de la vivienda, pero actualmente, tras 

PLAN MALVÍN NORTE CH16A la pérdida de protagonismo de la autoridad planifi-
cadora de las décadas de 1980 y 1990, es reconocida 
como una gran pieza aislada con enormes carencias 
estructurales y arquitectónicas. 

El conjunto habitacional Marvin Norte CH16 se 
encuentra en condiciones precarias en diversos 
segmentos, tales como estructura física de edificio, 
vulnerabilidad social, negligencia gubernamental y 
fragilidad comunitaria, que hoy se presenta como uno 
de los principales obstáculos en la arquitectura con-
temporánea. La debilidad arquitectónica ilustrada por 
las fisuras, humedad y demás patologías provienen 
de un relato fragilidad con el estado, que entregó el 
conjunto de la década de 80 inacabado.
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El complejo CH 16 ubicado en el barrio de málvin norte 
fue realizado en el año 1962, bajo la política INVE.

El mismo esta compuesto por diez bloques de 3 niveles 
mas planta baja, conteniendo un total de 648 viviendas 
de dos y tres dormitorios, en un área de 6,8 hás. 

La estructura del complejo esta dada por un sistema 
de vigas y pilares de hormigón armado, a la que se le 
incorporan luego piezas prefabricadas de hormigón 
para completar la envolvente exterior, el interior esta 
compuesto por tabiques de mampostería no portantes.

La estrategia de acción en el exterior de los bloques 
se da mediante distintas etapas, tomando como 
referencia el módulo habitacional existente. 

En primer instancia se remueven las piezas prefabricadas 
de hormigón que componen las fachadas incorporan-
do en su lugar un nuevo limite de vidrio, de manera de 
solucionar el problema existente en las uniones entre las 
piezas prefabricadas y la estructura de vigas y pilares. 

 CH 16 INVE RECUPERACIÓN.Actualmente es notorio el deterioro de los edificios 
debido a la falta de mantenimiento que han tenido 
con el paso del tiempo, lo que lleva también a la falta 
de calidad del espacio exterior que los rodea. A su 
vez los usuarios manifiestan la poca flexibilidad de las 
tipologías y la carencia de espacio exterior privado 
dentro de las mismas. 

Se propone mediante las acciones de recuperación y 
transformación, mejorar la calidad del complejo y de 
sus tipologías, considerando que afectara de manera 
positiva al espacio exterior. 
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La incorporación de la nueva estructura crea distin-
tas posibilidades de transformación de las viviendas 
según sean las necesidades de los usuarios. En la 
fig. 1 se puede observar una de las posibilidades 
que se daría manteniendo las unidades con el área 
original más el de la intervención.

Dentro de este tipo de transformación se engloban 
variadas oportunidades. Dándose principalmente la 
posibilidad de extender todos o algunos de los es-
pacios originales en hasta dos metros y agregar en la 
zona de uso común una terraza exterior de un metro.

En la fig. 2 se reconoce en la planta un núcleo de es-
pacios húmedos que se respeta en todos los niveles, 

TRANSFORMACIÓN. un claro sistema de circulación vertical y teniendo 
en cuenta que los muros interiores no son portantes, 
vemos la posibilidad también de transformar radical-
mente las viviendas.

Las unidades podrían extenderse adquiriendo mayor 
tamaño no solamente con las posibilidades que da la 
intervencoón sino que también se puede generar una 
unidad abarcando parte o la totalidad de las vecinas 
tanto en vertical como en horizontal.

Pero teniendo en cuenta que la nueva estructura agre-
ga un área nueva de expansión de 25m2 se genera 
la posibilidad de apropiarse del total de esa área y 
dividir la unidad en dos independientes, pudiendo 
quedar cada una con un máximo de 45 m2 depen-
diendo de las opciones que se tomen.

Luego de esto se le añada una estructura indepen-
diente de acero, la cual envuelve el edificio desde 
el nivel inferior hasta la azotea, generando de esta 
manera la posibilidad de nuevos espacios de uso 
común en la parte superior de los bloques y distintos 
tipos de apropiación de la vivienda dependiendo de 
las necesidades de cada usuario.

Hacia el lado de livings y cocinas la nueva estructura 
adquiere un ancho de 3m y hacia el lado de los dor-
mitorios es de 2m.

El espacio menor entre bloques es de 20 m por lo que la 
incorporación de la nueva estructura en un total de 5m 
calificaría el espacio exterior carente de equipamiento. 
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Oma Pavilion Prada Transformer referencia al concepto  
de versartilidad:
Proyectar un espacio que pueda contestar a diferen-
tes necesiidades y usos.

Álvaro Siza y Souto de Moura, Serpentine Pavilion 2005, Londres
Referencia a la idea de espacio cubierto, con el 
objetivo de juntar las personas y aún ser posble 
convivir en el exterior en los días de lluvia.

Giancarlo Mazzanti, Parque Biblioteca León de Grieff
Referencia a la idea de espacio que puede servir 
para juntar la comunidades de todas las ciudades de 
un barrio para diferentes actividades, desde las más 
intelectuales hasta las más deportivas.

ZONA 2: ESPACIO EXTERIOR COBIERTOZONA 1: ESPACIO INTERIOR VERSATILIDAD
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La idea está enfocada en el tema de la transfor-
mación del espa- cio público, como incentivo a 
la apropriación del espacio exterior y convivencia 
entre los residentes.

- izontales exteriores. Se propone arreglar las 
infraestructuras y su- - cio alrededor de los distintos 
bloques - y, aún, las cubiertas, como una tentativa 
de mejorar la calidad de vida en el espacio interior,

debido al problema de la humidad existente en 
todo el barrio.

La intención será mejorar la relación del residente no 
solo con el espacio exterior pero también con el inte-
rior, de forma a hacer la diferencia en su vida cotidiana.

El propósito de la intervención será generar varios 
niveles de intimi- dad al jogar con la relación entre 
espacios privados, semi públicos y públicos.

Los espacios privados son los apartamentos de 
cada familia. Los espacios semi públicos serán los 
ajardinados, situados adelante de cada bloque, 
dónde se propone que hayan actividades de jar-
din- ería conjunta, en que serían ellos a elegir qué 
tipo de vegetación tendrían. Se alienta el trabajo 
en equipo y convivencia entre habitantes de cada 
bloque, y al final el resultado sería un conjunto de 
distintos jardines, cada uno con una identidad.

Los espacios públicos serán los de acceso abierto. El 
contacto será hecho entre los residentes no solo del 
mismo bloque, pero también del mismo barrio, o de 
barrios vecinos. Se propone una otra escala de espa-
cio, y por lo tanto, un diferente grado de intimidad. 
La idea es proyectar una estructura en la zona des-
tacada, que con- stituya tres momentos - exterior, 
exterior cubierto, y interior. 
 

El espacio exterior sería una plaza, como una ‘ágora‘ - 
un espacio público que reúna toda la gente, definido 
por tener a su alrededor edificios públicos importan-
tes en la comunidad. 
 
En este caso,  la plaza estaría definida por una estruc-
tura capaz de soportar los otros espacios. El exterior 
cubierto sería para aprovechar los días de más llúvia 
y el interior un lugar más versátil, como un pavillón, 
que integrase un salón polivalente, y que fuise capaz 
de apoyar distintas actividades - para los niños y 
mayores - , Talleres, fiestas, etc.

Por lo tanto, ‘ágora’ funciona como un concepto cla-
ve, pués la idea en torno a la intervención proyectual 
es de convivencia entre los que habitan lo mismo 
apartamento, mismo bloco, o barrio. 
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Se presenta como un Anexo a la Tesis de Doctorado en 
Arquitectura denominada Arquitecturas enzimáticas. Estrate-
gias multiescalares de activación de Conjuntos Habitacio-
nales (CH) degradados. Montevideo 1970-1990. Análisis y 
propuestas de activación de los conjuntos habitacionales 
de promoción pública construidos en Montevideo en los 
años ’70 y ’80 en actual estado de “vulnerabilidad”. 

Este documento, principalmente gráfico, se compone de 
dos partes, el Método de análisis Multiescalar-Multitemático, 
MAM, y los Activadores, indicados como “+”.


