




Seminario Montevideo + Passages
Agenda de actividades

10 a 11 hs

11 a 12 hs

12 a 13 hs

15 a 18 hs

18 a 19 hs
Inauguración 
y Brindis

19 a 20 hs
Apertura SMVD + P
(19.30 hs)

20 a 21 hs

21 a 22 hs

Exposición 

Workshop

Trabajos de taller
(Hall de Facultad) 

Desarrollo de los 
Talleres 
de Proyecto
(Salones de clase)

Workshop
Entrega de trabajos 
de talleres 
de proyecto
(Salones de clase)

Workshop
Preparación de las
presentaciones
de los talleres
de proyecto
(Salones de clase)

Conferencias
Juan Pedro Urruzola
Marcelo Roux 
(Salón de Actos)

Conferencia
Pascal Amphoux

Conferencia
Angélica Alvim

(Salón de Actos)

Presentaciones
Trabajos de taller
(Salón de Actos)

Presentaciones
Trabajos de taller
(Salón de Actos)

Conferencia
Marcel Smets
(Salón de Actos)

Workshop
Preparación de las
presentaciones
de los talleres
de proyecto
(Salones de clase)

Workshop
Instalación del 
tema en los

AGOSTO

Talleres de Proyecto
(Salones de clase) 

SETIEMBRE

Relatorías y mesa 
de debate
Cierre y brindis
(Salón de Actos)

Semana del 18 al 22 Semana del 26 al 29 Lunes 01 Martes 02  Miércoles 03  Jueves 04 Viernes 05

























casavalle



taller danza

docentes
Inés Artecona
Lucas Mateo
Diego Pérez

colaboradores
Daniel Arce Chu
Daniela Olivera
Gabriel Reyes

Facundo Romero
Agustina Sánchez
Lucía Segalerba

Mateo Vidal

Cecilia Del Pino
María Paula Belén
Bruna De Oliveira
Valentina Mozo

Cristina Bonifacino
Eloisa Sierra

Loredana Morando
Ana Lucía Manggiarotti

Monserrat De León
Bettina Midón
Leticia Moreno

Emilio Garateguy
Rodrigo Muñoz

Mariana Hernández
Angelina Álvarez
Silvina Cantón

María Lucía Ordíz
Victoria Muniz

Mercedes Carriquiry
Victor Varela

Martín Vilas Bocage
Maximiliano Fascioli
Lucía Silva Ponce
Giuliana Serfelippe
Ma. Pía Martínez

Ma. Noel González
Ignacio Supparo

Camila Bado
Patricia Latecki

Olivia Bayo

taller perdomo

docentes
Lucio de Souza

Lorena Logiuratto
Gonzalo Parma
Martín Cajade

colaboradores
Silvana Gordano
Valentina Odella

Bethania Lanzaro
Fernanda Fernández

Camila Bauzán
Rodrigo Bracho

Florencia Carranza
Soledad Cebey

Rosina Cortegoso
Maite Echaider
José Fagúndez

Victoria Far
Aldana Forets

Massimiliano Fraga
Camila García

Martín García de Zúñiga
Lucía García Quiroga

Leticia Lorenzo
Estefania Mannise

Cecilia Montes de Oca
Valentina Moreira

Natalia Olivera
Lucía Peluffo
Diego Pirez

Gimena Puig
Alejandro Raftopulos

Joaquina Rivas
Gimena Rosas
Fernanda Viola

taller scheps

docentes
Gabriel Falkenstein

Chelo Gualano
Mauricio López

colaboradores
Florencia Cioli

Emiliano Etchegaray
Martín Olivera

Martín Pronczuk
Santiago Saettone

Sebastián Aguilar
Martín Barrios

Federico Bermúdez
Pablo Budussian
Mariel Cabrera
Juan Delgado
Nicolás Díaz
Cecilia Fajián

Valentina Juanicó
Santiago Marenco
Leonardo Martínez

Natalia Mateos
Mariana Muniz
Leandro Nolla
Juan Oholeguy
Ernesto Pelayo

Sebastián Sanabria
Andrés Santin

Maria José Terra
Cecilia Torres
Ignacio Trecca
Romina Valle
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taller perdomo





taller scheps





















perdomotaller 

FIGURACIONES
RECURSOS DE LA CIUDAD COTIDIANA 
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malvín



taller apolo

docentes
Francisco Firpo
Paula Preziosi

Andrés Cotignola
Carolina Tobler
Valentina Moro
Javier Tellechea

Mayra Martinez
Catalina Buenahora
Alfonso Arbeleche

Eugenia Machiñena
Walter Arrico

Stephanie Macagno
Ignacio Rodriguez

Pablo Freijanes
Maria Elena Araújo

Pilar Etchandy
Nahuel Py

Ezequiel Py
Juan Pablo Arana
Juan Carlos Carro

Pablo Rocha

taller de betolaza

docentes
Martín Fernández Eiriz

Andrea Wallerstein
Alejandro Folga

colaboradores
Mercedes Medina

Glinka Crisci

Andreína Bessio
Florencia de León
Rosina Dematteis
Pedro Escudero

Catherine Ferreira
Gissell Grova

Victoria Merino
Ruth Mary

Jeremías Merino
Francisco Pastori

Gabriel Pérez
Katia Sei Fong

Santiago Serrano
Tatiana Tambasco

Cecilia Vargas
Sofía Veirano

Santiago Zabalza
Federico Zito
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taller de betolaza





MICRORRELATOS FRAGMENTADOS
taller apolo

















taller de betolaza

Malvín norte | 3 dimensiones de pasajes
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taller berio

docentes
Héctor Berio

Luis Ardanche
Federico Bergamino

colaboradores
Laura Acosta

Ana Campanella
Juan L. Viñar

Florencia Aguirre
Victoria Baggio
Juan Barrios

Belén Bonicatto
Ignacio Campos
Victoria Cattaneo

Sofía Elvira
Lucía Juanmbeltz
Federico Nunes

Lucía Patetta
Dayana Piriz

Joaquín Rapetti
Virginia Revello
Cecilio Robaina
Sofía Ruggiero
Analía Young

taller comerci

docentes
Daniel Christoff
Juan Pablo Tuja

colaboradores
Maximiliano García

Valentina Vernassa
Andrea Cáceres
Santiago Díaz
Martín Iglesias
María Vázquez

Mauro Piriz
Camilo Fortunatti
Germán Acuña
Adriana Berta

taller ridao

docentes
Gonzalo Bustillo
Andrea Blanco

Alejandro Zeballos
Alejandro Sande

colaboradores
Enrique Funchs

Lucia Godoy
Rodrigo Rama
Sergio López

Alpuin, Santiago
Arduin, Pablo
Beltrame, Luis
Blanc, Alvaro
Boniatti, Sofia

Cedres, Marcelo
Core, Fabian

De Los Santos,Nicolas
Donati, Soledad

Fiori, Anya
Formento, Viviana

Fros, Karin
Galmarino, Fiorella
Gimenez, Rodrigo

Gomez, Mauro
Invernizzi, Joaquin
Izaurralde, Patricia
Llorente, Rodrigo

Martins, Lucia
Mendez, Pablo

Mingroni, Eduardo
Nuñez, Danilo

Ojeda, Carolina
Pena, Maria Ines
Ponce, Tatiana
Rey, Yoanna

Rodriguez, Richart
Roque, Giselle
Parrilla, Rosario
Roses, Carolina
Sanchez, Javier

Suarez, Gervasio
Wenzel, Ines

taller scheps

docentes
Salvador Schelotto
José Luis Mazeo

Alvaro Soba
Alvaro Trillo

Gerardo Cadenazzi

colaboradores
Alejandro Neves
Martín Sorondo

Rodrigo Añón
Martín Arbiza

Mariana Baeza
Laura Benvenuto
Gabriel Cabrera
Romina Calasso
Jessica Casella

Christian del Puerto
Mayra Díaz

Nicolás Estellano
Carolina Gasparri

Sebastián Giménez
Jessica González

Martín Grasso
Mariana Lessa

Paula Marín
Ivana Martínez
Natalia Méndez
Oscar Moreira
Jorge Orrico

Daniela Pardo
Viviana Perdomo
Magdalena Pérez

Lucía Pessina
Camila Ramas
Yanina Ramos

Gabriel Rodriguez
Lucía Rodriguez

Diego Solís
Verónica Sosa

Ana Steiner
Clara Traverso

Alain Tourn
Alexis Urrutia
Sofía Veneri
Camilo Vila
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parque matriz
SMVD + P / Taller Comerci / 2014





¿un parque urbano de escala metropolitana?











fachada tipo planta baja



TALLER RIDAO









Estructura territorial: los parques metropolitanos





Passage cohabitado

Esta situación de “tapón urbano” significa la oportunidad para convertirse
en el espacio articulador de las diversas situaciones espaciales que allí confluyen.

Passage reapropiado



El espacio Varela, gran placa de Parque Cívico, multiconector, multipassage.

Passage reapropiado

Passage reapropiado



conferencias



fotografías: servicio de medios audiovisuales | sma - farq











Algunas especulaciones sobre los pasajes y la ciudad
Juan Pedro Urruzola



Este nuevo Seminario Montevideo, asociado al programa Passges que desarrolla en distintas ciudades del mundo el IVM, aborda una temática muy concreta y a la vez 
rica en proyecciones diversas. 

Hablamos de un objeto, hablamos de una acción, hablamos de un derecho, hablamos de movimiento… Del objeto que define una materialización concreta para 
permitirnos transitar entre dos puntos distantes… Del pasaje como acción que nos vincula, nos relaciona, nos asocia… Del pasaje como derecho, comprado o no, que 
nos habilita a realizar cierto desplazamiento… Del pasaje (de año, de condición, de cargo, de ámbito…) como cambio…

El concepto de pasaje, tanto como objeto que como acción, lleva implícita la idea del cambio. Cambio de posición, cambio de estado, desplazamiento y movimiento, 
soporte del cambio y acción que genera el cambio… Y también lleva consigo la reconsideración del límite y la barrera, su cuestionamiento, su superación… 

Creo que esta iniciativa es una buena oportunidad para hablar de la ciudad y de la arquitectura de la ciudad, y también de los ciudadanos que la hacen y la habitan, la 
disfrutan o la sufren, la proyectan y la gestionan…

_Machado 

Tiendo a pensar a la ciudad como un proceso permanente de formación y transformación. Esta manera de pensarla establece una tensión que asocia herencia e 
innovación, con la realidad y su posible modificación, entre lo que es y lo que puede ser, o lo que queremos o lo que necesitamos que sea. 

La copla 44 de los “Proverbios y cantares” que Antonio Machado incluye en sus Campos de Castilla (1907/1917) dice así:

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

Creo que el proyecto tiene mucho que ver con esto: abre caminos nuevos, imagina lo imposible como posible y deja huellas, esas que en otro verso llamó “estelas en la 
mar”, que materializan lo intangible –los sueños- y dan testimonio del camino. Cuando los proyectos dejan su condición de estela y se transforman en realidad, cambian 
su condición básica. Pasan al mundo de la realidad y esta, por naturaleza, siempre es perfectible. Por ello la volvemos a proyectar una y otra vez. Porque nunca deja de 
cambiar y siempre puede ser mejor (aunque lo contrario, es bueno no perderlo de vista, también es cierto).

Recuerdo que el escritor francés Michel Butor en un ensayo muy interesante llamado “¿De dónde nos viene eso?” –donde “eso” hace referencia a la inspiración- e 
intentando responder al motivo de la escritura (¿porqué escribir?), sostuvo que todas las librerías del mundo eran insuficientes (“Todas las librerías del mundo son 
insuficientes, y es por eso que todavía escribimos. Los libros son a la vez demasiado numerosos y decepcionantes. Tenemos muchos libros pero no los que 
quisiéramos”). En mi opinión, y a riesgo de hacer una extrapolación que se puede considerar abusiva, es en esta cualidad que radica el mayor interés de nuestra 
disciplina: el proyecto siempre nos permite hacer factible un mundo mejor y ese proyecto sólo depende de nosotros.

_Cerdá

El Ingeniero de Puentes y Caminos Don Ildefonso Cerdá, en su análisis de ese fenómeno que llamó urbanización, reconocía dos funcionalidades básicas que la  
definían: el estar y el ir. Estas dos funcionalidades, sostenía, se materializan en las vías y los intervías (para nosotros las calles y las manzanas). Estos últimos, los 
intervías, acogen el albergue (“donde quiera que existió el primer hombre , ese hombre hubo de tener necesariamente un alojamiento, un albergue, una guarida, un 
abrigo; y donde quiera que se encuentre esa guarida primitiva, allí, allí mismo, está el origen de la urbanización…”). Las vías, por su parte, acogen al movimiento, esa 
condición necesaria para asociar y vincular a los distintos albergues (afirma que ese “impulso irresistible que le arrastraba invenciblemente a buscar compañía y ayuda 
de sus semejantes… este sentimiento al cual la humanidad debe todos sus progresos, es también la causa inmediata de la urbanización…”). En definitiva, estancia y 
movimiento. 

Cuenta Cerdá en su Teoría General que “ví clara y distintamente que ese organismo con los defectos capitales de que adolece, incompleto en sus medios, mezquino en 
sus formas, siempre restrictivo, siempre compresor, aprisiona y mantiene en constante tortura a la humanidad… porque la disposición de nuestras ciudades es tal, que 
a todos en todo y para todo oponen obstáculos que contrarían a cada paso y embarazan la acción del individuo, cualquiera que sea la clase a que pertenezca, 
cualquiera que sea la posición social que ocupe”.

En su proyecto de ciudad ya está planteado el problema del pasaje y el desafío fundamental que este presenta. Cerdá refiere claramente a una interrogante que tiene 
que ver con el concepto y también con su traducción material. A la acción de pasar y al objeto que me permite hacerlo. Y a su conclusión buscada, que es el encuentro de 
algo o de alguien. 

_Del espacio público

Esa funcionalidad que Cerdá reconocía en la vida urbana y asociaba al estar y al ir también podemos pensarla desde una lógica que en nuestra sociedad es fundadora 
y refiere a la propiedad de las cosas de este mundo. De la ciudad como lugar de encuentro y de la ciudad como lugar de albergue surge la dialéctica público/privado, 
que pone en juego dos categorías decisivas para la comprensión, la construcción y la valoración del espacio urbano. 

Hannah Arendt explica que los griegos entendían a la polis “como el espacio público-político en el cual los hombres alcanzan su humanidad plena, su plena realidad 
como hombres, no sólo porque son (como ocurre en la privacidad del hogar), sino también porque aparecen”. En este caso las dos categorías se asocian a 
comportamientos que se entienden intrínsecos a cada uno. Lo privado y lo público se asocian a lo individual (íntimo) y a lo colectivo (social). En el primero lisa y 
llanamente somos en tanto individuos (tal vez por ello realizamos allí nuestras necesidades más elementales) y en el segundo nos hacemos apariencia, es decir que 
somos para la percepción de los otros. 

Pensemos en la ciudad como lugar de encuentros. Y utilizo el plural porque los encuentros que se producen en el espacio urbano son múltiples: se encuentran las 
gentes y las cosas; por ello mismo se encuentran las culturas, los conocimientos, las  representaciones artísticas, las historias sociales y sus prácticas diversas… El 
encuentro, planteado en estos términos, nos enriquece. En este caso no pienso, naturalmente, en riqueza material. Por el contrario, pienso en esos enriquecimientos 
que nos hacen tomar conciencia de nosotros mismos y de nuestra condición humana, a través del reconocimiento de las cualidades del otro. 

Para hacerlo posible, el encuentro supone tolerancia y la capacidad de enriquecernos con la diferencia. Supone convivencia, que viene a ser algo así como vivir-con… 
Y ello sucede, básicamente, en el espacio público y encuentra su expresión mas calificada en el ejercicio democrático (este detalle, probablemente, es el que nos 
impide confundir las pantallas televisivas con el espacio público).



Si pensamos el espacio urbano en términos jurídicos en general hacemos referencia a los dos paquetes básicos que lo conforman en términos de propiedad, que son 
los dominios público y privado. 
En principio y en términos jurídicos el espacio público es de todos y el privado no. Sin embargo, si lo pensamos en términos materiales el primero es mucho más que los 
meros vacíos que quedan entre los intersticios de la propiedad privada. Es además la imagen de la ciudad, es su fachada y su carta de presentación. Es la 
representación por excelencia de ese gran concierto colectivo que es la ciudad como construcción social. Eso que también podemos pensar como la contribución de 
la arquitectura a la construcción del espacio urbano.

Este escenario colectivo que llamamos espacio público es también el ámbito por excelencia de la práctica de la política y por lo tanto de la democracia. En él se 
expresan los distintos colectivos y se hace realidad la diversidad social y cultural de las sociedades contemporáneas. A ello colabora su multi-funcionalidad, 
permitiendo distintos usos y manifestaciones sociales de naturaleza diversa. Es lugar de integración social y de convivencia. Por supuesto, es fundamental que a ello 
contribuya su acondicionamiento y su equipamiento. Porque el espacio público es recipiente y contenedor de infraestructuras, servicios y equipamientos que lo 
califican. Es, por tanto, un componente esencial de la calidad de vida ciudadana, que está destinado a satisfacer necesidades y aspiraciones  colectivas variadas.

_Accesibilidades

La accesibilidad es un reclamo y a la vez un desafío que cada día está más presente en las preocupaciones políticas de nuestra ciudad. Creo que cada vez más se la 
asocia con la democracia y ello, en mi opinión, es acertado.

La accesibilidad tiene que ver con nuestra capacidad para franquear distintos tipos de barreras. Crear los mecanismos que permiten superer dichas barreras es un 
aporte clave para la vida colectiva y para el espacio público. Tiene mucho que ver con lo diferente y los diferentes. Y por supuesto, nuestra capacidad para integrarlo/os.

Hay diferencias que tienen que ver con nuestra condición humana. La diferencia generada por una minusvalía, por ejemplo, desafía a resolver una accesibilidad que no 
ha sido bien resuelta ni contemplada hasta ahora ni por el albergue ni por el movimiento -para parafrasear a Cerdá-, aunque de a poco en nuestra ciudad empezamos a 
ver intervenciones como las rampas que aparecen en diversos edificios públicos o en distintas esquinas de la ciudad,  o en la nueva normativa edilicia aprobada por la 
Junta Departamental que cambia realmente mucho el estado de cosas en la materia. 

Y hay otras diferencias que tienen que ver con nuestra condición social y cultural; esa que, de distintas maneras, refiere a nuestra participación en el mundo de la 
mercancía y por tanto, a nuestra ubicación relativa en un territorio, el urbano, que cada vez mas hace suya la economía del dinero. Al decir del sociólogo alemán Georg 
Simmel “todos los objetos flotan con igual peso específico en la corriente continua de la economía monetaria. Todos están en el mismo nivel y solo difieren entre ellos 
por la superficie mas o menos grande que ocupan”.

La accesibilidad, por tanto, tiene que ver con cuánto, nuestro territorio, fomenta la integración social y física de sus habitantes. Una sociedad democrática y abierta 
necesita un territorio apropiado y apropiable. En él la movilidad y la accesibilidad territorial son decisivas. Las redes que en consecuencia se construyen deben permitir 
la integración y vinculación de la ciudadanía y el territorio, de manera adecuada y en todas sus escalas. La movilidad y la accesibilidad no son desafíos meramente 
técnicos o cuantitativos; son aspectos esenciales en la construcción de cualquier territorio, que poseen una fuerte inercia estructurante. Por ello no solo necesitan 
pertinencia técnica. Necesitan mucha pertinencia política: son un factor clave para la condición democrática.
 



El territorio y su ordenamiento / Montevideo hoy

Tenemos tendencia a disociar, en nuestra manera de pensar, sociedad y territorio. Como si fueran mundos que transitan en distintas esferas, pensamos un ser humano 
que no tiene su imprescindible línea de tierra, un ser humano sin entorno. Como si ello fuera posible, ignoramos esa asociación inevitable y miramos al territorio y su 
ordenamiento como una fatalidad de naturaleza técnica. 

Esta herencia, sin embargo, hoy cuenta con mecanismos que pueden hacer presumir la posibilidad del cambio. Pienso, en primer lugar, en la Ley de Ordenamiento 
Territorial y en los tres objetivos básicos que le asigna a las políticas que derivan de su aplicación. Objetivos que refieren a la mejora de la calidad de vida, a la 
integración social en el territorio y al uso a la vez sustentable y democrático de los recursos materiales e inmateriales. 

Se trata de algo así como un programa básico que, sospecho, cualquier análisis y propuesta en la materia debe suscribir. Pero sabemos que esto no es estrictamente 
así y que tampoco lo ha sido en términos históricos. Nuestro territorio y su ordenamiento, tradicionalmente han sido el resultado de la ley del mercado y de las distintas 
modalidades que a lo largo del tiempo esta ha ido adquiriendo. 

La Ley 18.308 representa un avance sustantivo en la materia y concreta los compromisos sociales imprescindibles y necesarios para poder avanzar en la construcción 
de un territorio que sea adecuado al desarrollo de una sociedad democrática. Pero debemos ser prudentes; partimos de una herencia territorial cuya condición genética 
está muy distante de dicha condición y tiene mucho por hacer para llegar a ella.

En este marco me interesa mencionar las Directrices Departamentales de OT, aprobadas por la Junta Departamental a fines del año anterior, que fueron elaboradas en 
el marco de la nueva ley nacional. Cuando la Ley refiere a las Directrices Departamentales habla de un instrumento que “establece el ordenamiento estructural del 
territorio departamental, determinando las principales decisiones sobre el proceso de ocupación, desarrollo y uso del mismo”. 

No voy a explayarme sobre las Directrices Departamentales. Tan solo quiero mencionar un aspecto que me parece relevante en este marco. Las Directrices concluyen 
definiendo cinco territorios que llama estratégicos. Estos territorios estratégicos traducen en clave proyectual las preocupaciones territoriales mas relevantes del 
diagnóstico establecido, que refieren a la degradación de los recursos naturales, la segregación socio-territorial, la precarización del hábitat, la innecesaria expansión 
urbana que se asocia a una subutilización de las capacidades instaladas y a una demanda creciente de suelo para infraestructuras y logística. 

“En el territorio propiamente departamental los objetivos y lineamientos propuestos se vinculan a cinco territorios estructurantes, de carácter estratégico, 
fundamentales para el proyecto territorial planteado: el Frente Costero Montevideano, la Interfase Urbano-Rural, las Cuñas Verdes, los Ejes Urbanos y el Centro”. Esta 
definición avanza en una propuesta proyectual (el plan como proyecto) que establece los ámbitos territoriales más sensibles de las problemáticas planteadas y cuya 
transformación, a la vez que necesaria, es decisiva para la fortuna global de las políticas de ordenamiento promovidas. Son, por lo tanto, los nudos estratégicos del 
proyecto territorial establecido.



Casavalle, de la herencia al proyecto

Me interesa detenerme un momento en el territorio de Casavalle. Se trata de un territorio que conjuga varias de las preocupaciones territoriales planteadas. Es una de 
las zonas mas precarizada y estigmatizada del Departamento, que presenta sus indicadores socio-territoriales mas duros. 

Casavalle tiene una población joven, pobre y considerablemente marginada del mundo formal (vivienda, educación, salud, previsión social) con una demografía 
considerablemente mas expansiva que los promedios nacionales y departamentales. Sin embargo, no ha dejado de ser receptáculo de la emergencia socio-
habitacional desde la década del ’50. Se trata por tanto de una vieja herencia que nuestra sociedad ha construido pausadamente a lo largo de muchos años, cuya 
confección material tiene brutales carencias que muestran, entre otras cosas, total ausencia de plaificación y proyecto.

Estamos en el borde urbano rural, donde la ciudad aun no logra serlo realmente y el campo ya amenaza claramente con dejar de serlo. Estamos en pleno territorio de la 
expansión urbana periférica. También estamos en una de la dos “cuñas verdes”, promovidas por las Directrices, que cuenta con un Plan Especial, aunque en una de 
sus partes más complejas, en términos ambientales, por la importante presencia de residuos urbanos que son fuente de trabajo de un sector importante de la población 
de Casavalle.

Es evidente que los desafíos para una transformación profunda de la realidad de Casavalle no son exclusivamente territoriales, por ello se propone “una transformación 
urbana y social de la cuenca… mediante acción sostenida y coordinada de los actores públicos y la progresiva organización de los actores locales”.

El objetivo general del Plan es “promover la recuperación urbana y ambiental, revitalización, integración social y estructuración de la zona en cuestión, a partir de la 
definición, en forma participativa, de las principales directrices estratégicas y de ordenación, las que serán fundamento de las diversas intervenciones públicas y 
privadas en el área, así como de los lineamientos de actuación, programas y proyectos que apunten a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, las estructuras e 
infraestructuras urbanas, y el paisaje urbano del sector”.

En términos específicamente territoriales se establecen dos objetivos que, en buena medida, definen los fundamentos del Plan: por un lado la integración urbana del 
ámbito del Plan en la ciudad y por el otro la estructuración y calificación de su propio territorio, con sus diversos sectores. Se reconocen, por tanto, distintas escalas de 
trabajo y se valora su presencia como un aporte de interés ya que aporta riqueza urbana, es decir mayor “urbanidad”.

*

Partiendo de estos dos objetivos y asociados a las dos escalas de estudio definidas previamente, se estructura una mirada que propone una serie de transformaciones 
concretas asociadas a los siguientes componentes urbanos:

_sistema de espacios públicos
_vialidad y conectividad
_centralidades
_sistema urbano-habitacional 



Estos conjuntos de propuestas para las dos escalas consideradas (urbana y local) se complementan con la definición de los parámetros urbanísticos generales que 
regulan los usos y la ocupación del suelo (usos preferentes, FOS, alturas, retiros, etc) y con un paquete de “operaciones urbanas complejas”, que se entienden 
imprescindibles para alcanzar los objetivos planteados, e implican una participación directa y protagónica del estado para asegurar la transformación de las 
condiciones socio-territoriales imperantes.

El enfoque planteado propone priorizar este último paquete de “operaciones urbanas complejas”. Se trata de proyectos que trascienden las actuaciones puntuales, 
el caso a caso, y cuentan con la capacidad potencial de generar dinámicas de transformación urbana positivas. Estas operaciones refieren al territorio concreto de 
Casavalle pero también establecen fuertes vínculos del sector con su entorno inmediato, rompiendo barreras que tradicionalmente dificultaron la integración urbana 
del sector y su funcionamiento como una parte mas de la ciudad. Por otro lado, estas operaciones también tienen en común una mirada que valora el sitio, analiza sus 
características fundamentales y hace de ellas algunos de los insumos claves para el proyecto.

Quiero mencionar brevemente cuatro de estas operaciones/proyectos urbanos en particular. Entiendo que promueven transformaciones territoriales profundas que 
son estratégicas en la perspectiva del hacer ciudad, pero también son removedoras en relación a qué ciudad hacer.

En tres casos se propone transformar los serios problemas ambientales derivados de la ocupación inadecuada de tres cauces de agua (me refiero al arroyo Miguelete 
y a las cañadas Casavalle y Matilde Pacheco) en otras tantas oportunidades para buscar un nuevo vínculo de la ciudad con su entorno ambiental y un aporte a su 
mejor urbanización.

En estos tres casos se trata de operaciones complejas que implican realojos (y ello quiere decir, entre otras cosas, contar con alternativas adecuadas en territorios 
adecuados que sean viables para las familias realojadas), nuevas infraestructuras viales y sanitarias, acondicionamiento y equipamiento del espacio público, 
restructuraciones de los tejidos urbanos, etc.

En el cuarto caso, y asociado a las carencias manifiestas del espacio urbano local en términos de identidad, se propone la construcción de un eje cívico que se 
materialice en un espacio público lineal significativo para sus habitantes. “Se plantea un circuito calificado y equipado, que vincula una serie de subcentros basados en 
equipamientos colectivos y espacios públicos referidos principalmente a la cultura, la educación y el deporte”. En este eje se concretan espacios urbanos y 
equipamientos colectivos relevantes para el ámbito local, que permitan identificarlo como espacio público representativo. 

Pretendemos promover el Plan como un instrumento que mira a lo lejos y define las reglas de juego, pero a la vez marca un camino que se concreta a través de 
realizaciones. Pretendemos hacer del Plan una herramienta para el cambio concreto de la realidad y pretendemos que los vecinos, en este caso de Casavalle, lo 
visualicen así, como su aliado natural para cambiar. 

En este sentido, entendemos que la construcción de la nueva plaza de Casavalle y de la nueva policlínica, o el proyecto para transformar la vieja en un centro cívico 
asociado a la Plaza, ponen el Plan en marcha y lo hacen visible, a los vecinos, como instrumento real de cambio.  

Cañada Casavalle



Cañada Matilde Pachecho

Arroyo Miguelete



Eje Martirené



talleres



fotografías: servicio de medios audiovisuales | sma - farq
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