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Se distinguieron, entre 
premios, menciones 
y seleccionados, a 57 
proyectos, entre una exitosa 
convocatoria que reunió 
142 trabajos postulados 
en tres grandes áreas: 
estudiantes, profesionales e 
institucional”.
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SUSTENTABILIDAD 
INTEGRADORA

EL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO 

SUSTENTABLES FADEA SAINT-GOBAIN SE HA CONVERTIDO –EN 

SU TERCERA EDICIÓN– EN UN REFERENTE QUE PONDERA EL BUEN 

CONSTRUIR COMO CONCEPCIÓN DE LO SUSTENTABLE.

– Edición especial  Metro-Weber –

C
oorganizado por la Federa-

ción Argentina de Entidades 

de Arquitectura (FADEA) y 

Saint-Gobain y apoyado por 

sus unidades de negocio Weber, Tuyango 

e Isover, este premio federal involucra a 

todos los actores nacionales interesados 

en la construcción de un ámbito urbano 

con mayor responsabilidad y compromiso. 

El eje que lo estructura propone superar el 

tradicional paradigma de la “sustentabili-

dad”, entendida como la mera aplicación 

de principios activos o dispositivos tecno-

lógicos, para apostar a la generación de 

proyectos de diseño integral, que cuenten 

con novedosas pautas, estrategias y ac-

ciones. La concepción de este marco es 

la que logra convertir a esta convocatoria 

en una herramienta de verdadera trans-

formación. Esta visión —que vincula las 

distintas facetas que implican los desarro-

llos en sus diversas escalas— constituye 

el soporte fundamental para avanzar y 

potenciar aquella definición clara y cate-

górica del destacado arquitecto portugués 

Eduardo Soto de Moura, la cual afirma 

que “la buena arquitectura lleva implícito 

el ser sustentable”. 

El Premio Nacional de Arquitectura 

y Diseño Urbano Sustentables nació en 

2013 como parte de un desarrollo integral 

de acciones que Weber Saint-Gobain lle-

vó adelante, con el fin de poner en va-

lor el rol integral de la arquitectura y de 

quienes intervienen cotidianamente en el 

progreso de las ciudades. Su objetivo es 

dar cuenta que la calidad del desarrollo 

urbano depende de las condiciones en que 

se encuentran los espacios que lo compo-

nen, tanto públicos como privados, y de 

los actores cívicos e institucionales que 

los transitan y proyectan. En un contexto 

mundial en donde predomina un patrón 

de desarrollo no sustentable, se vuelve 

prioritario destacar y distinguir aquellos 

proyectos que surgen del diseño integral 

y el pensamiento colectivo.

En esta tercera edición, coorganizada 

con la FADEA, se enfatizó el carácter fe-

deral del Premio tanto en la convocatoria 

como en la difusión y en la composición 

del jurado, integrado por arquitectos de 

varias regiones del país especializados 

en la temática de la sustentabilidad. Los 

jurados distinguieron entre premios, men-

ciones y seleccionados a 57 proyectos, 

a partir de una exitosa convocatoria que 

reunió 142 trabajos postulados en tres 

grandes áreas: estudiantes, profesiona-

les —ya presentes en las ediciones ante-

riores— e institucional. Esta nueva área 

permitió ampliar el universo de actores 

que participaron y logró que tanto los or-

ganismos públicos, como las instituciones, 

fundaciones y ONG pudieran incorporarse 

a este panorama de proyectos y obras. Tal 

aporte fue clave para repensar el rol de 

la sustentabilidad social, no sólo como el 

acto de transformación directa que realiza 

el hombre sobre la naturaleza en el desa-

rrollo productivo, sino como un proceso 

general que abarca aspectos, actores y 

esferas de la vida sociocultural.

Como en sus ediciones anteriores, el 

premio se estructuró en dos grandes ca-

tegorías: Arquitectura, que incluye obras y 

proyectos de todo tipo y superficie (como 

ser una vivienda individual, colectiva, edi-

ficios para la salud, la educación, el de-

porte, el esparcimiento, comerciales, entre 

otros) y Diseño Urbano, en donde se agru-

pan obras y proyectos con una superficie 

mínima de intervención (pisada del terreno 

de 5000 m2) o intervenciones de menor 

escala que incluyan espacios urbanos.

En esta edición, el proyecto ganador 

del Premio Nacional de Arquitectura fue 

para “Proyecto Popa”, de los arquitectos 

Roberto Frangella, Roberto Colombo, Lu-

ciano Dimaio, Claudio Abel Freda, Marcela 

Carolina Franco, María Alicia Busso y Gas-

tón Noriega, el cual se emplaza en la Isla 

Maciel, Provincia de Buenos Aires. Dentro 

de sus méritos, el proyecto se destaca por 

conjugar notablemente dos asuntos rele-

vantes en la actualidad: la incorporación 

de aspectos sustentables en un contexto 

de emergencia social.

En tanto el Premio Nacional de Diseño 

Urbano fue otorgado al “Parque Urbano 

´Inundable´ de la democracia”, ubicado 

en la ciudad de Resistencia, Chaco. El ar-

quitecto Adrián Prieto Piragine formuló 

un proyecto que se destaca por su gran 

armonía con las especificidades del sitio. 

En tal sentido, su autor afirma que buscó 

“redefinir los espacios de recreación de 

las ciudades en áreas de riesgo hídrico, 

abordando alternativas más eficientes y 

auto-sostenibles, acondicionadas a las 

particularidades del sitio, promoviendo 

la conservación del hábitat natural y el 

fomento del desarrollo de actividades cul-

turales, recreativas y de esparcimiento”. 

Tanto la categoría de Arquitectura 

como la de Diseño Urbano se comple-

tan con diversos premios y distinciones 

que, en todos los casos, revalorizan la 

incorporación de pautas y estrategias de 

carácter sustentable en distintos tipos de 

proyectos. Todos estos trabajos ponde-

ran la visión del diseño como integrador, 

involucrado con su entorno, que supera 

por Redacción METRO-WEBER

la tradicional visión de sustentabilidad. En 

tanto el Premio Nacional de Arquitectu-

ra y Diseño Urbano Sustentables busca 

destacar el trabajo de los profesionales 

comprometidos con la realidad de las ciu-

dades actuales, las distinciones otorgadas 

se contienen en un paradigma que incluye 

en la producción, de forma integrada, el 

cuidado de los aspectos sociales, econó-

micos y de medio ambiente, y su relación 

directa con la calidad de vida cotidiana.

El conjunto de proyectos que reúne esta 

tercera edición —considerando los 142 traba-

jos presentados— permite poner de relieve 

propuestas contemporáneas compatibles 

y respetuosas con el ambiente que, por su 

concepción y materialización, implican un 

salto de calidad en las obras futuras. 



Desde Saint-Gobain creemos que aportar 

herramientas que nos conduzcan a un 

mundo más sustentable es necesario. Por 

eso, este Premio es una acción prioritaria 

que desarrolla y aporta a la formación de 

una cultura sustentable entendida de for-

ma consciente en todos los aspectos de 

la vida cotidiana. En la evaluación de los 

proyectos presentados partimos de la base 

de que la mejor sustentabilidad, la más 

trascendente y la más económicamente 

eficiente, es la que proviene del diseño. 

Justamente nuestro objetivo es poner en 

valor e instalar en la opinión pública y en 

la matrícula de arquitectos que constru-

yen la ciudad, dos valores claves de lo que 

debe ser el paradigma cultural: más dise-

ño para una construcción más sustentable. 

Nuestras ciudades y sus obras se han 

desarrollado con conceptos urbanísticos y 

arquitectónicos donde, en muchos casos, 

su contextualización estuvo escindida de 

la realidad de su entorno, de su clima, de 

su tecnología, incluso de sus caracterís-

ticas y su condición social.

Este Premio se incorpora como un 

aporte para acompañar e incentivar a 

los arquitectos y sus equipos en la bús-

queda de herramientas y estrategias que 

acerquen sus obras a los conceptos de 

sustentabilidad, en el marco de nuestra 

realidad técnica, cultural y social.

Indudablemente en Argentina los te-

mas de sustentabilidad y sostenibilidad 

están comenzando a ser incorporados en 

la formación de grado y en los cursos 

de posgrado. Esta situación necesita de 

De allí la importancia que tiene este Premio 

Nacional de Arquitectura y Diseño Urbano 

Sustentables, que ha sido en esta terce-

ra edición un éxito en convocatoria y que 

permite indagar sobre temas importantes 

para seguir trabajando.

Vivimos un contexto de expansión 

en la arquitectura argentina, en donde 

muchísimos estudios están desarrollan-

do proyectos de gran calidad técnica y 

creativa. Esta situación se suma a intere-

santes procesos tecnológicos de desarrollo 

de nuevos materiales y técnicas que las 

empresas trabajan en paralelo con nuevos 

mercados y normativas locales. Así apa-

recen nuevos desarrollos y pensamientos 

de la arquitectura 1 en 1, es decir, la obra 

construida, equiparando los pensamientos 

un tiempo de asimilación para que pue-

da introducirse en el mercado como un 

elemento válido de transformación de 

nuestro hábitat, sin pensar en los costos 

iniciales que estos demandan.

Hoy en día, el costo actualizado de 

la energía está produciendo una toma de 

conciencia en el uso de los recursos y por 

lo tanto, en la resolución de estos temas a 

través de estrategias y tecnologías antes 

impensadas por sus inversiones. Esto per-

mite incrementar el ahorro de energías y 

su amortización en el corto plazo. 

Este Premio tuvo como caracterís-

tica principal promover estrategias de 

sustentabilidad en el marco de una gran 

sensibilidad de lo social. En la mayoría 

de los proyectos seleccionados se han 

rescatado las estrategias que resuelven 

proyectuales a los constructivos, en donde 

el diseño ya no queda reducida a la reso-

lución formal, sino que se piensa a la obra 

como un conjunto, desde el material hasta 

el usuario final. Este tipo de proyectos se 

vienen desarrollando en todas las facul-

tades de arquitectura del país. Un pano-

rama que pudimos notar en muchos de 

las obras que se presentaron, una apuesta 

por el desarrollo de la técnica y el diseño 

para encontrar soluciones que contribuyan 

realmente a la sustentabilidad. También 

se destacaron varios proyectos compro-

metidos con la sustentabilidad social, lo 

que apunta a generar desde la disciplina 

nuevos escenarios para mejorar la vida 

cotidiana de la gente. Desde el diseño ur-

bano quedo claro que la calidad de los 

sus intereses en base a la utilización de 

técnicas y tecnologías propias o cercanas 

a su realidad, como también utilizando los 

recursos humanos con los que cuentan, 

sin precisar de grandes especialistas. En 

ambos premios nacionales se rescató la 

dimensión social, atendiendo a los pro-

yectos y obras con estrategias de recom-

posición de la trama urbana.

En tal sentido, en lo que refiere al con-

curso debemos destacar varias situacio-

nes. En primer lugar, felicitar a la empresa 

Saint-Gobain por invertir tiempo y recursos 

en este evento, que pone a la empresa, 

a los arquitectos y a la sustentabilidad 

como aliados en la búsqueda de estra-

tegias cercanas y posibles para mejorar 

nuestro hábitat. En segundo lugar, rescatar 

la capacidad territorial y comunicacional 

desarrollos depende de la buena calidad 

de los espacios públicos y de los edifi-

cios que conforman la ciudad, así como 

también de la cultura cívica y urbana, en 

las corporaciones profesionales, en las 

empresas y en las personas.

El valor del Premio consiste en integrar 

todos estos aspectos. Por esta razón, este 

año se han incorporado a las instituciones 

como una categoría específica, sumándose 

así a los profesionales y los estudiantes. 

En cada edición el Premio sigue cobrando 

fuerzas e incorporando actores para tener 

una visión cada vez más completa de los 

aportes a la sustentabilidad. 

* Arquitecto FADU - Universidad de Buenos Aires

con la que cuenta la Federación Argentina 

de Entidades de Arquitectos, permitiendo 

llegar a los profesionales de nuestro país 

para sensibilizar en un tema tan impor-

tante para la transformación positiva de 

nuestra sociedad. Otro de los puntos esen-

ciales fue la capacidad organizativa y de 

coordinación de Bisman Ediciones, lo que 

permitió un óptimo desarrollo y producción 

del Premio. Y por último, el Jurado, que 

actuó articulando los diversos intereses 

del Premio con una gran sensibilidad a los 

aportes de los participantes, permitiendo 

lograr equilibrios tanto técnicos, arquitec-

tónicos, urbanos como sociales.

* Arquitecto FA - Universidad de Mendoza. 

Vice Presidente Federación Panamericana de 

Asociaciones de Arquitectos (FPAA).

MARIANO BÓ* DIRECTOR GENERAL DE WEBER SAINT-GOBAIN ARGENTINA, CHILE Y PERÚ

GERARDO MONTARULI* PRESIDENTE FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS (FADEA)

En estas páginas 

fotografía del interior 

de la Casa Refugio 

Urbano, obra del 

arquitecto Agustín 

Berzero ganadora 

del Primer Premio 

en la categoría 

Arquitectura / 

Profesionales / Obra.

Fotografía: 

Emmanuel Amerise.
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PROYECTO POPA, ISLA MACIEL, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

Institución: Fundación Isla Maciel.

Autores: Arq. Roberto Frangella, Arq. Roberto Colombo, 

Arq. Luciano Dimaio, Arq. Claudio Abel Freda, Arq. Marcela 

Carolina Franco, Arq. María Alicia Busso, Arq. Gastón 

Noriega.

Colaboradores: Arq. Luis Castro, Francisco Olveira, 

Florencia Blanco, Leticia Escarra, Lucía Frangella, Néstor 

Callegari.

Premio Nacional de Arquitectura Sustentable

La Isla Maciel es 

un barrio humilde, 

costero del Riachuelo 

y vecino del barrio 

porteño de La Boca 

y de Dock Sud. 

Mantiene la impronta 

de construcciones 

de chapa desde el 

siglo XIX, dentro de 

un área de carácter 

portuario industrial 

con cerca de 4.000 

habitantes.
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E
n La isla Maciel existe un su-

burbio de viviendas de extrema 

precariedad que reflejan como 

es la vida y la existencia allí: 

más carencias que posibilidades. Nuestro 

proyecto utiliza el concepto de lo “susten-

table“ aplicándolo a la emergencia social 

y, en función a ello, busca resolver las 

viviendas con la mejor tecnología a la que 

los mínimos recursos permiten acceder. 

Así, se concentra en generar un espacio 

de privacidad familiar, cobijados de la llu-

via y de los extremos rigurosos del clima. 

La Isla Maciel tiene una tradición de cons-

trucciones en chapa, que ya es una ca-

racterística cultural y una propuesta de 

identidad, ofreciendo una estética que le 

es compartida con la vecina barriada de La 

Boca. Retomando esta identidad se busca 

contruir una serie de módulos básicos de 

24 m2, que contienen la vivienda con sus 

servicios. Se obtiene así una vivienda que 

ofrece a las familias confort habitacional y 

servicios de higiene dignos. En general, el 

espacio territorial está muy abusado por 

lo que estos 24 m2 fueron desarrollados en 

dos plantas. También, dado el abigarrado 

tejido ya construido, se trata de reemplazar 

cada vivienda precaria por estos módulos 

compactos que se insertan en el mismo 

sitio recuperado. Es muy importante la 

rapidez que ofrece este sistema en seco, 

pues permite hacer estas operaciones de 

reemplazo causando los menores proble-

mas a las familias que los habitan.

Con un costo básico de 200 dólares 

por metro cuadrado se ha resuelto una 

tecnología básica, dentro del concepto 

del Steel Frame. La estructura metálica se 

recubre con un sándwich compuesto por: 

una cara interior de un panel aglomera-

do de OSB o placa de roca de yeso, un 

panel de aislación térmica, una barrera 

de vapor y, finalmente, en el exterior la 

chapa acanalada. La estructura se asienta 

sobre una platea de hormigón pobre, con 

su correspondiente aislación hidrófuga.

 El módulo básico lleva puerta de ac-

ceso y dos ventanas en cada nivel, insta-

lación eléctrica básica compuesta de un 

centro y un tomacorriente por habitación, 

instalación sanitaria básica que cuenta 

con un baño completo de lavatorio, ino-

doro y ducha y una cocina compuesta 

de una mesada con pileta de cocina y 

artefacto de cocina incluido. 

Primer premio
Arquitectura | Institucional | Obra

Premio Nacional
de Arquitectura

Sustentable
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Fachada exterior
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Fachada exterior
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Planta Bajapreexitencia

Concebido como una espacio de reparo, el proyecto consta de un módulo básico de 24 m2 

que incluye un baño completo, una mesada con pileta y cocina, instalación eléctrica básica y 

mínimas aberturas. Para su desarrollo se utiliza la tecnología de Steel Framing, con revestimiento 

de chapa exterior y de placas de OSB en el interior. Fotografía: gentileza de los autores.
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EQUIPAMIENTO PÚBLICO EN 
EL CERRO DE LA MATANZA, 
VICTORIA, ENTRE RÍOS.

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento 

y Diseño (FAPyD) de la Universidad Nacional de 

Rosario (UNR).

Autores: Arqs. Daniel Viú y Alejandra Buzaglo.

Colaboradores: Arq. Daniel Viú (coordinador de 

proyecto); Arq. Alejandra Buzaglo (coordinadora de 

proyecto); Arq. Bruno Turri, Luisina Druetto, Nicolás 

Ventroni, Agustín Serrano. 

PUERTO GABOTO, PUERTO 
GABOTO, SANTA FE.

Institución: FAPyD, Universidad Nacional de Rosario.

Autores: Matéricos Periféricos: Arqs. Marcelo Barrale 

(coordinación general), Javier Elías (proyecto, 

dirección y ejecución).

Autores Asociados: Mg. Arq. Ana Valderrama; Arqs. 

Rolando Supersaxco, Ignacio Ronga, Luis Appiani, 

Gustavo Cataldi, Enrique Franco, Walter Taylor, 

Jorge Lattanzi, María Silvia Cortopassi, Jessica 

Aguilera, José Dotta, Andrés Galli y estudiantes del 

Taller de Proyecto Arquitectónico FAPyD (titular 

Marcelo Barrale). 

COPA DE LECHE EN BARRIO 
INDUSTRIAL, GRANADERO 
BAIGORRIA, SANTA FE.

Institución: FAPyD, Universidad Nacional de Rosario.

Autores: Matéricos Periféricos | Arq. Marcelo 

Barrale, Mg. Arq. Ana Valderrama, Arq. María Silvia 

Cortopassi.

Autores asociados: Arqs. Luis Appiani, Rolando 

Supersaxco, Ignacio Ronga, Gustavo Cataldi, Enrique 

Franco, Walter Taylor, Jorge Lattanzi, Jessica 

Aguilera, José Dotta, Javier Elías, Andrés Galli y 

estudiantes del Taller de Proyecto Arquitectónico 

FAPyD (titular Marcelo Barrale), Comunidad del 

Barrio Industrial.

Colaboradores: E. Segre, V. Heisterborg, V. Franco, 

I. Segón.

Seleccionados
Arquitectura | Institucional | Obra

MECANO MÓDULO DE 
EMERGENCIA PARA 
CATÁSTROFES NATURALES, 
MORÓN, PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES.

Institución: IGEO-UM FADAU Universidad de Morón.

Autores: Arqs. Oscar Borrachia y Alejandro Borrachia.

Arquitectura
Institucional | Obra
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Mención
Arquitectura | Institucional | Obra

Después de los últimos sucesos acontecidos 

en la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad 

de La Plata y alrededores, en relación a las 

intensas lluvias y, por consecuencia, a las 

terribles inundaciones, nos propusimos des-

de el Instituto crear un modelo de vivienda 

transitoria que brinde una respuesta rápida, 

económica y de fácil puesta en práctica a 

la población. El módulo MECANO fue cons-

truido con materiales económicos y muy 

livianos, fáciles de encontrar en cualquier 

región del país, y su proceso de fabricación 

y montaje es extremadamente eficiente, en 

cuanto a la utilización casi nula de maqui-

naria y a la sencillez de armado. Sus mó-

dulos funcionan como un sistema de piezas 

prefabricadas que se ensamblan unos con 

otros generando el espacio o el tamaño 

necesario para albergar a una familia en 

pocas horas. ** 

Fotografía: gentileza de los autores Fotografía: gentileza de los autores Fotografía: gentileza de los autores
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ESPACIO COMUNITARIO 
EN VILLA ITATÍ, 
VILLA GOBERNADOR 
GÁLVEZ, SANTA FE. 

Institucion: FAPyD, Universidad Nacional de Rosario, 

Colegio Santísimo Rosario, Municipalidad de Villa 

Gobernador Gálvez.

Autores: Matéricos Periféricos | Arqs. Marcelo Barrale, 

Rolando Supersaxco e Ignacio Ronga.

Autores asociados: Mg. Arq. Ana Valderrama, Arqs. Luis 

Appiani, Gustavo Cataldi, Enrique Franco, Walter Taylor, 

Jorge Lattanzi, Gustavo Cataldi, Jessica Aguilera, José 

Dotta, Javier Elías, Andrés Galli, Estudiantes del Taller de 

Proyecto Arquitectónico FAPyD (titular Marcelo Barrale).

Colaboradores: Carolina Cardozo, Franco Bonino,

Victoria Funes

Arquitectura
Institucional | Obra

Mención
Arquitectura | Institucional | Obra

CLUB SOCIAL CARLOS 
GALLI, ROSARIO, SANTA FE.

Institución: FAPyD, Universidad Nacional de Rosario.

Autores: Matéricos Periféricos | Arqs. Marcelo 

Barrale, Enrique Franco, Rolando Supersaxco e 

Ignacio Ronga.

Autores asociados: Mg. Arq. Ana Valderrama, Arqs. 

Luis Appiani, Gustavo Cataldi, Walter Taylor, Jorge 

Lattanzi, María Silvia Cortopassi, Gustavo Cataldi, 

Jessica Aguilera, José Dotta, Javier Elías, Andrés 

Galli, Vanesa Heisterborg, Mariano Giménez, 

Victoria Funes, Teresa Moneta.

PLAZA DEL AGUA Y 
MERCADO DE PESCADORES 
EN PUEBLO ESTHER, 
PUEBLO ESTHER, SANTA FE.

Institución: FAPyD, Universidad Nacional de Rosario.

Autores: Matéricos Periféricos | Arqs. Hernán 

Ghilioni, Pedro Ferrazini y Juan Baima.

Autores asociados: Mg. Arq. Ana Valderrama, Arqs. 

Juan Manuel Serralunga, Enrique Franco, Marcelo 

Tironi, Patricia Barbieri, Eduardo Sproviero, Claudio 

Pereyra, Renata Berta, Joaquín Gómez Hernández, 

César Santana, Berenice Polenta, Julián Sileiko, Flavia 

Císera, María E. Ambroa, Juan C. Amaya, Mariana 

Flor, M. José Manzi, M. Belén Bonicatto, Selene Rizzuti 

González, Aneley Mansilla, José Di Pompo, Cindi 

Fiori, M. José Davico, Augusto Pila, Camila Ibarra. 

Docentes y Adscriptos de la Cátedra de Introducción 

a la Arquitectura, Análisis Proyectual 1° y 2° a cargo 

de la Mg. Arq. Ana Valderrama – FAPyD – UNR y 

Estudiantes de la FAPyD.

Cara Oeste

Cara Oeste

Cara Oeste

Cara Oeste
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18,26

18,26
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18,26
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Todas estas distinciones 
ponderan la visión de un 
diseño integral, involucrado 
con su entorno, que supera 
la visión que reduce 
la sustentabilidad a la 
aplicación de principios 
activos o dispositivos 
tecnológicos”.

El proyecto se lleva adelante en la ciudad 

de Villa Gobernador Gálvez, en un contexto 

que tiene múltiples características y dimen-

siones, en las que abundan los procesos 

extremadamente dinámicos de ocupación 

informal de tierras, muchas de ellas fiscales, 

lo que convierte al barrio en un espacio so-

cio-ambiental de alta conflictividad. La obra 

alcanza unos 30 m2, previendo la amplia-

ción en una segunda etapa de los espacios 

abiertos hacia el interior del sitio. A Matéricos Periféricos le interesa 

particularmente trabajar en la manipulación de la dialéctica entre 

lo efímero y lo permanente, esa tensión propia de los territorios 

inestables. El edificio fue construido mayormente con tiranteria de 

madera de pino Paraná secadas a horno, y fundaciones pilotadas 

con tirantes de quebracho.

La obra dió solución a la falta de un espacio físico de cali-

dad arquitectónica para el trabajo que venían desarrollando los 

voluntarios del Colegio Santísimo Rosario y de las Hermanas 

Dominicas, como así también a madres y padres que colabora-

ban, muchas veces prestando el espacio de sus propias casas 

para desarrollar las tareas con los niños del barrio. Se visualiza 

un nivel de apropiación, una intensidad de uso y un estado de 

conservación que puede medir parcialmente el alcance de la 

metodología de trabajo. Este nivel de apropiación se ha dado 

por la alta participación de todos los actores involucrados e 

interesados en la ejecución de la obra. **

Fotografía: gentileza de los autores Fotografía: gentileza de los autores

En la categoría “Arquitectura | 

Institucional | Proyecto” el Primer 

Premio y las menciones han sido 

declaradas desiertas por los jurados.
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Seleccionados
Arquitectura | Institucional | Proyecto

HOGARES DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL - HPI QUILMES, 
QUILMES, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.

HOGARES DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL - HPI MORÓN, 
MORÓN, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES

HOGARES DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL - HPI GRAL. 
RODRÍGUEZ, GRAL. 
RODRÍGUEZ, BUENOS AIRES.

HOGARES DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL - HPI JUNÍN, 
JUNÍN, BUENOS AIRES.

Organismo / Institución: Dirección Nacional de 

Arquitectura, Subsecretaria de Obras Públicas, 

Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda, 

Presidencia de la Nación. 

Autores: Arq. Jorge Sábato (Subsecretario de 

Obras Públicas de la Nación); Dr. Arq. Emiliano Cruz 

Michelena (Director Nacional de Arquitectura) 

Proyectos especiales: Arq. Antonio Ledesma

Coordinador presupuesto: MO. Jorge Sozzi

Equipo de proyecto: Arqs. S. Carzolio, C. Casalía, S. 

Cataldi, F. Contreras Ansbergs G. Gil, M. Marcev, S. 

Rametta, M. F. Rossi, A. Staller, B. Veiga, Z. Yelpo.

Coordinadora de paisajes hídricos: Arq. Estela 

Iglesias Viarenghi.

Colaboradores: LPDP A. Burgin; LPDP R. Seijas; LPDP 

S. Artacho; LPDP V. Micou; LPDP J. Hemández; LPDP 

G. Lozada; Arq. M. Vallespir; Arq. F. Briasco; Arq. F. 

Maggiolo; Arq. L. Cassullo; Arq. H. Rosenzveig.

Organismo / Institución: Dirección Nacional de 

Arquitectura, Subsecretaria de Obras Públicas, 

Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda, 

Presidencia de la Nación. 

Autores: Arq. Jorge Sábato (Subsecretario de 

Obras Públicas de la Nación); Dr. Arq. Emiliano Cruz 

Michelena (Director Nacional de Arquitectura) 

Proyectos especiales: Arq. Antonio Ledesma

Coordinador presupuesto: MO. Jorge Sozzi

Equipo de proyecto: Arqs. S. Carzolio, C. Casalía, S. 

Cataldi, F. Contreras Ansbergs G. Gil, M. Marcev, S. 

Rametta, M. F. Rossi, A. Staller, B. Veiga, Z. Yelpo.

Coordinadora de paisajes hídricos: Arq. Estela 

Iglesias Viarenghi.

Colaboradores: LPDP A. Burgin; LPDP R. Seijas; LPDP 

S. Artacho; LPDP V. Micou; LPDP J. Hemández; LPDP 

G. Lozada; Arq. M. Vallespir; Arq. F. Briasco; Arq. F. 

Maggiolo; Arq. L. Cassullo; Arq. H. Rosenzveig.

Organismo / Institución: Dirección Nacional de 

Arquitectura, Subsecretaria de Obras Públicas, 

Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda, 

Presidencia de la Nación. 

Autores: Arq. Jorge Sábato (Subsecretario de 

Obras Públicas de la Nación); Dr. Arq. Emiliano Cruz 

Michelena (Director Nacional de Arquitectura) 

Proyectos especiales: Arq. Antonio Ledesma

Coordinador presupuesto: MO. Jorge Sozzi

Equipo de proyecto: Arqs. S. Carzolio, C. Casalía, S. 

Cataldi, F. Contreras Ansbergs G. Gil, M. Marcev, S. 

Rametta, M. F. Rossi, A. Staller, B. Veiga, Z. Yelpo.

Coordinadora de paisajes hídricos: Arq. Estela 

Iglesias Viarenghi.

Colaboradores: LPDP A. Burgin; LPDP R. Seijas; LPDP 

S. Artacho; LPDP V. Micou; LPDP J. Hemández; LPDP 

G. Lozada; Arq. M. Vallespir; Arq. F. Briasco; Arq. F. 

Maggiolo; Arq. L. Cassullo; Arq. H. Rosenzveig.

Organismo / Institución: Dirección Nacional de 

Arquitectura, Subsecretaria de Obras Públicas, 

Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda, 

Presidencia de la Nación. 

Autores: Arq. Jorge Sábato (Subsecretario de 

Obras Públicas de la Nación); Dr. Arq. Emiliano Cruz 

Michelena (Director Nacional de Arquitectura) 

Proyectos especiales: Arq. Antonio Ledesma

Coordinador presupuesto: MO. Jorge Sozzi

Equipo de proyecto: Arqs. S. Carzolio, C. Casalía, S. 

Cataldi, F. Contreras Ansbergs G. Gil, M. Marcev, S. 

Rametta, M. F. Rossi, A. Staller, B. Veiga, Z. Yelpo.

Coordinadora de paisajes hídricos: Arq. Estela 

Iglesias Viarenghi.

Colaboradores: LPDP A. Burgin; LPDP R. Seijas; LPDP 

S. Artacho; LPDP V. Micou; LPDP J. Hemández; LPDP 

G. Lozada; Arq. M. Vallespir; Arq. F. Briasco; Arq. F. 

Maggiolo; Arq. L. Cassullo; Arq. H. Rosenzveig.

Organismo / Institución: Dirección Nacional de 

Arquitectura, Subsecretaria de Obras Públicas, 

Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda, 

Presidencia de la Nación. 

Autores: Arq. Jorge Sábato (Subsecretario de 

Obras Públicas de la Nación); Dr. Arq. Emiliano Cruz 

Michelena (Director Nacional de Arquitectura) 

Proyectos especiales: Arq. Antonio Ledesma

Coordinador presupuesto: MO. Jorge Sozzi

Equipo de proyecto: Arqs. S. Carzolio, C. Casalía, S. 

Cataldi, F. Contreras Ansbergs G. Gil, M. Marcev, S. 

Rametta, M. F. Rossi, A. Staller, B. Veiga, Z. Yelpo.

Coordinadora de paisajes hídricos: Arq. Estela 

Iglesias Viarenghi.

Colaboradores: LPDP A. Burgin; LPDP R. Seijas; LPDP 

S. Artacho; LPDP V. Micou; LPDP J. Hemández; LPDP 

G. Lozada; Arq. M. Vallespir; Arq. F. Briasco; Arq. F. 

Maggiolo; Arq. L. Cassullo; Arq. H. Rosenzveig.

HOGARES DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL - HPI SAN 
MIGUEL, SAN MIGUEL, 
BUENOS AIRES.

HOGARES DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL - HPI LA PLATA, 
LA PLATA, BUENOS AIRES.

Organismo / Institución: Dirección Nacional de 

Arquitectura, Subsecretaria de Obras Públicas, 

Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda, 

Presidencia de la Nación. 

Autores: Arq. Jorge Sábato (Subsecretario de 

Obras Públicas de la Nación); Dr. Arq. Emiliano Cruz 

Michelena (Director Nacional de Arquitectura) 

Proyectos especiales: Arq. Antonio Ledesma

Coordinador presupuesto: MO. Jorge Sozzi

Equipo de proyecto: Arqs. S. Carzolio, C. Casalía, S. 

Cataldi, F. Contreras Ansbergs G. Gil, M. Marcev, S. 

Rametta, M. F. Rossi, A. Staller, B. Veiga, Z. Yelpo.

Coordinadora de paisajes hídricos: Arq. Estela 

Iglesias Viarenghi.

Colaboradores: LPDP A. Burgin; LPDP R. Seijas; LPDP 

S. Artacho; LPDP V. Micou; LPDP J. Hemández; LPDP 

G. Lozada; Arq. M. Vallespir; Arq. F. Briasco; Arq. F. 

Maggiolo; Arq. L. Cassullo; Arq. H. Rosenzveig.
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REFUNCIONALIZACIÓN 
INTEGRAL EDIFICIO MAASP, 
CIUDAD DE CÓRDOBA, 
CÓRDOBA.

HOGARES DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL - HPI LANÚS, 
LANÚS, BUENOS AIRES.

Organismo / Institución: Colegio de Arquitectos de la 

Provincia de Córdoba; Ministerio de Agua, Ambiente 

y Servicios Públicos; Gobierno de la Provincia de 

Córdoba

Autores: Arqs. Edgardo F. Suárez, Nicolás Rinaldi, 

Sofía Pereyra, Alejandra Broilo, M. Celeste Cáceres, 

Karina Ocampo, Laura Solá y Pablo Fonsfría.

Organismo / Institución: Dirección Nacional de 

Arquitectura, Subsecretaria de Obras Públicas, 

Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda, 

Presidencia de la Nación. 

Autores: Arq. Jorge Sábato (Subsecretario de 

Obras Públicas de la Nación); Dr. Arq. Emiliano Cruz 

Michelena (Director Nacional de Arquitectura) 

Proyectos especiales: Arq. Antonio Ledesma

Coordinador presupuesto: MO. Jorge Sozzi

Equipo de proyecto: Arqs. S. Carzolio, C. Casalía, S. 

Cataldi, F. Contreras Ansbergs G. Gil, M. Marcev, S. 

Rametta, M. F. Rossi, A. Staller, B. Veiga, Z. Yelpo.

Coordinadora de paisajes hídricos: Arq. Estela 

Iglesias Viarenghi.

Colaboradores: LPDP A. Burgin; LPDP R. Seijas; LPDP 

S. Artacho; LPDP V. Micou; LPDP J. Hemández; LPDP 

G. Lozada; Arq. M. Vallespir; Arq. F. Briasco; Arq. F. 

Maggiolo; Arq. L. Cassullo; Arq. H. Rosenzveig.

Un amplio panorama federal

El impulso de la convocatoria permitió 

que, en lo que refiere a esta tercera 

edición, se destaque la amplia partici-

pación de profesionales de las distintas 

partes del país, dando como resultado una varie-

dad de ideas y propuestas, acorde a la diversidad 

geográfica, cultural y arquitectónica que contiene 

nuestro territorio.

Particularmente, la coordinación del concurso 

estuvo encabezada por la Federación Argentina de 

Entidades de Arquitectura, lo que permitió incen-

tivar y profundizar de forma notable la difusión de 

la convocatoria nacional en los distintos espacios 

de incidencia. Dicha promoción no sólo se orientó 

a los diversos Colegios de Arquitectos del país y a 

sus comisiones de sustentabilidad internas sino que 

se amplió a instituciones provinciales y ámbitos 

educativos. La promoción del llamado a concurso 

en las universidades nacionales del país constitu-

yó una pieza clave, y brindó a los estudiantes la 

oportunidad de participar por un premio de gran 

reconocimiento y con proyección nacional. Por su 

parte, la difusión del concurso también se publicó 

en la página web de Weber Saint-Gobain, en el 

portal de arquitectura Metro.Weber y en muchos 

medios digitales de todo el país, por varias sema-

nas, lo que llevó a ampliar los canales y medios de 

difusión para alcanzar una mayor repercusión en 

los interesados en participar. 

El jurado del Premio Nacional de Arquitectura 

y Diseño Urbano Sustentables estuvo compuesto 

por ocho miembros: uno de ellos representando 

a FADEA, otro a Weber Saint-Gobain y los seis 

restantes por cada una de las regiones del país. La 

diversidad del equipo de jurados fue una garantía 

a lo hora de poner en consideración las presenta-

ciones, valorizando las distintas opiniones y postu-

ras. Esta composición fue clave para respetar las 

bases mismas del Premio Nacional, que entiende 

que toda idea de sustentabilidad debe pensarse 

desde el complejo universo geográfico del país. 

Este principio representa un compromiso a la hora 

de pensar y seleccionar proyectos que integren 

en su concepción materiales, planes y aspectos 

adecuados, en donde se privilegien proyectos que 

se relacionen adecuadamente con su entorno. 

Postulaciones por Categoría (obras y proyectos)

Postulaciones por Provincia (obras y proyectos)

por Redacción METRO-WEBER

El llamado federal para el Premio Nacional de Arquitectura y Diseño Urbano 
Sustentables estuvo dirigido a actores y profesionales de todo el país y logró re-
unir, al final de su convocatoria, un total de 142 obras y proyectos provenientes 
de las distintas regiones argentinas. Todos estos trabajos competieron en las 
categorías de Arquitectura y Diseño Urbano, según las tres áreas previamen-
te establecidas: estudiantes, profesionales e institucional. La incorporación de 
esta última área en la actual edición, logró sumar a un nuevo sector para am-
pliar la cantidad de propuestas dirigidas a concretar proyectos más integrales y 
comprometidos con el medio ambiente.
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CASA ESTUDIO 
REFUGIO URBANO, 
CIUDAD DE CÓRDOBA. 

Autor: Arq. Agustín Berzero.

Colaboradora: Arq. Valeria Jaros.

Arquitectura
Profesionales | Obra

Primer premio
Arquitectura | Profesionales | Obra
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Planta baja

Corte 1-1 Corte 2-2

Planta entrepisoPlanta 1° nivel

S
obre el área adyacente al cen-

tro de la ciudad de Córdoba y 

ligado al arroyo La Cañada se 

ubica el terreno de 9x16 me-

tros, con el f in de resolver un pequeño 

refugio urbano en un planteo mixturado 

“Casa-Trabajo”.

El proyecto parte de una estructu-

ra espacial existente que prácticamente 

cubría la totalidad del terreno. A partir 

de la acción de comenzar a socavar la 

masa se definen una serie de patios que 

estructuran el planteo. Con la intención de 

optimizar la superficie acotada del lote, 

el planteo se verticaliza organizando el 

programa en tres niveles superpuestos. Se 

propone una planta baja libre, tensionada 

entre dos patios, que permite generar el 

espacio de trabajo favoreciendo las venti-

laciones cruzadas y una iluminación plena 

sin la incidencia del sol directo. Sobre el 

1° nivel se desarrolla el área social en un 

espacio integrado de estar, cocina, co-

medor y terraza abriéndose plenamente 

hacia el norte. Se plantea en un entrepiso 

de doble altura el área privada a modo de 

dormitorio abierto con la posibilidad de un 

futuro crecimiento de manera implosiva 

para más habitaciones.

El nivel inferior se resuelve en cons-

trucción tradicional dotando de estructura 

la preexistencia al incorporar dos vigas 

de hormigón visto que reciben las cargas 

de la caja superior resuelta en vía seca.

Todo el perímetro del terreno se ma-

terializa con el “vulgar” ladrillo cerámico, 

el cual se corta en tres partes con el fin 

de optimizar el material y componer una 

envolvente cribada de 8 metros de altura 

que define la expresión de la propuesta. De 

esta manera, se resuelven las condiciones 

de seguridad y se construye en su interior 

una atmósfera espacial de gran calidad. 

La envolvente perimetral de 8 metros de altura, resuelta con el tradicional ladrillo cerámico, 

en este caso utilizado de forma perpendicular, funciona como un tamiz para la luz exterior, 

generando un clima particular en el interior de la casa y logrando una imagen única hacia el 

exterior. En tres niveles y articulado por los patios, el programa resuelve un área de trabajo en 

la planta baja y una casa en los niveles superiores. Fotografías: Federico Cairoli
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Mención
Arquitectura | Profesionales | Obra

Mención
Arquitectura | Profesionales | Obra

CASA HOLMBERG, CIUDAD 
DE BUENOS AIRES.

Autores: Arqs. Alejandro Borrachia y Oscar Borrachia.

Arquitectura
Profesionales | Obra

PASEO DE LA BRECHA, 
COLONIA DEL 
SACRAMENTO, URUGUAY.

Autor: Arq. Matías Frazzi. 

Colaboradores: Arqs. Ariel Damiani, Javier Antruejo, José 

Frazzi (MAM)

Dirección de obra: Arq. José María Abella, Javier Quintana.

Asesores: Lic. Jacqueline Geymonat (arqueología 

patrimonial); Mayor (R) Marcelo Díaz Buschiazzo, Diego 

Lascano (museología e historia arqueológica militar); 

Lic. Nelsys Buby Fusco, Arq. Marcelo Vergara Rama 

(patrimonio histórico, Comisión del Patrimonio Cultural de 

La Nación, Uruguay); Ing. Claudio De Caroli (estructuras); 

Arq. F. Kulekdjian (fotografía de arquitectura).

Arquitectura
Profesionales | Obra

Corte longitudinal

Corte longitudinal

Corte transversal

El proyecto se centra en el casco histórico de la ciudad de Co-

lonia del Sacramento, sobre dos lotes que se unifican en forma 

de ”L”. La intervención consiste en generar un paseo público que 

atraviesa y unifica un antiguo galpón con una serie de células de 

vivienda. El paseo se concibe como una prolongación de la calle, 

donde se van intercalando y exponiendo los hallazgos arqueo-

lógicos encontrados. El conjunto de viviendas se caracteriza por 

una volumetría simple, una serie de ”cajas” de hormigón visto de 

tablas en bruto, que se van yuxtaponiendo logrando un escalo-

namiento gradual. La superposición de estas cajas va generando 

llenos y vacíos sobre el paseo peatonal, con contrastes de luces 

y sombras, y diversidad de situaciones espaciales. Consecuencia 

del escalonamiento resultante son las terrazas mirador, que se 

mimetizan con un entorno favorecido por la presencia cercana 

del río y de las construcciones patrimoniales que conforman la 

escala urbana del barrio histórico. **

La casa Holmberg es una vivienda unifa-

miliar, ubicada en un barrio central de la 

Ciudad de Buenos Aires. Su característi-

ca principal consiste en una piel integral 

perimetral por la que circula agua fría y 

caliente, que permite acondicionarla térmi-

camente transformándola en una especie 

de gran radiador. Sobre un terreno entre 

medianeras, de 10 metros de frente por 

17 metros de fondo, y con un retiro de 3 

metros de la línea municipal, esta casa de 

tres pisos se destaca como un prisma de 

estructura metálica que surge de la planta 

baja, articulado entre patios, específica-

mente entre tres jardines que generan el 

propio contexto de la casa.

De planta flexible y sin divisiones, todos 

los ambientes miran hacia estos patios a 

través de grandes ventanales, generando 

ventilaciones cruzadas en todas las direc-

ciones y conectándose todo el tiempo vi-

sualmente entre sí. **

Fotografía: Federico Kulekdjian

Fotografía: Fernando Schapochnik
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BANCOR, CIUDAD 
DE CÓRDOBA.

Autores: Arqs. Rodrigo Grassi, María Hojman y

Pablo Pschepiurca.

Colaboradores: Arqs. C. Martinez, D. Ceballos, P. Garrot, 

L. Crook, M. L. Rodríguez, E. Alvarado, M. Silberman, 

L. Zink, C. Candotti, S. Testa Camillo, S. Fernandez, S. 

Viegas, J. Villar.

Arquitectura
Profesionales | Obra

MG, CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Autor: Arq. Joan Marantz.

Asociados: Arq. Julieta Chester. 

Colaboradores: Alex Gazzo Huck.

Arquitectura
Profesionales | Obra

B B

C

N.P.T.-0.33

N.P.T.-7.10

N.P.T.+0.00

N.P.T.+7.40

N.P.T.+11.10

N.P.T.+14.80

N.P.T.-3.70

N.P.T.+3.70

AREA DE OFICINAS

AREA DE GERENCIA

AREA DE OFICINAS

AREA DE OFICINAS

AREA DE ESTAR / COMEDOR

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

3.
14

.5
6

2.
80

.9
0

2.
80

.9
0

2.
80

2.
80

2.
80

.9
0

.9
0

2.00 11.55 50.00

AA

N.P.T.+0.00

N.P.T.+7.40

N.P.T.+11.10

N.P.T.+14.80

N.P.T.-3.70

N.P.T.+3.70

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

AREA DE OFICINAS

AREA DE OFICINAS

AREA DE OFICINAS

AREA DE OFICINAS

AREA DE OFICINAS

N.P.T.-7.10

4.60 .40 2.17

1.20 4.80 5.90

2.
80

3.
14

2.
80

.9
0

2.
80

2.
80

2.
80

.9
0

.9
0

.4
0

.9
0

2.
80

.5
0

.8
4

SALA DE
TABLEROS

SEGURIDAD LABORATORIO

AREA DE OFICINAS

COMEDOR / SALA DE ESTAR

AREA DE OFICINAS

AREA DE  GERENCIA

AREA DE OFICINAS

SALA DE MAQUINAS ELECTRICIDAD

N.P.T.-7.10

N.P.T.+0.00

N.P.T.+7.40

N.P.T.+11.10

N.P.T.+14.80

N.P.T.-3.70

N.P.T.+3.70

N.P.T.+18.60

2.
80

2.
80

2.
80

2.
80

2.
80

2.
80

.9
0

.9
0

.9
0

.9
0

.9
0

.9
0

.8
4

.3
6

.6
0

.5
6

N.P.T.+18.60

N.P.T.+18.60

CAJA

C
EN

TR
O

 24 H
S

PAR
A PER

SO
N

AL

C
O

N
SU

LTO
R

IO
 M

ED
IC

O

H
ALL

SER
VIC

IO

SALA D
E TABLER

O SALA D
E R

AC
KS

D
EP

LIM
PIEZA

ASC
EN

SO
R

G
ER

EN
TE

ASC
SER

V.

FO
TO

C
O

PIA

O
FFIC

E

PATIO

SALA D
E R

AC
KS

A
A

BB

CC

N.P.T.+0.98

Losetas premoldeadas sobre patas de hormigón

Aislación Hidrófuga sobre contrapiso c/ pendiente. Ver Pliego

Casetonado de Hº según cálculo

Cielorraso armado desmontable de placas de yeso microperforadas

          Piso Técnico s/PET.Terminación alfombra 60 x 60 cm.

Fachada de piel de vidrio

Escalera de emergencia metálica

Muro cortafuego

Aventanamiento tipo piel de vidrio

Friso de alucabond  o similar

Muro Laberinto ( almacenaje termal pasivo) Cubierta Ventilada

Hormigón visto

NUCLEO DE SERVICIOS ESPACIO DE ENCUENTRO AREA LIBRE DE OFICINAS

Losetas premoldeadas sobre patas de hormigón

Aislación Hidrófuga sobre contrapiso c/ pendiente. Ver Pliego

Casetonado de Hº según cálculo

Cielorraso armado desmontable de placas de yeso microperforadas

          Piso Técnico s/PET.Terminación alfombra 60 x 60 cm.

Fachada patrimonial a conservar

HALL

Cubierta ventilada

AREA LIBRE DE OFICINAS ESPACIO DE ENCUENTRO

NUCLEO DE SERVICIOS  VACIO VIDRIADO AREA LIBRE DE OFICINAS

Friso de alucabond  o similar

Aventanamiento tipo piel de vidrio

Baranda de vidrio y acero inoxidable

Casetonado de Hº según cálculo

Cielorraso armado desmontable de placas de yeso microperforadas

          Piso Técnico s/PET.Terminación alfombra 60 x 60 cm.

Aventanamiento tipo piel de vidrio

Muro Laberinto ( almacenaje termal pasivo)

Fachada de piel de vidrio

Losetas premoldeadas sobre patas de hormigón

Aislación Hidrófuga sobre contrapiso c/ pendiente. Ver Pliego

Friso de alucabond  o similar
N.P.T.+0.98

2.
80

.6
0

C

B B

C

N.P.T.-0.33

N.P.T.-7.10

N.P.T.+0.00

N.P.T.+7.40

N.P.T.+11.10

N.P.T.+14.80

N.P.T.-3.70

N.P.T.+3.70

AREA DE OFICINAS

AREA DE GERENCIA

AREA DE OFICINAS

AREA DE OFICINAS

AREA DE ESTAR / COMEDOR

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

3.
14

.5
6

2.
80

.9
0

2.
80

.9
0

2.
80

2.
80

2.
80

.9
0

.9
0

2.00 11.55 50.00

AA

N.P.T.+0.00

N.P.T.+7.40

N.P.T.+11.10

N.P.T.+14.80

N.P.T.-3.70

N.P.T.+3.70

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

AREA DE OFICINAS

AREA DE OFICINAS

AREA DE OFICINAS

AREA DE OFICINAS

AREA DE OFICINAS

N.P.T.-7.10

4.60 .40 2.17

1.20 4.80 5.90

2.
80

3.
14

2.
80

.9
0

2.
80

2.
80

2.
80

.9
0

.9
0

.4
0

.9
0

2.
80

.5
0

.8
4

SALA DE
TABLEROS

SEGURIDAD LABORATORIO

AREA DE OFICINAS

COMEDOR / SALA DE ESTAR

AREA DE OFICINAS

AREA DE  GERENCIA

AREA DE OFICINAS

SALA DE MAQUINAS ELECTRICIDAD

N.P.T.-7.10

N.P.T.+0.00

N.P.T.+7.40

N.P.T.+11.10

N.P.T.+14.80

N.P.T.-3.70

N.P.T.+3.70

N.P.T.+18.60

2.
80

2.
80

2.
80

2.
80

2.
80

2.
80

.9
0

.9
0

.9
0

.9
0

.9
0

.9
0

.8
4

.3
6

.6
0

.5
6

N.P.T.+18.60

N.P.T.+18.60

CAJA

C
EN

TR
O

 24 H
S

PAR
A PER

SO
N

AL

C
O

N
SU

LTO
R

IO
 M

ED
IC

O

H
ALL

SER
VIC

IO

SALA D
E TABLER

O SALA D
E R

AC
KS

D
EP

LIM
PIEZA

ASC
EN

SO
R

G
ER

EN
TE

ASC
SER

V.

FO
TO

C
O

PIA

O
FFIC

E

PATIO

SALA D
E R

AC
KS

A
A

BB

CC

N.P.T.+0.98

Losetas premoldeadas sobre patas de hormigón

Aislación Hidrófuga sobre contrapiso c/ pendiente. Ver Pliego

Casetonado de Hº según cálculo

Cielorraso armado desmontable de placas de yeso microperforadas

          Piso Técnico s/PET.Terminación alfombra 60 x 60 cm.

Fachada de piel de vidrio

Escalera de emergencia metálica

Muro cortafuego

Aventanamiento tipo piel de vidrio

Friso de alucabond  o similar

Muro Laberinto ( almacenaje termal pasivo) Cubierta Ventilada

Hormigón visto

NUCLEO DE SERVICIOS ESPACIO DE ENCUENTRO AREA LIBRE DE OFICINAS

Losetas premoldeadas sobre patas de hormigón

Aislación Hidrófuga sobre contrapiso c/ pendiente. Ver Pliego

Casetonado de Hº según cálculo

Cielorraso armado desmontable de placas de yeso microperforadas

          Piso Técnico s/PET.Terminación alfombra 60 x 60 cm.

Fachada patrimonial a conservar

HALL

Cubierta ventilada

AREA LIBRE DE OFICINAS ESPACIO DE ENCUENTRO

NUCLEO DE SERVICIOS  VACIO VIDRIADO AREA LIBRE DE OFICINAS

Friso de alucabond  o similar

Aventanamiento tipo piel de vidrio

Baranda de vidrio y acero inoxidable

Casetonado de Hº según cálculo

Cielorraso armado desmontable de placas de yeso microperforadas

          Piso Técnico s/PET.Terminación alfombra 60 x 60 cm.

Aventanamiento tipo piel de vidrio

Muro Laberinto ( almacenaje termal pasivo)

Fachada de piel de vidrio

Losetas premoldeadas sobre patas de hormigón

Aislación Hidrófuga sobre contrapiso c/ pendiente. Ver Pliego

Friso de alucabond  o similar
N.P.T.+0.98

2.
80

.6
0

C

La propuesta se basa en dar al conjunto 

Casa Matriz –Edificio Corporativo– Sucursal 

ex Hotel Palace, una imagen de unidad 

en la diversidad de estilos y épocas que 

represente la fuerza y la historia del Banco 

de Córdoba. El acceso al edificio se pro-

pone sobre la calle Buenos Aires e integra 

El proyecto “Mg” consiste en la rehabili-

tación de una terraza en desuso de una 

típica casa porteña. Tomando en cuenta 

las necesidades de los usuarios se di-

señaron espacios de estar, cocina y pa-

rrilla, combinados con espacios verdes 

de huerta y relax, creando una planta en 

forma de “L” que unifica los dos niveles 

de la terraza original. Una estructura livia-

na dibuja la silueta de tres techos a dos 

aguas imitando la forma del techo original 

y funciona de soporte para las distintas 

cubiertas según el espacio que contienen. 

El equilibrio económico-estético se logró 

con materiales simples y nobles como 

la chapa blanca acanalada, estructura 

metálica liviana y deck de madera, que 

junto a la huerta de riego automático, el 

césped para recreación y el techo verde 

modular liviano, ofrecen un espacio para 

realizar actividades familiares al aire libre 

en armonía con la naturaleza. **

accesos peatonales y vehiculares alrededor de un nuevo espacio 

público que se ofrece a la comunidad. Esta plazoleta es el origen 

del posible pasaje peatonal que uniría las calles Buenos Aires con 

Ituzaingó, enriqueciendo la trama urbana y generando una nueva 

fachada al Sur que no sólo permitirá una fantástica entrada de 

luz a las áreas de oficinas sino que contribuirá a dar unidad y 

presencia urbana al nuevo conjunto bancario. La fachada sobre 

San Jerónimo, se resuelve con un lenguaje contemporáneo que, 

respetuoso del ritmo murario de llenos y vacíos, articula y dialo-

ga con los edificios históricos recomponiendo la totalidad de la 

cuadra sobre la línea de edificación. La construcción recupera las 

fachadas de los edificios existentes, dialoga con la Casa Matriz y 

la Sucursal, y consolida una imagen única, vital y compleja del 

Banco en el centro de la ciudad de Córdoba. **

Fotografía: Roger Berta

Fotografía: Fernando Schapochnik
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Seleccionados
Arquitectura | Profesionales | Obra

EDIFICIO GRECIA 4166, 
CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Autores: Arqs. Darío López, Marcelo López, Laura 

Leyt y Mariana Yablón.

EDIFICIO ARÁOZ 1459, 
CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Autores: Arqs. Aron Kozak, Daniel Kozak, Alejandra 

Kozak, Luciano Mancueo.

Colaboradores: Natalia Felder y Eliana Ghia.

CASA FL, CIUDAD DE 
CÓRDOBA.

Autor: Arq. Agustín Berzero.

Colaboradores: Arq. Valeria Jaros.

CASA EN EL BOSQUE, LA 
PEDRERA, URUGUAY.

Autor: Arq. Juan Miguens.

CONDOMINIO MOSCONI 3, 
CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Autor: Arq. Matías Frazzi.

Colaboradores: Ariel Damiani, Javier Antruejo, José 

Frazzi (MAM).

Asesores: Ing. Claudio de Caroli (estructuras); Fabián 

González – ISEM (eléctricas); Arq. F. Kulekdjian 

(fotografía)

CASA MERCEDES, CIUDAD 
DE BUENOS AIRES. 

Autor: Arq. Matías Frazzi

Colaboradores: Ariel Damiani, Javier Antruejo, José 

Frazzi.

Asesores: Arq. María Eugenia Ciria (Código); Ing. 

Claudio de Caroli (estructuras)

Arq. F. Kulekdjian (fotografía)

Fotografía: Federico Kulekdjian

Fotografía: Federico Kulekdjian

Fotografía: Federico Kulekdjian

Fotografía: Albano García Fotografía: Federico Cairoli

Fotografía: gentileza de los autores
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CORTE 4.4

CORTE 6.6

CORTE 5.5

CASA HARAS DEL SOL, 
PILAR, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. 

Autores: Arqs. Nicolás Pinto da Mota, Victoria María 

Faicon.

Colaboradores: M. Colenza; E. Unhold; T. Izcovich; A. 

Aguirre. 

EDIFICIO MENDEL 3, CIUDAD 
DE SANTA FE.

Autores: Arqs. Santiago Baulíes, Martín Cabezudo y 

Franco Piccini (Estudio Arzubialde).

Colaboradores: Magdalena Gaya y Virginia Rovito 

(sobrestantes de obra); Juliana Gallego (elaboración 

de planos y cálculos térmicos); Fernanda Gattari 

(elaboración de planos), Sofía Rothman (fotografías).

CASA DE MADERA, 
EXALTACIÓN DE LA CRUZ, 
BUENOS AIRES.

Autores: Arqs. Alejandro Borrachia y Oscar Borrachia

CASA Q2, MENDIOLAZA, 
CORDOBA. 

Autores: Arqs. Santiago Viale Lezcano y Daniella 

Beviglia.

Colaboradores: L. Aquilante, S. Maltese, S. Aziño, S. 

Molinero, A. Pezba, M. Beacon, M. Pazo; G. Sarbozaria 

(estructura).

REFUGIO BOSQUE NEGRO, 
DELTA DEL PARANÁ.

Autores: Arqs. Agustín María Moscato y Lucia Daniela 

Hollman.

Colaboradores: Arq. Joaquín Portela (Jefe de 

proyecto y dirección)

La categoría Arquitectura 
incluye obras y proyectos 
de todo tipo y superficie, 
doméstico o de gran escala 
y complejidad - como ser 
una vivienda individual, 
colectiva, edificios para 
la salud, la educación, el 
deporte, el esparcimiento, 
comerciales, entre otros”.

Fotografías: Joaquín Portella

Fotografía: Gonzalo Viramonte

Fotografía: Federico Kulekdjian

Fotografía: gentileza de los autores

Fotografía: Sofía Rothman
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NATURALIS, PUERTO 
IGUAZÚ, MISIONES. 

Autor: Arq. Fernando José Fleitas.

Colaboradores: Arqs. Matías Taborda, Gerardo Esteche, 

Marcela Gadea (proyecto); lng. Luis Francisconi, Arq. Jorge 

Celano (estructuras); Arq. María José Barrandeguy, Alexis 

Kusy, José Luís Benedetti, Josías Grade y Guido Godoy 

(documentación técnica); Esteban Millán (maqueta).

Arquitectura
Profesionales | Proyecto

E
n un lote de las afueras de la 

ciudad de Puerto Iguazú, de un 

cuarto de hectárea, con mar-

cados accidentes topográficos 

(respecto del nivel de la calle: -3 m al frente; 

-7,50 m en el centro; y -3 m al fondo), atra-

vesado en el medio por un curso de agua 

y con una importante población de árboles 

nativos, se aloja Naturalis. Una eco-casa 

colectiva, proyectada a materializarse en 

su totalidad con madera.

Construcción con madera, mínimo 

impacto ambiental y tipo de público al 

que va destinado, fueron tomados como 

condicionantes del proyecto, siendo la 

estructuración del espacio consecuen-

cia de ello.

El condicionante de materialidad fue 

determinante ya que es algo muy propio 

del paisaje misionero. El querer transmitir 

el paisaje a personas foráneas permitió 

reflexionar sobre los siguientes temas: 

Primer premio
Arquitectura | Profesionales | Proyecto

La estética de la madera dota al proyecto de carácter, permitiendo que el mismo 

se integre de manera natural con el paisaje. La espacialidad permite reconocer 

los espacios programáticos y vincularlos a través de vacios y aterrazados que se 

vinculan a la topografía natural del terreno.

primeramente, el tipo de alojamiento tu-

rístico que abunda en la provincia y en 

segundo lugar, el material con que se ha de 

construir. En relación a lo primero, algunos 

existentes pecan de excesiva artificialidad, 

no respondiendo al paisaje. De lo segundo, 

el mejor repertorio de obras hoy dispo-

nibles está hecho con madera nativa “de 

monte” como la llaman los locales, algo 

que hoy en día, pensando en terminos de 

cuidado del ambiente, es innecesario.

Entonces, el desafío era como con un 

edificio se podia poner en valor el paisaje 

local; espacial, social, natural y ambiental 

de la misma forma que lo logran ciertas 

construcciones vernáculas de la provincia.

De este modo, a la forma de construir 

local se le solicitó un mayor esfuerzo: que 

se eleve en altura (cuatro niveles), genere 

terrazas, sobre techos y cubra grandes 

luces (que permitan superficies de som-

bras y profundizar vistas del paisaje). 
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GLOBANT ICONIC BUILDING, 
TANDIL, PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES. 

Autores: Arqs. Santiago Alric Ferre, Carlos R. Galíndez, 

Joan Marantz, Luciano Capaccioli, Francisco Galeazzi.

Colaboradores: C. Moni, M. Grehan, S. Superti, S. Stein, 

J. Pinto, N. Rodriguez Mozetich, C. Melamed, K. Montes, 

B. Poli, J. Knopoff, V. Lowy; Facundo Ochoa (renders); 

Asesores: Ing. Carlos Calissano.

Arquitectura
Profesionales | Proyecto Mención

Arquitectura | Profesionales | Proyecto

EDIFICIO JUNÍN, JUNÍN, 
PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES.

Autores: Arqs. Ezequiel Pistone, Gonzalo Cáceres, 

Guillermo Ormeño y José Ellero.

ESPACIOS PÚBLICOS COMO 
CONSTRUCTORES DE 
IMAGINARIOS SOCIALES, 
SANTA FE.

Autora: Arq. María Andrea Sikh.

Colaboradores: Juan Pablo Lisi.

MOLEWA, MOLEWA,
CHINA.

Autores: Arqs. Juan Martín Flores, Enrique Speroni, 

Gabriel Martínez.

Colaboradores: Nahuel Tesolin, Federico Vasicek, 

Matías Erguy Grill, Mario Speroni, Micaela 

Colantuono, Luciana Giglio, Julián Bonnet; 

Maximiliano Aguilar (imágenes).

Vista noroeste

Corte longitudinal

Planta de conjunto

Corte

Seleccionados
Arquitectura | Profesionales | Proyecto

La nueva sede GLOBANT se sitúa en el 

corazón de Tandil, presentando un edificio 

de impacto en la región, demostrando el 

carácter tecnológico y sustentable que 

promueve la empresa. El edificio entabla 

un diálogo con sus usuarios y los habitan-

tes de la ciudad mediante indicadores de 

ahorro energético, innovadoras formas de 

trabajo, la incorporación de la vegetación 

en altura, galerías solares y una planta 

baja con programas semi-públicos. La tec-

nología que utiliza para la generación y 

ahorro energético contrasta con la elección 

de materiales simples de bajo manteni-

miento, generando un equilibrio entre las 

decisiones proyectuales y la incorporación 

High Tech. El sistema constructivo mixto de 

hierro y hormigón alivianado, reduce los 

tiempos de obra a la vez que simplifica y 

flexibiliza los espacios de trabajo. **
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Mención
Arquitectura | Profesionales | Proyecto

CENTRO CULTURAL 
ALUMINÉ, ALUMINÉ, 
PROVINCIA DE NEUQUÉN.

Autores: Arqs. Juan Martín Flores, Enrique Speroni, Gabriel 

Martínez.

Colaboradores: Gabriela Maggi, Joaquín Gómez Freige, 

Bernardo Petre; L. Crook (imágenes); Ing. Agr. Alfredo 

Benassi, Pablo Sceglio, Guido Castro (asesores de paisaje 

y vegetación urbana).

Arquitectura
Profesionales | Proyecto

CAPILLA DEL PERPETUO 
SOCORRO, QUILMES, 
PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES.

Autores: Arqs. Juan Martín Flores, Enrique Speroni, 

Gabriel Martínez.

Colaboradores: Juan Ignacio Berheil, Pablo 

Mastropietro.

VIVIENDA SOCIAL EN 
CONTEINERS, LA TABLADA, 
PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES.

SEJONG, SEÚL,
COREA DEL NORTE.

Autor: Arq. Jorge Kicherer.

Colaboradores: Arq. J. Rempel, Arq. E. Luna, Arq. F. 

Rave, Arq. A. Arlía (Proy. Senior); J. Castelli, R. Botto 

(Proy. Junior); N. Levy, M. Muiño (Pasantes).

Autores: Arqs. Juan Martín Flores, Enrique Speroni, 

Gabriel Martínez.

Colaboradores: A. Areano, M. Erguy Grill, M. Speroni, 

F. Vasicek, A. Valdez.

Corte longitudinal

Planta de conjunto

El Centro Cultural Aluminé en Neuquén 

promueve el protagonismo y la partici-

pación de la comunidad dentro de una 

arquitectura que permite la visualización, 

el esparcimiento y la utilización del es-

pacio natural. 

La coherencia del proyecto se centra 

en su entorno autóctono y cultural, cons-

tituyéndose en una de las características 

más destacadas. 

El centro tiene la habilidad de asociarse 

y de distinguirse del paisaje natural y de la 

variada topografía. Toma el declive como 

recurso paisajístico y lo potencia. 

La “implantación y forma” seducen 

como elementos de autoprotección y 

refugio, guardando relaciones amables 

con el entorno. La envolvente calibra la 

transparencia de su perímetro para cap-

tar el paisaje circundante y abrirse a la 

buena orientación. En el tratamiento de 

los distintos espacios exteriores, reaparece 

la forma circular, presente en la cosmovi-

sión y la cultura de los pueblos originarios. 

Esa forma se adhiere como una expresión 

inequívoca de pertenencia al territorio y 

refuerza su identidad. **
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ESTUDIOS BAIRES - 
COMPLEJO DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL, PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES.

Autores: Arqs. Andrés Ferrari y Roque Frangella.

Colaboradores: Arq. F. Bilbao, P. Milosevich, M. 

Cudmani, A. Capello, C. Castillo. 

UNACASA, ARGENTINA.

Autores: Arqs. Joaquín Alarcia y Federico Ferrer 

Daheza.

Colaboradores: Arq. E. Sierra Guzmán (dibujo técnico) 

Arq. A. Betsabe Zucotti (maqueta)

ALLPA ESCUELA DE ARTES 
Y OFICIOS, CATAMARCA.

Autora: Arq. Vanina Navarro Acosta

ALMA BRAVA, 
MONTEVIDEO, URUGUAY. 

Autores: Arqs. Germán Hauser, Daniela Ziblat, 

Edgardo Minond, Mathias Klotz.

Seleccionados
Arquitectura | Profesionales | Proyecto

R
einterpretación del Habitar Wi-

chí, es un trabajo de Tesis de 

grado el cual aborda proble-

máticas de las comunidades 

originarias Wichí del norte Argentino. El 

foco de estudio son las comunidades y su 

progresiva disolución, junto a la ausencia 

de infraestructura y déficit habitacional. 

El objetivo del proyecto es, mediante la 

vivienda como instrumento, promover un 

plan de acción que apunte al desarrollo 

integral de las comunidades. 

El proyecto se caracteriza por su sis-

tema modular que permite el crecimiento 

de la vivienda conjuntamente con el de la 

familia. Una arquitectura que responde a los 

requerimientos climáticos, a la posibilidad de 

ser desmontada y trasladada, y a fomen-

tar la autoconstrucción mediante técnicas 

ancestrales y el uso de materiales locales. 

Desde el inicio se realizó un trabajo en 

conjunto con la comunidad y otras dis-

ciplinas, tanto en el diseño como en las 

etapas de planeamiento y construcción de 

Planta tipo

PLANTA TIPO

0 3 5

AA

ALMA BRAVA
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CASA ASF, COLASTINE 
NORTE, SANTA FE. 

Institución: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbaniso - 

Universidad Nacional del Litoral. 

Autores: Alfredo Bertuzzi, Sebastián Boaglio, Jesús 

Gutiérrez.

Director de Tesis: Mg. Arq. César Burschini.

Arquitectura
Profesionales | Proyecto

Para minimizar el impacto ambiental ne-

gativo que se produce con la generación 

de desechos y el consumo de energías y 

recursos no renovables, se propone de-

sarrollar un prototipo de vivienda autosu-

ficiente: la CASA ASF+. 

Esta vivienda está diseñada con tec-

nologías y estrategias de arquitectura 

bioclimática aplicada al clima cálido – 

húmedo de Santa Fe. Sustentable en su 

materialidad, construcción, uso y manejo 

de desechos y recursos, y totalmente au-

tosuficiente en energía y agua logra ser 

autónoma a la conexión de las infraestruc-

turas y redes urbanas, con emisiones cero 

de CO2. La construcción genera su energía 

del aprovechamiento de fuentes renova-

bles, produciendo más energía que la de-

manda requerida, clasificándose así como 

vivienda de “energía plus”. Dicha energía se 

utilizará para la red eléctrica, reduciendo 

la producción de energía eléctrica, y con 

ello la contaminación ambiental. **

Mención
Arquitectura | Estudiantes | Proyecto

REINTERPRETACIÓN 
DEL HABITAR WICHÍ, 
PLAN DE DESARROLLO 
INTEGRAL COMUNIDAD 
LAS LLANAS, JUJUY.

Institución: Facultad de Arquitectura,

Universidad Nacional de Córdoba.

Autores: Ariel Álvarez Cueto, Rodrigo Carnero Vidal,

Tomás Guille.

Profesores: Adolfo Mondejar, Macerla Villarino.

Arquitectura
Estudiantes | Proyecto

Primer premio
Arquitectura | Estudiantes | Proyecto

La tipología retoma el habitat tradicional de los ranchos de la comunidad Wichí 

incorporando lógicas constructivas actuales y destacando el valor bioclimático original.

la vivienda. Se combinaron conocimientos 

académicos y modos constructivos ances-

trales, fortaleciendo el vínculo entre el pro-

yecto y su cultura. A lo largo del proyecto 

se fueron involucrando distintos actores, 

como ONGs, empresas privadas y autori-

dades locales, los cuales colaboraron en el 

proceso para la concreción de la vivienda. 

Reconociendo las pautas de asenta-

miento y el uso de los distintos elementos 

que lo componen, éstos se agruparon bajo 

un “espacio de sombra” para reducir el im-

pacto ambiental e incrementar los efectos 

benéficos de los sistemas bioclimáticos 

utilizados, como recolección de agua de 

lluvia, colectores solares, sistema pasi-

vo de enfriamiento, ventilación cruzada 

y envolventes para contrarrestar la ilu-

minación directa, filtración de vientos y 

protección de lluvias. ** 
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PARQUE URBANO ’INUNDABLE’ 
DE LA DEMOCRACIA, 
RESISTENCIA, CHACO.

Autor: Arq. Adrián Prieto Piragine (ARQOM©).

Colaboradores: Arqs. María Celeste Carrio y Alejandro 

Rodríguez (asesores).

Premio Nacional de Diseño Urbano Sustentable

E
ste parque estará ubicado en el 

área Norte de Resistencia en un 

predio de 22 hectáreas situado 

sobre la Av. Sarmiento, acce-

so principal de la ciudad. Presenta como 

características un amplio frente sobre el 

río Paraná y el estar atravesada por el río 

Negro, cuya cuenca inferior se desarrolla 

en gran parte dentro de esta área. La alta 

incidencia de las inundaciones urbanas se 

debe a la falta de mantenimiento de las 

estructuras existentes, la elevada carga 

de basura, sedimentos en la obstrucción 

del escurrimiento; y el crecimiento de la 

impermeabilidad de las superficies por 

el avance de las construcciones . Con 

esta propuesta paisajística se propone 

redefinir los espacios de recreación de 

las ciudades en áreas de riesgo hídrico, 

abordando alternativas más eficientes y 

auto-sostenibles, acondicionadas a las 

particularidades del sitio, promoviendo 

la conservación del hábitat natural y el 

fomento del desarrollo de actividades cul-

turales, recreativas y de esparcimiento. 

Entendiendo los problemas como posi-

bilidades, el parque se caracteriza por 

no inhibir la posibilidad de inundación, 

el que puede usarse inclusive en esos 

casos. Un nodo vivo entregado a dominio 

público de diseño atemporal e imagen 

fuerte, simplicidad y racionalidad, apor-

tando versatilidad de implantación y uso 

en el tiempo. 

Tal como su nombre lo indica, el par-

que aspira a constituirse como un lugar 

de encuentro, intercambio y socialización 

en un punto de vital importancia para la 

ciudad chaqueña, que conecta la natu-

raleza y la ciudad, tratando de resolver 

la integración de las diferentes áreas ac-

tualmente segregadas.

Premio Nacional
de Diseño Urbano

Sustentable

Primer premio
Diseño Urbano | Profesionales | Proyecto
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Como manifiestan las planimetrías generales, la intervención está 

suspendida sobre el terreno natural. Las obras propuestas son 

construcciones palaf íticas que presentan una mínima huella sobre el 

terreno, permitiendo el libre escurrimiento de aguas.

Se propone una intervención respetuosa 

de las condiciones hídricas y paisajísticas 

preexistentes, así como la recuperación de 

situaciones ambientales originales, per-

didas por el impacto de la urbanización.

La intervención está suspendida sobre 

el terreno natural y las obras propues-

tas son construcciones palaf íticas que 

presentan una mínima huella sobre la 

topografía. Esto permite el libre escurri-

miento de aguas durante las inundaciones 

y que la absorción en las distintas áreas 

de actividades y circulaciones, se da a 

través de materiales permeables. Como 

estrategia de sostenibilidad y manteni-

miento (durante el proceso y su vida útil), 

se propone un estacionamiento bajo la 

plaza cívica y concesionar los módulos de 

servicios, propuestas que harán al parque 

auto-sostenible en el tiempo (modelo de 

gerenciamiento de centros urbanos). 
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La postal con que identificamos el 

parque cambia según las condiciones de 

anegamiento que presente el predio. La 

virtud de la propuesta es lograr que en 

ambas situaciones, tanto inundado como 

en condiciones normales, el parque pueda 

ser usado. Los diversos solados permiten 

que el espacio público pueda ser recorrido 

y utilizado, independientemente de las 

condiciones climáticas.

28
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La accesibilidad a este espacio público está 

garantizada por la traza de dos arterias que 

lo conectan con el tejido urbano. Ubicadas 

en los sectores más altos articulan todos 

los programas de uso, permitiendo que las 

áreas de esparcimiento se distribuyan en el 

resto de la topograf ía inundable que existe 

en el predio original.
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CONCURSO INTERNACIONAL 
DE IDEAS ECOPARQUE 
INTERACTIVO DE BUENOS 
AIRES (1ER PREMIO EX AEQUO), 
CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Autores: Arq. Roberto Cides.

Colaboradores: Arqs. Celine Mignot, Luciana Porta, Raphael 

Turrents y Lic. en Paisaje Benedicte de Longcamp.

Diseño Urbano
Profesionales | Proyecto

La ciudad futura seguirá teniendo múltiples transformaciones 

y combinaciones, diversidad de paisajes, actividades y ocupa-

ciones. El proyecto Ecoparque es una posibilidad de interpretar 

el modo de habitar urbano. De manera lúdica, perceptiva e 

interactiva, se plantea el recorrido por áreas fundamentales: 

sustentabilidad ambiental, económica y social, apelando com-

plementariamente al patrimonio futuro, como interpretación y 

construcción colectiva del ecosistema urbano, al patrimonio 

histórico, como valor intangible del aprendizaje y preservación 

cultural, y a la investigación y el desarrollo de conocimiento 

aplicado. El proyecto Ecoparque hace hincapié, por sobre todo, 

en la experiencia de los ciudadanos y visitantes, el fin prime-

ro de esta propuesta. Un aula abierta interactiva, estimulo de 

imaginación, empatía, creatividad e innovación. Una posibilidad 

deseada de habitar el complejo mecanismo que conforma una 

ciudad en forma consciente, interpretando sus procesos y siendo 

parte activa de ellos, en comunión sensible, racional y técnica. 

Entendido como generador de valor social, conocimiento am-

biental y participación ciudadana, su principal valor sea acaso 

la capacidad de unir el yo con el mundo. **

Mención
Diseño Urbano | Profesionales | Proyecto
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PARQUE NORTE, CIUDAD DE 
SANTA FE, SANTA FE.

Autora: Arq. María Andrea Sikh.

Colaborador: Juan Pablo Lisi.

PARQUE ACOLLARADAS, 
BOLÍVAR, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. 

Autores: Arqs. María Jesús Huarte, Valeria Matayoshi 

y Damián Andrés Kokuba.

Colaboradores: Ezequiel Schreiber (dibujo y 

proyecto); Jimena Duran Prieto, Ernesto Gustavo 

Granata (diseñadores gráficos)

CONCURSO NACIONAL 
DE IDEAS Y PROPUESTA 
URBANÍSTICA PARQUE 
LINEAL PASEO DEL BAJO 
Y ENTORNO (1ER PREMIO), 
CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Autores: Arqs. Alejandro Daniel Becker, Sergio Cavalli, 

Agustín Olivieri y Joan Marantz.

Colaboradores: Arqs. Luciana Lembo, Sofía Iemmi, Juan 

E. Gamarra, Tomás Pérez Amenta; Arq. Juan Derrasaga, 

Agustín Ichuribehere renders y video).

Asesores: Arq. Fernando Aliata (patrimonio y teoría); Dr. 

Gabriel Burgueño (paisajismo y aspectos ambientales); 

Inti Alpert (factibilidad económica).

Diseño Urbano
Profesionales | Obra

El cruce perpendicular de dos direcciones, 

Norte–Sur y Este–Oeste define los dos 

grandes problemas de integración de la 

Ciudad de Buenos Aires. Por un lado la 

ya centenaria ausencia de una relación 

franca de la ciudad con el río, perdida con 

la construcción de Puerto Madero y nun-

ca recuperada; por el otro, el desbalance 

entre el Sur y el Norte. Un Norte saturado 

de funciones urbanas metropolitanas y 

un Sur barrial empobrecido que nece-

sariamente debe tender a equilibrarse. 

La propuesta del Paseo del Bajo, que 

unirá definitivamente el sistema circulatorio 

vehicular Norte-Sur del área metropolitana, 

es una oportunidad para comenzar a resol-

ver un nuevo sistema vial que, aunque en 

principio pareciera dividir aún más el sector, 

debería servir para integrarlo. Si bien la pro-

puesta intenta solucionar el impacto que el 

nuevo sistema vial puede generar, avanza 

en la consideración de todo el frente del 

casco fundacional de la ciudad, intentando 

subsanar la condición de fragmentación y 

deterioro del área. La clave de la propuesta 

está en la generación de nodos arquitec-

tónicos que intentan amalgamar funciones 

diversas entre sí, pero que caracterizan y 

consolidan sitios de la ciudad. **

Seleccionados
Diseño Urbano | Profesionales | ProyectoLa propuesta 

vincula de forma 

lineal la estructura 

paisajística que 

tiene tanto el predio 

en la actualidad 

como el virtuoso 

contexto de los 

parques de Palermo 

con el desarrollo 

proyectual.

Mención
Diseño Urbano | Profesionales | Proyecto

Planimetría de conjunto
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CENTRO DE EXPOSICIONES 
Y CONVENCIONES DE 
BUENOS AIRES, CIUDAD 
DE BUENOS AIRES.

Autor: Arq. Edgardo Minond.

Equipo: M. Descole, A. Morita, L. di Chello, L. Galeano, G. 

Iglesias Molli, D. Nazareno de Souza.

Paisajismo: Ana García Ricci, Lucia Ardissone, Ignacio 

Fleurquin (Estudio Bulla).

Diseño Urbano
Profesionales | Obra

FATHER COLLINS PARK, 
DUBLIN, IRLANDA. 

Autores: Arqs. Fernando Abelleyro y Mauro Romero.

Colaboradores: AR.ARO lreland: Abelleyro • Romero; 

Magahy and Company -MCO- Ltd. (project manager); 

Kerrigan Sheanon Newman (agrimensura); 

Cunnane Sutton Reynolds (paisajismo).

Equipo: P. Vidal Hahn, H. Martínez, M. Mazza, S. Uberti, P. 

lago, P. Pérez, D. Menta, P. Ceriani, R. Monaji, A. Romero, A. 

Romero, B. Basilio, J. Rosa, M. Norris, C. Pérez.

Diseño Urbano
Profesionales | Obra

E
n 2003 el proyecto resultó ga-

nador de un concurso interna-

cional organizado por Dublin City 

Councyl, Parks and Landscapes 

Division entre 43 trabajos entregados por 

equipos de distintos países.

El diseño propone una serie de solu-

ciones para la auto-sustentabilidad del 

parque, incluyendo 5 molinos de viento, 

los cuales proveen energía renovable para 

la iluminación, sistemas de bombeo de 

agua, vestuarios y áreas de mantenimiento.

La intención del diseño fue promover 

la autosuficiencia energética, incremen-

tando la consciencia pública sobre el 

uso de recursos renovables e impulsan-

do a la ciudad de Dublín como pionera 

en la construcción de espacios públicos 

autosustentables.

El proyecto incluyó el tratamiento y 

reciclado de aguas superficiales mediante 

fuentes, aireadores y lagunas de estabi-

lización y absorción, el uso de especies 

vegetales nativas, la protección de arbo-

ledas y arbustos existentes, la creación 

de caminos ecológicos y la provisión de 

ciclovías conectadas con la nueva esta-

ción de trenes, inaugurada en 2010. La pro-

puesta integra soluciones de generación 

Mención
Diseño Urbano | Profesionales | Obra




































32



Construir en la ciudad implica responsabi-

lizarse por el paisaje urbano. Al proyectar 

un edificio no podemos permanecer ajenos 

al espacio público delimitado por el tejido 

construido, a los vacíos y masas verdes. Si 

pensamos a este Centro de Exposiciones y 

Convenciones como un volumen compacto 

de 120 metros de largo por 70 metros de 

ancho y 14 metros de altura estaríamos 

imaginando una manzana típica de Bue-

nos Aires. Emplazado en un contexto tan 

emblemático, con varios edificios signifi-

cativos insertos en continuum espacial y un 

parque público de alta calidad, generar un 

volumen cortaría la continuidad, formando 

barreras visuales, sombras no deseadas, 

cambios del flujo del viento entre cons-

trucciones, etc. El camino entonces, fue 

concebir a este centro como parte insepa-

rable del paisaje, una misma idea para una 

solución integral. La decisión fue disponer 

parte del volumen bajo nivel, permitiendo 

que el espacio verde existente pase por 

arriba y conectando de este manera los 

dos parques antes separados. Este es un 

edificio puente, que desaparece como una 

masa construida y une el Parque Tahys, 

con la Facultad de Derecho, la estación 

de Subte y el parque de la Flor. Una clara 

referencia al puente que une Bellas Artes 

con la Facultad de Derecho del los arqui-

tectos Janello y Grichener. 

El nuevo parque específico del Cen-

tro queda conformado por dos piezas: la 

Plaza de Acceso, en el nivel -3.25; y una 

segunda constituida por una nueva cu-

bierta vegetal topográfica. La nueva plaza 

de 5900 m2 surge como un gran espacio 

abierto de reunión antes de entrar en el 

edificio principal. **

de energía sustentable y el ahorro de un 

recurso clave para la humanidad como es 

el agua. Para ello, se desarrolló y proyectó 

específicamente una serie de lagunas es-

tabilizadoras interconectadas con el lago 

principal que tienen como función reco-

ger los desagües pluviales de los campos 

deportivos y regular los niveles de todos 

ellos para mantener un nivel constante 

y evitar el consumo de agua potable. El 

diseño también previó la naturalización 

del lago regulando su profundidad y un 

adecuado manto de arcillas permiten la 

biodiversidad de su flora y fauna. La ma-

terialidad propuesta sigue el mismo criterio 

de economía de recursos y sustentabilidad 

en el tiempo. Para resolver la mayoría de 

las construcciones se utilizaron solo dos 

materiales; hormigón y acero galvaniza-

do, ambos caracterizados por su elevada 

vida útil y bajo costo de mantenimiento. 

Siguiendo el mismo criterio, el proyecto 

contempló minimizar los traslados de 

tierra, producto de los movimientos de 

suelo realizados para crear el espejo de 

agua, y se aprovechó el sobrante para 

realizar el anfiteatro, proyectado como un 

gran talud de tierra, cuya pendiente rodea 

al escenario flotante, y se convierte en 

una amplia tribuna verde. Esta solución 

resultó en una importante economía no 

sólo de recursos monetarios sino también 

de costo energético, evitando el consumo 

de petróleo y la emisión de gases derivado 

del transporte de tierra.

La construcción del Father Collins Park 

comenzó en septiembre del 2007, con un 

presupuesto de 20 millones de euros, fue 

entregado en el plazo previsto por la licita-

ción y dentro del presupuesto asignado. Su 

inauguración se realizó el 27 de mayo del 

2009 y desde entonces Father Collins Park es 

un importante recurso para los habitantes 

de Clongriffin y Belmayne, asegurándoles 

el acceso a espacios públicos verdes y a 

todas sus actividades e instalaciones. 

El parque cuenta 

con autosuficiencia 

energética, 

buscando generar 

conciencia pública 

sobre el uso de 

recursos renovables 

e impulsando a la 

ciudad de Dublín 

a ser pionera en 

la construcción de 

espacios públicos 

autosustentables.

Diseño Urbano | Profesionales | Obra

Primer premio

Fotografías: gentileza de los autores
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PARQUE HÍDRICO DE 
QUILMES, QUILMES, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Organismo / Institución: Dirección Nacional de 

Arquitectura, Subsecretaría de Obras Públicas,

Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda, 

Presidencia de la Nación. 

Autores: Arq. Jorge Sábato (Subsecretario de Obras 

Públicas de la Nación); Dr. Arq. Emiliano Cruz Michelena 

(Director Nacional de Arquitectura).

Coordinadora de Paisajes Hídricos: Arq. Estela Iglesias 

Viarenghi.

Presupuestos: MO Jorge Sozzi.

Colaboradores: LPDP A. Burgin; LPDP R. Seijas; LPDP S. 

Artacho; LPDP V. Micou; LPDP J. Hernández; LPDP G. 

Lozada; Arq. M. Vallespir; Arq. F. Briasco; Arq. F. Maggiolo; 

Arq. L. Cassullo; Arq. H. Rosenzveig. 

Diseño Urbano
Institucional | Proyecto

E
n la actualidad los sistemas ur-

banos se ven en riesgo por los 

excesos cometidos a partir de la 

implementación de soluciones 

equivocadas para el sostenimiento. Los pai-

sajes hídricos abarcan el conocimiento del 

funcionamiento del ciclo del agua y de los 

elementos que lo componen; biológico, físico, 

económico, cultural y político, entre otros, 

permitiendo la realización de proyectos equi-

librados entre el hombre y la naturaleza. 

La principal estrategia es colaborar con las 

funciones medioambientales existentes y 

concientizar a la población aportando solu-

ciones con nuevos paradigmas. Estos nuevos 

paradigmas aportan una mirada pluridimen-

sional y multi-escala colaborando con las 

buenas prácticas sociales, ambientales y 

económico-productivas. Se considera como 

un requisito de las buenas prácticas la rea-

lización de informes de factibilidad hídrica 

e impacto ambiental.

La tipología del Parque hídrico presen-

tada considera dar respuesta a situaciones 

de bordes costeros – humedales donde 

las condiciones hídricas sean objeto de 

preservación. La meta para la resolución 

de este prototipo, es la conservación de 

la heterogeneidad de los paisajes pre-

existentes, garantizando la biodiversidad 

y potenciando las características naturales, 

brindando una nueva mirada en la cons-

titución de espacios públicos.

Este caso se desarrolló a partir de una 

situación particular en la costa quilmeña. 

Para lo cual se realizó un relevamiento de 

la vegetación existente, un registro fotográ-

fico y evaluación de preexistencias, tanto 

en el lugar como en el entorno inmediato. 

El diagnóstico permitió establecer las 

características generales deseadas: pre-

servación de las condiciones medioam-

bientales del lugar. También permitió la 

incorporación de programas para la co-

munidad: áreas educativas y concienti-

zación ambiental (charlas informativas, 

huerta orgánica, fitorremediadores, avis-

taje de aves, vivero, investigación); áreas 

deportivas – lúdicas (circuitos aeróbicos); 

nuevas perspectivas visuales (módulos en 

altura); áreas recreativas y esparcimiento 

(el parque en su totalidad).

La estructura de los senderos se gesta 

a partir de la morfología de las hojas, cuyas 

nervaduras configuran dos circuitos inde-

pendientes conectando estructuras para 

descanso (Tampus) y observación (Pucarás) 

que remiten en este caso a la arquitectura 

de los pueblos originarios quilmeños.

Los recorridos consideran las condi-

ciones hídricas y vegetales del lugar: nivel 

0,00 respetuoso de la vegetación existente 

y en condiciones de suelo no anegado; 

nivel elevado que permite la utilización del 

parque en momentos de crecidas del río 

y al mismo tiempo incorpora lugares de 

avistaje de aves, miradores, estancias. La 

circulación del parque funcionará como el 

nexo entre todos los programas propues-

tos, y permitirá cumplir con el mayor de 

los objetivos: la preservación.

Por otra lado, se plantea un sector 

didáctico destinado a la concientización 

ambiental a partir de la práctica. En dicho 

sector se podrán desarrollar actividades, 

como ser huertas orgánicas, realizar ta-

reas de plantación de vegetación nativa 

para reforestar el propio parque (en caso 

que fuera necesario) o conocer el funcio-

namiento de fitorremediadores para el 

saneamiento del agua.

La vegetación existente se conserva en 

su totalidad salvo en los casos donde se 

detecten especies que pudieran ser inva-

soras y limiten el crecimiento de especies 

nativas y/o estén en un estado fitosanitario 

comprometido.

Con respecto al tratamiento general del 

parque, se considera de suma importancia 

la implementación de un plan de manejo 

para establecer los lineamientos y estra-

tegias a llevar a cabo para la conservación 

y preservación del lugar. ** 

Diseño Urbano | Institucional | Proyecto
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La estructura de los senderos se gesta a partir de la morfología de las hojas, cuyas nervaduras configuran dos circuitos independientes conectando 

estructuras para descanso (Tampus) y observación (Pucarás) que remiten en este caso a la arquitectura de los pueblos originarios quilmeños.
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BORDE COSTERO: NUEVO 
PARQUE ESCOLLERA SUR, 
QUILMES, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.

Organismo / Institución: Dirección Nacional de 

Arquitectura, Subsecretaria de Obras Públicas, 

Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda, 

Presidencia de la Nación. 

Autor: Arq. Jorge Sábato (Subsecretario de Obras 

Públicas de la Nación); Dr. Arq. Emiliano Cruz 

Michelena (Director Nacional de Arquitectura) 

Coordinadora de Paisajes Hídricos: Arq. Estela 

Iglesias Viarenghi

Presupuestos: MO Jorge Sozzi

Colaboradores: LPDP A. Burgin; LPDP R. Seijas; LPDP 

S. Artacho; LPDP V. Micou; LPDP J. Hemández; LPDP 

G. Lozada; Arq. M. Vallespir; Arq. F. Briasco; Arq. 

F. Maggiolo; Arq. L. Cassullo; Arq. H. Rosenzveig; 

Municipalidad de Quilmes.

BOULEVARD 
FERROURBANÍSTICO 
COSTERO, CIUDAD DE 
BUENOS AIRES.

Organismo / Institución: Fundación Furban. 

Autor: Arq. Andrés Borthagaray

Equipo: Arqs. Tomas Massin (asesoramiento 

urbanístico), Lara Vivono (asesoramiento general) y 

Juan Manuel Sierra.

Seleccionados
Diseño Urbano | Institucional | Proyecto

Un estudio previo de la situación permitió la incorporación de programas para la comunidad, logrando colaborar con 

las funciones medioambientales existentes y concientizar a la población.
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HABANA PUERTO DE COMIDAS, 
LA HABANA, CUBA.

Institución: Universidad Nacional de Córdoba.

Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño.

Autor: Gonzalo Nicolau.

Cátedra: Arquitectura 6A; Profesor Titular: Arq. Alejandro 

Cohen; Profesores Adjuntos: Arqs: A. Baulina, C. Nanzer y

M. Fiorito; Profesor Asistente: Arq. C. Cornaglia;

Profesor Asesor: Arq. F. Diaz Terreno.

Diseño Urbano
Estudiantes | Proyecto

En el marco de un ejercicio regional planteado 

por el colectivo universitario SOS Ciudades, 

el proyecto se monta sobre un Masterplan 

colectivo y aborda una problemática 

específica de la ciudad de La Habana.

Diseño Urbano | Estudiantes | Proyecto

Primer premio
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S
e estima que hacia el 2050 el 

70% de la población mundial 

vivirá en ciudades. Como ciu-

dadanos, hemos complejizado 

el hecho urbano, a costa de desconocer 

cada vez más el mundo rural, poniendo en 

crisis el sistema que históricamente ha-

bíamos adoptado como binomio que co-

hesionaba a diario, el de campo - ciudad.

Es evidente el aumento de la produc-

tividad agrícola que se orquesta en redes 

de distribución para ingresar a las ciuda-

des y llegar a la mesa, pero también lo es 

el aumento de los costos económicos que 

esto requiere, la pérdida del conocimiento 

heredado, y el nivel de basura generado por 

la ciudad que se expulsa hacia el exterior.

El proyecto Puerto de Comidas pone 

en investigación esta relación, busca re-

pensar el principio asociativo sobre una 

de las primeras ciudades coloniales tra-

zadas en territorio americano, unas de las 

primeras en sufrir la crisis del desabaste-

cimiento del petróleo, viéndose obligada 

a cambiar su sistema productivo, y al día 

de hoy, su frente marítimo, la ciudad de 

La Habana, Cuba.

La propuesta de nuevos nodos proyec-

tuales busca salir a reconquistar el espacio 

basura, ese borde obsoleto que dio origen 

a las ciudades portuarias, generado por 

los cambios económicos repentinos que 

obligan a reproyectar cada uno de los frag-

mentos en los que la ciudad se articula. 
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Seleccionados
Diseño Urbano | Estudiantes | Proyecto

La categoría “Diseño Urbano | 

Institucional | Proyecto” ha sido 

declarada desierta por los jurados.

PAISAJES ENERGÉTICOS 
GLOBALES, PUNTA LOYOLA, 
SANTA CRUZ. 

Institución: Universidad Nacional de Córdoba - 

Facultad de Arquitectura Urbanismo Y Diseño.

Autores: Tomás E. Pont Apóstolo, Juan Cruz Serafini y 

Stefano Romagnoli.

Cátedra: Tesis Arquitectura 6A; Profesor Titular: Arq. 

Alejandro Cohen; Profesor Adjunto: Arq. C. Nanzer; 

Tutor: Arq. J. Giorgis.

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA AMBIENTAL. 

Institución: Universidad Nacional de Córdoba - 

Facultad de Arquitectura Urbanismo Y Diseño.

Autores: Juan Marcos Alonso, Ezequiel Berasategui y 

Federico Contreras

Cátedra: Arquitectura 6D; Tutor Adjunto: Arq. A. 

Mondejar; Tutor Asistente: Arq. J. Taberna.

PARQUE INUNDABLE 
ARROYO PIRAYUI, 
CORRIENTES.

Institución: Universidad Nacional del Nordeste - 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Autores: Gustavo Nicolás Barrionuevo y Mariano 

Martín Ramírez.

Cátedra: Trabajo Final de Carrera, Unidad 

Pedagógica C; Profesores a cargo: Arqs. M Merino y 

N. Caballero.

PARQUE LINEAL LA 
SANTIGUEÑA, PARANÁ, 
ENTRE RÍOS.

Institución: Universidad Nacional del Litoral - 

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo.

Autores: Dalmiro Aureliano Cabrera, Rodrigo Julián 

Caino y Tobías Campos

Cátedra: Tesis de Graduación; Profesor a cargo: Mg. 

Arq. R. E. Cabrera.

PARQUE BIOTEC, LA RIOJA.

Institución: Universidad Nacional de La Rioja - 

Facultad de Arquitectura. 

Autoras: Daiana Vanina Foresi, María Virginia Ortíz y 

Nadia Romina Zárate

Cátedra: Trabajo Final Tesis; Profesor Titular: Arq. E. 

D. Carbel; Tutora de tesis: Arq. D. De Pascual.

En la categoría Diseño 
Urbano, se agrupan obras y 
proyectos con una superficie 
mínima de intervención 
-pisada del terreno- de 
5000 m2 o intervenciones de 
menor escala que incluyan 
espacios urbanos”.

38



L
os jurados y asesores del concurso federal, que repre-

sentaron a todas las regiones del país, se reunieron en la 

sede de la Sociedad Central de Arquitectos, en la Ciudad 

de Buenos Aires, a evaluar los trabajos postulados. Las 

numerosas presentaciones demostraron el interés de los arqui-

tectos participantes en la sustentabilidad, el buen construir y el 

ambiente a lo largo y ancho de la Argentina.

El jurado estuvo conformado por distinguidos arquitectos: 

Gerardo Montaruli, presidente de la FADEA, Mariano Bó; director 

de Weber Saint-Gobain Argentina; Ian Dutari, en representación 

de la región Centro; Carlos Antoraz, en representación de la re-

gión NOA; Ariel Destéfano, en representación de la región NEA, 

Tom Hughes, en representación de la región Cuyo; José Orol, en 

representación de la región Patagónica y Leonardo Lotopolsky, 

en representación de la región AMBA. También participaron los 

asesores Valeria del Puerto (por FADEA) y Roberto Busnelli (por 

Saint-Gobain), todos ellos coordinados por Hernán Bisman (de 

Bisman Ediciones), quienes deliberaron y evaluaron los trabajos 

para otorgar los premios y menciones previstos en las bases 

de la competencia. 

Una Evaluación Nacional
Devolución de los asesores y jurados del Premio

Cuantitativamente se ha llegado a un consenso internacional 

por el cual se estima que la construcción y el mantenimiento 

del hábitat implican el consumo del 50% de la energía a nivel 

global. La mejora de la eficiencia en el sector de la construcción 

resulta clave para la reducción global de emisiones de CO2eq. 

El ciclo de concebir, proyectar, construir, habitar, demoler y 

eventualmente reciclar, implica una importante presión sobre 

el ambiente que, como mínimo, tiene una duración media 

estimada entre 30 y 50 años. Ante este panorama resulta 

imprescindible generar nuevas estrategias de proyecto viables 

para la reducción del impacto de la construcción, desarro-

llando un estándar de edificación que tienda al cierre de los 

ciclos naturales. 

Para ello es necesario expandir los límites tradicionales de 

la disciplina para explorar las distintas transferencias que nos 

permitan explorar nuevas razones para mirar en otros lugares, 

atender a otros sectores, especialidades, épocas, entornos, 

etc., a la hora de obtener datos, referencias, inspiración, lé-

xicos, imágenes, modelos, con los que operar. 

La edición 2017 de este Premio instala una transferencia, 

relativamente nueva, que poco tiene que ver con las refe-

rencias literarias, las formas o los métodos científicos y que 

Este Premio Nacional genera un reconocimiento a la búsque-

da e integración de estrategias sustentables como principios 

de la buena arquitectura, considerados como un aspecto 

fundamental para difundir y poner en valor. Sin duda alguna, 

destacar aquellas obras y proyectos comprometidos con 

dicha temática ayuda a definir un rumbo positivo.

La suma de proyectos presentados expresa un panorama 

en donde las respuestas son diversas y en general vincula-

das a los recursos de nuestra región, con criterios de diseño 

que involucran menos tecnología de alta complejidad y más 

racionalidad y creatividad en sus soluciones.

Tanto en relación con la arquitectura como con el dise-

ño urbano, se ha valorado la sustentabilidad en un sentido 

amplio, que involucra los aspectos relacionados con el sitio 

y el paisaje, así como lo tecnológico y lo social. La enorme 

resulta relevante en este momento: la posibilidad de hacernos 

eco de las inquietudes que son el emergente de expresiones 

colectivas que definen este presente dinámico y tumultuoso. 

Esta dimensión social es la que puede introducir un nuevo 

repertorio instrumental, asistido por los cambios y transfor-

maciones del mundo que podamos identificar.

Como lo plantea Juan Herreros: “Necesitamos nuevos pa-

radigmas resultantes de la integración de los nuevos cono-

cimientos y recursos y componer con todo ello unas nuevas 

técnicas de proyecto.”

* Arquitecto FADU-UBA, especialista en diseño de mobiliario y 

doctorando de esa casa de estudios. Vicedecano del Instituto de 

Arquitectura y Urbanismo UNSAM. Es profesor adjunto regular 

de la UBA y fue profesor titular de la UP. Fue profesor invitado al 

Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la UTDT, a 

la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Istmo, 

Guatemala; a la Universidad de Shinshu y a la Universidad de 

Ciencias de Tokio, Japón. Dictó el Taller de Arquitectura Expe-

rimental junto al Arq. John Hejduk, decano de la Cooper Union 

School of Arts and Architecture de Nueva York, EE.UU. Miembro 

del Colegio de Asesores y Jurados de Arquitectura de la SCA.

participación que ha tenido este Premio en sus distintas edi-

ciones y para todas sus categorías, da cuenta de la concien-

cia que ha generado esta temática entre los profesionales de 

nuestra región, y augura cada vez más y mejores resultados. 

* Arquitecta FADU-UBA. Cotitular del estudio del Puerto - Sardin. 

Desde 2008 ocupa diversos cargos en la Sociedad Central de 

Arquitectos (SCA) de cuyo Colegio de asesores y jurados forma 

parte. Actualmente es vicepresidenta primera del Consejo Profe-

sional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) del cual es miembro 

de su comisión de ética desde 2010. Fue jefa de trabajos práctivos 

del taller vertical Roca de la FADU-UBA. Participó en diversas 

publicaciones en revistas y libros nacionales y extranjeros.

El impulso de la 
convocatoria permitió que 
se destaque la amplia 
participación de actores 
y profesionales de las 
distintas partes del país, 
dando como resultado 
una variedad de ideas y 
propuestas, acorde a la 
diversidad geográfica, 
cultural y arquitectónica 
que contiene nuestro 
territorio”.

La construcción de un nuevo paradigma

Por Roberto Busnelli*. Asesor por Saint-Gobain de la 3° Edición del Premio Nacional de Arquitectura y Diseño Urbano Sustentables

Una distinción estrategica

Por Valeria del Puerto*. Asesora por FADEA de la 3° Edición del Premio Nacional de Arquitectura y Diseño Urbano Sustentables

2
PREMIOS NACIONALES

12
MENCIONES

6
PRIMEROS PREMIOS

43
SELECCIONADOS PARA 

EXPOSICIÓN
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1. El premio aporta visibilidad a un tema 

sensible. Estimulando el desarrollo de esta 

temática desde diferentes puntos de vista 

y escala. Incluso valorando diferentes enfo-

ques. Pero sin dudas lo importante es tener 

como centro a la arquitectura entendiendo 

que la sustentabilidad es una parte indiso-

luble de la misma, y no una disciplina que 

pudiera tratarse de modo separado. 

2. Se nota el interés y las inquietudes cre-

cientes en torno a la temática. Aunque el 

panorama es irregular y quizá depen-

damos de intereses particulares para el 

abordaje. En ese sentido, la participación 

1. El aporte del premio es muy importante, 

teniendo siempre en cuenta como punto 

de partida el hombre y la naturaleza. El 

hecho de incentivar a la matrícula, con 

buena arquitectura y una arista más justa, 

equilibrada y armónica, hace que tenga-

mos la oportunidad de tener un resultado 

mejor… ¡El premio alienta!

2. Sabemos que la amplia extensión de nues-

tro país, con su gran variedad de caracte-

rísticas climatológicas, topográficas, étnicas 

y culturales hace que las acciones sean 

de FADEA es muy importante para seguir 

difundiendo y sensibilizando, aunque den-

tro de quienes deciden afrontar el tema 

sigue existiendo variados enfoques. Quizá 

el desafío sea lograr que no existan dicoto-

mías entre alta y baja tecnología, sistemas 

pasivos y demás cuestiones, sino entender 

que hay herramientas para afrontar dis-

tintos contextos y problemáticas, y lo que 

debemos hacer es encontrar la adecuada. 

3. Dentro de la variedad de trabajos presen-

tados se ven enfoques distintos, dependien-

do del interés profesional, la escala, el lugar, 

la temática. Lo destacable son los proyectos 

diferentes a la hora de encarar las diversas 

problemáticas. Muchas veces se resuelve en 

forma casi espontánea con los recursos que 

se tienen a mano. El tiempo y la concientiza-

ción ayudarán a mejorar el hábitat.

3. En lo que refiere a la arquitectura sus-

tentable, todavía nos queda mucho por 

hacer. Creo que aún nos falta un mayor 

compromiso por parte de la sociedad. En la 

presentación encontramos ejemplos ricos 

y eso alienta, pero sabemos que es difícil 

aunque no imposible. La búsqueda sigue.

y obras que con recursos limitados consi-

guen muchas cosas. Entendiendo que en la 

escasez hay que ser eficiente. Ni un proble-

ma ni tampoco una exaltación de la pobreza, 

simplemente una condición.

4. Hay cuestiones conceptuales dentro del 

diseño urbano similares a las arquitectó-

nicas donde no sólo los recursos locales 

intervienen, sino la adaptación al clima, la 

geografía. etc. 

5. Lo destacable es comprender que la idea 

de sustentabilidad no es un tema que se 

le agrega a la arquitectura, sino que es 

4. Creo que cuando pensamos en el di-

seño urbano sustentable hay que pensar 

que de una debilidad puede surgir una 

fortaleza. A veces de una situación ad-

versa podemos sacar buenos resultados. 

El ejemplo claro es el “Parque inundable”. 

5. El interés del hombre y la comunidad 

dio el premio al más comprometido, sin 

pensar que la arquitectura es sólo formal 

o para los que pueden. Personalmente, me 

alegró el alma. Salirse de lo espectacular, 

histórico o monumental y encontrar en 

parte del entendimiento de la misma dis-

ciplina. Logramos ver en muchos trabajos, 

esa búsqueda de equilibrio entre lo social, 

ambiental y económico como definición de 

sostenibilidad. Hay que seguir destacando la 

búsqueda del equilibrio teniendo como eje 

prioritario lo humano y no lo tecnológico.

* Arquitecto por la Universidad Nacional de La 

Plata (2002). Reside en Gualeguaychú desde 

hace 12 años, donde actualmente es presi-

dente de la Corporación para el Desarrollo. 

Fue consejero de la misma institución en 

2008 y durante los últimos tres períodos se 

desempeñó como Secretario de la CODEGU. 

ARIEL DESTÉFANO* JURADO POR LA REGIÓN NORESTE

CARLOS RAÚL ANTORAZ* JURADO POR LA REGIÓN NOROESTE

Para conocer las líneas generales que los jurados tuvieron en cuenta para evaluar los trabajos, la redacción 

de MetroWeber les consultó sobre cincos conceptos claves que permitieron estructurar y guiar la selección 

de los proyectos distinguidos.

1. Aporte del premio a la disciplina; 
2. Panorama de la arquitectura nacional en relación a los modelos sostenibles vigentes;
3. Rol de la arquitectura sustentable en los proyectos presentados;
4. Aspectos destacables del Diseño Urbano sustentable en las propuestas presentadas;
5. Conclusiones. 

lo simple, humano, casi invisible, merece 

siempre mi respeto. 

* Arquitecto por la Universidad Nacional de Cór-

doba. Instaló su estudio en la ciudad de Jujuy 

hace 35 años. Hace más de 15 años reside y 

tiene una filial de su despacho en Pumamarca, 

en la provincia de Jujuy. Ha desarrollado casi 

10.000 metros cuadrados de construcción en 

adobe. Se trata, por lo general, de viviendas 

individuales, posadas, hoteles y restaurantes 

en los que propone usos y lenguajes modernos 

sin renunciar a su esencia regional.

Devolución de los Jurados
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1. Siempre es valorable este tipo de con-

cursos ya que brindan un momento de re-

flexión en torno a lo que se está ejecutando 

en la materia, arquitectura y urbanismo. 

Esta reflexión es necesaria a la hora de 

evolucionar como disciplina.

El reconocimiento no sólo distingue a 

los arquitectos involucrados sino también 

a las personas que de alguna manera han 

hecho posible que cada obra se haga rea-

lidad, es un reconocimiento que trasciende 

las fronteras de la disciplina y pone en valor 

el esfuerzo conjunto en “pos” de mejorar la 

calidad de vida de las personas.

En este sentido, el aporte de este premio 

es poner de manifiesto excelentes ejem-

plos de cómo la arquitectura puede ser una 

herramienta de transformación social, am-

biental y cultural en los tiempos que corren.

2. A grandes rasgos, desde mi punto de 

vista, existen dos modelos bien marcados 

en relación a la sostenibilidad en la arqui-

tectura: uno basado en el uso de tecnolo-

gía de avanzada, y otro que se adapta a 

las técnicas y tecnologías acordes a cada 

sitio, utilizando los recursos disponibles y 

siempre escasos.

Veo que el desarrollo tecnológico en 

Argentina sigue estando atrasado respec-

to a los modos de construir de los países 

desarrollados. Esta condición lejos de ser 

un problema en muchos casos es una gran 

el sitio y sobre todo para con las personas. 

¿Cómo ponderar los distintos componentes 

de una obra? El rol social de la arquitectura 

es la esencia de su existencia, la técnica 

nos permite llevarla a cabo, los proyectos 

premiados tienen una técnica excelente y 

un fuerte compromiso social.

4. El proyecto ganador en Diseño Urbano 

es un claro ejemplo de cómo transformar 

debilidades en oportunidades, con ingenio y 

creatividad se puso en valor un área inun-

dable para convertirla en parque público.

En un área clave de la ciudad, el diseño 

propuesto contempló la condición inundable 

del predio en lugar de intentar repeler el 

agua; un cambio de paradigma a la hora 

de actuar en zonas con estas característi-

cas, una manera inteligente de adaptarse 

al medio, con un bajo costo de inversión y 

mantenimiento. 

5. Veo muy destacable el hecho que el 

premio posa la mirada en el rol social de 

la arquitectura. Existe un preconcepto en 

la sociedad que las obras de arquitectura 

son para las clases acomodadas y que los 

pobres no tienen acceso a un hábitat digno. 

En alguna medida esto es así, salvando al-

gunas obras de carácter público, la base de 

la pirámide social no está siendo atendida 

por los arquitectos o al menos no es sufi-

ciente. Abundan estudios e investigaciones 

oportunidad. El territorio argentino es muy 

grande y variado en cuanto a las condi-

ciones climáticas, de recursos, etc. Esto 

permite ver como en cada zona los arqui-

tectos están desarrollando las más variadas 

estrategias y técnicas a la hora de abordar 

sus proyectos.

El premio permite descubrir la exce-

lente versatilidad y creatividad de los ar-

quitectos argentinos para adaptarse a los 

diferentes sitios y contextos, tanto sociales 

como culturales, con un muy buen nivel de 

propuestas, con gran sensibilidad y com-

promiso social. Desde Jujuy a Santa Cruz, 

de los Andes al Atlántico, la arquitectura 

argentina está respondiendo de manera 

responsable a los desafíos que el planeta 

está requiriendo, quizás sin los recursos 

y tecnologías primermundistas, pero sí con 

oficio, compromiso y sensibilidad.

3. Los trabajos premiados son un excelente 

ejemplo del compromiso a la hora de abor-

dar cualquier tipo de proyecto. A mí modo 

de ver la sustentabilidad en la arquitectura 

está implícita en su génesis, como lo está la 

estructura, el diseño o la función. Premiar 

sólo uno de los aspectos sería incompleto.

Sin poesía la arquitectura carece de espíritu. 

Creo que los trabajos premiados son obras 

con espíritu, además de los aspectos duros 

muy bien resueltos referidos a la técnica, las 

obras contienen gran sensibilidad para con 

al respecto, pero basta con recorrer las 

ciudades y ver la proliferación de villas, 

asentamientos, construcciones clandesti-

nas y no tan clandestinas sin la intervención 

de arquitectos. 

Entiendo que el gran paradigma de la 

arquitectura de nuestro tiempo es cómo 

ayudar a romper la barrera de exclusión 

social y desigualdad. Desde hace un siglo 

se está en la búsqueda, pero la realidad 

demuestra que no es suficiente, el cambio 

debe ser mayor y más rápido.

El premio de arquitectura en la Isla 

Maciel, es una bocanada de aire fresco 

en este sentido, un halo de esperanza 

que invita a creer y seguir luchando por 

un mundo mejor.

* Arquitecto por la Universidad de Arqui-

tectura y Urbanismo de Mendoza. Docente 

adscripto en las cátedras de Arquitectura de 

3° y 5° año en la Universidad de Mendoza 

(2000 y 2003). Realizó un Mayor en Dirección 

de Proyectos, avalado por la Stetson Uni-

versity de Estados Unidos y la Universidad 

Técnica Federico Santa María de la Repú-

blica de Chile (2004). Es miembro fundador 

de Project Managment Institute Nuevo Cuyo 

Argentina Chapter y es socio fundador del 

estudio de Arquitectura MH+A.

TOM HUGHES* JURADO POR LA REGIÓN CUYO

1. En general, en Argentina ha existido un 

espacio vacante en los premios y reco-

nocimientos disciplinares y profesionales 

a nivel nacional. Este premio, a partir de 

sostenerse en el tiempo, viene a ocupar 

ese importante espacio constituyendo un 

aporte relevante a la disciplina.

2. Lo que entusiasma en los trabajos presen-

tados es ver soluciones creativas e integra-

das a las variables proyectuales, superando 

clichés que no suelen resultar de interés.

3. Hay dos aspectos fundamentales que 

caracterizan al rol de la arquitectura sus-

tentable: la integralidad como horizonte 

validador de lo disciplinar y la sustenta-

bilidad entendida con un criterio amplio 

y social, y no como un kit de elementos 

a agregar al proyecto.

4. Para evaluar los aspectos más destaca-

dos del diseño sustentable, se valoraron 

trabajos que integraban y consideraban 

las condiciones ambientales, climáticas 

o geográficas paisajísticas de un sitio en 

particular.

5. Un valor indudable que tiene el premio 

es el hecho de su carácter federal. Tanto 

la convocatoria de los trabajos presen-

tados como el jurado fue estrictamente 

federal. Esta amplitud de convocatoria es 

sin duda una fortaleza del premio.

* Arquitecto por la Universidad de Nacional 

de Córdoba. Decano saliente de la Facultad 

IAN DUTARI* JURADO POR LA REGIÓN CENTRO

de Arquitectura de la UNC. Entre 2008 y 2014 

se desempeñó como Decano de la Facultad 

de Arquitectura de la UCC. Fue coordina-

dor para Latinoamérica de la Red Alvar. Es 

Profesor Titular de Arquitectura 4A y Arqui-

tectura 1D en la UNC. Docente Investigador 

categoría II Programa de Docentes Investi-

gadores. Dirige proyectos de investigación 

acreditados por la SECyT desde 2004. Ha 

obtenido numerosas distinciones tanto lo-

cales como internacionales y ha brindado 

diversas conferencias.
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** Fragmento de la memoria de el/los autor/es.
Para más información: www.metro.weber.com.ar

1. El premio aporta la necesidad de una 

visión holística de la disciplina en donde 

las cuestiones inherentes a la sustentabi-

lidad se encuentren integradas en el ADN 

de la producción arquitectónica.

2. Creo que la arquitectura argentina se 

enfrenta a un escenario alentador que 

va incorporando en la producción, de un 

modo diverso, aspectos técnicos propios 

de la disciplina en respuesta a los desa-

fíos ambientales, económicos y sociales.

3. Quisiera aclarar que no puedo pensar 

en la arquitectura sin ser sustentable, 

como si la sustentabilidad fuera un re-

corte o categoría posible. La concepción 

actual de la buena arquitectura debería 

llevar implícita la condición de sustentabi-

lidad. Por esta razón, más que decir si una 

obra es o no sustentable, vemos que hay 

proyectos y obras “más sustentables” que 

otros. Puestos en valoración, el trabajo del 

jurado tuvo la dif ícil tarea de sopesar el 

balance que cada proyecto u obra planteó 

como respuesta integrada desde lo dis-

ciplinar en relación con sus condiciones 

socioeconómicas y ambientales.

4. Los proyectos y obras de carácter ur-

bano más destacados parecieran poseer 

un enfoque distintivo que reconoce desde 

la génesis la dificultad que enfrentan las 

ciudades y sus infraestructuras ante el 

desafío de un clima global en continuo 

cambio y una población en aumento. Es 

valorable ver un diseño urbano que in-

corpora la posibilidad de transformación 

y variabilidad del paisaje, el cual lejos de 

oponerse al clima lo incorpora como una 

variable expresiva del diseño.

5. Podríamos pensar en los proyectos 

premiados como una foto más que nos 

muestra dónde nos encontramos hoy en 

relación con nuestro quehacer especí-

fico y como comunidad. El Premio Na-

cional de Arquitectura y Diseño Urbano 

Sustentables es un incentivo sumamente 

importante para un camino de múltiples 

desafíos con relación a esta palabra tan 

vilipendiada que es la “sustentabilidad”, 

que seguramente seguirá teniendo vigen-

cia hasta el momento en que no tenga-

mos que destacarla como una categoría 

o cualidad de una obra o proyecto. 

* Arquitecto por la Universidad de Buenos 

Aires con acreditación profesional LEED AP. 

Es socio principal de Point Design Buenos 

Aires. Ha participado en publicaciones y 

concursos nacionales e internacionales. Es 

coautor del 1er.Premio del Concurso Inter-

nacional Parque Cívico SXXI (2008). Master-

plan para la nueva sede de gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Bs.As. Ha sido docente 

de Diseño arquitectónico de la FADU 1992-

2000. Desde 2009 es miembro del comité 

técnico del AGBC (Argentina Green Building 

Council). Ha dictado charlas sobre el siste-

ma de certificación LEED | Sustentabilidad 

en cursos de posgrado de la UBA y la UTD. 

Desde comienzos del 2010 es director del 

curso de Posgrado de Diseño y Construcción 

Sustentable de la Universidad de Palermo. 

LEO LOTOPOLSKI* JURADO POR LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

1. Estimo que considerando que “susten-

table” es una cualidad inherente a “bue-

na arquitectura” y análogamente a “buen 

urbanismo”, parecería redundante decir 

que premiamos buenos trabajos o que 

aquellos deben tener calidad. De todas 

maneras, estamos tan abandonados en 

ese sentido, que, el hecho que el premio 

obligue a pensar en las calidades de sus-

tentabilidad, social, material, energética, 

etc., es sanísimo. La necesidad de instalar 

la responsabilidad del buen ejercicio es 

siempre importante y los concursos son 

una manera elocuente de hacerlo. 

2. Es poco lo que se trabaja en normativas 

vigentes y lo que se implementa en las pro-

vincias para que los esfuerzos privados atien-

dan la sustentabilidad de la construcción. 

Esa docencia puede derramar hábitos que 

cubren a todo el espectro de actividades 

por lo que ignorar la temática es para este 

país una suerte de suicidio. Estamos muy 

demorados con ese compromiso necesario.

3. El escenario de proyectos que se pre-

sentó fue rico en ejemplos. De todas ma-

neras, creo que fueron minoría los trabajos 

comprometidos con una arquitectura sus-

tentable pasiva, que evite la dependencia 

tecnológica. 

4. Me llevé la sorpresa de encontrar pro-

yectos que incorporaran las inundaciones 

como disparadores de propuestas. Creo 

que en áreas más urbanas no se presen-

taron desde el transporte sugerencias con 

impactos de racionalización rigurosas.

5. Fue una satisfacción la elección uná-

nime de un proyecto humilde y signifi-

cativo atendiendo el aspecto social de la 

sustentabilidad. 

* Es Socio fundador de Orol & Asociados. El 

estudio, fundado en 1979, cubre un amplio 

espectro de temas culturales, comerciales 

y habitacionales con muy diversas carac-

terísticas y complejidad. Es el resultado de 

cuarenta años de experiencia en la cons-

trucción, una vocación definida y un gran 

amor por el ambiente de esta región. Ha 

desarrollado proyectos de educación y de 

valor comunitario en la zona rural. Ha sido 

seleccionado para la Dirección de Obra del 

Hotel LlaoLlao en su puesta en valor.

JOSÉ OROL* JURADO POR LA REGIÓN PATAGÓNICA

El conjunto 
de proyectos 
presentados 
permite poner de 
relieve propuestas 
contemporáneas 
compatibles y 
respetuosas con 
el ambiente que, 
por su concepción 
y materialización, 
implican un salto 
de calidad en las 
obras futuras”.

261
ARQUITECTOS

21
ESTUDIANTES

En la sede de la Sociedad 

Central de Arquitectos, en la 

Ciudad de Buenos Aires, los 

Jurados, en representación de 

todas las regiones del país, los 

asesores, el presidente de la 

FADEA y el director de Weber 

Saint-Gobain, analizaron los 

trabajos presentados en dos 

arduas jornadas de trabajo 

que permitieron discutir y 

distinguir las postulaciones 

que finalmente fueron 

premiadas en cada categoría.
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