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PRIMERAS JORNADAS DE INTERIORISMO  

DEL CENTRO DEL PAÍS 

Las Primeras Jornadas de Interiorismo del Centro del País nacen con el 
propósito de afianzar en nuestro medio el reconocimiento del Diseño de 
Interiores como disciplina y convocan a difundir proyectos, experiencias 
profesionales y docentes, investigaciones y alternativas tecnológicas 
desarrolladas en ese campo del diseño. 

 

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS: 

 Convertir a Córdoba en plaza referente del Diseño de Interiores. 

 Brindar una oportunidad de difusión masiva de la labor de los 
profesionales del interiorismo de la provincia y del país a través de 
DARA Córdoba y dentro de un ámbito educativo. 
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LAS JORNADAS: 
Entendemos al Diseño de Interiores como la actividad que combina el 

uso de la teoría arquitectónica, su metodología y práctica en el diseño 

en la creación de espacios interiores con el fin de materializarlos, 

generalmente en espacios arquitectónicos preexistentes, habilitar y 

posibilitar el uso de los mismos con una función definida, y transmitir 

mensajes determinados en la percepción sensorial de la experiencia 

espacial. El uso de este término se denota hoy masivizado en artículos 

de revistas y programas de televisión sobre decoración, aludiendo más a 

la selección, basada mayoritariamente en el gusto, de cortinas, 

mobiliario y terminaciones superficiales: actividades que sería preferible 

designar como decoración de interiores. 

Esta propuesta surge de la necesidad de afianzar en nuestro medio el 

reconocimiento del Diseño de Interiores como disciplina y tiene por 

objetivo difundir proyectos, experiencias profesionales y docentes, 

investigaciones y alternativas tecnológicas desarrolladas en ese campo 

del diseño. 

Por ello entre la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Provincial 

de Córdoba, a través de su Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino 

Enea Spilimbergo (primer centro de enseñanza de la disciplina en 

nuestra provincia), DARA Regional Córdoba (Diseñadores Asociados de 

la República Argentina) y CAMMEC (Cámara de la Madera, Muebles y 

Equipamiento de Córdoba), se convoca a estas Jornadas para que los 

egresados y estudiantes de esta carrera y afines junto a destacados 

profesionales del diseño de interiores puedan intercambiar información, 

debatir y actualizarse en aspectos diversos e inherentes al mismo. 

Las Primeras Jornadas de Interiorismo del Centro del País nacen con el 

propósito de afianzar en nuestro medio el reconocimiento del Diseño de 

Interiores como disciplina y convocan a difundir proyectos, experiencias 

profesionales y docentes, investigaciones y alternativas tecnológicas 

desarrolladas en ese campo del diseño. 

 

OBJETIVOS: 
 Realizar aportes a la formación de egresados recientes y de 

los estudiantes de diseño de interiores, arquitectura y 
carreras afines. 

 Brindar estrategias para la inserción laboral en el mercado 
de trabajo. 

 Brindar un ámbito para la difusión técnica de empresas, 
productos y servicios vinculados al diseño y tratamiento del 
espacio interior. 

 

EJES TEMÁTICOS: 
 Diseño y materialidad 

 Enseñanza del diseño 

 Tecnología y diseño 

 El color en el interiorismo 

 El usuario en el interiorismo 

 Investigación y diseño 
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PARTICIPANTES: 
 Docentes e investigadores de centros de enseñanza 

universitarios y terciarios 

 Diseñadores de Interiores, Arquitectos y profesionales de 
actividades afines 

 Estudiantes de diseño de interiores, arquitectura y carreras 
afines 

 

DISERTANTES INVITADOS: 
 Arq. Eliana Bórmida / Arq. Luisa Yanzón (Bodegas 

Vitivinícolas). 

 Arq. Adolfo Mondéjar (El uso del hormigón en el espacio 
interior). 

 DI Cecilia Durand / DI Federico Conti / DI Teresita Candela / 
DI Jorge Bustos (Experiencias de diseño de interiores en 
Córdoba). 

 Dr. Arq. Horacio Casal (Anticipar, pensar, proyectar). 

 Arq. Jonny Gallardo (Relación Arquitectura y Equipamiento. 
Nuevos Espacios Domésticos. La opción radical). 

 Dis. Matty Costa Paz (Secretos de Diseño). 

 Estudio Montevideo (La personalidad de un lugar). 

 Arq. Agustina Allende Posse / Arq. Santiago Bertotti (El 
interior de los interiores). 

 Arq. Mario Mercado (Interiorismo comercial). 

 Arq. Orlando Ferraro (Presupuestar en Diseño). 

 Arq. Juan Buteler (De lo emocional en el proceso de diseño). 

 Arq. Miguel Posse (El factor humano en la relación con el 
comitente). 

 Arq. Marta Moraschi (Escala y Color). 

 Arq. José Luis Lorenzo (Trabajo en equipo. Arquitectura de 
hoteles). 

 Arq. Alberto Navas (Arquitectura de interiores). 

 

CHARLAS TÉCNICAS: 
 JULIA SOL (Juego en el diseño. Alfombras Modulares). 

 MACONTA (Pisos y Revestimientos. Condiciones que deben 

cumplir las carpetas). 

 ROBERTO ESCANES (Tecnología con materiales sintéticos -

Neolith). 

 POLENTA PINTURAS (Estucos. Aplicaciones en Interiores). 

 HAUSE MOBEL (Espacios de Trabajo. Interiorismo en 

Oficinas). 

 VANDERBILD/HENDERSON (Tendencias en Equipamiento. 

Muebles Con Personalidad. El Living). 
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 LUMINOTECNIA (“La Luz, Todo Lo Transforma". Iluminación 

en Interiores). 

 SINTEPLAST (Bloqueador de Humedad). 

 FORMAS EQUIPAMIENTO (Conceptualización del 

Interiorismo en equipamiento educativo infanto –juvenil). 

 GRUNHAUT (Papeles Decorativos. Un Aliado en el Diseño). 

 ASERRAN (Equipamiento para Cocinas). 

 ANDRE KEVIN (Espacio Intermedio. Terrazas y Jardines). 

 

PRESENTACIÓN DE LIBRO: 
 Arq. Sergio Feltrup / Lic. Agustín Trabucco. Intuición y Razón en el 

diseño de interiores. Una construcción teórico-crítica.  

 

HOMENAJE: 
 Homenaje a la trayectoria a la arq. Nené Lamouroux de Herbera. 

 

WORKSHOPS: 

 Papercraft: diseñar con el lenguaje del papel.  
Mg. DG. Renato Echegaray 

 Micro –LAB 

Mg. Arq. Marcela Coppari / Arq. Saniago Canén / D.I. 
Agustín Barrionuevo / Arq. Daniel Martinez / Arq. Carolina 
Vitas  

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

 Exposición de Proyectos y Trabajos de estudiantes. EXPO-

DIN. Tecnicatura en Diseño de Interiores. E.S.A.A. LINO E. 

SPILIMBERGO. UPC. 

 

MODERADORES PONENCIAS: 
 Arq. Raúl Darío Suarez 

 Dra. Mónica Martínez 

 Arq. Germán Soria 

 Arq. Daniel Romano 
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PRÓLOGO 
CONVERSACIONES SOBRE INTERIORISMO, LAS EMOCIONES Y EL 
PROCESO DE DISEÑO 

 

Extracto de la disertación del Arq. Juan Buteler. Miércoles 29 de agosto. 
Auditorio Perón. UPC 

Tal vez quisiera hablar sobre la elasticidad mental y emocional que 
debemos procurar tener los arquitectos o diseñadores para poder, de 
manera simultánea, dar respuestas creativas ante obras o 
requerimientos sumamente diferentes…y con la carga emocional 
particular de cada caso. 

Una de las herramientas fundamentales para poder administrar las 
emociones del proceso y desarrollo es sin dudas la EMPATIA. La empatía 
con el otro, con el equipo y con el lugar donde vamos a intervenir. 
Podríamos hablar mucho sobre EMPATIA, pero básicamente es registrar 
al otro, escucharlo, entenderlo, mirarlo conocerlo, es decir, DARNOS 
CUENTA DEL OTRO. 

Me encanta tomar las fotos de mis trabajos desde el inicio, no solo 
como registro sino como una forma de expresar a través de la imagen lo 
que siento o quiero provocar en el o los espacios que estoy creando. En 
varias fotos aparece el agua… el agua, según los orientales, es como la 
creatividad; toma la forma de lo que la contiene, una taza, un vaso, las 
formas caprichosas de las piedras en los ríos y en las costas del mar… 
ESA ES ESCENCIA DE LA CREATIVIDAD, libre y con gran poder de 
adaptación. 

Hay una película muy linda, que no está en Netflix, y que básicamente 
cuenta la vida de una periodista, que pierde su matrimonio, su casa y 
debe rehacer su vida… y se reconstruye despojándose de lo viejo, 

paralelamente a la reconstrucción que emprende de una casa de 300 
años en la Toscana. Esta película también se pregunta: ¿qué es un 
espacio sino lo que contiene?  

¿Van a obra? A mí me gusta a veces quedarme solo cuando todos se 
van, a eso de las 18:00 hs., momento que coincide con el horario donde 
el sol es bajo y deja todo con unos colores y relieves maravillosos. Es un 
momento muy lindo, porque veo que lo que proyecté, el sol que 
imaginé, entra donde quiero que entre. Si ven mi Instagram verán que 
dice FOTOGRAFIA COMO EXPRESION, y hay muchas fotos de maderas, 
ladrillos, con el sol a esa hora dibujándolos. Ese momento de obra se los 
recomiendo, es como estar casi dentro de la semilla, de algo que están 
gestando ustedes. Imagino ese sol en las mantas, sillas, objetos, 
maderas, cortinas, alfombras, libros, ese va a ser el interior de esa casa. 

Varias veces he acompañado a clientes a elegir el terreno. Recuerdo en 
la facultad como me gusto aprender el movimiento del sol. El norte en 
el hemisferio sur es genial; una casa orientada al norte se comporta de 
manera inteligente, los ángulos del sol en invierno y verano. ¡miren si 
podemos mejorar la calidad de vida de una familia ayudándolos a elegir 
bien la orientación! 

El interiorismo llego a mi casi sin darme cuenta o yo llegue a él no sé, 
pero seguro fue para buscar mejorar lo que hago, integrarme, integrar 
lo que se, integrarme con el otro. Llegué a DArA y allí conocí colegas y 
gente muy capaz que debajo del escenario de una charla, a una cena de 
distancia, despojada de los egos que nos hacen tanto mal y 
conversamos sobre los clientes que nos agobian, de las angustias de los 
incumplimientos, de los honorarios, de los aciertos, de las alegrías y de 
los errores, que todos tenemos… y ese es el interiorismo. Por suerte 
está cambiando la cultura de entenderlo como unidad con el proyecto 
de arquitectura, como trabajo interdisciplinario. Muchas veces la 
realidad hace que los clientes lleguen justo a terminar la casa y no hay 
recursos para equiparla, pero también es una cuestión cultural: 
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podemos hacer interiorismo en un espacio de 40 m2 y crear un lugar 
lindísimo, pensado e integrado; pensar el sillón en función a la ventana, 
a los libros, al espacio, a la orientación las cortinas y las alfombras, los 
almohadones y el televisor… 

Un largo camino de emociones encuentros y desencuentros que solo se 
equilibran con honestidad intelectual y empatía…contra eso nada. 
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GALERÍA DE FOTOS 
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DE LA CONSIDERACIÓN DEL USUARIO 
EN LA FORMACIÓN DEL DISEÑADOR 
DE INTERIORES. 
Reflexiones sobre la práctica docente y profesional en el Diseño 

de Interiores 

 

ESP. ARQ. FILIPPA STELLA MARIS 

Escuela de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo- Faud- Estudio Puntal 
Ciudad de Córdoba - Argentina - Mail: smfilippa@gmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

SENSIBILIDAD-DOCENCIA- PROFESIONALISMO 

 

RESUMEN: 

Esta presentación está basada en la experiencia de más de 40 años de 
docencia en diseño realizada   en la Escuela de Artes Aplicadas Lino Enea 
Spilimbergo, en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la 
UNC, más la experiencia profesional en el estudio Puntal (Arquitectos 
Asociados de la Provincial de Córdoba).  

En los tiempos que vivimos, cuando nos domina la inmediatez, cuando 
actuamos sólo pensando en nosotros con la consecuente indiferencia 
por el otro, cuando lo que parece urgente se vuelve imprescindible y 
nos presiona de manera implacable, cuando el hombre no tiene tiempo 
de reflexión, ¿cómo hace un docente para formar profesionales y 
técnicos comprometidos con los destinatarios de su labor? 

El eje está en la necesaria sensibilidad que todo docente debe tener 
para transmitir conocimientos, para lograr que el alumno se tome su 
tiempo, para que las tareas se programen de forma tal, que un joven 
tenga tiempo de vivir más allá de sus horas dedicadas al estudio.  En la 
vida misma radica la experiencia, donde se engloban las herramientas 
para lograr los anclajes del saber.  

Es la misma sensibilidad que el profesional debe poner con su cliente. El 
profesional del Diseño Interior debe saber escuchar, cada cliente, es un 
ser único y especial. El diseñador debe tener la capacidad de lograr 
entender lo que siente quien encomienda el trabajo para responder a 
sus necesidades; en cada actitud del otro subyace el conocimiento del 
mismo, así se logra responder a sus demandas. Tratar de imponer, 
colores, texturas, formas, tendencias, no lleva a buen camino la tarea 
del Diseñador.  

 El Profesional debe contar con la flexibilidad, conocimiento y una gran 
sensibilidad para lograr la estabilidad de las reglas que equilibran un 
espacio.  

 Es en el aquí y ahora, cuando un profesional comprometido debe   
tomar tiempos con firmeza suficiente sin liviandad, el para quién, el qué, 
el cómo y el porqué de la obra que se realizará, es entender que el 
Diseño de Interiores es más que una generación de espacios agradables, 
es un espacio una envolvente, un lugar, donde quien lo habite sienta 
que, ése es el espacio donde se reconoce, donde se proyecta, donde 
todo responde a sus propios valores y necesidades. 
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Los años de trabajo en la profesión y en la docencia, hacen que llegue a 
esta síntesis que expongo. El destinario de cualquiera de nuestras 
intervenciones, espacios de toda índole: viviendas, oficinas, locales 
comerciales, consultorios, hoteles, entre otros, siempre requieren de 
esto.   
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DIBUJAR EL ESPACIO INTERIOR 

 

ARQ. BONAFE SILVANA 

F.A.D.Escuela de Artes aplicadas Lino E. Spilimbergo  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

ESPACIO - DIBUJAR- OBSERVAR 

 

RESUMEN: 

Vivimos en espacios interiores gran parte de nuestro tiempo, pero 
cuando tenemos que dibujarlo no es facil lograrlo. Para conseguirlo es 
necesario dominar y entender la perspectiva. 

El dominio del croquis necesita de un tiempo y una actitud en los 
alumnos, ellos necesitan aprender a observar, entender los espacios, 
para lograr dibujar. 

En la materia Taller de Croquis de la Carrera de Diseño de Interiores 
comenzamos dibujando espacios interiores existentes. Observamos 
para entender los espacios y para poder dibujarlos. Este proceso con la 
práctica cotidiana se vuelve un proceso automático.  

En la segunda etapa del año dibujamos espacios imaginados, es decir 
que prefiguramos espacios. Este proceso es inverso al anterior: 
dibujamos para comprender y trasladar al papel lo que imaginamos. El 
aprendizaje de este proceso nos permite diseñar.  La experiencia  y los 
tiempos de lograr el aprendizaje son propios de cada alumno, requiere 
de práctica y una busqueda personal. 

La materia taller de croquis busca lograr el dominio por parte de los 
alumnos de ambos procesos. 
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LA SEMÁNTICA DEL COLOR 
 

 

PUENTES DUBERTI SILVANA 

MARÍA, VILLAGRA CAROLINA 

Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Artes. Carrera de Diseño de Interiores y 
Equipamientos.  

silvanapuentes@hotmail.com, carolinnatop@hotmail.com.ar 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 COLOR. SIGNO. DISEÑO 

 

RESUMEN: 

               Psicología Específica es el nombre de la asignatura a mi cargo. 
Pertenece al cuarto año de la carrera de Interiores y Equipamientos de 
la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Nuestra 
propuesta, en relación al abordaje de la enseñanza del color, es partir 
de la premisa de considerar al color como un sistema semiológico, un 
texto complejo que forma parte de un universo de sentidos.  

 Hablar del color es hablar de su sensación, así como de los sentimientos 
que sugiere, de sus armonías y simbologías y de su papel en las artes 
visuales. 

Pero dado que vivimos tremendamente codificados, efectuamos 
lecturas simbólicas del color, es decir, la publicidad, los medios de 
comunicación, la emblemática, la tradición en general, influyen de tal 
modo en nuestro inconsciente que nos hacen tomar el color con un 
significado convencionalmente establecido. Entonces tomando distancia 
de los sentidos que responden a una convención social, ese color está 
cargado de una pluralidad de significados que lo desbordan. Considerar 
al color como signo semiológico, es referirnos a la huella que deja en 
nosotros una sugerencia cromática, al margen de la codificación. La 
significación que se le otorgue, dependerá de la mirada de cada 
espectador, de la cultura a la que pertenezca, del contexto en el que se 
encuentre, de las emociones que le despierten.  
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ENSEÑANZA DEL COLOR (2) 
 

 

MG. CAPPELLI MARÍA ELENA, 

DEC. LENCINA LUIS,  

ARQ. DIP ROBERTO,  

D.I. MARTÍNEZ SILVIA 

Facultad de Artes, UNT 

Elnacapp@Hotmail.com, luis_lencina@hotmail.com, dip.roberto@gmail.com, 
silviamarti21@hotmail.com.ar, silviamarti21@hotmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

COLOR – ENSEÑANZA 

 

RESUMEN: 

La enseñanza del color en el diseño de interiores es un aspecto muy 
importante a la hora de encarar un proyecto. Desde el área de las 
“comunicaciones”, el estudio del color que aparentemente puede 
parecer tedioso y sistemático, es sin embargo un reto ya que implica el 
compromiso de asegurar los alcances de esta teoría en el campo 
proyectual. En tal sentido, acordamos entre las asignaturas a cargo de 

su enseñanza: lenguaje visual I y II, y con los aportes del campo de la 
psicología, tomar distintos aspectos del color para desarrollar en forma 
consecutiva y que el estudiante reciba un panorama más acabado de 
sus potenciales alcances. 

En nuestra asignatura, específicamente, ponemos énfasis en los 
aspectos simbólicos del color, en los significados culturales que afectan 
directamente a la percepción del sujeto. Igualmente, y como corolario 
de la sistematización del color se realiza un ejercicio más orientado al 
área proyectual, consistente en el diseño de un mural para interiores 
con diversas funciones. 

Es nuestra intención compartir con nuestros colegas nuestras 
experiencias en este campo. 
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LA ENSEÑANZA DEL COLOR 
 

 

RODRIGUEZ ANA MARÍA,  

MAGLI JULIO A.,  

BARCELLONA L. GUILLERMO 

Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Artes, Diseño de Interiores y 
Equipamiento 

ana.rod.007@hotmail.com -  jam4232@hotmail.com - guillobar@gmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

COLOR-ENSEÑANZA-DISEÑO 

 

RESUMEN: 

La enseñanza del color es uno de los temas más importantes en una 
carrera de Diseño. No sólo es apasionante enseñarlo, sino también llena 
de expectativa al futuro diseñador, que ve multiplicar sus herramientas 
comunicacionales debido a las numerosas posibilidades, tanto estéticas 
como psicológicas que su correcto manejo ofrece. El presente trabajo se 
viene realizando desde hace varios años en la carrera Diseño de 
Interiores y Equipamiento de la Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Tucumán. El mismo surge de numerosos encuentros de los 

equipos docentes de 3 asignaturas, donde se evalúan los resultados 
obtenidos en el proceso enseñanza-aprendizaje de determinados 
contenidos correlativos, a fin de redefinir las prácticas docentes 
conjuntas que deriven en la obtención de aprendizajes significativos en 
cada etapa del aprendizaje.  Este es el enfoque tomado por las 
asignaturas Lenguaje Visual I, de 1º año, Lenguaje Visual II, de 2º año y 
Psicología Específica, de 4º año de la carrera, para la Enseñanza del 
Color. Desde Lenguaje Visual I, se accede a los aspectos teóricos básicos 
del color, tales como las cualidades del color: tono, valor lumínico y 
saturación, el reconocimiento de los mismos en la Esfera de Munsell, 
armonías y contrastes, equilibrio cromático. El manejo de estos 
conceptos da como resultado la producción de distintos trabajos donde 
se conjugan saber específico y creatividad personal. Las experiencias 
realizadas por los alumnos de primer año nos permiten observar el 
modo de apropiación de los mismos del conocimiento en cuestión y su 
utilización como herramienta de diseño y comunicación, a la vez que 
sienta las bases para producciones de mayor complejidad a realizar en la 
asignatura correlativa Lenguaje Visual II, que se dicta en el 2º año de la 
carrera. 
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IMPORTANCIA DEL CONFORT 
ACÚSTICO EN EL DISEÑO DE 
INTERIORES   
 

 

AGOSTO MIRIAM MARÍA,  

ZOPPI CARLOS AUGUSTO 

Escuela Superior de Artes Aplicadas “Lino E. Spilimbergo” – FAD – UPC 
arqagosto@hotmail.com - arqzoppi@yahoo.com.ar 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO - CALIDAD 

ESPACIAL - CONFORT INTERIOR - FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

RESUMEN: 

INTRODUCCION 

La acústica constituye uno de los factores fundamentales en el 
acondicionamiento de los espacios interiores. Los niveles sonoros a los 
que están sometidos los usuarios han ido creciendo en las últimas 

décadas como consecuencia del desarrollo tecnológico, económico y 
social, produciendo   ambientes de baja fidelidad, en el que la 
comunicación humana se torna más dificultosa. Por lo tanto, debemos 
considerar dos aspectos importantes como son la aislación de ruidos y el 
acondicionamiento de los locales para una mejor percepción y 
desarrollo de las actividades. Para el acondicionamiento de los espacios 
interiores existen una diversidad de dispositivos y materiales que 
cumplen con los requerimientos acústicos, pero para una correcta 
utilización de los mismos se hace necesario su interpretación tanto 
conceptual como desde el campo de la física. 

Habitualmente cuando nos referimos al interiorismo, el concepto de 
confort es utilizado con frecuencia y generalmente se lo hace 
considerando aspectos de control térmico, equipamiento e iluminación 
adecuados a las actividades del espacio, pero pocas veces se toman en 
cuenta el confort acústico.  

Este aspecto contempla el control del ruido de fondo, consecuencia de 
la capacidad de aislación de las envolventes de los ruidos generados en 
locales vecinos, o bien provenientes del exterior al recinto. Asimismo, es 
importante considerar el nivel de campo reverberante, que no existan 
ecos ni focalizaciones del sonido. 

  

mailto:arqagosto@hotmail.com
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EL INTERIORISMO EN LA FACULTAD 
DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y 
DISEÑO U.N.C. 
 

 

WOLOVIK CARLOS ALBERTO 

Arquitecto, ex Profesor Adjunto y miembro fundador Cátedra de Equipamiento hasta el 
2015 - Faud, Universidad Nacional de Córdoba 

carloswolovik@yahoo.com.ar 

 

 

PALABRAS CLAVE 

EQUIPAMIENTO - NUEVO ENFOQUE - 

REFUNCIONALIZACION 

 

 

RESUMEN: 

La creación de la Cátedra de Equipamiento en el año 1979 en la Facultad 
de Arquitectura de la UNC tras años de ausencia de una disciplina que 
aborde el mobiliario en la Arquitectura. 

 

ENSEÑANZA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

En las materias de diseño arquitectónico de todos los niveles a lo largo 
de los tiempos, excepto tesis, el problema de diseño a resolver termina 
en una caja vacía de baja resolución, a veces con algún corte 
constructivo de piso a techo, un anteproyecto. 

Lo técnico, siempre es abordado en las materias del área 
correspondiente que se realiza el año posterior, lo que implica una 
disociación en el aprendizaje del alumno: no hay manera de integrar la 
tecnología desde el origen de la idea.  

La necesidad de trabajar el equipamiento para las cátedras de 
arquitectura se limitaba, a la inclusión de los muebles, generalmente en 
planta como “verificación funcional” de las propuestas, que se hacían en 
la temática anual. Nunca se planteó un cambio, ni siquiera una variante 
espacial al anteproyecto original. Se pedía generalmente “la planta 
equipada” que justificaba la organización elegida. O sea, una expresión a 
través de plantillas prediseñadas para controlar visualmente si las cosas 
alojadas “caben” o se organizan de acuerdo al partido, útiles para 
distinguir áreas funcionales donde se reconocen ingresos, circulaciones 
de uso propio y general, servidumbres de paso, equipo fijo y móvil.   

Tal es la fuerza de ese pensamiento que recurrentemente se sostiene 
como método, pensándolo como la forma de entender el equipo con la 
arquitectura. Disociado, solo como complemento anecdótico. 
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EXPERIENCIA INTERDISCIPLINARIA 
ARQUITECTURA – DISEÑO 
INDUSTRIAL  
 

 

ARQS. FINKIELZTEIN GABRIELA, 

LANDENBERG RAQUEL 

Cátedra de Equipamiento A – FAUDI – UNC 
gabifinki@yahoo.com.ar - raquellandenberg@gmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

ARQUITECTURA - DISEÑO INDUSTRIAL - ESPACIO 

INTERIOR - PRÁCTICA INTERDISCIPLINARIA - 

MICROARQUITECTURA 

 

RESUMEN: 

Introducción: La Cátedra de Equipamiento A se caracteriza por tener una 
visión inclusiva del interiorismo en la arquitectura, teniendo en cuenta 
lo interdisciplinar desde la incorporación de conceptos aportados desde 
el diseño industrial, el diseño gráfico, las artes, la psicología y la 
publicidad. 

La idea es promover en el alumno el criterio reflexivo y el pensamiento 
creativo para que ello repercuta en la producción arquitectónica - 
urbana futura, sabiendo que hoy las prácticas interdisciplinarias y la 
movilidad profesional tensionan las fronteras de la arquitectura y 
desdibujan sus límites.  

Abordaje: Partimos de la idea de sensibilizar al alumno acerca de la 
arquitectura en general y del interiorismo en particular, nos focalizamos 
en el concepto de espacialidad como objetivo principal y la relación 
usuario – equipo. 

Para transferir los conceptos se plantea como temática, el desarrollo de 
un ejercicio que consiste en diseñar una micro-arquitectura, en un sitio 
de la ciudad de Córdoba, que se aborda en dos instancias: la primera se 
lleva a cabo con un formato de experiencia interdisciplinaria entre 
alumnos de arquitectura y diseño industrial juntos, dando la posibilidad 
a los alumnos de intercambiar las distintas miradas que cada disciplina 
tiene acerca del diseño. Este es un primer acercamiento a la manera real 
de trabajo con la que se enfrentaran cuando se reciban, con 
profesionales de diferentes áreas. 

En una segunda etapa se continúa la práctica desarrollando con mayor 
detalle la envolvente en relación a un equipo significativo de la misma 
microarquitetura. Ahora sí se trabaja exclusivamente con los alumnos 
de diseño industrial, atendiendo sus particularidades. 

Devolución / Cierre: La experiencia resultó sumamente enriquecedora 
para ambas disciplinas, más allá de algunas situaciones puntuales. Los 
alumnos han sabido brindar a sus compañeros las fortalezas y 
debilidades que cada uno tiene. Los grupos lograron resultados muy 
creativos que se pudieron ver reflejados en sus propuestas. 

Se instalaron nuevos conceptos como resultado de la experiencia, el 
espacio interior, las envolventes, el equipo visto desde el uso que el ser 

mailto:gabifinki@yahoo.com.ar
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humano hace del mismo, las diferentes maneras de abordar el proceso 
de diseño, etc. 

El alumno de diseño industrial se familiarizó con las nociones de espacio 
exterior, arquitectura, espacio interior principalmente, percepciones 
espaciales, idea de partido, y el de arquitectura pudo darse cuenta de la 
importancia que adquieren los detalles en el diseño, para tenerlos en 
cuenta desde el inicio del proceso. 
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INTUICIÓN Y RAZÓN EN EL DISEÑO DE 
INTERIORES 
UNA CONSTRUCCIÓN TEÓRICO-CRÍTICA 

 

 

ARQ. FELTRUP SERGIO,  

LIC. TRABUCCO AGUSTÍN 

Secretaría de Posgrado, FADU-UBA 
sergio.feltrup@gmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

ANÁLISIS - CATEGORÍAS CRÍTICAS - LEYES 

PROYECTUALES - TEORÍA  

 

RESUMEN: 

Los interiores franceses de inicios del siglo XVII, donde espacio y 
equipamiento se potencian en una escala creciente, llegarán a 
consolidar el Diseño de Interiores como disciplina. Esta preocupación 
por el Diseño Interior continuará hasta nuestros días, como lo muestran 
las referencias bibliográficas y las obras.  

La bibliografía es informativa y crítica pero no alcanza, probablemente 
no busca, convertirse en Teoría. 

Esta Ponencia presenta una Teoría que pone al alcance del Diseñador 
formado o en formación un corpus de conocimiento y, a través del 
Análisis de Casos, muestra su aplicación práctica. Nos hemos propuesto 
un doble desafío: construir una Teoría de Diseño de Interiores y 
comunicarla pedagógicamente. 

Desafío para quien la construye y para quien la lee. La Teoría no se lee 
de corrido; la Teoría es cosa compleja. Está dirigida a un “lector con 
inquietudes”, un profesional del Diseño de Interiores, un alumno, un 
observador interesado. Lectores a quienes no les es ajeno el interés por 
esa “cosa compleja”. 

El lenguaje utilizado para comunicar esta Teoría ha sido técnico y 
poético. Técnica y Poesía tienen su lugar en el Diseño de Interiores. 
Gráficos, tablas, esquemas y citas son parte del texto que, al igual que 
giros poéticos, comparaciones y reiteraciones, son intencionados 
recursos pedagógicos que indican que la comunicación de “cosas 
complejas” no debe ser necesariamente compleja, aunque siempre 
debe ser rigurosa. 

La Teoría se ha desarrollado en dos planos: el de la construcción teórica 
propiamente dicha que abarca Categorías Críticas y Leyes Proyectuales y 
el de su aplicación, Análisis de Casos.  

La metodología de Análisis utilizada es una manera para poner de 
manifiesto la importancia del cómo abordar una problemática de 
Diseño. No hay una solución mágica ni una única dirección. Se aspira a 
mostrar que existen distintos senderos y como transitarlos, a ensayar 
nuevas herramientas que permitan al Diseñador seleccionar su sendero. 

“…Sin intuición no arrancamos, y con ella sola nos desbarrancamos…” 
afirma Mario Bunge. La Intuición desempeña un rol importante en la 
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proyectación y comprensión del Diseño de Interiores. Construir una 
Teoría es consolidar el camino para afirmar los “senderos del bosque”1 y 
aportar luz en un ámbito en construcción. Hace falta ir en busca de la 
Razón como herramienta para sistematizar aquello intuido.  

La búsqueda de los fundamentos del Diseño de Interiores se basa en la 
convicción de que sólo es posible la existencia de una disciplina si ésta 
se encuentra sustentada por una Teoría que le brinde un marco. 

  

                                                 
1 Martin Heidegger 
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DISEÑO PARAMÉTRICO E INMÓTICO 
EN MICROARQUITECTURAS URBANAS  

 

 

HERNANDEZ SILVIA PATRICIA, 

REZK ALEJANDRA,  

LANZONE LUCIANA,  

LANDERBERG RAQUEL,  

MADUSSI LUCIO,  

DALLEGRE HUGO 

FAUD. UNC.  
FCEFyN, UNC 

arqpatriciahernandez@gmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE 

ACCIÓN DEL USUARIO - AMBIENTE INTELIGENTE- 

DISEÑO INMÓTICO - PARAMETRICO 

 

RESUMEN 

En este trabajo se propuso investigar y desarrollar ensayando los 
avances tecnológicos y de diseño que se están dando en el mundo y en 
Argentina en cuanto a micro arquitectura aplicándolo en unas 
propuestas concretas de diseño útil para un determinado espacio 
urbanos intersticial. Se partió de dos premisas fundamentales, trabajar 
el diseño paramétrico conjuntamente con la inmótica en función de las 
necesidades del usuario y de su ciudad, desarrollando un equipamiento 
urbano social que es la Estación de Hidratación Saludable. 

Consideramos el estudio de las preexistencias del lugar, su relación con 
el paisaje, con el ruido, con el clima para responder a ellas con la 
propuesta.  El proyecto será articulado y organizado de acuerdo a los 
planes y normas que regulan la ciudad de Córdoba.  

Este equipo mantiene una continuidad desde proyectos anteriores, con 
los objetivos de lograr la sustentabilidad en el diseño y al mismo tiempo 
el confort de sus usuarios, comprobando y relacionando la 
transformación y utilidad posible en una microarquitectura en esta 
ciudad. 

 

La mutación la logramos con la Inmótica y con el diseño paramétrico. 
Coincidiendo con Schumaher (2008), comprobamos que la variación 
adaptativa sistemática, la diferenciación dinámica continua (en lugar de 
la mera variedad) y la figuración paramétrica, conciernen a todas las 
tareas de diseño e influyen y posibilitan un hábitat diferente. De acuerdo 
a los que ya manifiestan Kingler y Kolarevic (2009), los diseñadores se 
involucran más directamente en el proceso de fabricación desde las 
primeras etapas del diseño, cuando hablamos de paramétrico, 
diseñando los procesos y la materialidad. Por lo cual, al definir el diseño, 
no sólo trabajamos con lo morfológico y la función.  La 
microarquitectura tuvo una base morfológica, de hexágonos y estrellas 
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de cinco puntas, elaborados en una unión paramétrica de curvas guías 
que surgen como siluetas de soporte permitiendo luego su curvatura 
total, o por el contrario su despliegue. Es mutante, depende de lo que la 
ciudad y los usuarios necesiten.  

En esta misma línea se trabajó conjuntamente con las automatizaciones 
y la inmótica tanto en sus equipos como en sus envolventes, conforme a 
los requerimientos funcionales, morfológicos, de sustentabilidad y 
técnicos propios, considerando las características socioeconómicas y 
constructivas del medio.  

El trabajo es el resultado de un equipo interdisciplinario de arquitectos, 
diseñadores industriales y de ingenieros especialistas. 
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LA ADECUACION DEL DISEÑO 
INTERIOR: COMO FIDELIZAR AL 
CONSUMIDOR   
 

 

ARQ. AGOSTO MIRIAM MARÍA 
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PALABRAS CLAVE: 

CALIDAD ESPACIAL - DISEÑO INTERIOR - GIMNASIO 

Y OCIO - NUEVOS DEMANDAS 

 

RESUMEN: 

Las actividades recreativas y deportivas adquieren en la actualidad una 
importancia singular en la vida de las personas. Los individuos destinan 
importante tiempo de sus vidas en el desarrollo de actividades que le 
permitan tanto la recreación y el desarrollo del ocio como también el 
cuidado de aspectos relacionados con la salud, tratando de lograr un 
equilibrio entre las tareas laborales, las obligaciones diarias y la 
necesidad de cuidar el cuerpo y la mente. 

En este sentido, los gimnasios siempre fueron espacios en donde   las 
personas buscaban a través de la exigencia física, el desarrollo de ciertas 
destrezas y el mejoramiento corporal y estético. Pero ese concepto ya 
no tiene más validez. No al menos, si solamente se apunta a esto. 

El individuo de hoy tiene muchas otras exigencias y recurre a los 
gimnasios en busca de la satisfacción de multiplicidad de 
requerimientos. Por otro lado, las empresas destinadas a la gestión 
deportiva y recreativa, deben cautivar y fidelizar a sus clientes   
captando en esencia cuáles son sus necesidades. 

Hablamos en la actualidad de ‘’nuevas demandas’’ las cuales exigen 
repensar aspectos del diseño en general y del diseño de interiores en 
particular, para ofrecer al usuario otras alternativas. 

Existe una marcada necesidad de repensar estos espacios, ya no solo 
como ámbitos para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, sino 
además como facilitadores del encuentro y la socialización entre los 
usuarios. Es importante favorecer la pertenencia al grupo de quienes 
asisten a estos espacios, ya que el individuo actual necesite interactuar 
con otros por medio del encuentro relajado, el compartir entre 
camaradas y además pueda cuidar su salud física. Todo esto es deseable 
que suceda en espacios agradables, donde se ponga en evidencia la 
intervención del diseño de interiorismo para facilitar el   disfrute y 
agrado mientras el usuario desarrolla sus actividades. 

Este trabajo pretende mostrar un Proyecto de Gimnasio Urbano cuya 
propuesta intenta captar todas estas nuevas demandas del usuario 
dando una adecuada respuesta de Diseño Interior. 
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PALABRAS CLAVE: 

CONFORT - EFICIENCIA - REPLICA 

 

RESUMEN: 

Frente al deterioro del medio ambiente ocasionado por quienes 
habitamos nuestra tierra, es de suma relevancia aportar desde el diseño 
soluciones a ésta problemática, pensando en aportar acciones que en 
suma puedan promover un cambio. 

La arquitectura actual propone construcciones responsables con el 
medio ambiente. Como interioristas advertimos la necesidad de poder 
recuperar lo ya construido y optimizarlo.   

Esta investigación, pretende aportar una innovación incremental a partir 
de   mejoras significativas en interiores de viviendas ya edificadas. 
Tomando como objetivo lograr espacios eficientes, saludables, 
confortables y funcionales, mejorando la calidad de vida de sus 
habitantes, generando así en forma paulatina conciencia social.  

El caso de estudio que tomamos es una vivienda de construcción 
masiva, realizada por una Cooperativa en la zona Norte de la Ciudad de 
Córdoba.  Localizada en Barrio Solares de Argüello, orientada a la clase 
social media. 

Mediante un plan de rehabilitación para viviendas, se puede dar 
respuestas a viviendas ya construidas y habitadas. Mediante el 
desarrollo de dos alternativas para envolventes y filtros teniendo en 
cuenta la relación costo beneficio; por ser los puntos del plan de 
rehabilitación propuesto que mayor incidencia tienen sobre la eficiencia 
energética, dejando abierta la posibilidad de seguir con el desarrollo de 
los restantes puntos. Las mejoras de habitabilidad están dadas mediante 
el tratamiento de cubiertas, paredes, aberturas y solados, si logramos 
mantener una temperatura constante entre la noche y el día, 
obteniendo como resultante un adecuado confort interior y el 
consecuente ahorro económico. 

Se tomó como referente la Arquitectura Bioclimática y la ley 13059 de 
Acondicionamiento Térmico vigente en la Provincia de Buenos Aires, 
que paulatinamente se viene aplicando desde el año 2010 y que es 
adaptable a todas las zonas bioclimáticas del país.  

Para la resolución contábamos con tres métodos de comprobación.  
Estos otorgan como resultado distintas categorizaciones según su 
comportamiento térmico en las envolventes de una vivienda. Optamos 
por la planilla de cálculo de la UNC, ya que nos brinda la posibilidad de 
incluir los nuevos materiales del mercado con sus respectivos datos 
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técnicos (factor K), mientras que las anteriores mencionadas no dan 
posibilidad de agregar datos externos. 

Se proponen dos alternativas de rehabilitación: Básica y Mejorada.  Las 
mejoras propuestas de rehabilitación corresponden a la categorización 
alcanzada A, B y C según Normas IRAM, que hacen posible una futura 
Certificación Edilicia en Córdoba. Se busca que las acciones sean 
replicables también en viviendas de similares características 
constructivas.  
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PROYECCIÓN CONSCIENTE DE LOS 
ESPACIOS: EL PROFESIONAL COMO 
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PALABRAS CLAVE: 

ARQUITECTURA - CULTURA - INTERIORISMO - 

POLÍTICA - SUSTENTABILIDAD  

 

RESUMEN: 

Mi principal motivación ha sido siempre ser un agente en el cambio de 
la sociedad. Cuando comencé mis estudios de Diseño de Interiores me 
pregunté cómo iba a hacerlo, aún lo hago. Fue así como me encontré 
con esta investigación. Lo que me llevó a repensar lo fundamental de 
nuestra profesión, que, para mí, es el habitar. Todos los seres humanos 

somos habitantes, habitamos. Lo hacemos en espacios públicos tanto 
como en privados. Al correr de los años las formas en que lo hacemos se 
han ido cambiando y adaptando al contexto. Podemos ver cómo la 
arquitectura y el diseño interior han ido mutando en conjunto a los 
cambios culturales, políticos, sociales, religiosos, económicos y 
ambientales. Así mismo podemos notar como estos han sido afectados 
por el diseño y las distintas edificaciones. Debemos notar como en un 
mismo tiempo, coexisten diversas culturas en consecuencia diversas 
formas de vivir y usar los espacios. La manera en que nosotros 
proyectamos guía al usuario de manera tal que impacta en sus hábitos 
diarios. Si observamos culturas como la nipona, veremos cómo sus 
espacios privados reducidos y funcionales se relacionan con un uso 
consciente y responsable de los espacios públicos, lo que me hizo 
reflexionar sobre como los espacios y la proyección de los mismos 
afecta culturalmente, en el sentido que, la ausencia o presencia de una 
arquitectura sustentable, un interiorismo consiente y respetuoso va a 
afectar a los usos y hábitos del usuario, modificando así su cultura.  
Cabe entonces cuestionarse como interioristas y arquitectos, cuáles son 
las herramientas que tenemos a nuestra disposición para aportar al 
desarrollo de nuestro entorno de una manera sustentable, consciente y 
efectiva. 
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LA INMIGRACIÓN Y SU APORTE AL 
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PALABRAS CLAVE 

DISEÑO - INVESTIGACION - INMIGRACION 

 

RESUMEN: 

Como sabemos, la inmigración europea de fines del s. XIX y principios 
del s. XX, fue significativa para el crecimiento del país en todos los 
aspectos. Los inmigrantes italianos, después de los españoles, fue uno 
de los grupos más numerosos. Llegaron a estas tierras cargados de 
ilusiones. Los inicios del siglo XX fueron de mucho movimiento en el 
puerto de Buenos Aires.  

A Tucumán, llegaron entre 7.000 y 10.000 inmigrantes italianos entre la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial. La concentración inmigratoria se 
da mayormente en las ciudades, ya que ofrecen una multiplicidad de 
posibilidades laborales, tanto para la mano de obra calificada (médicos, 
abogados, farmacéuticos, músicos, artistas), para los oficios 
cuentapropistas (zapateros, herreros, hojalateros, sastres) como para 
aquella mano de obra no especializada (obreros de la construcción, 
empleados en servicios). 

La afluencia inmigratoria impactó en la sociedad, la economía, la cultura 
de la provincia de Tucumán. Las construcciones edilicias diseñadas y 
encaradas económicamente por los inmigrantes, las asociaciones 
mutuales y civiles promovidas, las publicaciones, diarios y revistas 
fundadas son entre otras, huellas culturales que perduran hasta el día 
de hoy. 

En esta ponencia presentaremos estudios de casos, como lo es el Teatro 
Alberdi de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que nació del sueño de 
dos hermanos italianos, Filandro y Miguel Genovessi, que compartían la 
idea de ofrecer a la ciudad una sala que permitiera la actuación de 
compañías extranjeras de gran nivel. 

El mismo fue inaugurado en 1912, construido por Nicolás Ferraro bajo 
los lineamientos del estilo académico francés, con toques italianizantes 
y de la mano del escultor siciliano Juan Bautista Finochiaro que realizó 
magnificas figuras escultóricas que decoran el edificio. 
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LOS INMIGRANTES DEL PUEBLO 
JUDÍO Y SU IMPRONTA EN EL DISEÑO 
DE INSTITUCIONES CULTURALES Y 
COMERCIALES EN TUCUMÁN 
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PALABRAS CLAVE: 

DISEÑO - INMIGRACIÓN - INSTITUCIONES - TUCUMÁN  

 

 

RESUMEN: 

El presente trabajo constituye un avance derivado del proyecto de 
investigación titulado: "La inmigración como agente configurante de las 
áreas del diseño en Tucumán: aportes en el período 1900 a 1950” – 
SCAyT.UNT-, cuyo objetivo principal es rescatar y resignificar los aportes 
estéticos de las diferentes corrientes inmigratorias llegadas a nuestro 
país, particularmente la del  pueblo judío en este caso y en nuestra 
provincia, Tucumán, detectando la producción generada de  la  mixtura 
con el criollo, tanto en la arquitectura como en el diseño interior. 

Entre 1880 y 1930, período de la inmigración masiva, ingresaron al país 
unos 6 millones de personas, de las cuales se quedó algo más de la 
mitad. El 46% de los inmigrantes provenía de Italia, 33% de España, 
3,5% de Francia y 3% del Imperio Ruso. Entre estos últimos, los primeros 
judíos y según Herszkowich (2006), la población judía de la Argentina 
nació con las grandes colonias conformadas por los judíos perseguidos 
en Europa, y desde sus orígenes, muestra rasgos específicos que la 
definen por oposición a otros grupos mayoritarios llegados desde 
occidente en igual período: su condición de extranjeros y su adhesión a 
una religión diferente a la que en Argentina era la oficial.  

La mayoría de ellos se dedicaba a profesiones o labores propias de las 
ciudades: comercio, artesanado, intermediación entre campo y ciudad, 
entre otras actividades, y frente a las prohibiciones para adquirir bienes 
inmuebles, los judíos solían invertir en bienes que pudieran llevarse con 
ellos, el llamado capital cultural, es decir, la educación y el estudio. 

En esa necesidad de generar el capital cultural y en búsqueda de aunar a 
las 130 personas recientemente asentadas en 1911, lo que promueve la 
formación de la Sociedad Unión Israelita Tucumana, el primer edificio 
representativo para la comunidad judía y no judía de Tucumán. 
Posteriormente entre 1920 y 1930, surgen los primeros negocios 
mayoristas, generalmente en el ramo de la indumentaria y textil, y en 
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1934 se crea la Sede de la Asociación Cultural Sionista Tucumano, en 
1947 la escuela israelita “Barón Hirsb”, anterior a la actual Escuela 
Integral, y en 1943 el Edificio propio de la Caja Israelita de Socorros 
Mutuos. Son estos establecimientos, entre otros, los que constituyen el 
patrimonio del pueblo judío en nuestra provincia y forman parte del 
repertorio de edificios creados por los inmigrantes, que se pretende 
indagar en el transcurso del proyecto de investigación citado ut supra. 

  



 

 

 

 

41 

RESIGNIFICACIÓN DEL DISEÑO 
ANTIGUO EN EL INTERIORISMO DEL 
ESTILO IMPERIO 
 

 

VALBERDI MARÍA GRACIELA,  

MAGLI JULIO ALBERTO,  

CELIOPE GILDA 

 Diseño de Interiores y Equipamiento – Facultad de Artes – Universidad Nacional de 
Tucumán 

magraval1@yahoo.com.ar – jam4232@hotmail.com – gildaceliope@hotmail.com   

  

 

PALABRAS CLAVE: 

EGIPTO - ESTILO IMPERIO - NAPOLEÓN BONAPARTE -  

ROMA   

 

RESUMEN: 

Francia e Inglaterra comenzaron, en el s. XVIII, con expediciones a 
Egipto que culminaron con un auténtico redescubrimiento de esta 
civilización, especialmente la expedición napoleónica de 1789. Otro 

tanto ocurrió con el arte clásico por medio del descubrimiento de las 
ruinas de Pompeya y Herculano, en Italia. A partir de estos 
acontecimientos, en Francia, de la mano de Napoleón Bonaparte y de 
sus mentores, los arquitectos y diseñadores Percier y Fontaine, surge 
uno de los estilos que deja su huella imborrable en el interiorismo 
histórico, el estilo Imperio, que tiene su desarrollo máximo durante el 
período del imperio napoleónico, entre 1804 a 1815, aunque una vez 
caído Bonaparte, aún perdura en Europa por lo menos hasta 1830. Un 
ejemplo de la materialización del mismo, es la residencia que comparte 
con su esposa Josefina, el castillo de la Malmaison. Tiende hacia formas 
simples y se basa, como ya dijimos, en el arte de los grandes pueblos de 
la Antigüedad, especialmente de Egipto y Roma y es, además, fruto de la 
enorme personalidad de Napoleón Bonaparte que, seducido por estos 
Imperios antiguos, crea un descomunal estado centralista donde rige su 
dictado y su orientación. Su particular personalidad y su tendencia a lo 
preciso, lo organizativo, influyeron de manera decisiva en la orientación 
de las artes de su tiempo. Al cabo de poco tiempo el mundo de los 
faraones y de las villas romanas se convirtieron en una auténtica moda y 
el lenguaje de sus diseños sirvió como inspiración para la creación del 
mismo. Pero lo más importante es que este estilo significó una nueva 
mirada y valorización de estos períodos históricos muy ricos y llenos de 
significado. Estas civilizaciones, a pesar del tiempo y la distancia, fueron 
y siguen siendo, civilizaciones que mantienen su hechizo a través de las 
generaciones. 

  



 

 

 

 

42 

EQUIPAMIENTO A FAUD UNC 

SALONE SATELLITE MILÁN 2018.  
UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

 

 

ARQ. SORIA GERMÁN ANTONIO  

Cátedra de Equipamiento A FAUD-UNC: 

Arqs. Mario Mercado, Silvia Barrionuevo, Cristina Chaves, Alejandra Rezk, Luciana 
Lanzone (prof. Asistentes), Germán Soria (prof. adjunto), Dra. Arq. Silvia Patricia 

Hernández (prof.Titular). 

Colaboradores y Adscriptos: Arq. José Godino (montaje y dirección), Arq. Jimena Toledo 
(Edición de video), Arqs. Darío Martín, Germán D’Gaudio, Vanina Bartolucci (Edición 

gráfica y web). DI Martín Viecens (escultura). 

Email: german@estudio4arq.com.ar 

  

 

PALABRAS CLAVE: 

ARQUITECTURA - DISEÑO INDUSTRIAL - ESPACIO 

INTERIOR - SALONE SATELLITE 2018 - SALONE DEL 

MÓBILE MILÁN 2018  

 

 

RESUMEN: 

Desde el año pasado, y cumpliendo un sueño, nos propusimos mostrar 
en Milán lo que enseñamos a hacer: diseñar espacios y equipos, 
mayoritariamente habilitando espacios existentes, interviniendo 
integralmente espacios interiores, mediante el diseño de las 
envolventes configurantes y los equipos posibilitantes. Nuestro lema es 
encender espacios, reiniciar lo existente. Tenemos una visión 
profesionalista, integrando en un trabajo interdisciplinario a arquitectos 
y diseñadores industriales, desde la idea generadora hasta el legajo 
técnico. La idea es promover en el alumno el criterio reflexivo y el 
pensamiento creativo para que ello repercuta en la producción 
arquitectónica - urbana futura, sabiendo que hoy las prácticas 
interdisciplinarias y la movilidad profesional tensionan las fronteras de 
la arquitectura y desdibujan sus límites.  

Fuimos con mucha expectativa y alegría, pero también con algunos 
temores, pero la experiencia fue maravillosa y enriquecedora. La llegada 
y compartir el armado e instalación del stand en el sector de las 
universidades fue una experiencia en sí misma, como también asistir al 
armado de los stands de las empresas, que son de una envergadura y 
posibilidad de recursos increíble. Lo propuesto por nosotros, tanto 
espacialmente como los productos expuestos estuvieron absolutamente 
a la altura de nuestros pares, lo que nos permitió registrar que estamos 
bien encaminados, y se verificó con la constante afluencia e interés de 
visitantes. Paseantes, estudiantes, profesores de otras universidades, 
medios de todo el mundo, industriales y empresarios, organizadores, 
etc. se mostraron interesados en lo expuesto, valoraron la calidad de la 
formación y la producción y también en nuestra Universidad Nacional 
de Córdoba, a la cual muchos desconocían. Se establecieron muchos 
contactos, a todo nivel de acuerdo a las expectativas de cada 
participante, el aprendizaje fue intenso y lo que brindamos fue 
valorado. 
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La exposición y proyección internacional conseguida, tanto de nuestra 
facultad y universidad como particularmente de la cátedra 
Equipamiento A y los estudiantes y egresados participantes es ahora el 
desafío a emprender. Resaltamos que de principio a fin trabajamos en 
equipo, muy sólidamente, y eso nos permitió llegar hasta allí y entender 
que podemos proyectarnos a éste y a nuevos espacios y momentos a 
nivel global sin ningún inconveniente. 

Hacia allí estamos enfocados. 
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HOMENAJE A RICARDO BLANCO 
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PALABRAS CLAVE: 

AUTOR - DISEÑO - ENSEÑANZA - ERGONOMIA - LINEA 

 

RESUMEN: 

Sillas cuadradas, con curvas, modernas, más sofisticadas, altas, bajas, 
sencillas, de pasto, de alambre, todas diferentes y muy originales. En el 
estudio de Ricardo Blanco sobran lugares donde sentarse. El espacio 
está invadido –literalmente– por sillas. Es que son el objeto de culto de 
este hombre que forma y descubre talentos y tampoco deja de crear. 
Tanto que hasta les dedicó un libro al que llamó Sillopatía. En su estudio 
de la calle Bolívar y San Juan, el artista, el creativo, el inventor, el 
diseñador, el personaje que traspasó la arquitectura para adentrarse en 
el fascinante mundo del diseño y de las sillas, Ricardo Blanco; este 
diseñador argentino fue y seguirá siendo, famoso por sus diseños de 
mobiliario, particularmente, gran cantidad de sillas y sillones, todas con 
un diseño innovador y transgresor.  

A pocos días de que Ricardo nos dejara, como alumna de la primera 
promoción del Dimu y más tarde del Dimo, me fue imperioso 
homenajear su vasta obra como productor y profe, transmitiendo un 
poco de su “hacer, hacer” en nuestro taller de Diseño de Equipamiento 
en la Facultad de Artes de Tucumán. 

El objetivo de esta ponencia, sigue siendo el de recordarlo en estas 
Primeras Jornadas de Interiorismo en la ciudad de Córdoba, tan cercana 
a sus afectos, presentando el trabajo practico que desarrollamos, 
proponiendo sus sillas como objetos de investigación y posteriormente 
como punto de partida para el diseño de una línea o familia de asientos. 
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PALABRAS CLAVE: 

DIDÁCTICA - DISEÑO - ENSEÑANZA - TRANSPOSICIÓN 

 

RESUMEN: 

En los siglos pasados, podría decirse que el diseño era considerado un 
oficio que transmitía el dueño del taller a sus aprendices o discípulos. A 
través del tiempo logra una identidad definida y es en el nivel superior 
donde comienza a identificarse con una profesión titulada en 
instituciones, ya sean terciarias y/o universitarias. La literatura sobre 
esta disciplina es escasa, principalmente en lo que se refiere a 
pedagogía y didáctica aplicadas. Es gracias a los aportes de docentes 

universitarios experimentados en la materia, que se puede ir 
construyendo una didáctica, basada en la teoría crítica y reflexiva. 

Los trabajos relacionados con los estudios superiores, se plantean con 
un renovado ímpetu en la literatura internacional actual, destacándose 
en este sentido los aportes de Mazzeo y Romano (2007) -FADU-UBA, 
entre otros, que en su  búsqueda de identificar una didáctica propia de 
las disciplinas proyectuales ,realizan aportes desde la experiencia áulica, 
analizan los principios que dan sentido a las prácticas, reivindican el 
modelo de cátedra y destacan su carácter formativo  en la Universidad 
Pública, en donde la enseñanza de las materias proyectuales  se imparte 
a partir de dos estrategias: las clases teóricas y las clases de taller. 

En la Universidad Nacional de Tucumán, al igual que en la FADU-UBA, las 
carreras de diseño tienen en común su carácter proyectual, más allá del 
objeto de conocimiento que es propio de cada una. El conocimiento 
proyectual forma parte de un grupo de disciplinas que sólo pueden 
aprenderse en la práctica: a diseñar se aprende diseñando. En el ámbito 
académico, el saber a enseñar es fuente de discusión, puesto que cada 
línea de pensamiento sobre la práctica profesional tiene su correlato en 
los talleres de diseño, siendo autónoma cada cátedra en la 
implementación del taller. 

Es precisamente la autonomía de cátedra y las demandas propias de 
cada uno de los niveles en los que la materia se enseña, lo que pone en 
juego el abordaje de los distintos campos epistemológicos y su 
influencia en la transposición didáctica necesaria. Por su relevante 
impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje, estos factores se 
constituyen en los principales ejes sobre los cuales gira el presente 
trabajo, basado en los aportes de experiencia docente en cátedras de 
primer y cuarto nivel, que se instrumentan hasta la actualidad en la 
carrera Diseño de Interiores y Equipamiento en la Facultad de Artes, 
UNT.  
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NIETO ALEJANDRO DANIEL 

Universidad Nacional de La Rioja 
irdemalde@gmail.com - lic.marianalastra@gmail.com -  diego.ii.sotomayor@gmail.com 

-  alejodnieto@gmail.com 

  

 

PALABRAS CLAVE: 

CÁLCULO - DISEÑO - ENSEÑANZA - INVESTIGACIÓN  

 

RESUMEN: 

Resumen En el marco de la cátedra de Elementos de Matemática de la 
carrera de Arquitectura de la Universidad de Nacional de la Rioja, los 
estudiantes de segundo año presentaban problemas en el aprendizaje 

de los contenidos desarrollados. Hemos observado que seguir los 
lineamientos tradicionales en la enseñanza de la matemática generaba 
un aprendizaje memorístico, de corta duración, reiterativo, mecánico, 
que llevaba a la falta de motivación e interés en la formación del 
Arquitecto. Esta problemática ha impulsado a buscar nuevos enfoques 
de la enseñanza que nos permita lograr mejorar la práctica docente, 
“Barrows, Hy R. Tamblyn (1976)”, un aprendizaje significativo para la 
formación del arquitecto, promover el pensamiento de orden superior, 
alentar el aprendizaje autorregulado. En la cátedra se optado por aplicar 
un enfoque didáctico llamado El Aprendizaje Basado en Proyectos, esto 
nos permite analizar nuestras prácticas docentes, colocar a los 
estudiantes en situaciones problemáticas confusas y no estructuradas 
ante la cual ellos asumen el rol de interesados a resolver la situación. 
“Los alumnos identifican el problema real y aprenden, mediante la 
investigación, para llegar a una solución viable”, (Broudy, 1882, pág. 
578). Los docentes de Elementos de Matemática, usamos problemas 
que se extraen de los proyectos arquitectónicos articulando con 
cátedras que trabajan en las áreas de Proyecto y diseño, Comunicación y 
Morfología. Tomando como referencia los proyectos se trabajó con la 
metodología para que identifiquen y calculen elementos de la 
geometría incluidos en el programa de Elementos de la Matemática. 
Mediante la aplicación de cálculos y mediciones los alumnos pueden 
plantear mejoras el diseño. Los alumnos usan los conceptos 
matemáticos para el cálculo de los espacios interiores como por 
ejemplo cantidad de metros cuadrados necesarios para cubrir los pisos 
interiores, diseño de las escaleras interiores, huella y contrahuella e 
inclinación y en el diseño de las aberturas. Otro concepto que se 
desarrolla en esta experiencia es el cálculo de la iluminación y 
ventilación, proponiendo cambios al diseño original si no cumple con lo 
sugerido por la normativa.  

Esta experiencia pedagógica implicó un cambio de roles, en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, se observó un alumno activo y 
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comprometido con el contenido a saber, autorregulando sus acciones y 
un docente como preparador cognitivo tomando roles duales. Logrando 
así mejoras en el rendimiento académico en la formación del arquitecto. 
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EJERCICIO PROYECTUAL “MANDÁ 
FRUTA” UN ABORDAJE NO 
CONVENCIONAL A LA DISCIPLINA 
 

 

ROMANO DANIEL ALBERTO, 

CASTRO DALMIRA LIS 

Escuela Superior de Artes Aplicadas “Lino E. Spilimbergo” Facultad de Arte y Diseño, 
Universidad Provincial de Córdoba 

danielromanoarq@gmail.com  

  

 

PALABRAS CLAVE: 

PERCEPCIÓN - DECONSTRUCCIÓN - 

REINTERPRETACIÓN DE LA IMAGEN - PENSAMIENTO 

PROYECTUAL  

 

RESUMEN: 

La ponencia trata sobre un ejercicio realizado en clase de Proyecto I, con 
alumnos de 2ª año de la Tecnicatura Superior en Diseño de Interiores, 
dentro de la Escuela Lino E. Spilimbergo. El objetivo Gral. del trabajo que 
se presenta, consiste en reflexionar acerca de los modos habituales de 

pensar y de hacer, en el ámbito del diseño. promoviendo una 
aproximación sensible, a través de un abordaje no convencional a la 
disciplina del Diseño de Interiores. El énfasis, está puesto en el proceso 
de pensamiento proyectual; entendiendo que el abordaje al problema, 
es el comienzo de un recorrido (de diseño) que se propone deconstruir, 
desarticular, para su reelaboración, mayor comprensión y aprendizaje 
por parte del alumno.   

 

METODOLOGÍA:   

Ejercicio de Percepción e interpretación del discurso narrado; re- 
elaboración y planteo de nuevas soluciones ante nuevos problemas de 
diseño.  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:  

• Lectura conjunta en clase del cuento Catedral de Raymond 
Carver, al terminar se hace un breve análisis y reflexión sobre lo 
leído. 

• Se trabaja a partir de un motivo (“Una Fruta”) disparador de 
diversos sentidos (olfato, tacto, escucha, gusto) que no incluyan 
el visual; es decir se tapan los ojos, tanto los que narran, como 
los que dibujan.  

• Se propone un ejercicio de narración de lo percibido por la 
persona que tiene la/s fruta/s en sus manos y a su vez una 
interpretación del discurso narrado mediante el dibujo de 
contorno neto. 

• Se trabajó de a pares de alumno, durante 20-30 minutos; luego 
se invierten los roles y comienza un nuevo ejercicio de narración 
e interpretación. 
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• Reelaboración del trabajo a través de maquetizacion, es decir 
llevar los bocetos a una tercera dimensión. Búsqueda formal, 
perceptual y funcional a través de la materialidad. 

• A partir de la estructura morfológica devenida del proceso de 
percepciones e interpretación, se propondrá un STAND, EQUIPO 
O ARTEFACTO que, promueva, difunda, divulgue, publicite, etc. 
las características de dichas frutas 

• Se complementará el proceso con croquis y prefiguraciones en 
escala. 
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EXPERIENCIAS AULICAS EN DIN 
 

 

PROF. ARQS. BUENO CECILIA, 

BRUSA SILVIA,  

ROMANO DANIEL 

Escuela de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo. FAD, UPC  
sil_brusa@hotmail.com 

  

 

PALABRAS CLAVE: 

DOCENTES - DISEÑO - ESTUDIANTES - EXPOSICIÓN - 

PROCESO  

 

RESUMEN: 

Entendemos la exposición de proyectos de los estudiantes de Diseño de 
Interiores como medio de comunicación para hacer visible el trabajo de 
los estudiantes y docentes de la institución y fortalecer los espacios y 
experiencias que enriquecen la formación de los estudiantes como 
también la imagen institucional de nuestra Escuela y su identidad. La 
experiencia áulica deja en evidencia la importancia de la exposición de 
trabajos de alumnos como estrategia de aprendizaje y autoevaluación, 
además de aumentar el protagonismo de los actores involucrados, tanto 

alumnos como docentes y  en el marco de una universidad pública. 
Promover y desarrollar acciones que contribuyan a potenciar y mejorar 
los procesos de enseñanzaaprendizaje, permiten la vinculación de los 
estudiantes entre sí y con los docentes favoreciendo el sentido de 
pertenencia con la institución.  Fuimos seleccionando trabajos 
realizados durante el último año en los distintos niveles de la 
Tecnicatura en los que se reflejan procesos creativos que dan cuenta del 
aprendizaje de los estudiantes durante el ciclo con la idea de mostrar 
resultados de la aplicación del proceso de Diseño en el diseño interior, 
como forma de abordaje del proceso proyectual-intelectual. Un proceso 
de diseño se constituye a partir de una serie de operaciones 
interrelacionadas que tienen como objeto y resultado un proyecto, es 
decir, la producción de un conjunto de elementos tales como: piezas 
gráficas, representaciones gráfico-conceptuales y especificaciones 
particulares que permitan visualizar el objeto representado, en sus 
aspectos técnicos, funcionales, morfológicos y perceptuales. En todo 
proceso de diseño concurren factores determinantes: la existencia de 
un tema-problema que surge de una necesidad (el qué), la localización 
espacial y sus condicionantes (el dónde) y el encargado de producir esa 
respuesta, el diseñador (el quién).  En el proceso de enseñanza-
aprendizaje del diseño, los docentes proponemos el qué, y el dónde; el 
alumno es en este caso el encargado de producir la respuesta. El Diseño 
de Interiores es un área del conocimiento dentro del campo de acción  
del diseño  en general  que aborda la temática de la habitabilidad en el 
espacio interior, vinculado al diseño arquitectónico, el diseño de objetos 
y de productos.  El elemento central que los une es el pensamiento 
proyectual, cuya metodología intrínseca es el proceso de diseño. En este 
proceso que incluye una fase analítica de información, una fase creativa 
de proposición y una fase resolutiva de desarrollo proyectual, 
consideramos muy importante la formación de un alumno activo, con 
pensamiento crítico, que le  permita reflexionar y autogestionarse.  El 
alumno, futuro diseñador, es guiado por el docente en el aprendizaje de 
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los procesos clásicos de diseño y sus formas de abordaje para elaborar 
respuestas creativas a problemas comunes, animándolo en la búsqueda 
del propio proceso creativo con el que desarrollará su vida profesional 
futura.  
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PROCESO DE DISEÑO DESDE LA 
EXPERIENCIA ESTUDIANTIL 
 

 

BLOJ, MARÍA PAZ,  

SOLARI MARÍA EUGENIA 

Escuela superior de artes aplicadas Lino Enea Spilimbergo 

Paz.bloj@gmail.com - solarieugenia@gmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

PROYECTO DE DISEÑO - HOTEL - APRENDIZAJE 

 

RESUMEN: 

En el año 2017 se nos planteó como alumnos del último año de la 
carrera de Diseño de Interiores de la Escuela de Artes Aplicadas Lino 
Enea Spilimbergo de la UPC que realicemos, como trabajo final de 
estudio, un proyecto de diseño interior de un edificio existente en la 
ciudad de Córdoba. La experiencia académica consistía en desarrollar 
mediante diferentes etapas proyectuales, un diseño integral de los 
espacios interiores e intermedios del Hotel Italiano, situado en el barrio 
Alta Córdoba. Las premisas de trabajo se basaron en convertir al actual y 
desmejorado Hotel, en un nuevo hotel urbano, con una temática 

definida y unidad de negocio abierta a la comunidad. Podía convertirse 
en diferentes modalidades de hotel como, Hostel, Hotel Boutique, Hotel 
de Negocios o Apart Hotel siguiendo un programa dispuesto por la 
cátedra. Mediante esta presentación queremos contar cómo llevamos a 
cabo este proceso desde la mirada del estudiante, destacando las 
estrategias usadas para arribar al resultado final. La elección de 
transformar el objeto de estudio en un Hotel Boutique, con propuesta 
temática centrada en una huerta urbana, surge luego de la exploración 
de antecedentes, del relevamiento del lugar, de un análisis perceptual y 
sensible del espacio, del estudio del contexto y de la revisión de las 
normativas y reglamentaciones vigentes. En esta etapa, fue necesario 
definir un criterio sobre los aspectos del edificio actual a enfatizar, 
conservar y modificar. La idea generadora del proyecto se centró en 
crear recorridos que atraviesen los espacios verdes y escalonados de la 
huerta. La idea fue tomando diferentes formas, hasta lograr un 
resultado que respondiera a las necesidades funcionales, de circulación, 
iluminación natural y ventilación; entre otros requerimientos necesarios 
para que el espacio sea atractivo para el público y funcional a las 
necesidades de uso. Durante el proceso, se utilizaron herramientas que 
permitieran plasmar las ideas como diseño en plantas, vistas, cortes, 
bocetos, croquis, perspectivas, representaciones digitales y maquetas. 
Se diseñó un equipamiento específico para el hotel, y se eligió 
mobiliario de catálogo acorde a las necesidades. El diseño lumínico se 
pensó desde un concepto a trasmitir y funcional a cada espacio. La 
presentación del trabajo se organizó en paneles, diseñados siguiendo 
como eje las preguntas: ¿Qué quiero comunicar?, ¿Cómo y cuál es la 
forma adecuada? Este proceso nos permitió adquirir herramientas y 
conocimientos que nos sirvieron para resolver este proyecto, y para 
aplicar en la vida profesional. 

  

mailto:solarieugenia@gmail.com
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EL DEBATE COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE Y EVALUACION 
 

 

PATTI PATRICIA ELENA  

Profesora de Historia del Arte y el Diseño I DIN-ESAA “Lino Enea Spilimbergo”-FAD-UPC 
patriciapatti@hotmail.com  

  

 

PALABRAS CLAVE: 

APRENDIZAJE - DEBATE - EVALUACION  

 

RESUMEN:  

Como parte de mi propio interés como docente y el estudio e 
investigación en la Carrera de Posgrado sobre la Enseñanza Universitaria 
de la Arquitectura y el Diseño, indago sobre estrategias y modalidades 
de enseñanza, entre otros aspectos, con el fin de aplicarlos en los 
ámbitos donde desempeño mi labor. Este es el caso del debate, que 
utilizo como método de aprendizaje y evaluación en la asignatura 
Historia del Arte y el Diseño de la Tecnicatura en Diseño de Interiores, 
donde el objeto de estudio tan específico y la cantidad de alumnos 
favorecen su práctica. En el desarrollo de la ponencia se expondrán las 
definiciones y alcances del término, ya que el debate académico no se 
concibe de la misma forma en todos lados y se suelen mezclar 

conceptos similares, como ocurre con autores que tratan sobre el 
debate como herramienta educativa y que usan el término 
indistintamente como discusión o argumentación. Este tipo de actividad 
en todas sus variantes favorece el desarrollo de las operaciones básicas 
del pensamiento, tales como la observación, el análisis, puesta en 
relación, la interpretación y las conclusiones, momento en que los 
estudiantes se ejercitan en la expresión oral, en la argumentación, y el 
docente realiza un diagnóstico del curso en general y de los alumnos en 
particular sobre los conocimientos, eventuales dudas o errores 
conceptuales. De allí mi intención de profundizar el estudio de esta 
estrategia y proponer compartir en esta ocasión un análisis crítico de la 
misma, exponer algunas prácticas y conclusiones, siempre con la 
aspiración que los colegas realicen los enriquecedores comentarios y 
sugerencias y a la vez que pueda serles de utilidad para pensar o 
planificar sus metodologías en sus propios ámbitos de trabajo.  
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DISEÑO DE INTERIORES NO ES 
DECORACIÓN 
La formación en Diseño de Interiores enfocada en lo social 

 

 

ARQ. SORIA GERMÁN ANTONIO 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. UNC 
german@estudio4arq.com.ar 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

DISEÑO DE INTERIORES - PRÁCTICA SOCIAL - 

REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA  

 

RESUMEN: 

El término arquitectura de interiores surgió en la década del 70 como la 
actividad que combina el uso de la teoría arquitectónica, su 
metodología y práctica en el diseño y la creación de espacios interiores 
con el fin de materializarlos, posibilitar u optimizar el uso de los mismos, 
y transmitir mensajes determinados en la percepción sensorial de la 
experiencia espacial. El uso indiscriminado de la expresión diseño de 
interiores en artículos de revistas y programas de televisión sobre 

decoración alude más a la selección, basada mayoritariamente en el 
gusto, de cortinas, mobiliario y terminaciones superficiales; actividades 
que sería preferible designar como decoración de interiores. 

En las instancias de formación, y en pos de generar una conciencia en la 
práctica profesional futura, el énfasis debe estar puesto en el espacio y 
el usuario, y no en el mueble o el objeto. En la elección de los temas 
suele haber una postura demasiado ligada a lo comercial y corporativo, 
o aún más, elitista, que considero desplazar por un compromiso más 
cercano a las necesidades concretas de la ciudad y sus habitantes en los 
espacios arquitectónicos vacantes, y en donde transcurre su existencia. 
Propongo para las asignaturas proyectuales partir de espacios 
arquitectónicos preexistentes, para revalorizarlos en su significado para 
la ciudad y la evolución ciudadana, con nuevas propuestas que reviertan 
situaciones degradadas, incompletas o no deseadas, interviniendo sus 
espacios interiores como un modo particular de expresión y experiencia 
arquitectónica en su funcionalidad y aspectos significativos y 
comunicativos, mediante el tratamiento de sus envolventes, la inclusión 
de equipamiento posibilitante de su uso y la dotación de un 
acondicionamiento espacial como la iluminación, la climatización y 
diversos dispositivos de confort, seguridad, optimización, control, 
economía de recursos, etc., trascendiendo la noción de elementos 
objetuales a incorporar en un espacio arquitectónico para habilitar y/u 
optimizar el uso y el significado de ese espacio (V. Bentolila)2. 

  

                                                 
2 El Arq. Bentolila es el creador de la asignatura Equipamiento FAUD-UNC: Única materia 

especializada en la arquitectura de interiores en la carrera de arquitectura de las 
universidades nacionales 
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CAPTURA INTERIOR, TALLER DE 
DISEÑO 
 

 

REZK, MARÍA ALEJANDRA 

Taller diseño de espacio interior 
arq.alerezk@gmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

COMUNICACIÓN - INTERDISCIPLINA - PRÁCTICA 

PROFESIONAL - PROCESOS CREATIVOS 

 

RESUMEN: 

El taller propone indagar sobre el diseño del espacio interior, a partir del 
trabajo interdisciplinario, haciendo hincapié en la práctica profesional. 
Durante el desarrollo de diferentes capturas reflexionamos sobre el 
proceso de diseño con sus diferentes etapas  a través de diferentes 
visiones, pensamientos e inquietudes. 

Se propone la interacción con diversos profesionales invitados del 
ámbito de la cultura del proyecto, el diseño y la comunicación, 
proponiendo un espacio dinámico donde se intercambian ideas, 

procesos creativos y habilidades prácticas a partir de las experiencias 
profesionales y capacidades creativas. 

El proyecto nace en el año 2012, detectando la necesidad de una 
propuesta interdisciplinaria en el ámbito de la formación de diseño, a 
partir de haber participado en diferentes ámbitos de enseñanza 
relacionada con el diseño del espacio interior. 

Está dirigido a futuras personas que quieran involucrarse en el ámbito 
creativo como a las personas que ya están formadas en la profesión y 
quieren especializarse. 

Se dicta en la ciudad de Córdoba en espacios fuera de lo convencional, 
dónde se crea un ambiente de distención y un clima ameno de 
intercambio de charlas abarcando diversas temáticas abocadas al diseño 
del espacio interior. 

Visitamos diferentes sitios de interés, showroom de materiales, locales 
de interiorismo, fábrica de mobiliarios, estudios de profesionales.  

El taller busca resolver diferentes proyectos comunicando emociones, 
de la mano de un equipo interdisciplinario para que el resultado sea el 
más deseable, siendo creativos e innovadores en el proceso de diseño. 
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EL BOCETO COMO NEXO ENTRE 
DISEÑADOR, USUARIO Y ESPACIO DE 
INTERVENCIÓN 
 

 

REYNA MARGARITA LINA 

Escuela de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo – Facultad de Arte y Diseño – 
Universidad Provincial de Córdoba 

El usuario en el interiorismo 
reynameg@homail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

BOCETO -  DIBUJO A MANO ALZADA - DISEÑADOR - 

DISEÑO DE INTERIORES - USUARIO 

 

RESUMEN: 

Los bocetos o dibujos realizados a mano alzada son una expresión 
gráfica básica y rápida, que permiten plasmar en el papel en blanco las 
primeras ideas, que forman parte del proceso de diseño de los espacios 
interiores arquitectónicos, permitiendo materializar las primeras 
aproximaciones entre el usuario, el diseñador y el espacio a intervenir. 

Este proceso se transforma en un camino muchas veces no lineal y 
simple, puede cambiar de orientación, retroceder, avanzar o buscar 
nuevos objetivos, este constante movimiento es el reflejo de la 
interacción de los actores participantes de este proceso creativo. 

Este encuentro entre usuario y diseñador se transforma en una 
experiencia única y singular, donde los diferentes bocetos o dibujos a 
mano alzada, surgen como nexo generador de lazos en esta relación 
cliente- profesional, cuyo objetivo es lograr diseñar un espacio interior 
que satisfaga las necesidades del usuario y mejore su calidad de vida. 

Entonces, se podría afirmar que el dibujo es parte fundamental de todo 
proceso de diseño, cuyas características a mano alzada, boceto y/o 
croquis como representación del espacio interior y las ideas, lo 
transforman en un instrumento conector generador de relaciones entre 
diseñador, usuario y espacio interior. 
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DISEÑO DE CERRAMIENTOS 
ARQUITECTÓNICOS CON RESIDUOS 
METÁLICOS. CASO: INDUSTRIA 
CAILLETBOIS 
 

 

MAESTRANDO: ARQ. TARTABINI NATALIA,  

CO-DIRECTORA: MG. DI. ARMAYOR ELIANA,  

DIRECTORA: DR. ARQ. GATANI MARIANA. 

Trabajo final de Maestría en Diseños de Procesos Innovativos- Universidad Católica de 
Córdoba - natalia_tartabini@hotmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

CERRAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS - DISEÑO 

SUSTENTABLE - PRODUCCIÓN LIMPIA - RE USO - 

RESIDUOS METALÚRGICOS 

 

RESUMEN: 

Este trabajo presenta las posibilidades y oportunidades que 
tiene la reutilización de residuos de la industria metalúrgica 
en relación a la producción de cerramientos arquitectónicos. 
Lo cual es una alternativa sustentable que fomenta la 
producción cíclica en industrias metalúrgicas del sudeste de la 
provincia de Córdoba, s iendo económicamente factible, 
socialmente aceptable y respetuoso con el medioambiente.  

El trabajo también verifica un modelo de proceso de diseño a 
partir del re-uso de residuos metalúrgicos, utilizando 
conceptos y herramientas brindadas por la MDPI.  

El objetivo del desarrollo sustentable es definir proyectos 
viables en cuanto a los aspectos económicos, sociales, 
y ambientales de las actividades; se trata de progresar en 
estos ámbitos logrando equilibrio, sin afectar el medio 
ambiente. Para ello no sólo basta con la correcta gestión de 
los residuos, también el diseño asume un nuevo reto, que 
pone foco en el impacto ambiental y en el desarrollo 
sustentable para el beneficio de las personas, la economía y 
el planeta.  

Los residuos tienen múltiples oportunidades si se los piensa 
como materia prima de nuevos procesos productivos. 
Reutilizar, significa dar un nuevo uso. A partir del re -uso se 
ahorran recursos, se disminuye la contaminación, se alarga la 
vida de los materiales, se logra un ahorro energético, se 
reduce el espacio que ocupan los desperdicios al convertirse 
en basura, en ocasiones se disminuye el pago de impuestos y 
al mismo tiempo se generan oportunidades de empleo y 
nueva producción.  

Los residuos son los materiales sobrantes de cualquier 
actividad. En el caso de los procesos productivos, su medida 
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refleja una falta de rendimiento e ineficacia del proceso.  La 
gestión de residuos es una problemática que atraviesa a una 
gran mayoría de las industrias metalúrgicas del sudeste de la 
provincia de Córdoba. Esta problemática es un disparador 
respecto a cómo innovar a partir de procesos proyectuales en 
que se reutilice de manera sustentable un residuo. Re -
significar conceptos como el de residuos de tipo metalúrgico 
es un punto de partida para lograr una rupt ura y comenzar un 
proceso innovativo en el área del diseño.  

Podemos afirmar que los residuos provenientes de la 
industria metalúrgica, son una oportunidad para el desarrollo 
de productos relacionados a la construcción. Ya que el hierro 
y sus derivados son utilizados para numerosas aplicaciones 
debido a sus propiedades de resistencia, temple y 
maleabilidad, además de las facilidades que tiene para ser 
soldado y combinado con otros materiales. El diseño es un 
factor clave para generar valor agregado a los des cartes sin la 
necesidad del reciclaje del material a partir de su fundición, 
evitando la contaminación que genera este proceso y 
produciendo un ahorro energético significativo.  

Las propiedades e infinitas posibilidades que admite el 
material metálico desde una perspectiva estructural hasta la 
utilización como envolvente, nos orienta a indagar acerca de 
los cerramientos arquitectónicos. Los cerramientos 
arquitectónicos son mecanismos reguladores entre diferentes 
espacios. Estos mecanismos pueden tener divers os roles: 
como comunicador y regulador de espacios actuando como 
límite entre exterior e interior, como filtros que tamizan e 
integran los espacios a través de las visuales o del paso de 
luz, controlando la temperatura y estanqueidad a través de 
sus propiedades aislantes y también pueden dotar de una 

imagen o estética particular si son utilizados como pieles en 
los edificios.  

Por estas razones se plantea como hipótesis de trabajo que “A 
partir del re-uso de residuos metalúrgicos es posible la 
producción de cerramientos arquitectónicos, que aporten una 
alternativa diferente a los actuales y sean socialmente 
accesibles y económicamente viables.” Y como Objetivo 
General, “Desarrollar propuestas de cerramientos 
arquitectónicos a partir de residuos metalúrgicos, los cuales 
ofrezcan un destino sustentable a algunos subproductos de la 
industria metalúrgica.”  
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DESDE EL CONOCIMIENTO DE LOS 
MATERIALES UNA PRONTA SALIDA 
LABORAL. 
 

 

DIE MARÍN ADRIANA FÁTIMA,  

ARQ. FERNÁNDEZ CLAUDIA ESTELA,  

DIE CELÍOPE GILDA ANDREA  

Catedra tecnología de los materiales II. Catedra Tecnología de los Materiales I.  Catedra 
historia 1 - Carrera diseño de Interiores y Equipamiento. U.N.T 

 

 

RESUMEN: 

Materiales salida laboral 

Como docentes de las Cátedras de Tecnología de los Materiales y con la 
experiencia de los años, luego de haber estudiado en profundidad cada 
uno de los materiales: acero, aluminio, cobre y bronce, vidrio, textiles, 
pinturas, papel, cueros, maderas y cerámicas, buscamos una pronta 
salida laboral para los alumnos, haciendo ejercicios de formación de 
pequeñas empresas de diseño o servicios a partir de los materiales 
antes mencionados. 

Cada material es estudiado desde su definición, historia, extracción de 
materias primas, fabricación, propiedades, clasificación, uniones, 
acabados, comercialización y uso en el diseño de interiores y 
equipamiento. 

Desde esta formación impartimos al alumno a tener una alternativa en 
diseño que no sea tan solo referido al tener un estudio de diseño. Con el 
conocimiento del material ejercitamos pequeñas empresas para tener 
una pronta salida laboral diseñando objetos o brindando servicios 
referido a los materiales como mantenimiento. 
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APORTE AL DISEÑO EN RELIEVE DE 
HORMIGON PARA PAREDES, A PARTIR 
DE TECNICAS EXISTENTES 
 

 

CAMINOS MARCOS MATIAS 

Universidad Provincial de Córdoba - Diseño y materialidad  
marcoscaminos4@hotmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

TÉCNICA DE RELIEVE EN HORMIGÓN - 

APLICACIONES 

 

RESUMEN:  

El diseño de ornamentaciones en hormigón no tiene gran desarrollo en 
nuestro país, al ahondar brevemente en esta situación, notamos el 
primer factor determinante: la mano de obra capaz de interpretar esos 
diseños y plasmarlos en mencionado material requiere de cierta 
maestría que hoy por hoy ha quedado en desuso. El factor económico es 
innegable a la hora de abordar este problema, ya que aparecen varias 
soluciones, pero todas ellas de un elevado costo económico, y en 

muchos casos con la necesidad de utilización de tecnología que siquiera 
se halla disponible en la Argentina.  

  La idea de este trabajo es crear una nueva técnica para ser incluida en 
el proceso de diseño, a través del estudio de la interfase, es decir, del 
espacio en el que se articulan los tres elementos en juego: diseño, mano 
de obra y plasmado en hormigón, de una manera accesible en cuanto a 
costo económico y a la vez intentando limitar lo menos posible la 
creatividad del diseñador.  

  Este trabajo abordará el estudio de esta interfase en varias técnicas de 
la actualidad comparando diferentes aspectos como ser grado de 
complejidad en el diseño, en la logística, costo de producción, etc.  

  Las técnicas a ser analizadas estarán circunscriptas a las que se realicen 
en este nuevo milenio, por más que las raíces de algunas de las 
seleccionadas se remonten a la antigüedad, como en el caso de la 
técnica del esgrafiado. Lo importante es la factibilidad de realización en 
cuanto a su implementación práctica y económica. 

  El estudio del material fundante de este trabajo será llevado a cabo a 
través de la exploración de su comportamiento en adiciones con otros 
materiales para estimular la gama de posibilidades creativas, el 
hormigón tosco y masivo asociado a la ingeniería es hoy un material de 
sorprendente delicadeza si se trata con sensibilidad e inteligencia. 
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EL PANEL PERFECTO. UNA HISTORIA 
POR CONTAR 
PAUTAS DE DISEÑO GRÁFICO PARA CREAR PANELES EFECTIVOS E 

IMPACTANTES 

 

 

SILVERMAN DANIEL,  

BERNARDI NATALIA 

Escuela Superior de Artes Aplicadas L.E. Spilimbergo 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

COMUNICABILIDAD - DIAGRAMACIÓN - DISEÑO - 

LEGIBILIDAD - PANEL 

 

RESUMEN: 

Una de las partes más importantes del proceso de diseño es la presenta
ción y la venta de su concepto. Llegó la hora, has trabajado durante 
semanas en el diseño de tu proyecto y ahora es cuando debes plasmar 
todo lo que has hecho en una presentación, mostrando lo mejor del 
resultado de tus desvelos. Estos resultados de una investigación, trabajo 

o experiencia pueden volcarse en paneles de presentación a un 
comitente, a un concurso o bien en un poster para congreso. 

Tanto paneles como posters son medios de comunicación que no deben 
considerarse como una alternativa jerárquicamente inferior a la 
exposición oral, ya que a menudo condensan los aportes más valiosos 
de un trabajo o proyecto. Estas piezas funcionan como complemento, ya 
que presentan información que por diversos motivos no puede 
detallarse en una presentación. Cualquiera sea el caso, poseen un gran 
potencial como herramienta comunicacional porque transmiten su 
contenido de manera concisa y clara, sin la fugacidad que caracteriza a 
la expresión oral. 

Sin embargo, para que estos sean efectivos no basta con condensar 
información: ésta debe mostrarse de manera que facilite su 
comprensión y que resulte legible, interesante y memorable. La mera 
reproducción del formato tradicional de panel o poster científico no 
asegura lo anterior (más bien lo contrario) y no contribuye a que una 
pieza destaque entre otros similares. 

En este sentido, la efectividad de los mismos, como pieza de 
comunicación visual, también requiere del conocimiento de ciertas 
pautas que organicen la información en el plano gráfico, potenciando su 
entendimiento y generando impacto: las dos características a resaltar 
son comunicabilidad y legibilidad. 

Esta habilidad para comunicar visualmente las ideas no suele ser 
desarrollada a nivel académico en la carrera, ya sea por concentrarse en 
lo disciplinar del interiorismo o bien por privilegiar el entrenamiento en 
la expresión escrita/ oral. La presente propuesta, con un profundo perfil 
de cooperación interdisciplinar, pretende paliar esa carencia al ofrecer 
nociones básicas de diseño gráfico aplicadas a la diagramación de piezas 
de presentación de proyectos de interiorismo, a fin de resolver 
eficazmente sus aspectos cromáticos, tipográficos y compositivos. De 
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manera complementaria, se analizará el diseño de piezas prototípicas a 
fin de identificar sus debilidades y proponer alternativas superadoras. 
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DISEÑO DE INTERIORES CON 
CRITERIOS SUSTENTABLES 
 

 

PROF. ARQ. BRUSA SILVIA3 

Escuela de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo. FAD, UPC 
sil_brusa@hotmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

AMBIENTE, DISEÑO, EFICIENCIA, MATERIALES, 

SOCIEDAD, SUSTENTABILIDAD 

 

 

RESUMEN: 

                                                 
3 Arquitecta Urbanista (Universidad Nacional de Córdoba). Profesora Universitaria (UPC) 

Docente en los tres niveles de la Tecnicatura Diseño de Interiores de la Universidad 
Provincial de Córdoba en las áreas de Proyecto y Diseño de Equipamiento. 
Participación en proyectos y comisiones de trabajo en el Instituto de Arquitectura 
Sustentable del Colegio de Arquitectos de Córdoba. Desde el año 1986, ha 
desarrollado su profesión en forma independiente realizando proyectos y 
construcción de diversas tipologías, especialmente en vivienda y comercio, actividad 
que también desarrolló en Barcelona, España durante el período 1988-1994, 
mediante la intervención en proyectos de interiorismo en viviendas y oficinas. 

Sustentabilidad y Diseño arquitectónico parecen términos encontrados, 
difíciles de conciliar. Al pensar un proyecto desde la sustentabilidad nos 
encontramos con una realidad reacia a la aplicación de ciertas prácticas 
o criterios, se lo relaciona con la arquitectura vernácula o ausente de 
calidad estética. 

Otros factores causales son, la decisión económica, la resistencia a los 
cambios, estructuras estéticas pre-concebidas por moda. Es necesaria la 
desmitificación del tema que se producirá a partir del conocimiento. 

Si bien es cierto que la aplicación de algunas de estas tecnologías en 
algunos casos es económicamente superior en los montos de obra 
inicial, se debe tener en cuenta la amortización de la inversión que se 
produce a lo largo del tiempo en relación al ahorro energético. 

El enfoque sustentable parte de un buen proyecto. Existen numerosos 
recursos de diseño que conllevan mejores soluciones en relación a la 
eficiencia energética con inversiones mínimas o nulas. 

Por otro lado, se puede generar un diseño sustentable, adaptable a 
cualquier estilo y gustos, que cubra todas las necesidades actuales y 
mantenga la calidad estética y económica, variables que, como se 
menciona, entorpecen la aceptación de la difusión en la aplicación de 
estas prácticas. 

El desafío para los profesionales del diseño, es lograr eficiencia en la 
utilización de los recursos que disponemos, teniendo en cuenta los 
aspectos ambientales, económicos y sociales. 

Partiendo de esta concepción se puede establecer una relación más 
armoniosa con el ambiente y la sociedad utilizando estrategias desde el 
diseño.  

En este sentido, modificar ciertos paradigmas del diseño de interiores, 
como por ejemplo, partiendo de un diseño con materiales y recursos 
que promuevan la eficiencia energética, buscando criterios en el uso de 
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materiales y técnicas locales, la utilización eficiente de los mismos, 
gestionando la construcción de forma tal que se produzca la reducción 
del volumen de los materiales a emplear y excedentes, pensar en la 
reutilización de los mismos para la construcción de nuevos elementos y 
plantear un sistema de recolección de residuos de obra que incluya la 
separación y diferenciación para re-uso de los mismos, (acompañado de 
políticas adecuadas), entre otros.  
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METODOLOGÍA PROYECTUAL EN EL 
EJERCICIO PROFESIONAL 
 

 

REYNA MARGARITA LINA 

Escuela de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo – Facultad de Arte y Diseño – 
Universidad Provincial de Córdoba - reynameg@homail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

DISEÑO DE INTERIORES - EJERCICIO PROFESIONAL -  

INTERIORISMO - METODOLOGÍA PROYECTUAL - 

USUARIO Y DISEÑO 

 

RESUMEN: 

Esta comunicación sobre la práctica profesional, se desarrollará como 
una continuidad de la teoría expuesta en la ponencia, “El boceto como 
nexo entre diseñador, usuario y espacio de intervención”, donde se 
destacó la importancia del dibujo como un instrumento conector, 
generador de relaciones entre los actores protagonistas del proceso 
creativo de diseño, cuyo objetivo es generar un objeto arquitectónico 
interior o exterior, que responda a los deseos y necesidades de un 
sujeto – usuario que participa activamente en este proceso, realizando 

aportaciones y dando su consentimiento, sin el cual no se puede 
avanzar hacia el proyecto definitivo.  

El diseñador de interior al brindar las respuestas esperadas para 
satisfacer estas necesidades concretas, se transforma en un profesional 
con un perfil de servicio que caracteriza su rol social y al que debe 
responder su razón de ser.  

El diseñador para poder llegar a un resultado o fin determinado necesita 
de un proceder ordenado y sistemático, es decir de un método o 
metodología que lo guíe en su accionar; podemos encontrar numerosos 
métodos orientativos, pero es importante reconocer que cada 
diseñador tiene una habilidad individual y preferencias personales de 
generar los propios, este es mi caso.  

El objetivo de esta comunicación es compartir mi propio método 
surgido de mi experiencia profesional y de la relación con los diferentes 
usuarios-clientes con los que he compartido largas horas de charlas, 
mediadas por un café, buscando las respuestas más apropiadas a sus 
necesidades y por qué no, a sus sueños más profundos. 
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PONENCIAS COMPLETAS 
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DIBUJAR EL ESPACIO INTERIOR 

 

ARQ. BONAFE SILVANA 

F.A.D.Escuela de Artes aplicadas Lino E. Spilimbergo  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

ESPACIO - DIBUJAR- OBSERVAR 

 

 

Vivimos en espacios interiores gran parte de nuestro tiempo, pero 
cuando tenemos que dibujarlo no es facil lograrlo. Para conseguirlo es 
necesario dominar y entender la perspectiva. 

El dominio del croquis necesita de un tiempo y una actitud en los 
alumnos, ellos necesitan aprender a observar, entender los espacios, 
para lograr dibujar. 

En la materia Taller de Croquis de la Carrera de Diseño de Interiores 
comenzamos dibujando espacios interiores existentes. Observamos 
para entender los espacios y para poder dibujarlos. Este proceso con la 
práctica cotidiana se vuelve un proceso automático.  

En la segunda etapa del año dibujamos espacios imaginados, es decir 
que prefiguramos espacios. Este proceso es inverso al anterior: 
dibujamos para comprender y trasladar al papel lo que imaginamos. El 
aprendizaje de este proceso nos permite diseñar.  La experiencia  y los 
tiempos de lograr el aprendizaje son propios de cada alumno, requiere 
de práctica y una busqueda personal. 

La materia taller de croquis busca lograr el dominio por parte de los 
alumnos de ambos procesos. 

 

¿POR QUE DIBUJAMOS EL ESPACIO INTERIOR? 

 

“Cuando se dibuja algo, el cerebro y las manos trabajan juntas” 

Tadao Ando 

 

 Dibujamos para aprender a observar. 

 Dibujamos para comprender los espacios. 

 Dibujamos para aprehender el espacio. 

 Dibujamos para trasladar al papel, lo que imaginamos. 

 Dibujamos para diseñar.  

 

 

 



 

 

 

 

68 

 

 

Alumna Daniele Cecilia 

¿QUE MIRAMOS U OBSERVAMOS? 

 

“Si no puedo dibujarlo es que no lo comprendo” 

     Albert. Einstein 

 

Observar: Mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento 
para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus 
características. (https://es.oxforddictionaries.com/definicion/observar) 

Para observar necesitamos mirar en lugar de simplemente ver. A decir 
del Arq. Alberto Bellucci, la observacion no es una actividad casual o 
pasiva, sino un proceso activo de aprendizaje. Este proceso de 
observacion se traduce en el dibujo, requiere de una busqueda y una 
actitud por parte del alumno. Podemos decir que observar es como un 
dialogo contigo mismo, un mirar, entender, y reflexionar. 

Este proceso es propio de cada alumno y requiere un tiempo de 
aprendizaje que no es igual para cada uno de ellos. 
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Alumna Daniele Cecilia 

 

Cuando miramos observamos: 

 Observamos espacios, sus formas y como se relacionan las 
mismas. 

 Observamos el usuario, sus medidas y su relaciones con el 
espacio analizado. 

 Observamos el equipamiento, sus formas y dimensiones, y la 
manera que se ubica con respecto al espacio. 

 Observamos el comportamiento de la luz en los objetos y el 
espacio. Descubrimos luces y sombras. 

 Observamos el color y su comportamiento con la luz, 
encontramos sombras propias y brillos. 

 

 

 

 

Alumna  Garcia Andrea 
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DIBUJAMOS LO QUE IMAGINAMOS 

 

“Prefiero dibujar a hablar. Dibujar es más rápido y deja menos espacio 
para la mentira.” 

Le Corbusier 

 

En la segunda etapa del año dibujamos espacios imaginados, es decir 
que prefiguramos espacios. Este proceso es inverso al anterior: 
dibujamos para comprender y trasladar al papel lo que imaginamos.  

 Este  dibujo de prefiguración nos permite registrar nuestros 
pensamientos, capturar o llevar al papel nuestras ideas, estos dibujos no 
siempre lindos nos permiten generar y probar ideas, cambiar, ajustar, e 
imaginar alternativas.  

Necesitamos practicar este proceso, para lograr realizarlo de manera 
fluida. El aprendizaje del dibujo de prefiguracion, nos permite diseñar.  

 Dibujamos modelos e imaginamos alternativas o 
modificaciones. 

 Dibujamos los proyectos de años anteriores. Utilizamos 
imágenes de maquetas y de scketch up. 

 Dibujamos y buscamos alternativas para los nuevos proyectos. 

 

 

Alumna Daniele Cecilia 
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Alumna Benitez Maria Soledad 
Alumno Garat Juan Pablo 

 

 

 

Alumna Benitez Maria Soledad 
Alumna Dalla Lasta Ana Laura 

 

 



 

 

 

 

72 

 

Alumna Rueda Agustina 
Alumna Carbo Maria Sol 
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LA SEMÁNTICA DEL COLOR 
 

 

PUENTES DUBERTI SILVANA 

MARÍA, VILLAGRA CAROLINA 

Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Artes. Carrera de Diseño de Interiores y 
Equipamientos.  

silvanapuentes@hotmail.com, carolinnatop@hotmail.com.ar 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 COLOR. SIGNO. DISEÑO 

 

 

La asignatura Psicología Específica, pertenece al cuarto y último año de 
la carrera de Diseño de Interiores y Equipamientos de la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Los alumnos ya arriban a 
este nivel, habiendo adquirido conocimientos teóricos-prácticos acerca 
del color. Desde acá proponemos abordar la enseñanza del color, 
partiendo de la premisa de considerarlo como un sistema semiológico, 
al igual que lo son los objetos, gestos, imágenes, todos ellos signos, 
textos complejos que forman parte de un universo de sentido. 

El signo semiológico toma como modelo al signo lingüístico, para 
aplicarlo a sistemas no lingüísticos. Esto es, que al igual que el signo 
lingüístico, se encuentra compuesto también por un significante que 
constituye el plano de la expresión (es decir que la materialidad le es 
precisa), pero se diferencia de su modelo a nivel del significado, puesto 
que en un mismo significante conviven una pluralidad de sentidos, de 
significados que convierten a ese signo en un signo polisémico. Entonces 
el signo semiológico se aleja de su modelo lingüístico en el nivel de la 
sustancia. 

“… el hombre moderno, el hombre de las ciudades pasa su tiempo 
leyendo”, dice Roland Barthes (1) “Lee, ante todo y sobre todo, 
imágenes, gestos, comportamientos…” COLORES, agregaríamos 
nosotros “… siempre nos es dado leer un segundo mensaje entre las 
líneas del primero”, lecturas que implican valores sociales, morales, 
ideológicos, políticos, religiosos. Es desde esta reflexión semiológica y 
entendiendo que la semiología estudia la vida de los signos en el seno 
de la vida social, y de qué manera los hombres dan sentido a las cosas, 
que nos sostenemos para abordar la problemática de la Semántica del 
color.  

“Hablar del color es hablar de su sensación, así como de los sentimientos 
que sugiere, de sus armonías y simbologías y de su papel en las artes 
visuales” [2]. Pero dado que vivimos tremendamente codificados, 
efectuamos lecturas simbólicas del color, es decir, la publicidad, los 
medios de comunicación, la emblemática, la tradición en general, 
influyen de tal modo en nuestro inconsciente que nos hacen tomar al 
color con un significado convencionalmente establecido. Tal es así que 
desde nuestra inocente infancia se nos impone que el AZUL [A] es 
masculino y el ROSITA [B] es femenino. O que el color NEGRO [C] se 
refiere al luto, a la muerte, en nuestra cultura occidental. 

Ahora bien, tomando distancia de los sentidos que responden a una 
convención social, ese color está cargado de una pluralidad de 
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significados que lo desbordan. Hablar del color como signo es referirnos 
a la huella que deja en nosotros una sugerencia cromática, al margen de 
la codificación. El sentido que se le otorgue dependerá de la mirada de 
cada espectador, de la cultura a la que pertenezca, del contexto en el 
que se encuentre, en tanto es producto de una determinada trama 
cultural, social, ideológica y política.  

Hablar del sujeto es hacer mención de esa condición de amarrado a un 
universo cultural, a un entretejido social, que lo fecunda en su seno y 
alimentándolo de civilización lo hace su producto. El efecto del lenguaje 
sobre el cuerpo es un efecto de desnaturalización, ya que cada vez que 
un cuerpo viene al mundo, inmediatamente sobre ese recién nacido cae 
una lluvia de palabras, una red de significantes, un conjunto de acciones 
simbólicas y culturales que convierten a ese cuerpo biológico en un 
sujeto humano. El ingreso en el lenguaje, en lo simbólico, en la cultura, 
es lo que lo convierte en el único ser capaz de interpretar en el acto 
perceptivo, es decir, capaz de asimilar los estímulos dándoles un 
significado. Esto es percibir. Ante un mismo estímulo, cada uno percibe 
en él un rostro distinto y lee un alfabeto diferente. Desde esta 
condición, es que el sujeto considera al color como signo, signo 
semiológico que forma parte de su universo simbólico, factible de ser 
interpretado. “El estímulo es un pre-texto donde puedo leer mi propio 
texto” [3]. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que somos 
creadores de significados libres.  

El significado es parcialmente obra nuestra, cada sujeto podrá 
interpretar un mismo patrón estimular a su manera. Podemos, en este 
punto, referirnos al concepto de Apercepción, entendiendo como tal al 
proceso mediante el cual la nueva experiencia se asimila y es 
transformada por el residuo de la experiencia pasada del individuo, para 
formar un todo nuevo. La apercepción estará determinada por la 
historia personal, las vivencias, la motivación. Ante un mismo estímulo, 
en este caso cromático, será posible una variedad de respuestas del 

orden de la calidez, tranquilidad, angustia, etc. según quien perciba. El 
sujeto, atravesado por la cultura, por el lenguaje, determinado por el 
orden simbólico, mediante el acto perceptivo proyectará su 
personalidad, su deseo. Lo que hace la mirada es inventar posibilidades 
perceptivas en las propiedades reales del estímulo. 

El elemento esencial en la comunicación a través del color es, pues, el 
signo cromático, que, como el signo semiológico, está constituido por 
un significante (plano de la expresión) y un significado (plano del 
contenido). Se trata de una entidad compuesta por una imagen 
cromática y un concepto, los cuales se hallan unidos recíprocamente. 
Los significados del color dependen mucho no del emisor del mensaje 
cromático sino del receptor, es decir, de su lector. En efecto el color es 
polisémico, es decir, se ofrece a muchas lecturas de sentido. Frente a un 
color, signo cromático, hay casi siempre muchas lecturas posibles, y esto 
no sólo si se pasa de un lector a otro, sino que también algunas veces en 
el interior de cada individuo hay varias reservas de lecturas, según el 
número de saberes y de niveles culturales de los que dispone. Ante un 
color, aplicamos una lectura propiamente individual. Cabe decir que, 
existe una estructura detrás del mensaje, que se adapta y soporta otras 
estructuras dentro. Su orden sería el rechazo de un orden singular por 
una pluralidad de órdenes, no un sentido unívoco del signo cromático, 
sino polisémico, así se trataría de un mensaje fundamentalmente 
ambiguo, abierto a la posibilidad de múltiples lecturas. Se trataría de 
una pluralidad de significados conviviendo en un mismo significante.  

Así es que el color NEGRO podrá remitir también a la elegancia, al 
glamur [D] y lo colores ROSA Y CELESTE, podrían ser considerados sin 
vincularlos al género. La asociación de los colores CELESTE – BLANCO, 
podrá remitirnos a la idea de patria, en nuestro país, de equipos de 
fútbol, de cielo, de libertad, [E] etc.  

El color tiene la posibilidad de pasar de una existencia cerrada, muda, a 
un estado oral, abierto a la apropiación de la sociedad. Hombres y 
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mujeres también, nos servimos de los colores, para distinguirnos y para 
crear lazos. Pueden ser dotados arbitrariamente de significación. Ante la 
presencia de un color, mensaje que se manifiesta ante nuestros sentidos 
como un estímulo, podemos leer un segundo mensaje entre las líneas 
del primero.   

Un mensaje, un signo, el signo cromático se impregna de un segundo 
sentido difuso, en general ideológico.  

Acuerdo con Goethe cuando reflexiona acerca del color: 

Desconfiad de los colores: actúan sobre el cuerpo y el alma, provocan 
sensaciones, despiertan emociones; y nos impulsan a la alegría o a la 
tristeza. 

Y con Sor Juana Inés De La Cruz, cuando en la primera estrofa del soneto 
A su retrato, expresa: 

Este que ves, engaño colorido, 

Que, del arte ostentando los primores 

Con falsos silogismos de colores 

es cauteloso engaño del sentido 

……………………………………………….. 
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[C] 

 

 

[D] 

 

[E] 
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PALABRAS CLAVE: 

COLOR – ENSEÑANZA 

 

 

La enseñanza del color tuvo siempre un lugar destacado dentro de la 
temática general en el campo de la morfología en carreras de diseño. En 
el caso particular de nuestra carrera, “Diseño de Interiores y 
Equipamiento”, mi formación personal fue de la mano de una licenciada 
en Artes Plásticas – excelente docente – y el conocimiento de la teoría 
del color estuvo siempre garantizado. El esfuerzo importante fue en 

incorporar aquellos conocimientos específicos de otros aspectos del 
color que aportaran un conocimiento importante en su aplicación en el 
desempeño de los futuros profesionales.  

Un aporte importante fue por el año 1997, la visita de una Diseñadora 
chilena Elizabeth Köster , que nos legó un estudio de trabajo de 
investigación de una tesina en diseño textil donde se abordaba el tema 
de la significación de los colores. Fue el puntapié inicial para que la 
estructuración de la enseñanza del color fuera replanteada. 

No propusimos analizar qué aspectos del conocimiento del color 
considerábamos importante para la formación en nuestra disciplina en 
particular. Esto no obligó a analizar la disciplina de la forma más objetiva 
posible.  

El diseñador no es una artista, si bien comparten saberes; pero también 
había que distinguir entre un diseñados gráfico, de un diseñador 
industrial o textil, incluso un arquitecto. Teniendo en claro esto, 
pudimos posicionarnos con una nueva mirada hacia objetivos más 
precisos. 

1. Nuestra formación debía poner énfasis en los conocimientos 
formales que aportaran a la formación integral y objetivamente 
práctica de una diseñador de espacios interiores 

2. La formación, amén del conocimiento teórico debía desarrollar 
una práctica orientada en este sentido.  

En forma conjunta con docentes del primer ciclo acordamos una 
estructura coherente para la distribución de este conocimiento. De esta 
manera, los conocimientos básicos de la física del color  se imparten en 
el primer nivel.  

En el segundo año, esta información se refuerza y se aplica en diversos 
ejercicios sobre el estudio de la forma e implementar otros temas en 
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relación al color que ampliaran sus conocimientos aportando una visión 
más integral del mismo.  

Nos pareció interesante aunar los principios del conocimiento intuitivo 
con el conocimiento científico ya que se trata de una profesión a 
nuestro criterio, con un importante factor de intuición y sensibilidad. 

Tomando conciencia que existe una conocimiento intuitivo y un 
conocimiento científico, y que ambos coexisten y en muchos aspectos 
pueden ser contradictorios, una opción importante fue partir del 
conocimiento intuitivo (monoconceptual, no sistémico), para poder 
introducirlos en el pensamiento científico esencialmente 
pluriconceptual y sistémico. 

Igualmente se consideró que en el desarrollo de las distintas temáticas 
abordadas por la asignatura, el nivel de complejidad debía ser 
progresivo pero sostenido, buscando potencializar la creatividad de los 
estudiantes.   

D esta manera, los objetivos que nos planteamos sostener desde la 
asignatura “Lenguaje Visual II”, en relación a la enseñanza del color 
podrían sintetizarse en los siguientes puntos: 

1. Afianzar el conocimiento de la teoría del color  

2. Completar el conocimiento inicial con otros como los contrastes 
de Itten 

3. Abordar otros aspectos del color considerados importantes para 
el desempeño profesional como lo es su significación. 

4. Los conocimientos impartidos deberán ser asimilados y 
proporcionar un aporte significativo al área del diseño 
proyectual.  

En el primer punto afianzamos el conocimiento ya impartido por medio 
de la aplicación de acuerdos armónicos en diversos ejercicios que se 

ejecutan para poner en práctica otras temáticas como campos de 
proporción, topología,  fractales y mural. Imagen 1, 2, 3 

El segundo punto implica la realización de una investigación en revistas 
de diseño, en sitios virtuales, u otras fuentes bibliográficas, de espacios 
de viviendas, locales comerciales, edificios públicos en los que se 
aplicaran estos principios de organización cromática propuestos por 
Itten. 

El autor, a través de los diferentes contrastes, destaca el valor lumínico 
de los colores. Este manejo cromático, como una posibilidad de diseño 
debe ser comprendido y consideramos que una de las formas más 
prácticas sería el reconocimiento de su conformación en espacios ya 
diseñados.  

El ejercicio consiste puntualmente en buscar interiores donde el manejo 
del color responda a las premisas de los principios planteados por Itten.    

El tercer punto enfoca directamente aspectos psicológicos del color, su 
simbología y relación con diversos aspectos vinculados al desarrollo del 
sujeto.  

Ponemos especial interés en el desarrollo de este tema, ya que 
consideramos que el color desempeña un rol importante en la 
percepción del espacio, no solo en lo que a los acuerdos armónicos se 
refiere, sino particularmente, por todas las connotaciones personales, 
sociales y/o culturales que indudable e inevitablemente lo acompañan.  

Estas connotaciones podrán ser en ocasiones consientes, pero 
generalmente se manifiestan a  un nivel subconsciente del sujeto, por lo 
que el conocimiento de su presencia será muy relevante a la hora de 
definir algunos aspectos formales del diseño. 

A la hora de diseñar un ejercicio formal específico para cubrir este punto 
se trata siempre de la realización de un objeto abstracto, con 
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especificaciones de tamaño y proporción, pero con variable temáticas. 
Algunas de ellas fueron: 

 

Significado del color/significado de la forma 

En esta oportunidad se trabajó en forma simultánea sobre el significado 
de la forma y el color. Así por ejemplo, sabemos que el rojo se asocia al 
cuadrado, el azul al círculo, el amarillo al triángulo. El pentágono, el 
pentágono, la espiral, la cruz, la esvástica, etc. tienen sus propios 
significados. Muchos autores acuerdan en la concordancia del color con 
la forma. Así por ejemplo al rojo le corresponde el cuadrado en la bi-
dimensión, el cubo el espacio tridimensional. Al amarillo el triángulo y la 
pirámide respectivamente, y al azul el círculo y la esfera. (Imagen 6) 

Wassily Kandinsky, en su libro “The Art of Spiritual Harmony”, 
manifiesta:  

“… la forma misma, aunque sea abstracta o geométrica, tiene una 
sonoridad interna, es un ser espiritual con propiedades idénticas a esta 
forma,…”; y agrega:”es fácil comprobar que hay muchos colores cuyo 
valor se realza gracias a ciertas formas y se apaga con otras. En todos los 
casos, los colores puros tienen un sonido más adecuado en formas 
puras (por ejemplo, un triángulo amarillo”. (Kart Gerstner, 1988) 

El ejercicio consistirá entonces en aunar ambos conceptos a los fines de 
afianzar determinado color a elección. Se trabaja con un solo color pero 
las formas podrán ser diversas explicitando siempre el sentido de su 
aplicación. (Imagen 7, 8, 9) 

Salvando diferencias culturales, podemos llegar a definir ciertas 
concordancias y generalidades de los significados de los colores como se 
expresa en el siguiente cuadro (Cuadro A)  

 

Significado del color en las culturas precolombinas 

El color tuvo en las prácticas culturales andinas un significativo aporte, 
involucrando representaciones políticas, sociales, religiosas y 
económicas.  

Los fenómenos naturales como el rayo, los relámpagos, el amanecer, el 
crepúsculo, el arco iris, los cometas, las estrellas, etc, fueron apropiados 
a través de formas y colores. 

El color en las culturas andinas “…funcionó como una categoría vital 
para la construcción de  un mundo en el que el poder de lo sagrado no 
estaba más allá del objeto representado sino en el objeto mismo. Como 
podemos apreciar, el vínculo entre policromía, sacralidad y poder 
resulta casi ineludible”. Con esta expresión Gabriela Siracusano 
confirma que el color en la tradición cultural incaica no fue un 
“accidente de la materia”, sino que era utilizado para “diferenciar lo 
accidental de lo esencial” (Siracusano, Gabriela – 2005) 

En nuestro país, culturas como la Calchaquí, Belén, Santamariana, 
condorhuasi o Aguada, de la región del noroeste, no fueron ajenas a la 
influencia del dominio Inca antes de la llegada de los españoles. 

En este caso se adoptó un color y se trabajó con la significación del 
mismo para una cultura precolombina a elección del estudiante, quien 
debía investigar la significación de la iconografía y de los colores para 
poder proponer una transposición de los mismos a una expresión formal 
abstracta. (Imagen 10) 

 

Significado del color para los egipcios (máscaras) 

Se trabajó en forma conjunta con la cátedra de “Historia del Arte 
Antiguo” de la Licenciatura en Artes Plásticas, quienes aportaron el 
conocimiento teórico necesario (cuadro2). Tanto los alumnos de diseño 
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como los de arte tenían que realizar el mismo trabajo que consistió en la 
ejecución de una máscara que debía poner en manifiesto los diversos 
significados. (Imagen 11, 12) 

 

Significado del color en la práctica del yoga 

Según el Tantra, los colores en un ambiente son importantes para las 
personas, sobre todo porque afectan su equilibrio químico causando un 
fenómeno físico fuerte y agradable.  

Los rojos y naranjas afectan el sistema suprarrenal, incrementando la 
energía del cuerpo. Los verdes y azules, calman y permiten que el 
sentido del tiempo sea acelerado de modo que parezca ir más rápido 
que con los rojos. Los azul y los verdes accionan el sistema endocrino y 
una serie de neurotransmisores se activan produciendo calma e inspiran 
pasividad.  

Los colores de acuerdo a su refracción con la luz blanca se corresponden 
con las principales Chakras relacionados con el cuerpo. Desde el Chakra 
más baja, moviéndonos hacia arriba hasta llegar al Chakras de arriba de 
la cabeza. 

En eta oportunidad se trabajó sobre esta asociación del con los chacras 
del cuerpo humano y sus relaciones con los distintos órganos y sus 
funciones (cuadro 3 - Imagen 13) 

 

Simbología del color en la heráldica 

La heráldica es la "ciencia" de los símbolos que permiten representar 
mediante formas y colores la identidad de un grupo o individuo. Estos 
símbolos se representaban en el escudo de armas. 

Los colores en heráldica tenían una significación importante y muy 
específica. (Cuadro 4)  

El color en el Feng Shui 

El arte del Feng Shui comenzó en China hace miles de años como una 
forma de crear lugares sagrados que cumplieran con todos los principios 
necesarios para la paz del alma y la armonía del cuerpo y la mente. 
Actualmente es utilizado para alcanzar la armonización de las energías 
en las casas y los lugares de trabajo, tomando aportes de ciencias 
modernas como la psicología, la geofísica, el desarrollo ambiental, la 
ecología, etc., como así también, toma elementos de disciplinas 
artísticas como la plástica y la música.   

Las investigaciones sobre los efectos del color y la luz en el 
comportamiento humano han ayudado a muchos diseñadores de 
interior a crear ambientes más armónicos para la casa y el lugar de 
trabajo. 

En el Feng Shui existen tres Escuelas Fundamentales: la Escuela de la 
Direccionalidad, la Escuela Intuitiva, y la Escuela de las Formas. Esta 
última, asociada al espacio, llegó a E.E.U.U. en los años 60 con el 
maestro Lin Yun que instauró la Escuela del Sombrero Negro y es la que 
se fundamenta en el estudio de las formas, elementos y colores. 

De esta escuela surge el Mandala del Ba- gua de los colores de los cinco 
elementos. Puede aplicarse sobre un terreno, una construcción, un 
cuarto o una persona. (cuadro 5)  

El octógono es un mapa de ocho circunstancias de la vida con sus 
correspondientes colores, partes del cuerpo y direcciones cardinales. 

La novena dirección, el centro, se asocia con el elemento tierra, el 
amarillo y todas las partes del cuerpo que carecen de otra 
correspondencia.  

 

 



 

 

 

 

83 

El color en diversas culturas (opcional) 

Consideramos importante incorporar la investigación por parte del 
alumno en esta temática, de manera tal de iniciarlos en un aspecto 
importante de su formación profesional; y por otra parte porque se 
trata de un tema sobre el que hay mucha información sobre la cual 
indagar y seleccionar. Esto contribuye a ampliar su visión del mundo al 
incorporar aspectos inéditos, en ocasiones, de otras culturas, distintos 
puntos de vista sobre algo que consideramos muchas veces unívoco. 
(Imagen 14)  

De esta manera hemos querido compartir nuestra experiencia sobre la 
enseñanza del color en una disciplina puntual como lo es el diseño de 
interiores. Tenemos conciencia que seguramente aún quedarán muchos 
temas por indagar y que seguramente en años venideros tendremos 
ocasión de abordar, desarrollar para luego poder compartir nuevamente 
en otros espacios esas nuevas experiencias. 
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1- Mural en Hospital Padilla, 2015                   2- Ejercicio fractal            
3- Ejercicio proporción 

 

     

4-Contraste de colores puros     5-Contraste de simultaneidad 

   

 

6- Correspondencia entre color/forma 
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 SIGNIFICADOS DEL COLOR

AZUL

FORMA POSITIVO NEGATIVO

círculo Relacionado con los elementos de la Triste, profundo, oscuro, misterioso

esfera naturaleza: cielo, agua, aire. introvertido

Tranquilo, soporífero, silencioso, espiritual

Movimiento concéntrico, receptivo

Manifiesta sentimientos de espera

tolerancia, comprensión, resignación,

confianza, humildad, creencia profunda

Serio, silencioso, sobrenatural, inmortal

ROJO

cuadrado Color de la materia Inquietante, descontrolado

cubo Movimiento, potencia Lo infernal y diabólico

Por su relación con el fuego y el sol: calor color de la guerra, la prostitución, la 

Por su relación con la sangre y el corazón: violencia, la prostitución, la revolución

vida, amor pasional, lo masculino Orgullo, egoísmo

AMARILLO

Triángulo Por su asociación con el sol: luz, energía, Agresivo, penetrante, punzante, indigno

Pirámide  poder divino, calor revitalizante, el  amor Traición, envidia, desconfianza, orgullo

Acción, movimiento ascendente Ruidoso

Expansivo dede su centro Relacionado con excrementos, orín y

Vibrante, agudo, metálico, áureo los deshechos

Color del conocimiento y la inteligencia

NARANJA

trapecio Por su relación con el fuego: cálido, flamígero

Extrovertido, comunicativo, activo

Color del triunfo, la sabiduría y la inspiración

Festivo, cordial, íntimo, afectuoso

Desde la procreación: viril

VERDE

Por su relación con la naturaleza: femenino, fértil Sentimientos de tristeza, frío, pasividad,

Por la clorofila: energía vital, origen de vida suicidio.

Movimiento centrífugo, no simétrico Se asocia a reptiles, gusanos y 

Se expande horizontalmente sustancias putrefactas

Color de la calma, el reposo, el equilibrio, 

la contemplación

 SIGNIFICADOS DEL COLOR

VIOLETA

óvalo Transición entre la vida y la muerte Sentimientos de tristeza, melancolía, 

Místico, espiritual: color de la fé. soledad, amargura y sufrimiento.

Próximo al rojo: magnífico, cálido, sublime Oscuro: sombrío, pesado, tenebroso

Próximo al azul: frío, misterioso, placentero,

inconciente

NEGRO

círculo Fuente de fuerza Polo negativo de los acromáticos

Convina el misterio con el poder Oscuridad, noche, tinieblas, la muerte

La nada, el vacío. Hostil, tenebroso, denso

Silencio eterno. Es estéril

Con la naturaleza asociado al carbón 

y las cenizas

BLANCO

círculo La luz divina, la vida, la unidad Ausencia de vida, la muerte

Activo y pasivo, masculino y femenino

Sustancia, verdad, sabiduría, comprensión

Color de la pureza, la conciencia, la moral, la 

integridad, la pureza, la fertilidad

Simboliza alegría profunda, lo inmortal, lo 

inmaterial, lo infinito

 

Cuadro A 
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7- 8 Ejercicio formal/amarillo                                                           
9- Ejercicio formal/verde 

 

   

     

10- Cultura Aguada: guarda  - Espiral y alas: Aire en movimiento 
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EL COLOR EN EL ANTIGUO EGIPTO  

drwy 

Simbolizaba la incorruptibilidad y la totalidad se lo identificaba con el oro  considerado un metal incorruptible, eterno e inalterable.

knit Era el color de la sangre de los dioses, de las estrellas y además simbolizaba al sol.

Muchas de las cámaras donde se colocaba el sarcófago, en los enterramientos egipcios estaban pintadas de amarillo simbolizando el

oro y por lo tanto la inmortalidad.

mnst
El azul simbolizaba la vida, el renacimiento, la regeneración, la gestación y el agua. Era el color del cielo, el aire, de las aguas

(cósmicas, primordiales y terrestres).

Parece que los egipcios reconocían una diferencia sutil entre el azul claro y el azul oscuro. El claro se relacionaba con la vida, el

renacimiento, la luz de la mañana. En cambio el azul oscuro representaba la noche, el cielo nocturno. Este cielo no era peligroso sino

un cielo que ofrecía paz. 

hsbd Al estar relacionado con la idea de regeneración el color azul se conectaba con el color verde  y con el color negro de igual

 significado. Podemos encontrar representaciones del dios Osiris con la piel pintada con cualquiera de estos colores.

También se utilizo el color azul en la piel de los dioses relacionados con el agua y en las deidades relacionadas con la fertilidad.

El color blanco estaba asociado con la luna y con la plata. Era el color de la luz, la misma palabra significaba

brillar, iluminar. Simbolizaba la pureza, limpieza y verdad.

hd
Blancos eran entre otras cosas las sandalias y los vestidos de los sacerdotes, la corona del Alto Egipto, el blanco representaba al sur

del país, por lo que su planta heráldica era el loto de flor blanca.

Los textos religiosos citan frecuentemente el color blanco por ejemplo: en el capitulo 134 del libro de los muertos dice " Palabras que se

pronunciaran sobre un halcón erguido que tenga la corona blanca sobre su cabeza y sobre las imágenes de Atum, Shu, Tefnut, Geb,

Nut, Osiris, Isis, Seth, Neftis todas pintadas de blanco………………"

Representaba la oscuridad de la noche, la muerte, el mundo subterráneo y por otra tenia una estrecha conexión con los colores verdes

y azul. Los tres colores estaban identificados con el renacimiento y la regeneración por razones concretas: el negro era el color del limo

fértil que cubría la tierra después de las inundaciones, él permitía la germinación y crecimiento de las plantas, es decir el verde de las

plantas que nacían, crecián y morían para volver a renacer luego de la próxima crecida anual del Nilo. Por otra parte el azul es el color

de las aguas que permitían a las plantas volver a revivir.

km
Por esto el negro representaba la tierra, la regeneración, la fertilidad que traía consigo el limo, es decir la vida. De hecho Egipto se

denominaba kmt  la tierra negra.

En los relieves y pinturas Osiris aparece con la piel pintada de negro o verde reafirmando su poder regenerador. Algunas estatuas de

difuntos  se elaboraban con piedras de estos colores  asegurándose  la resurrección  por analogía con Osiris.

También se utilizo el color negro para simbolizar las aguas cósmicas y el cielo nocturno, al igual que el azul.

Color vital, cargado de energía, podía representar el fuego, la sangre, la energía, el poder, la fuerza, el sol. Representaba la vida, la

regeneración y la energía; protección ya que simbolizaba la defensa.

Color heráldico del Bajo Egipto (el norte). Por su relacion con la vida estaba asociado con el verde (la vegetación en crecimiento) 

tms Connotaciones negativas: asociado a la destrucción, las desgracias, las amenazas de la vida, al peligro

El rojo era el color de Seth: rojo eran sus ojos y su pelo  como así también era el color de todos los animales que se relacionaban

 con él. Era además el color del desierto denominado dsrt   la tierra roja, las tierras peligrosas, dominio de Seth, allí reinaba 

 el desorden y las fuerzas del mal, estaba poblado por demonios.

Representaba la vegetación que nacía y crecía en la fértil tierra de Egipto, se asociaba  a los colores negro y azul.

Color positivo, alegre, símbolo de la naturaleza renovada, de la salud, del nacimiento y la vitalidad, de la juventud tras la muerte y de la

resurrección, en analogía con las plantas que afloraban tras la retirada de las aguas de la inundación del Nilo.

w3d

El verde era la fertilidad  de la vegetación  y de la vida (tanto terrena como de ultratumba), de la regeneración mágica,  el desarrollo y la 

eclosión de la vida. Por eso Osiris tenia la piel de ese color, el verde era el color del mas allá, todo lo relacionado con el mundo de los

muertos era de ese color, como una forma de enfatizar el nacimiento a una nueva vida.

Relacionado con el negro representaba la tierra mientras que identificado con el azul representaba el mar, los pantanos del delta y las

aguas primordiales. Conectado con muchas de sus diosas, pero principalmente con la diosa  
Cuadro 2 
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Cuadro 3 

 

 
13- Chacras humanos 

EL COLOR EN LA HERÁLDICA

AZUR

Es el azul. Es un símbolo de la verdadera inteligencia, el movimiento del pensamiento que busca

el principio divino en la materia. Es la percepción del sentido de las cosas. Está asociado también

a la belleza de las cosas, la majestuosidad y la abundancia en el plano espiritual.

GULES

Es el rojo. Es el color del principio de la vida. Es el fuego central que anima los mundos. El

poseedor del rojo es sabio y lo manifiesta en sus acciones. Amor y dominio de sí mismo.

ORO

Se refiere al amarillo o dorado. El color del Sol, lo divino, es el color del hombre que ha superado

las pruebas y se conoce a sí mismo.

SINOPLE

Es el color verde y representa la renovación en la naturaleza, lo que nace, la

superación de la visión intelectual, la auto curación, la esperanza, la verdadera

libertad asumiendo las leyes universales.

SABLE

Designa el color negro. En Europa, las influencias del significado del negro vienen del

antiguo Egipto, donde "la Negra" era uno de los nombres de Egipto. Significa el

renacimiento después de la muerte. Es la muerte del cuerpo para renacer como un

Ser de luz., liberado de sus cadenas.

PLATA

El plata también designa lo blanco. Y tiene un simbolismo similar. Expresa la

simplicidad, el despojo de todo lo terrena a favor de lo divino. Es aquel que es

absolutamente neutral, que no juzga. La renuncia del Yo.

PÚRPURA

El violeta estaba reservado al poder supremo, a los emperadores del Imperio

Romano. Es el símbolo de la armonía entre el pensamiento y la acción, la

inteligencia y los sentimientos.  
Cuadro 4 
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Cuadro 4       

14- Ejercicio formal    YIN/YAN 

 

   

14- Ejercicio formal 
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IMPORTANCIA DEL CONFORT 
ACÚSTICO EN EL DISEÑO DE 
INTERIORES   
 

 

AGOSTO MIRIAM MARÍA,  

ZOPPI CARLOS AUGUSTO 

Escuela Superior de Artes Aplicadas “Lino E. Spilimbergo” – FAD – UPC 
arqagosto@hotmail.com - arqzoppi@yahoo.com.ar 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO - CALIDAD 

ESPACIAL - CONFORT INTERIOR - FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

INTRODUCCION 

La acústica constituye uno de los factores fundamentales en el 
acondicionamiento de los espacios interiores. Los niveles sonoros a los 
que están sometidos los usuarios han ido creciendo en las últimas 
décadas como consecuencia del desarrollo tecnológico, económico y 
social, produciendo   ambientes de baja fidelidad, en el que la 

comunicación humana se torna más dificultosa. Por lo tanto, debemos 
considerar dos aspectos importantes como son la aislación de ruidos y el 
acondicionamiento de los locales para una mejor percepción y 
desarrollo de las actividades. Para el acondicionamiento de los espacios 
interiores existen una diversidad de dispositivos y materiales que 
cumplen con los requerimientos acústicos, pero para una correcta 
utilización de los mismos se hace necesario su interpretación tanto 
conceptual como desde el campo de la física. 

Habitualmente cuando nos referimos al interiorismo, el concepto de 
confort es utilizado con frecuencia y generalmente se lo hace 
considerando aspectos de control térmico, equipamiento e iluminación 
adecuados a las actividades del espacio, pero pocas veces se toman en 
cuenta el confort acústico.  

Este aspecto contempla el control del ruido de fondo, consecuencia de 
la capacidad de aislación de las envolventes de los ruidos generados en 
locales vecinos, o bien provenientes del exterior al recinto. Asimismo, es 
importante considerar el nivel de campo reverberante, que no existan 
ecos ni focalizaciones del sonido.  

 

DESARROLLO 

Desde hace unos años se trabaja integradamente en los espacios 
curriculares Proyecto II, Laboratorio de Diseño Lumínico y Taller de 
Diseño de Equipamiento II de la Tecnicatura en Diseño de Interiores.  A 
partir de ese trabajo que aborda el proyecto final desde una mirada 
holística, se detecta la necesidad de abordar el desarrollo de contenidos 
específicos propios del campo disciplinar de la acústica, temática no 
abordada en otras asignaturas y que resulta de interés tratar. Dicho 
interés obedece a que los docentes que dictamos estas materias 
entendemos que la complejidad de los proyectos desarrollados y el 
calibre y características de ciertos espacios de tipo de Usos Múltiples, 

mailto:arqagosto@hotmail.com
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salas de conferencias o mini auditorios, en algunos casos, requieren del 
manejo de estos contenidos que les permitirá a los alumnos 
comprender la compleja problemática de la acústica en los espacios 
interiores y sobre todo la resolución técnica – constructiva que se 
requiere desarrollar. Es en este punto que entendemos que nuestras 
asignaturas están en contacto directo ya que la resolución de la 
totalidad de las envolventes interiores, lo cual involucra la resolución de 
cielorrasos con planos acústicos reflectantes y fonoabsorbentes con 
incorporación de luminarias, tabiques aislantes, escenarios o tarimas 
con pendientes adecuadas e iluminación flexible y adaptable a 
diferentes representaciones, etc. son parte del equipamiento y la 
iluminación que estos espacios requieren.  

Frente a esta situación es que los docentes que suscriben este Proyecto, 
Arq. Miriam Agosto y Arq. Carlos Zoppi, que además se desempeñan en 
cátedras específicas de la temática en la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, 
propusieron a la Escuela de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo 
desarrollar un PROYECTO PEDAGOGICO en el marco de una serie de 
Encuentros Inter Curriculares (EIC). El Proyecto se denominó ‘’ACÚSTICA 
EN ESPACIOS INTERIORES’’ y como se expresó con anterioridad, estuvo 
destinado a los alumnos de la Tecnicatura de Diseño de Interiores (DIN). 

En el marco de dicho Proyecto Pedagógico, se plantearon los siguientes 
propósitos, metodología y etapas del proyecto que se explicitan a 
continuación: 

 

-Objetivos Generales/Objetivos Específicos:  

Desarrollar contenidos propios de la temática acústica física y 
arquitectónica para su aplicación a proyectos de Espacio Interior de 
propia elaboración del alumno.  

Verificar la transferencia de dichos contenidos en el trabajo final de la 
carrera (Proyecto Final que involucra tres asignaturas como son 
Proyecto II – Laboratorio de Diseño Lumínico – Taller de Diseño de 
Equipamiento II. 

 

-Lugar de trabajo:  

La actividad se desarrolla en el espacio áulico de la escuela por 
considerarse lo más apropiado, en función de la cantidad de asistentes y 
a quienes va dirigido específicamente. 

 

-Integrantes del Proyecto:  

Los responsables de este Proyecto Pedagógico son los docentes a cargo 
de los espacios curriculares Taller de Diseño de Equipamiento (Arq. 
Miriam Agosto) y Laboratorio de Diseño Lumínico (Arq. Carlos Zoppi). 
Tal como se expresó anteriormente, los profesionales involucrados 
poseen suficientes antecedentes específicos de los contenidos a 
desarrollar. 

 

-Materiales:  

Para una mejor comprensión de los contenidos, se propone brindar a los 
alumnos el material específico relativo a dispositivos y materiales 
acústicos que se encuentran en el mercado local.  

 

-Metodología:  

La metodología será similar a las clases habituales de los espacios 
curriculares involucrados, o sea, con el desarrollo de contenidos 
conceptuales con el empleo de imágenes y la transferencia a los 
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proyectos finales de graduación, especialmente en Proyecto II. Esta 
instancia de transferencia no se agota en los tiempos de la clase a la que 
se hace referencia, sino que serán transversalmente operativizados en 
los espacios curriculares involucrados en el proyecto final de carrera. 

 

-Cronograma de actividades:  

Se propone, tal como se expresara en la Metodología, solo una clase 
teórica y de interpretación de catálogos comerciales, y su transferencia 
de manera transversal a los otros espacios curriculares involucrados, 
tarea que seguirá los tiempos propios de la planificación de cada uno de 
ellos. 

 

-Impacto del proyecto:  

El proyecto plantea hoy por hoy una necesidad de los alumnos y se 
considera que impactará de manera directa y efectiva en el desarrollo 
de sus trabajos, tanto de graduación como en la futura actividad 
profesional. 

 

-Contenidos que definen el Marco Teórico del trabajo 

 

Conceptos fundamentales (1) 

La acústica es una rama de la física que estudia la generación, la 
transmisión, la recepción, la absorción, la detección, la reproducción y el 
control del sonido. La ciencia que trata de los métodos de generación, 
recepción y propagación del sonido se llama acústica. Esta cubre 
realmente muchos campos y está íntimamente relacionada con varias 
ramas de la ingeniería.  

Desde el punto de vista físico, el sonido consiste en un movimiento 
ondulatorio producido en un medio elástico por una fuente de vibración 
y que provoca pequeñas 
variaciones de la presión 
atmosférica sobre el oído. 
La forma más habitual de 
representar el sonido es 
un espectro, que nos da 
la amplitud (presión) en 
función de sus 
componentes en 
frecuencia.  

El sonido se puede considerar por una parte como fenómeno físico, y 
por otra como sensación auditiva de un oyente provocado por ese 
fenómeno físico.  

En el lenguaje popular, el sonido está relacionado con la sensación 
auditiva. Siempre que una onda elástica que se propaga a través de un 
gas, un líquido o un sólido, alcance nuestro oído, produce vibraciones en 
la membrana auditiva. Estas vibraciones provocan una reacción del 
nervio auditivo y el proceso se conoce como audición. Pero nuestro 
sistema nervioso produce una sensación auditiva sólo para las 
frecuencias comprendidas entre 20 y 20.000 Hz (el intervalo de 
frecuencias audibles es diferente para otros animales). Fuera de estos 
límites el sonido no es audible, aunque a las ondas elásticas 
correspondientes se les sigue llamando sonido. La física de las ondas 
elásticas de frecuencia por encima de 20.000 Hz se denominan 
ultrasonidos y por debajo de 20 Hz se denominan infrasonidos.  
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Para que un sonido 
sea percibido por 
nuestro oído no 
basta que su 
frecuencia esté 
comprendida entre 
ciertos límites para 
los que aquél es 
sensible (20 y 
20.000 Hz). Es 
preciso además que 
la intensidad física o 
la amplitud de la presión se encuentre también dentro de cierto 
intervalo, ya que por debajo del mismo no es percibido por falta de 
excitación suficiente (umbral de audición) y por encima produce 
sensación de dolor. Este intervalo varía con la frecuencia del sonido, 
como puede verse en la siguiente figura logarítmica. El gráfico muestra 
el área de audición humana y lugares que ocupan en la misma, la música 
y la palabra. 

Durante la propagación de las 
ondas sonoras en un medio, 
pueden ocurrir varios 
fenómenos. Cuando la onda 
sonora llega hasta una superficie 
suceden tres fenómenos:  

 Una parte es reflejada 
por la superficie. 

 Una parte es absorbida 
por la superficie.  

 El resto es transmitida al otro local.  

Si se coloca un material absorbente delante de un cerramiento, 
aumentará la parte de energía acústica absorbida y disminuirá la parte 
reflejada en el local donde está instalado, pero no se modificará 
significativamente la parte transmitida al local adyacente, por lo que se 
mantendrá su aislamiento acústico.  

El aislante refleja prácticamente toda la energía incidente y el 
absorbente disipa parte de esa energía en forma de energía calorífica.  

En este punto es importante mencionar que la acústica arquitectónica 
atiende el tratamiento del sonido desde el acondicionamiento interior 
de los locales y la problemática del ruido desde la aislación acústica de 
muros y paramentos diseñados a tal fin. 

En espacios interiores es fundamental definir otros conceptos como es 
el de Aislamiento y el Acondicionamiento Acústico (2). El primero 
atiende a la capacidad de los elementos constructivos para disminuir la 
transmisión del sonido. Por extensión, se entiende por aislamiento al 
conjunto de procedimientos empleados para reducir o evitar la 
transmisión de ruidos de un local a otro y del exterior hacia un local o 
viceversa, con el fin de obtener una calidad acústica determinada. El 
aislamiento depende de las propiedades de los materiales, de las 
soluciones constructivas empleadas y del contexto arquitectónico. 
acondicionamiento acústico de un local y que consiste en controlar la 
energía sonora reflejada en las paredes del mismo para reducir la 
reverberación, mejorar las cualidades de escucha y, en general, 
disminuir el nivel sonoro medio global del local.  

El acondicionamiento acústico debe tener muy en cuenta en la 
construcción y restauración de Iglesias, Teatros, Auditorios, Bibliotecas, 
etc., en definitiva, en todo tipo de recintos donde se va necesitar de una 
buena inteligibilidad de la palabra o una buena audición de la música 
para su normal funcionamiento. Pero la práctica profesional y la vivencia 
de otros espacios de uso cotidiano, como son los grandes espacios de 
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recepción, los gimnasios, restaurantes, entre otros, han provocado la 
reconsideración de aspectos referidos al confort acústico. En varios de 
esos espacios interviene otra variable, que muchas veces no es tenida 
en cuenta, como lo es el volumen de aire que conjuntamente con la 
absorción total del recinto atentan a la inteligibilidad de la palabra, 
aumentan la reverberación y en definitiva transforman a dichos 
espacios en lugares molestos desde el punto de vista acústico. 

Cada local tiene unas características acústicas diferentes y particulares. 
Una de estas características es el Tiempo de Reverberación que se mide 
en segundos. El tiempo de reverberación es el tiempo que se requiere 
en un espacio cerrado, para un sonido de una frecuencia o banda de 
frecuencia determinada, para que el nivel de presión sonora dentro de 
él disminuya 60 dB, después de haber cesado la fuente.  

Los materiales en acústica se pueden usar para reducir el tiempo de 
reverberación de un recinto o bien se usan como barrera para reducir la 
intensidad del sonido que viaja de un punto a otro. En cuanto al primer 
tipo de estos materiales están los materiales fonoabsorbentes. Tal vez 
los más importantes de estos materiales sean los materiales porosos, 
que están constituidos por una estructura sólida dentro de la cual 
existen una serie de cavidades o poros intercomunicados entre sí y con 
el exterior. Entre los principales materiales porosos están las lanas de 
roca y las espumas de poliuretano, las cortinas, alfombras y muchos 
otros utilizados en interiorismo. 

 

CONCLUSIONES 

En la formación de los alumnos de la Tecnicatura en Diseño de 
Interiores se detecta la carencia de contenidos específicos sobre 
Acústica en los Espacios Interiores, y especialmente en el nivel III de la 
carrera, ya que resultan pertinentes para los proyectos que desarrollan 
como trabajo final de carrera. Consideramos que lo relativo al 

acondicionamiento acústico de los espacios interiores es otro de los 
aspectos que hacen al confort de quienes desarrollan tareas en esos 
locales y que se hace necesario incorporar en la formación de 
estudiantes de carreras de Interiorismo. Este trabajo surge de identificar 
la necesidad de abordar el desarrollo de contenidos específicos propios 
del campo disciplinar de la acústica y su aplicación en los Proyectos de 
Interiorismo. Como antecedente, este proyecto se implementó durante 
dos años consecutivos y los resultados obtenidos fueron los que nos han 
impulsado a seguir sosteniendo la necesidad de esta formación 
específica que complementa al diseño de interiores. Se espera que los 
futuros Diseñadores de Interiores contemplen estos aspectos, muchas 
veces dejado de lado, para cumplir con el objetivo que el “confort” sea 
integral y de esta manera los espacios sean otro factor que mejore la 
calidad de vida. 
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Las imágenes que se adjuntan a continuación, ilustran sobre la forma de 
presentación de los contenidos desarrollados para los estudiantes: 
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Los siguientes son trabajos de alumnos de 3° año en los que se visualiza 
la aplicación de algunas soluciones constructivas y tecnológicas que 
permiten resolver el acondicionamiento acústico de los espacios 
interiores.  
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EL INTERIORISMO EN LA FACULTAD 
DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y 
DISEÑO U.N.C. 
 

 

WOLOVIK CARLOS ALBERTO 

Arquitecto, ex Profesor Adjunto y miembro fundador Cátedra de Equipamiento hasta el 
2015 - Faud, Universidad Nacional de Córdoba 

carloswolovik@yahoo.com.ar 

 

 

PALABRAS CLAVE 

EQUIPAMIENTO - NUEVO ENFOQUE - 

REFUNCIONALIZACION 

 

 

En las materias de diseño arquitectónico de todos los niveles a lo largo 
de los tiempos, excepto tesis, el problema de diseño a resolver termina 
en una caja vacía de baja resolución, a veces con algún corte 
constructivo de piso a techo, un anteproyecto. 

Lo técnico, siempre es abordado en las materias del área 
correspondiente que se realiza el año posterior, lo que implica una 

disociación en el aprendizaje del alumno: no hay manera de integrar la 
tecnología desde el  origen de la idea.  

La necesidad de trabajar el equipamiento para las cátedras de 
arquitectura se limitaba, a la inclusión de los muebles, generalmente en 
planta como “verificación funcional” de las propuestas, que se hacían en 
la temática anual. Nunca se planteó un cambio, ni siquiera una variante 
espacial al anteproyecto original. Se pedía generalmente “la planta 
equipada” que justificaba la organización elegida. O sea una expresión a 
través de plantillas prediseñadas para controlar visualmente si las cosas 
alojadas “caben” o se organizan de acuerdo al partido, útiles para 
distinguir áreas funcionales donde se reconocen ingresos, circulaciones 
de uso propio y general, servidumbres de paso, equipo fijo y móvil.   

Tal es la fuerza de ese pensamiento que recurrentemente se sostiene 
como método, pensándolo como la forma de entender el equipo con la 
arquitectura. Disociado, solo como complemento anecdótico. 

 

ENSEÑANZA DEL DISEÑO INTERIOR 

Hubo acercamientos a la problemática del Diseño de Interiores, en 
nuestra Facultad se llamó Plástica IV, pero utilizando esa mecánica antes 
descripta. Siempre ligado a “completar y verificar” un proyecto de 
Arquitectura 

El diseño del mobiliario en la enseñanza de arquitectura estuvo atado a 
una acción posterior, retomando las propuestas del año anterior, 
completamiento del espacio generado como caja vacía.  Nuevamente a 
destiempo, esta vez la propuesta desarrollaba el interior completo pero 
sin hacer cambios en el destino del proyecto, usuario, imagen espacial.  
Nunca se propuso una adaptación de otro edificio ni nuevas temáticas lo 
fue una condición rígida que impidió toda variación y flexibilidad o 
adaptación. 
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 Habitualmente los temas abordados estaban ligados a los de 
arquitectura: vivienda individual o colectiva, hospitales, escuelas, 
centros culturales, bibliotecas, centros administrativos, etc.   Lo 
comercial y lo efímero siempre quedó soslayado, por considerarlo 
impropio de la formación, a lo sumo el equipo se trabajaba desde una 
perspectiva industrialista.  

Los años del Taller Total durante los 70 hasta el 76, sacudieron el elenco 
de materias pretendiendo lograr mayor integración de contenidos, pero 
despreciaron el espacio en todas sus formas, en beneficio de las 
metodologías, que estaban tan en boga en el mundo. Esa integración 
que se pretendió con coordinaciones académicas verticales y 
horizontales, produjo como contrapartida el vaciamiento de las 
materias. El diseño del mobiliario entonces desapareció como materia 
autónoma, para ser abordado como un ensayo metodológico, sistémico, 
aséptico dentro del anteproyecto: Equipos y arquitectura se integraban 
en una gran máquina producida por métodos industriales para las masas 
sociales. 

Entonces se anula como disciplina, por ser considerada superflua, casi 
innecesaria, como impropia del momento que se vivía.  

 

Reaparición del Diseño del Espacio Interior. Fundación de la Cátedra 
de Equipamiento abril 1979 

Titular Arq. Victor Bentolila / Profesores Adjuntos Jaime Casanegra, 
Ruben Silva/ Jefes de Trabajos Prácticos Carlos Wolovik, Raul Urain, 
Abdo Chaijale, Estela Crisci 

 

Se plantea armar un lazo constante entre espacios y equipo, todo lo 
contrario a las experiencias anteriores 

No lo admite abiertamente pues en realidad trata de cambiar el 
esquema histórico tradicional sin ser cuestionado su método, ni su 
inserción en la carrera, proponiendo salvar las falencias anteriores. 

Con su propia complejidad, se da el siguiente proceso de trabajo; 

 

DISEÑO DEL ESPACIO INTERIOR 

ARQUITECTURA  PREEXISTENTE 

 

 

USUARIOS ALTERNATIVOS 

 

 

PROPUESTA DE MODIFICACION ESPACIAL CON OBJETOS 
TRIDIMENSIONALES 

 

 

NUEVO ESPACIO QUE EXPRESA ESOS USUARIOS Y SATISFACE SUS 
NECESIDADES FUNCIONALES Y DE IMAGEN 

 

La nueva propuesta pedagógica planteó intervenir edificios construidos, 
de existencia real en la Ciudad de Córdoba, nuevos habitantes con 
distintos requerimientos, relevarlos, valorarlos en su contexto, 
intentando responder a diferentes temáticas elegidas anualmente por la 
Cátedra, rediseñando espacios con los elementos del mobiliario y 
nuevas envolventes para lograrlo. 
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El resultado logrado es de gran riqueza y responde a la demanda actual: 
nuevos usuarios, diferentes a las que dieron origen al edificio y que hoy 
deciden asentarse allí. Esto genera una dinámica propia que da cuenta 
de una sociedad cambiante recuperando los espacios ya creados para 
adaptarlos a nuevas realidades. 

Ubicada en V año de la Carrera de Arquitectura, se transforma en algo 
difícil de asimilar institucionalmente, puesto que no encaja en el 
esquema convencional, divide las materias en 2 grupos: aquellas que 
“son el diseño”, en relación a las que “hacen al diseño”.  Las primeras, 
siempre consideradas como la columna vertebral de la carrera (las 
Arquitecturas) Las segundas, agrupadas en áreas (Comunicaciones, 
Ciencias Sociales, Construcciones), cuyos conocimientos se suponen 
deben converger en el quehacer de la proyectación arquitectónica. 

Así es como la materia toma el rango de Diseño Arquitectónico Interior, 
con autonomía suficiente para ser considerada una cátedra de 
arquitectura, capaz de contener una suma de disciplinas que hacen a un 
campo específico de conocimiento. 

 

RESOLUCION TECNOLÓGICA 

Es así que luego de un origen enfocado en la resolución espacial, se 
procede a investigar las propuestas en todos sus detalles. 

Este cambio de enfoque, transforma la materia y la complejiza. 
Incorpora la enseñanza de las tecnologías propias de los equipos y 
envolventes como así también a su aplicación específica en las 
propuestas. 

A partir de entonces cambia el modo de trabajo en el diseño, de lo 
general a lo particular y viceversa, de la propuesta espacial al detalle.  El 
alumno empieza a entrenarse en el ida y vuelta del zoom, procesando la 

tecnología como herramienta de diseño, no como un “saco que se le 
cuelga al proyecto del espacio”.  

Es allí donde la materia se torna inclasificable y a la vez atractiva, pues 
seduce tanto al alumno que tiene vocación estética como al que se 
interesa por lo constructivo. Toma vuelo propio y produce cierta 
resistencia en otras cátedras, todo un desafío que antes no se había 
experimentado en la Facultad. 

Genera además un área propia en la enseñanza de la tecnología de los 
objetos del mobiliario, instrumentación específica que se complementa 
con visitas a talleres de la especialidad.  Los alumnos conocen cómo se 
hacen las cosas, para luego aplicar en sus proyectos. 

Se crea la Maratón Tecnológica, evento anual que involucra la 
exposición de empresas dedicadas a la temática, que muestran sus 
productos y procesos durante un día entero en la Facultad. Esto reveló 
ser de gran utilidad para los alumnos, que valoran la iniciativa. Otorga 
valor distintivo a la Cátedra 

Se programan viajes a fábricas en distintas provincias, así como a 
exposiciones de la construcción tanto a nivel local como nacional, visitas 
a obras realizadas o en ejecución. 

El objetivo es conectar al alumno con el mundo real, como 
entrenamiento para su futuro rol profesional. 

 

CORRELATIVIDADES 

Difícil es de clasificar la materia como definir los conocimientos a tener 
para abordarla. 

Se supone que el alumno debe tener un recorrido por todas las 
disciplinas, por lo cual, todas las Comunicaciones, las Arquitecturas, las 
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Tecnologías, las Historias, se necesitan, así como una madurez en la 
formación para abordar el problema. 

 

ETAPAS 

Se hace un ejercicio de aprestamiento, primera aproximación al 
problema en escala menor.  La temática elegida para ello es una 
situación transitoria, un objeto espacial habitable. Se analiza el tema 
anual, en grupos que lo trabajan, hacen luego propuestas de 
aproximación desde la idea generadora, partido espacial, propuesta 
general que incluye los equipos en el espacio. Luego de elaborada la 
propuesta se pasa a desarrollar sectores haciendo eje en un equipo fijo 
cada alumno, para luego trabajar todos los detalles 

 

METODO DE TRABAJO 

 Análisis del usuario y del sitio /situación (el edificio y su entorno 
inmediato) 

 Relevamiento sensible y físico del sitio (edificio o local a 
trabajar) 

 Elaboración de hipótesis de trabajo, ideas generadoras  

 Partido espacial equipado 

 Propuesta espacial  

 Reelaboración y desarrollo de sectores con equipo incluido 

 Diseño de equipos  

 Resolución tecnológica 

 Detalles  

REPRESENTACION 

 “Diseñar en Interiorismo supone un enfoque gráfico -conceptual 
analizando problemas, verificando casos, estudiando sitios en sus 
aspectos espaciales, estilísticos y constructivos con ideogramas que 
decodifican el tema a resolver, transformándose luego en ideas 
materializándose en desarrollos gráficos que muestran la propuesta 
usando los procedimientos necesarios. El Interiorismo, proyecta el 
mobiliario en consonancia con la propuesta espacial, el trabajo de 
inclusión -  exclusión de los elementos intervinientes, llámense objetos a 
incorporar en los espacios, no como accesorios ocasionales, sino 
coherentemente con ellos, detrás de un objetivo proyectual explícito.” 
*Carlos Wolovik, (2008) Ponencia Egrafia Vl Encuentro Nacional de 
Profesores de Expresión Gráfica, San Juan  

 “El proceso de diseño es un mecanismo complejo en el que intervienen 
factores que forman parte del problema a resolver.  En él hemos 
planteado los momentos que el alumno aborda como puntos de partida 
y de llegada, ninguno de ellos excluye al otro, sino que se referencian 
constantemente a lo largo del mismo.  

“Las nuevas tecnologías produjeron una fascinación en los estudiantes 
por las herramientas disponibles, soslayando momentáneamente una 
cantidad de métodos que hoy están afortunadamente siendo 
recuperados, logrando que todos convivan, para obtener el máximo 
objetivo de la representación de la arquitectura: COMUNICAR UNA 
PROPUESTA DE DISEÑO.   

Es así que la Cátedra de Equipamiento alienta el uso de todos estos 
recursos, a la vez que ejercita y estimula a los alumnos en el camino de 
nuevos campos de expresividad.    Cada paso que se da en esa dirección, 
es una oportunidad creativa en la construcción del conocimiento”. * 
Carlos Wolovik, (2008) Ponencia Egrafia, Vl Encuentro Nacional de 
Profesores de Expresión Gráfica, San Juan  
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LA CALIFICACIÓN 

La materia tiene un doble objetivo, espacial y tecnológico, por ende será 
preponderante la validez de la propuesta general ante todo. En ese 
marco, seguirá la evaluación de la resolución tecnológica. 

DISCIPLINAS QUE CONCURREN A LA SOLUCION PROPUESTA 

 Diseño de muebles (en ese nuevo contexto) 

 Diseño de Iluminación y acústico 

 Diseño gráfico/Comunicación 

 Diseño estructural, valoración y modificación  

 Concepción Constructiva mayormente en seco y de montaje 

 Acondicionamiento climático 

 Instalaciones: Sanitarias, eléctricas, de seguridad, informática, 
automatismos 

 

CONCLUSIONES 

Como parte necesaria de la formación de grado de Arquitectura, emplea 
una metodología de abordaje para resolver una temática más compleja, 
que puede llegar a considerarse una especialidad: EL INTERIORISMO, 
digna de tener una currícula propia. 

Así es que a lo largo de estos tiempos han aparecido institutos terciarios 
y universidades que tienen el Diseño de Interiores como una carrera con 
perfil claramente definido. Las disciplinas que he mencionado 
probablemente aún difícilmente estén todas incorporadas a sus 
currículas, pero a medida que se avance en el tiempo, se irán agregando 
de una u otra forma como campo de conocimiento. 

En la Universidad Pública, los procesos de desprendimiento de carreras 
respecto a un tronco de origen son más lentos.  La nuestra, 
Arquitectura, es hija de la Facultad de Ingeniería, así como Diseño 
Industrial, un producto de emancipación de la Facultad de Arquitectura. 
Esos campos se han ido delimitando solos, primero gestionado por 
docentes de su origen, luego por sus propios egresados, que van 
ayudando a darle su perfil definitivo.  (Figura 1, Figura 2) 

Seguramente el Interiorismo pueda convivir con la Facultad de 
Arquitectura, por la cantidad de conocimientos que comparte, a través 
de un sistema de créditos académicos que además permita que el 
alumno haga su propio recorrido dentro del mundo del conocimiento, 
cada vez más exigido por nuevos desafíos que se plantean en el mundo 
laboral actual. 

 

 

Ponencias: 

Wolovik ,C. (2008)  Ponencia Egrafia, Vl Encuentro Nacional de 
Profesores de Expresión Gráfica, San Juan 
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Taller de diseño Escuela de Arquitectura, Facultad de Ciencias Físicas y 
Naturales, UNC. - (Figura 1) 

 

 

Primeros egresados Facultad de Arquitectura año 1948 - (Figura 2) 
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EXPERIENCIA INTERDISCIPLINARIA 
ARQUITECTURA – DISEÑO 
INDUSTRIAL  
 

 

ARQS. FINKIELZTEIN GABRIELA, 

LANDENBERG RAQUEL 

Cátedra de Equipamiento A – FAUDI – UNC 
gabifinki@yahoo.com.ar - raquellandenberg@gmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

ARQUITECTURA - DISEÑO INDUSTRIAL - ESPACIO 

INTERIOR - PRÁCTICA INTERDISCIPLINARIA - 

MICROARQUITECTURA 

 

INTRODUCCIÓN 

La Cátedra de Equipamiento A se caracteriza por tener una visión 
inclusiva del interiorismo en la arquitectura, teniendo en cuenta lo 
interdisciplinar desde la incorporación de conceptos aportados desde el 
diseño industrial, el diseño gráfico, las artes, la psicología y la publicidad. 

La idea es promover en el alumno el criterio reflexivo y el pensamiento 
creativo para que ello repercuta en la producción arquitectónica - 
urbana futura, sabiendo que hoy las prácticas interdisciplinarias y la 
movilidad profesional tensionan las fronteras de la arquitectura y 
desdibujan sus límites.  

 

ABORDAJE 

Partimos de la idea de sensibilizar al alumno acerca de la arquitectura 
en general y del interiorismo en particular, nos focalizamos en el 
concepto de espacialidad como objetivo principal y la relación usuario – 
equipo. 

Para transferir los conceptos se plantea  como temática, el desarrollo de 
un ejercicio que consiste en diseñar una micro-arquitectura, en un sitio 
de la ciudad de Córdoba, que se aborda en dos instancias: la primera se 
lleva a cabo con un formato de  experiencia interdisciplinaria entre 
alumnos de arquitectura y diseño industrial juntos, dando la posibilidad 
a los alumnos de intercambiar las distintas miradas que cada disciplina 
tiene acerca del diseño. Este es un primer  acercamiento a la manera 
real de trabajo con la que se enfrentaran cuando se reciban, con 
profesionales de diferentes áreas. 

En una segunda etapa se continúa la práctica desarrollando con mayor 
detalle la envolvente en relación a un equipo significativo de la misma 
microarquitetura. Ahora sí se trabaja exclusivamente con los alumnos 
de diseño industrial, atendiendo sus particularidades. 

 

DEVOLUCIÓN / CIERRE 

La experiencia resultó sumamente enriquecedora para ambas 
disciplinas, más allá de algunas situaciones puntuales. Los alumnos han 

mailto:gabifinki@yahoo.com.ar
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sabido brindar a sus compañeros las fortalezas y debilidades que cada 
uno tiene. Los grupos lograron resultados muy creativos que se 
pudieron ver reflejados en sus propuestas. 

Se instalaron nuevos conceptos como resultado de la experiencia, el 
espacio interior, las envolventes, el equipo visto desde el uso que el ser 
humano hace  del mismo,  las diferentes maneras de abordar el proceso 
de diseño, etc. 

El alumno de diseño industrial se familiarizó con las nociones de espacio 
exterior, arquitectura, espacio interior principalmente, percepciones 
espaciales, idea de partido, y el de arquitectura pudo darse cuenta de la 
importancia que adquieren los detalles en el diseño, para tenerlos en 
cuenta desde el inicio del proceso. 

A continuación se muestran algunas imágenes del día de la entrega final 
y la puesta en común, con la devolución y crítica de cada trabajo. 
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Se aprecia la riqueza y diversidad de la producción de los alumnos. 
Maquetas de estudio, donde se logra percibir el espacio interior y la 
materialidad, objetivos de la materia y fruto de la interdisciplina. 

Los alumnos de diseño interior han logrado graficar técnicamente sus 
proyectos, aprendieron a representar plantas, cortes y vistas con 
sistema monge, lo que los habilita a hablar un mismo lenguaje con los 
arquitectos y de asi poder trabajar de manera profesional con ellos. 

 

Se han familiarizado con la importancia del contexto exterior, con la 
ciudad, respetando el entorno y haciéndolo parícipe en sus premisas de 
diseño. 

Para comprender mejor lo expuesto al principio, a modo de anexo 
gráfico, publicaremos tres ejemplos de Trabajos de alumnos que 
sintetizan la experiencia. 

MICROARQUITECTURA 1: LA ESTACIÓN 

ALUMNO: ROLON EMANUEL 

AÑO: 2018 

DOCENTES: Gabriela Finkielztein y Raquel Landenberg 
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En la envolvente se desarrolla el equipamiento como sillas,apoya bicis y 
lugares para tirar residuos sólidos urbanos 
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MICROARQUITECTURA 2: PUESTO DE COMIDA SALUDABLE 

ALUMNO: Fernando Romero 

AÑO: 2018 

DOCENTES: Gabriela Finkielztein y Raquel Landenberg 

El puesto de comida saludable mutante situado sobre bv Los Andes, 
frente al nuevo Espacio coworking Abasto. Mantendrá un gran flujo de 
personas que buscan alimentarse, por ello está pensado como 
fomentador a la buena alimentación, ya que tiene el mismo tiempo de 
espera que en un lugar de comidas rápidas, las cuales no cuidan a la 
salud de sus consumidores. Es por esto que se les ofrece una buena 
alimentación a través de viandas cocidas luego refrigeradas.  

 

 

 



 

 

 

 

112 

El programa incluye una planta modular de 0,70 metros, con una cúpula 
de 5,5 metros de diámetro sostenida por una estructura de malla de 
poliestireno de alta densidad comandada por un motor el cual permite 
que esta se abra para la atención y se cierre a la noche como una flor. 

 

Se desprenden módulos hacia afuera como una expansión a través de 
rieles para que la gente se siente a comer en el lugar, extendiendo 
bancos a cado lado del módulo y una superficie de apoyo extra, vuelven 
a su posición cuando este se cierra. La caja es un tablero de madera 
plegable para permitir el correcto ingreso de los módulos al cerrar. 

Al fondo del equipamiento se encuentra un mueble autoservicio en el 
cual el usuario podrá acceder a la comida en la heladera, a una bacha 
para aseo y a otra heladera para bebidas, además en sus laterales posee 
4 bancos encastrados. El puesto se autoabastece de energía eléctrica 
mediante un panel solar ubicad por encima de los tensores (simulando 
aéreamente ser el centro de la flor) el cual abastece de electricidad a 
heladera e iluminación interna. En tanto que los módulos cuentan con 

lámparas con el panel solar incluido para que cuando se abren, se 
cargan con el sol, en tanto que el recogido de las aguas grises para el 
riego se cuenta con un tanque de almacenamiento a través de la 
canaleta que recibe el agua que cae a través de las telas de la tenso 
estructura.  

En este proyecto lo más destacado fue el proceso de rotomoldeado que 
utilizó el alumno como tecnología. Queda bien definida la interrelación 
entre los estudiantes de arquitectura y diseño industrial, donde cada 
uno aportó su saber logrando un trabajo completo desde lo formal, su 
inserción en el contexto, la materialidad y la tecnología. 
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MICROARQUITECTURA 3: HERBARIO / TE & MUNDO 

ALUMNO: GUITA CANDELA 

AÑO: 2018 

DOCENTES: Gabriela Finkielztein y Raquel Landenberg 
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El mobiliario de herbario se basa en las texturas rústicas de la madera y 
el hierro que combinadas aportan calidez, su color, su textura y su 
aroma le generan a quien entra sensaciones inconscientes que 
refuerzan el ambiente familiar, ideales para escapar de la realidad y 
conectarse con uno mismo . El modulo envolvente simula ser una 
enredadera que trepa entre la pared y el techo , acompañada de 
pequeñas macetas que desbordan su follaje verde invadiendo la 
estructura interna de herbario y generando la sensación de estar 
constantemente en contacto con la naturaleza , un ambiente cálido y 
armonioso continuando con el concepto de vagones modulares, el 
mobiliario se compone de 3 módulos que permiten la adaptación de 
cada uno de ellos, permitiendo adoptar diferentes configuraciones de la 
estructura total adhiriendo o sustrayendo uno o más módulos. 

 

Materialidad: construcción del mobiliario en placas de melamina de 
mdp de acacia de 18 mm que son cortadas según las medidas de cada 
placa de los módulos, cubriendo los cantos con tapacantos y unidas 
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entre si por tarugos de madera estriados y encolados, y por fuera una 
estructura vista en perfil de hierro ángulo 1 1/4" x 1,8" con detalles de 
remache. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION: 

Esta experiencia  fue sumamente enriquecedora, como docentes 
tuvimos la posibilidad de acompañar y guiar a los alumnos en estos 
equipos de trabajo.  

La respuesta  a la consigna fue muy rápida y con resultados 
sorprendentes, podían proponer ideas,  intervenir en resoluciones 
técnicas puntuales, podían crear juntos cada uno con sus miradas. 

En un cierre q hicimos de la actividad , los alumnos pudieron manifestar 
sus impresiones acerca de la experiencia , para ellos ha sido sin duda 
una desafío esta interacción , en la que por momentos coincidían con 
metodologías de trabajo y por momentos no, pero sin embargo 
encontraron puntos en común para resolver lo planteado. 

Creemos q este tipo de propuestas interdisciplinarias activan y 
sensibilizan al alumno a lo que será la vida profesional y refuerza la idea 
del trabajo en equipo, practica cada vez mas difundida en el mundo 
laboral. 
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                             Arq. Alejandra Reszk 
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INTUICIÓN Y RAZÓN EN EL DISEÑO DE 
INTERIORES 
UNA CONSTRUCCIÓN TEÓRICO-CRÍTICA 

 

 

ARQ. FELTRUP SERGIO,  

LIC. TRABUCCO AGUSTÍN 

Secretaría de Posgrado, FADU-UBA 
sergio.feltrup@gmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

ANÁLISIS - CATEGORÍAS CRÍTICAS - LEYES 

PROYECTUALES - TEORÍA  

 

 

ORIGEN Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE DISEÑO DE INTERIORES 

Los interiores franceses de fines del siglo XVII llegarán a consolidar el 
Diseño de Interiores como disciplina. Espacio y equipamiento se 
potencian en una escala creciente que, durante el Rococó, encontrará 
su exégesis en el Salón de la Princesa de Soubise (∞1740) en el Hôtel de 

Rohan-Soubise.  El Diseño de Interiores ya no será el tratamiento de los 
planos que conforman su espacio sino la generación de espacialidad con 
identidad propia y con independencia de la caja arquitectónica. La 
aparición del Diseño Interior como disciplina genera y requiere la 
fijación de un campo teórico y su necesaria materialización, como lo 
sugieren tratados de la época como el Course d´Architecture, 1691, de 
A. d´Aviler y el Livre d´Architecture de Germain Boffrand publicado en 
1745 donde dice “…Las decoraciones interiores son en este momento un 
sector considerable de la Arquitectura…”. La Academia Francesa 
consolida las herramientas proyectuales de la Arquitectura que son 
extensivas al Diseño de Interiores.  

El espíritu de la Academia y sus Leyes será continuado más adelante y 
reclamado por las clases gobernantes, en el caso de Francia la estética 
Beaux Arts y el Eclecticismo y en el caso de Inglaterra las alusiones 
estilísticas al siglo XVIII. Estas posturas serán las referentes del Diseño 
de Interiores “oficial” y serán los protagonistas jaqueados en el debate 
que se dará durante el siglo XIX, y que estará representado por el 
Biedermeier que constituye la primera expresión burguesa en Diseño de 
Interiores, las Arts & Crafts, opuesta a los ideales victorianos y que 
impacta en todas las Artes, y en particular en el Diseño de Interiores y 
objetual y el Art Nouveau con enorme importancia innovativa. Casi 
contemporáneamente Richard Wagner publica La obra de Arte del 
futuro, 1849, donde enuncia el concepto de Gesamtkunstwerk4, que 
influenciará desde el punto de vista ideológico a las Arts & Crafts, y al 
Art Nouveau. Este concepto se afianzará en el siglo XX y se consolidará a 
través de la Modernidad. El Art Nouveau es ya un movimiento Moderno 
si consideramos sus invariantes. Temporalmente este período ubica sus 

                                                 
4 Gesamtkunstwerk: Se entiende como tal a la proyectación de todos y cada uno de los 

elementos que conforman el objeto de Diseño persiguiendo un objetivo estético 
unificador de validez absoluta 
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inicios en aproximadamente 1885 en el comienzo de lo que Eric 
Hobsbawm denomina “siglo largo” en referencia a la duración del s. XX.  

Las Vanguardias aportan a la Teoría su esencialidad rupturista, su 
orfandad y su deliberado abandono de los valores morales e históricos 
de la cultura occidental. Un desafío que arroja al Hombre moderno, al 
Hombre de vanguardia, a la inagotable tarea de la continua innovación 
formal, a la necesidad de formular un lenguaje nuevo, es decir, repensar 
el mundo. Las Vanguardias históricas con interés específico en Diseño 
de Interiores son: el Neoplasticismo, el Constructivismo Ruso, el 
Cubismo y la Abstracción. Estas son las Vanguardias que por voluntad o 
nostalgia de Gesamtkunstwerk desarrollan un Diseño de Interiores 
consecuente con sus ideologías. La Bauhaus, y las expresiones 
racionalistas tempranas, si bien no comienzan con un interés específico 
en Diseño de Interiores, al tener un compromiso social en su ideología, 
constituirán escuelas que influirán decisivamente en el Diseño de 
Interiores del siglo XX. 

El hoy, global, aporta acceso ilimitado a la información y la 
instantaneidad se muestra como un valor ganado, sin embargo, el 
tiempo que se dedica a la tarea reflexiva es escaso. El Diseño 
contemporáneo adolece de una falta de perspectiva histórica que no 
puede ser suplantada por la tecnología. En este contexto la formulación 
del juicio crítico se torna indispensable. Juicio que debe basarse en 
herramientas intelectuales y objetivas. El juicio crítico permite 
determinar la complejidad para situarse dentro del Zeitgeist5 
contemporáneo y llegar a la capacidad para emitir opiniones 
justificadas, en nuestro caso sobre el Diseño de Interiores 
contemporáneo.   

                                                 
5 Zeitgeist: Concepto incorporado por Hegel al mundo de la Filosofía que puede 

traducirse, de manera incompleta, por ‘espíritu de época’ o ‘perfil de época’ y que 
enuncia el entorno conceptual y cultural de un determinado período. 

 

¿Cómo llegar a ese juicio crítico de forma sistemática apoyándose en la 
Intuición y la Razón? 

Noé Duchaufour-Lawrence (NDL) Restaurant Lucas-Carton/Senderens,  

9 Place de la Madeleine, Paris, 2005 

Se va a intentar un camino para el conocimiento. Conocemos el nombre 
de la obra, su autor, su uso, su ubicación, la fecha del proyecto.Tenemos 
imágenes.  

 

   

 

 



 

 

 

 

120 

Las imágenes muestran un Diseño de Interior. Es posible hablar de la luz, 
de elementos históricos, de superficies reflejantes, de formas 
asimétricas, pero ¿qué conclusión podemos extraer de ellas?. Se habla 
de conclusiones que auxilien la tares del Diseñador, no de “copiar 
soluciones”. 

Para eso debemos saber: ¿QUÉ HACE NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRENCE? 

 

FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA. DOCUMENTACIÓN, CATEGORÍAS 
CRÍTICAS y LEYES PROYECTUALES 

Algo nuevo en el mundo  

El Diseño de Interiores es una disciplina que se manifiesta en el área del 
conocimiento y de las acciones humanas. El acto del Diseño de 
Interiores introduce algo nuevo en el mundo, conecta el cuerpo con el 
espacio, desde el punto de vista perceptual-visual y el cuerpo con el 
área de los juicios desde el punto de vista lingüístico. Dentro de un 
esquema lógico-deductivo constituido por un conjunto de Casos, que 
configuran un espacio de aplicación de la Teoría, se determinarán reglas 
que permitan extraer consecuencias de las hipótesis formuladas.  

El Diseño de Interiores como producción humana es válido como sujeto 
de análisis referible a un marco metodológico centrado en los Campos 
Teórico-Crítico y Teórico-Proyectual. Dentro de estos Campos, 
Documentación, Categorías Críticas y Leyes Proyectuales, que se 
explicarán más adelante, constituyen una unidad necesaria para el 
conocimiento profundo del Diseño de Interiores, conformando el corpus 
disciplinar del Diseño de Interiores, un corpus válido para todas sus 
instancias. Se hace necesario descubrir las cualidades estructurales del 
pensamiento que generó ese Diseño mediante verificación en los 
Campos mencionados. Para dar respuesta a esta problemática se 
propone una estrategia de construcción del conocimiento de la Teoría: 

1. Determinar y definir la Documentación A elaborar y Disponible. 
(Cuadro 1). 

2. Determinar áreas para el análisis del Objeto en estudio. 

3. Formular Categorías Críticas, sus Campos y Leyes Proyectuales 
operacionales. (Cuadro 2) 

4. Operar con Análisis de Casos en situaciones de construcción del 
conocimiento específico en relación al Objeto. 

5. Formular Conclusiones a partir del Análisis de Casos que 
tendrán peso y valor de herramienta proyectual. 

 

Determinación de Documentación  

 

CUADRO 1 - DETERMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 

Mediante este Cuadro 1 se puede ordenar, registrar y visualizar la 
Determinación de la Documentación, separada en dos áreas: A elaborar 
y Disponible. A elaborar, es aquella Documentación que requiere 
producción y construcción; Disponible, es aquella existente que 
requiere ser clasificada y ordenada. En todos los pasos del Cuadro 1 
están implícitas las etapas de Selección y Procesamiento guiadas por el 
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objetivo o punto de vista del Diseñador/Observador. Estas etapas 
tendrán particular importancia en el caso de “Contacto personal con la 
obra” en sus modos “Vivencias” y “Documentación generada”, dado que 
ésta es una experiencia con alto grado de subjetividad donde el 
Observador será “atacado” por la obra a través de sus sentidos. La 
búsqueda de Documentación es continua. Calidad y cantidad de 
Documentación permite ajustes en la observación que traerán 
aparejadas variaciones en la interpretación. 

Una vez determinada y analizada la Documentación que se genera en 
base al Cuadro 1, se está en condiciones de ingresar al Esquema del 
Sistema Teórico-Crítico y Leyes Proyectuales, Cuadro 2 y sus 
consecuentes, 2A Tentativo y 2B Definitivo y Conclusivo. 

 

Determinación de áreas para el Análisis del Objeto en estudio  

Es posible enunciar dos áreas teóricas principales:   

1. Área Teórico-Crítica 

2. Área Teórico-Proyectual 

En ambas áreas el paso inicial será la descripción del Objeto que tendrá 
per se carácter generativo. En el ámbito del área Teórico-Crítica la 
descripción generativa se convierte en el conocimiento básico que 
conjuntamente con la comprensión del Zeitgeist permite formular 
apreciaciones y juicios estéticos. Las Categorías que se propondrán 
serán los instrumentos que se abordarán para enmarcar una 
aproximación Teórico- Crítica. La detección y estudio de las leyes y 
normas compositivas son propias de este ámbito.   

En el ámbito del área Teórico-Proyectual el objeto de búsqueda puede 
ser ubicado en la generación de la forma, sus partes constitutivas y las 
distintas relaciones que pueden establecerse entre ellas.  

ÁREA TEÓRICO-CRÍTICA EN DISEÑO DE INTERIORES 

Introducción a las Categorías Críticas y Leyes Proyectuales 

Las definiciones de Categoría, Categoría Crítica y Leyes Proyectuales se 
encuentran en el marco de la conceptualización abstracta y filosófica. A 
los fines de este escrito, se recurrirá a ellas para ser aplicadas en la 
praxis del Análisis de Casos. Se entenderá por Categoría a los puntos de 
anclaje necesarios para la comprensión razonada y comparativa de los 
Objetos en estudio. Categoría Crítica, en lo que respecta al Diseño, es 
aquello que es propio o relativo a la crisis y enjuiciamiento de hechos, 
conductas y objetos. Se entenderá por Ley, de manera general, a las 
relaciones fijas existentes entre los diversos elementos que intervienen 
en un fenómeno; y por Leyes Proyectuales a la determinación de esas 
relaciones en el ámbito del Diseño y su permanencia en el tiempo. Es 
necesario aclarar que, si bien las Leyes Proyectuales pueden 
considerarse dentro de la actividad de proyecto, en esta ponencia serán 
consideradas pertenecientes al área Teórico-Crítica.  

 

Categorías Críticas 

Las Categorías Críticas abarcan y contemplan al Objeto y al contexto, en 
su momento histórico y a través del tiempo desde un horizonte 
contemporáneo. Las Categorías Críticas se volcarán en el Cuadro 2 que 
permitirá múltiples abordajes. Categorías Críticas estarán referidas a 
reflexionar sobre tres ámbitos principales: Tipología, 
Intelectual/Operativa, Receptivo/Conceptual, sus Campos y Grados. 
Ámbitos tanto ideológicos como estéticos y operativos que se 
manifiestan como quiebres en un continuo temporal. Específicamente 
estos quiebres o rupturas tienen diferentes intensidades que pueden 
llegar a conformar desde “ruidos” en el Diseño hasta cambios 
paradigmáticos.  
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Categorías Críticas: Tipología. En sus Campos: Respeto, 
Interdependencia, Interacción, Partida, Revisión histórica y 
Performance. Esta Categoría resulta de la necesaria existencia de la 
Arquitectura para la presencia del Diseño de Interiores. 

Intelectual/Operativa. Campos: Vanguardia, Espíritu de vanguardia, 
Vanguardismos solitarios y Revisión de fundamentos. Esta Categoría 
resulta de la tarea proyectual del Diseñador y “se traslada” a la obra. 

Receptivo/Conceptual. Campos: Maravilla y Escándalo. Este último en 
los Grados de Asombro y Desmesura. Esta Categoría resulta de la 
actividad interpretativa del Observador.  

Leyes Proyectuales: Se revisitan las Leyes del siglo XVIII 
contextualizadas y actualizadas en su significado y en su operatoria. 
Regularizar, Axializar, Proporcionar: Otorgan a los espacios armonía 
formal. Confieren a los espacios una estructura determinada en base a 
equilibrio, coherencia y significado.  

Confort. Resulta de la búsqueda de bienestar. 

Esta clasificación se vuelca sintéticamente en el Cuadro 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema del Sistema Teórico-Crítico 

 

CUADRO 2 - ESQUEMA DEL SISTEMA TEÓRICO-CRÍTICO:  CATEGORÍAS CRÍTICAS Y LEYES 
PROYECTUALES 

 

Acerca de Categorías Críticas 

Categoría Tipología 

De manera general y coincidiendo con el Arq. Álvaro Míguez se puede 
decir que el concepto acerca del tipo nace en los comienzos de la 
creación objetual como un modo de racionalizar la producción humana. 
“El tipo podría definirse como aquel objeto ideal que reúne los 
caracteres esenciales de todos los seres de igual naturaleza”.6 La 
aparición del tipo se origina en la observación y determinación de una 
serie de objetos, que en este caso serán Diseños de Interiores, con 
rasgos y/o elementos comunes entre sí. El estudio de los tipos toma el 
nombre de Tipología, y comprende los Campos Respeto, 
Interdependencia, Interacción, Partida, Revisión histórica y 
Performance. 

                                                 
6Míguez Álvaro. Fundamentos del Diseño Industrial. Eudeba. Buenos Aires, 2011 
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De manera particular en el Caso analizado de Noé Duchaufour-Lawrence 
se consideran intervinientes los Campos:  

Respeto: Es la decisión proyectual que va desde mantener la caja 
arquitectónica o el espacio pre-existente, hasta una intervención que 
solo respete la idea rectora del espacio pre-existente dejando de lado 
los elementos conformantes. 

Interdependencia: Remite a la acción donde el Diseño de Interiores es 
inseparable de la Arquitectura. Se da tanto en arquitectura orgánica 
como en arquitectura racional. No se trata de un valor inherente a la 
Arquitectura, sino a la posición del arquitecto. Asoma la idea de 
Gesamtkunstwerk.  

Revisión histórica: Resulta de la existencia de Protección del Valor 
Patrimonial (decisión institucional) del objeto histórico, que solo 
permite intervenciones que no vulneren la protección impuesta. 

 

Categoría Intelectual/Operativa 

Los Campos comprendidos en la Categoría Intelectual/ Operativa se 
ordenan según grados de ruptura en una escala de intensidad, que tiene 
su punto más alto en Vanguardias y continúa en forma decreciente con 
Espíritu de vanguardia, Vanguardismos solitarios y Revisión de 
fundamentos. En el Caso analizado de Noé Duchaufour-Lawrence los 
Campos intervinientes considerados son: 

Espíritu de vanguardia: El Espíritu de vanguardia es siempre rupturista y 
atemporal. Responde a posturas ideológicas que, desde la visión de 
nuestro tiempo, pre-anuncian cambios y rupturas que en su respuesta 
formal son todavía herederos de tiempos anteriores. 

Revisión de fundamentos: Es siempre crítica… ilustra una posición 
interrogativa. Crear, proyectar e interpretar los fundamentos permite 
superar pre-conceptos que limitan el conocimiento. 

 

Categoría Receptivo/Conceptual  

Esta Categoría pertenece al mundo de las “ideas” y de los “efectos”. En 
ella el Objeto “pierde” fuerza en tanto Objeto material y la gana en 
tanto Objeto interpretado. Interpretación que determinará su 
pertenencia a los Campos Maravilla o Escándalo con sus respectivos 
Grados: Asombro y Desmesura. 

En el Caso analizado de Noé Duchaufour-Lawrence los Campos 
intervinientes son: 

Escándalo: Pone en crisis caracteres tipológicos sin llegar a romperlos y 
se instala dentro de un Campo en una Tipología existente. Escándalo 
tiene Grados que serán: Asombro y Desmesura.  

Asombro: Este Grado hace referencia a la relación Observador/control 
perceptivo del Objeto de Diseño. Éste se presenta con claridad 
permitiendo una comprensión casi inmediata, lo que facilita su 
aceptabilidad.  

Desmesura: Este Grado no asegura al Observador el control perceptivo 
de la totalidad del Objeto de Diseño. El Observador no puede 
comprender el Objeto en su totalidad; es una manifestación de hybris 7  

 

 

                                                 
7 Para los griegos hybris no hace referencia a un impulso irracional y desequilibrado, sino 

a un intento de transgresión de los límites impuestos por los dioses a los hombres 
mortales y terrenales. En este escrito se toma el concepto en sentido figurado y con 
signo positivo. 
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Acerca de Leyes Proyectuales  

Estas Leyes se generan en el siglo XVII, se consolidan en el XIX e 
históricamente se dan como posicionadas, disciplinares e 
instrumentales. Admiten la posibilidad especulativa. La puesta en crisis 
de estas Leyes o su reformulación confirman su importancia proyectual 
y su adjudicación al concepto de Ley. El carácter de Ley se confirma por 
su permanencia temporal y su supervivencia a las variaciones tanto del 
gusto como estilísticas. En el Caso analizado de Noé Duchaufour-
Lawrence las Leyes intervinientes son: 

Proporcionar: Es inscribir los espacios y el equipamiento en un 
determinado sistema de relaciones matemáticas, expresivas y de 
significado.  

Axializar: Es la acción para organizar jerárquicamente el espacio y el 
equipamiento mediante un sistema de ejes y planos.  

Confort: Se entiende en el ámbito del Diseño de Interiores a la 
búsqueda de comodidad, sin dejar de lado la componente expresiva.  

 

Esquema Tentativo, combinatorias relativas  

Las Categorías Críticas y Leyes Proyectuales enunciadas permiten un 
número indeterminado de combinaciones, lo que constituye su riqueza. 
Las Categorías Críticas y sus Campos y las Leyes Proyectuales pueden 
interrelacionarse en función tanto de operaciones proyectuales como 
de intencionalidad histórico/crítica. Lo dicho anteriormente facultará 
ordenar posibles lecturas del Diseño de Interiores orientándolas hacia la 
generación de juicios críticos. 

En una etapa inicial de acercamiento al Caso por analizar, algunos 
Campos de las Categorías Críticas y las Leyes Proyectuales se 
manifestarán en forma incuestionable; otras aparecerán como 

hipotéticas. En esta primera instancia el Cuadro 2A Esquema del Sistema 
Teórico-Crítico será Tentativo. A partir de él será posible comenzar la 
lectura de distintas combinatorias que constituirán el primer paso en 
la elaboración crítica del Caso analizado. En la medida que avance este 
proceso de interrogación del Caso se confirmarán o no las hipótesis 
supuestas. Es necesario aclarar que en un mismo Caso analizado podrán 
aparecer más de un Campo dentro de una misma Categoría y más de 
una Ley en Leyes Proyectuales. 

 

Combinatorias relativas 

Una combinatoria para un Caso puede variar a causa de factores 
diversos que alteren las hipótesis del Cuadro 2A (Tentativo) como se 
verá en el Caso analizado. Dos diferentes situaciones de Combinatorias 
relativas se podrán desarrollar, por ejemplo, a causa de variaciones 
temporales. En el Caso Noé Duchaufour-Lawrence como consecuencia 
de una modificación posterior totalmente ajena a su proyecto el Diseño 
resultante no reviste interés para el Diseño de Interiores. Diferentes 
Ajustes Finales en Champ de Bataille de Jacques Garcia producirán 
diferentes Cuadros 2A (Tentativo) según el momento temporal en el que 
se haya producido el Análisis. Cualquier Diseño desaparecido se 
presenta como un Diseño “congelado” en un momento histórico a causa 
de su desaparición y una documentación visual y técnica que no se 
modificará con el tiempo. El Diseño habla a través de la Documentación. 
En el plano Histórico-disciplinar los diferentes Zeitgeist irán modificando 
las interpretaciones. Esta posición es válida para todos los casos en 
todos los tiempos.  
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Generación de Clima, Ambiente y rol del Observador  

La necesidad de un léxico técnico para Diseño de Interiores obliga a la 
redefinición de dos términos, Clima y Ambiente, que en su uso coloquial 
operan como sinónimos pero que en esta construcción teórica 
adquieren distintos y específicos significados. Asimismo, se hace 
necesaria la categorización del rol del Observador en el marco 
disciplinar. (Cuadro 3) 

1- Clima: El Clima es realizado por el Diseñador y es su tarea proyectual. 
La búsqueda sistematizada de un determinado Clima es el objetivo del 
Diseñador de Interiores. El Objeto de Diseño para el Diseñador de 
Interiores es el Clima.  

Clima es el resultado de una suma de intencionalidades. Una de esas 
intencionalidades, probablemente la más importante, es que ese Clima, 
“disciplinar”, sea observado como tal en el Ambiente percibido. 

2- Ambiente: El Ambiente es lo percibido por el Observador. El 
Ambiente necesita de la reflexión del Observador para ser adjetivado. 

3- Observador/Actor: 

Observador calificado: Conoce las Categorías Críticas y las Leyes 
Proyectuales, puede o no sumar todos los Campos. Está capacitado para 
formular Juicios Objetivos sobre Ambiente.  

Observador no calificado: Desconoce las Categorías Críticas, sus 
Campos y las Leyes Proyectuales como totalidad, puede conocer 
alguna/s de ellas. Su determinación de Ambiente tendrá un alto grado 
de generalidad y formulará Juicios Subjetivos/Inmediatos. 

Observador Crítico: Tiene conocimiento profundo de las Categorías 
Críticas, sus Campos y las Leyes Proyectuales. Está familiarizado con el 
conocimiento del Diseño y del Proyecto. Podrá relacionar fluidamente 

todos los Campos, producir Juicios Críticos y teorizar sobre la relación 
Ambiente/Clima. 

La empatía entre Clima y Ambiente es una de las metas del Diseñador. 

Se entiende por Ambiente a la captación sensible por parte del sujeto 
de un determinado Clima.  

El Ambiente es percibido por el Observador y confirmado por la tarea 
reflexiva. El Observador percibe el Ambiente y mediante la reflexión, 
categoriza el Clima. Ambiente puede considerarse, en términos 
gramaticales, el predicado de una oración donde el sujeto es Clima. 
Cuando se habla de la tarea proyectual del Diseñador se habla de Clima, 
si se refiere a la percepción del sujeto se habla de Ambiente. (Cuadro 3) 

Área Teórico-Proyectual en Diseño de Interiores 

 

 

CUADRO 3: DETERMINACIÓN DE CLIMA Y AMBIENTE SEGÚN ACTORES 

 



 

 

 

 

126 

Las fases del Proceso de Diseño en el Diseño de Interiores 

Dentro de las generalidades que plantea el Proceso de Diseño, se 
tendrán en cuenta: 

 Que éste apunta a la descripción de un “Objeto” inexistente, 
que en realidad existe de alguna manera en la mente del 
Diseñador, aunque éste no sea consciente de ello.  

 Que dicha descripción es generativa del “Objeto”. 

 Que es el resultado de una secuencia decisional. 

 Que el Proceso de Diseño tiene por meta la generación de un 
“Objeto” que en el caso del Diseñador de Interiores es el Clima. 

 Reiterando se puede afirmar que: 

 El Clima es creado por el Diseñador y es su tarea proyectual.  

 La búsqueda sistematizada de un determinado Clima es el 

 objetivo de todo Diseño de Interiores.  

 El “Objeto de Diseño” para el Diseñador de Interiores es el 
Clima. 

El Proceso de Diseño es una herramienta sistemática que tiende a 
garantizar la consecución del objetivo de Diseño que en el caso del 
Diseñador de Interiores es el Clima.  

Una posible sistematización del Proceso de Diseño de Interiores 
determinará fases de proyecto, que serán: Información, Análisis, 
Síntesis, Evaluación, Implementación, Comunicación y Ajuste Final. 
Cuadro 4 

 

 

Información:  

Es la fase en la que el Diseñador define en que consiste el “problema o 
el tema” para lo cual recoge información, recolecta datos y programa el 
tiempo de Diseño. Determina los condicionamientos reales y fijos. En 
este punto deberá revisar y tener en cuenta aquellos condicionamientos 
ficticios o prejuicios que de manera involuntaria limitan el Proceso. 

Análisis:  

Es una fase de carácter reflexiva donde el Diseñador da forma utilizable 
a la Información mediante ordenamiento, jerarquización, clasificación y 
elaboración de los datos recolectados. 

Síntesis:   

Es la fase en la que aparecen las “intenciones” que son aproximaciones 
conceptuales que pueden expresarse verbal o textualmente y que 
“justificadas” permitirán la generación de diversas “alternativas”, que se 
expresarán “necesariamente” en forma gráfica y que constituirán las 
“ideas”. Se deberán generar diversas “alternativas o ideas”, es decir una 
gama de soluciones para poder seleccionar la “óptima” o el “mejor 
término medio posible”. 

Evaluación:  

En esta fase el Diseñador somete a prueba las distintas “ideas”, 
seleccionando la que se considera, justificadamente, la más apropiada y 
desarrollándola, volviendo a recorrer las fases de Análisis y Síntesis, si 
se considera necesario. 

Implementación:  

Fase en la cual se define el Objeto mediante un dialogo consigo mismo y 
que permite que las “intenciones de Diseño” puedan traducirse de un 
concepto mental a un Objeto de existencia física. 
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Comunicación:  

Es una fase mayormente operacional en la que se produce la 
documentación necesaria para que un tercero, y también el mismo 
Diseñador, pueda comprender el Objeto en su totalidad material. La 
importancia de esta fase radica en que informa a todas las fases del 
Proceso de Diseño y proporciona conexiones recíprocas entre las 
distintas fases. 

Ajuste Final: 

Es una fase donde se realiza una actividad de “sintonía fina” que forma 
parte del Diseño de Interiores y que es habitual que se realice 
conjuntamente con la ejecución. Es posible notar en el Proceso de 
Diseño de Interiores una franca diferencia con la Arquitectura y las áreas 
del Diseño en general, que no solo no contemplan el Ajuste Final como 
una fase del Proceso, sino que la consideran consecuencia de fallas en el 
mismo.8 

Las distintas fases pueden proporcionar sorpresa al Diseñador en el 
sentido de que no constituyen necesariamente un proceso lineal. Esto 
es que una de ellas, por ejemplo, la de Síntesis pueda convertirse en 
Información para la de Evaluación. Lejos de ser un proceso lineal lo más 
corriente es que en un punto cualquiera del Proceso de Diseño, 
aparezca un vacío de información o de datos que obliguen a retroceder 
en el Proceso en busca de lo que es necesario. Se trata de un proceso de 
retroalimentación. También es usual que el Diseñador, en un 
determinado momento de “su proceso” defina ciertas cualidades del 
Objeto que impliquen un grado de definición o de precisión demasiado 
alto para la fase del Proceso en que se encuentra. En ese caso se 
deberán “congelar” esas concepciones para retomarlas en el momento 

                                                 
8Actualmente, algunas corrientes teóricas de vanguardia arquitectónica (en lo 

académico) consideran el Ajuste final como una fase posible dentro del Proceso de 
Diseño de la Arquitectura  

oportuno. Las concepciones generales o particulares pueden ser 
generadas por medios “racionales” en la cual el instrumento analógico 
del Diseño sea una ecuación matemática y las soluciones se generen 
sustituyendo cada una de las variables por distintos valores. Pero 
también pueden surgir por “azar o accidente”. Por lo tanto, debe 
pensarse en un “espectro de Diseño” que varíe desde las más estrictas 
técnicas basadas en las matemáticas, pasando por variados procesos 
racionales, hasta los vuelos más elevados de la fantasía y la imaginación. 
Así la generación de “ideas” puede variar según un “espectro” que va 
desde el algoritmo hasta el azar.9  

El Proceso de Diseño comprende dos etapas: la preparatoria que incluye 
las fases Información, Análisis, y Síntesis y la etapa definitoria que 
abarca las fases de Síntesis, Evaluación, Implementación, 
Comunicación y Ajuste final. La fase Síntesis pertenece a las dos etapas. 
Cuadro 4  

 

CUADRO 4: ETAPAS Y FASES DEL PROCESO DE DISEÑO 

 

Sobre la fase Ajuste Final y sus alcances.  

El comedor de Champ de Bataille (1995-2015…) obra de Jacques Garcia 
es un ejemplo de Ajuste Final a lo largo del tiempo. Confirma que el 
Diseño en algún momento se “abandona” pero nunca “concluye”. Para 
el Diseñador, el Proceso sigue su curso, y la obra seguirá evolucionando 

                                                 
9Arqta. Jacqueline Leplat. Escritos académicos. 
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sin cesar. De manera que el Ajuste Final, o los Ajustes Finales, serán la 
herramienta proyectual indicada para esa tarea. En esta fase hay un 
diálogo evidente entre el Diseñador y el espacio: tal vez de prueba y 
error, puede ser de revisión crítica, de búsqueda de objetos o de 
hallazgos fortuitos. Hay una progresión donde el vestíbulo, destino 
original, comienza a “vestirse” de salón, más tarde este comenzará a 
transformarse en un comedor y aquí se iniciarán los Ajustes Finales. 
Una forma de hacer Diseño donde la búsqueda no se da en el ámbito 
transicional de la representación gráfica sino en el área material del 
espacio (Figs. 1 a 6). 

 

 

 

1: ESTADO INICIAL VESTÍBULO                                 2: SALÓN                                             
3: COMEDOR: 1era ETAPA 

      

 

4: 2da ETAPA                                          5: 3ra ETAPA                                                                                  
6: ESTADO ¿FINAL?, 2015 
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Analizar este espacio tiene como objetivo mostrar esta fase particular 
del Proceso de Diseño. La documentación hallada y reunida permite 
verificar diferentes estados del mismo espacio desde su origen 
vestibular hasta su actual configuración, tal vez la última. La falta de 
testimonios de las distintas fases no altera la comprensión crítica del 
Diseño, sin embargo, el tener el testimonio de alguna de ellas permite al 
Observador calificado y al Crítico ampliar la comprensión. El Diseñador 
puede haber desaparecido, no haber dejado documentación alguna 
sobre su Diseño. Para el Observador calificado y para el Crítico (Cuadro 
3) esta situación no constituye problema, el Objeto habla por sí mismo.  

 

CASO A ANALIZAR: Noé Duchaufour-Lawrence (NDL)  

Restaurant Lucas-Carton/Senderens, 9 Place de la Madeleine, Paris, 
2005 

NDL nació en Francia en 1974. Arquitecto Interiorista, Diseñador y 
Escultor. Formado en Paris en la École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs, section Mobilier, y en la École Nationale Supérieure des Arts 
Appliqués, DMA Sculpture sur métal. Comienza su carrera en 2000. En 
2012 visita Buenos Aires invitado por Diseñadores Argentinos 
Asociados-DArA exponiendo sobre sus obras e ideología de Diseño. 

 

El Restaurant Lucas-Carton    

Lucas-Carton es la actual denominación del restaurant que con el 
nombre de Taverne Anglaise fue fundado en 1732 por Robert Lucas y 
desde entonces hasta hoy ubicado en 9 place de la Madeleine, Paris. En 
1895 fue intervenido por el atelier de Louis Majorelle, un importante 
representante del Art Nouveau francés. En 1925 fue adquirido por 
Francis Carton pasando a llamarse Lucas-Carton. En 2005 toma el 
nombre Lucas-Carton/Senderens por el famoso Chef Alain Senderens 

(1939-2017) y es intervenido por Noé Duchaufour-Lawrence. Su planta 
baja es la que se analiza en este texto (Fig. 7). Actualmente su nombre 
es Lucas-Carton, como se ha dicho anteriormente. 

 

7: DOS MOMENTOS: TAVERNE ANGLAISE, 1732 EN UN GRABADO DEL S. XIX; LUCAS 
CARTON-SENDERENS, 2005 

 

Louis Majorelle (1859-1926), fue uno de los grandes ebanistas y 
diseñadores franceses del Art Nouveau, este dato acerca al Diseño de 
Interiores y aleja de la Arquitectura. A diferencia de Arquitectos-
Diseñadores del Art Nouveau, como Hector Guimard o Victor Horta, que 
conciben los espacios en su totalidad, totalidad que es una de las 
invariantes del Art Nouveau, Majorelle “viste” Lucas-Carton con una 
envolvente, boiserie, que permite leer una estructura de revestimiento y 
equipamiento Art Nouveau, pero sólo una estructura de revestimiento y 
equipamiento Art Nouveau. El Diseño de Interiores no está proyectado 
según los términos de este movimiento: no se lee el concepto de 
Gesamtkunstwerk, tampoco la relación unívoca estructura-ornamento. 
Al tratarse de una obra “clasificada” por el gobierno de Francia, NDL 
realiza como parte de su Diseño una operación de restauración sobre 
este revestimiento, los espejos y las luminarias originales (Fig.8). 
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8: LUCAS-CARTON; MAJORELLE, BOISERIE, 1895 (IMAGEN DE ARCHIVO)  

9: LUCAS-CARTON/SENDERENS (2012) 

Análisis Teórico-Crítico: Determinación y definición de Documentación 

Formulación del Cuadro 1A:  

 

CUADRO 1A: DETERMINACIÓN Y DEFINICIÓN DE DOCUMENTACIÓN/ LUCAS-
CARTON/SENDERENS 

 

Los puntos seleccionados aparecen en gris en el gráfico. Estos permiten 
pre-ubicar tentativamente este caso en el siguiente Esquema del 
Sistema Teórico-Crítico. 

Esquema tentativo del Sistema Teórico-Crítico  

 

CUADRO 2A ESQUEMA DEL SISTEMA TEÓRICO TENTATIVO CATEGORÍAS CRÍTICAS Y LEYES 
PROYECTUALES/ LUCAS-CARTON/SENDERENS 
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 Tipología: dudando de su pertinencia en los Campos Respeto, 
Interdependencia y Revisión histórica  

 Intelectual/Operativa: dudando de su pertinencia en los 
Campos Revisión de fundamentos y Espíritu de vanguardia 

 Receptivo/Conceptual: en el Campo Escándalo y dudar del 
Grado en que puede ubicarse. 

 Leyes Proyectuales: Proporcionar, Axializar y Confort que no 
admiten dudas en esta etapa. 

 

El Cuadro 2B Definitivo y Conclusivo se conformará luego de que el 
desarrollo teórico y analítico permita confirmarlo o refutarlo y se 
ubicará al final del Análisis y antes de la Conclusión. 

 

Categoría Crítica: Tipología. Campos: ¿Respeto? ¿Interdependencia? 
¿Revisión histórica? 

La voluntad de operar con significados históricos implica el 
conocimiento en profundidad del Zeitgeist de generación, en este caso 
desde lo particular de la producción de Majorelle hasta lo general del 
Art Nouveau de la línea franco-belga incluyendo ahora el concepto de 
Gesamtkunstwerk, lo que en una primera mirada remite al Campo 
Interdependencia. 

Se ha hablado anteriormente de la relación Art Nouveau/Lucas-
Carton/Majorelle, donde no aparece el concepto de Gesamtkunstwerk, 
lo que descarta en ese estadio de Diseño este Campo. Es el tratamiento 
integral espacial de NDL en diálogo con la obra de Majorelle lo que 
permite ubicar su Diseño de Interiores en el Campo Interdependencia. 

El Diseñador al encontrar un revestimiento, boiserie, clasificado, no 
tendrá otra posibilidad que mantener el Campo Respeto en “grado 
máximo” sobre los paramentos verticales del espacio. Esta limitación 
sugiere a NDL operar con recursos proyectuales que respeten o 
enfaticen la lectura Art Nouveau; lo que trae como consecuencia que el 
encuadre proyectual se ubique también dentro del Campo Revisión 
histórica. 

Situación proyectual que lleva al Diseñador a establecer diálogos entre 
el presente y la Historia y dentro de ellos a la formulación de una 
Gesamtkunstwerk. La logra a través del tratamiento de cielorrasos 
asimétricos, orgánicos y trans-iluminados, de los espejos y las luminarias 
existentes que son parte de la boiserie, del complejo equipamiento 
contemporáneo en el mobiliario y las luminarias incorporadas, a lo que 
se agrega la cambiante coloración lumínica que confiere al todo un 
carácter de fugacidad.  

El Diseñador ha realizado con ese repertorio, en nuestros días, una 
audaz operación histórica. Audaz porque no se trata de una 
restauración histórica sino de una “creación”, que es la de haber 
construido una Gesamtkunstwerk conformada tanto por lo histórico 
como por elementos y formas contemporáneas. Es posible afirmar que 
la alianza Majorelle/NDL, ha generado, ahora sí y a través del Tiempo, 
un espacio “realmente” Art Nouveau.  

El caso se encuadra dentro de los Campos: Respeto, Interdependencia y 
Revisión histórica. 

 

Categoría: Intelectual/Operativa. Campo: ¿Espíritu de vanguardia? 
¿Revisión de fundamentos? 

El concepto de Gesamtkunstwerk, una de las invariantes del Art 
Nouveau, no se lee en las imágenes de archivo (Fig. 8) de Lucas-Carton 
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que se han podido localizar. Majorelle realiza en ese momento un 
Diseño donde se puede leer claramente el peso de la arquitectura 
académica pero poco comprometida con la esencia del Art Nouveau. Es 
NDL hoy, quien encarnando el Espíritu de vanguardia realiza la 
operación de ruptura a través de la generación de una 
Gesamtkunstwerk. Es decir, dar al espacio su esencia Art Nouveau. Lo 
logra espacializando la “potencialidad” contenida en la boiserie 
existente, resignificándola y reconfigurando el espacio arquitectónico. El 
Diseñador en los Campos Respeto y Revisión histórica ha tomado 
contacto con las invariantes de este movimiento y las revisita ahora, 
dentro de Espíritu de vanguardia. La alianza entre el lenguaje histórico y 
el contemporáneo no solo es uno de los méritos mayores del Diseñador 
sino también la herramienta que posibilita esta afirmación (Fig.9).  

Reinterpretar un movimiento histórico en este contexto toma sentido 
dada la condición de atemporalidad de la categoría Espíritu de 
vanguardia y demuestra el erudito conocimiento del Diseñador para 
entender y transmitir la esencia del Art Nouveau. La visión ideológica 
que impulsa al Diseñador a mirar hacia atrás en el tiempo es lo que 
reafirma el carácter contemporáneo de Espíritu de vanguardia. 

Se ubica en el Campo Revisión de fundamentos mediante la 
consolidación de la relación unívoca estructura-ornamento donde la 
estructura es el ornamento y el ornamento es la estructura, que es una 
de sus estrategias proyectuales.  

Esta estrategia se materializa a través del tratamiento morfológico de 
los cielorrasos lo que conlleva una ambigüedad propia de la 
contemporaneidad, “… el Hombre contemporáneo que ha hecho de la 
revisión de los fundamentos un culto…”10 Este tratamiento por un lado 
debilita la lectura académica del espacio quitándole severidad 
geométrica, y recupera la organicidad mediante un gesto que 

                                                 
10 Arthur Danto: El Arte después del fin del Arte. 

espacializa las curvas regulares de Majorelle a la vez que suaviza, 
contrapone y evoca esas curvas. La resolución asimétrica enfatizada por 
centros visuales que irradian luminosidad y color cambiante a la nueva 
materialidad traslúcida del cielorraso, actúa como puente entre los 
límites verticales y horizontales unificando la lectura espacial. La 
deliberada diferencia cromática entre los revestimientos y cielorrasos 
nos lleva a la lectura de dos partes independientes y a la vez de una 
unificación espacial, que se reitera. Es posible hablar de un 
“desprendimiento” de la morfología de los cielorrasos, curvas y luz, en 
las mesas, que continúa en las tenues curvas plateadas del 
equipamiento, sillones, y que concluye en el plano reflejante del solado 
(Fig. 10). 

 

 

10: LUCAS CARTON/SENDERENS, GESAMTKUNSTWERK 

 

El dialogo que las existentes tallas de Majorelle entablan con el 
equipamiento y el solado, se apoya en un discurso donde la organicidad 
vegetal es el núcleo argumental y se potencia en un “infinito casi 
fantasmal” con las placas trans-iluminadas de cristal, un objeto llamado 
Remanence producido por Baccarat y diseñado por NDL. En este objeto 
se unifican el espejo y el cristal generando remanence11 que se da desde 

                                                 
11Remanence:  propiedad que tiene una sensación o recuerdo de persistir algún tiempo 

después que el estímulo generador ha desaparecido. 
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dos ángulos: por un lado, remanence de la imagen en sí misma, por otro, 
remanence del objeto histórico evocado12.  

 

Categoría: Receptivo/Conceptual. Campo: Escándalo. Duda respecto 
de Asombro y Desmesura 

Un infinito casi fantasmal 

La lectura de la obra de NDL no es comprensible desde un solo punto de 
vista, que sería una de las condiciones necesarias para Asombro. En este 
caso hay múltiples centros de atención que llevan al Observador a un 
recorrido pausado al final del cual recién podrá comprender la totalidad 
del espacio, característica propia del Grado Desmesura. Uno de los 
recursos de esa buscada Desmesura son las placas de cristal Baccarat 
talladas con un leitmotiv13 orgánico vegetal, trans-iluminadas, ubicadas 
delante de los espejos integrados a la boiserie, en una distancia tal que, 
con su cambiante impacto visual, llevan al Observador a no poder 
determinar con claridad ningún punto de referencia ni en el espacio ni 
en el tiempo. Al ser colocadas delante de los espejos de la boiserie 
componen una unidad incuestionable. Un elemento ornamental se 
convierte en estructura. Estas placas de Baccarat no son un agregado al 
espacio; en términos de Art Nouveau, forman parte de su estructura, y 
contribuyen a la generación del espacio, definiéndolo en 
elaboradamente ambiguos términos de contemporaneidad y evocación 
histórica.  

                                                 
12 El objeto histórico aludido es un candelabro proyectado por Baccarat y encargado por 

el Zar Nicolás II para la última Zarina de Rusia, Alexandra Feodorovna, entre 1897 y 

1900. El candelabro original de 2,15 m queda reducido a 1,80 m y atrapado en un 

espejo sombrío en el objeto Remanence de Noé Duchaufour-Lawrence. 

13 Leitmotiv: Tema recurrente en una composición musical y, por extensión, motivo 
central recurrente de una obra de Arte. 

Este recurso se exagera dramáticamente provocando un desborde en la 
comprensión. El Diseñador busca el concepto de remanence, como 
componente del clima, y lo consigue superponiendo placas de cristal de 
manera que los motivos tallados en ellas se reflejan como dos espejos 
enfrentados, y a su vez enfrentados a los espejos existentes de manera 
que logra formular la idea de una continuidad epitelial superpuesta a la 
piel “histórica”. Esas pieles se convierten en espaciales por el reflejo en 
los espejos quitando materialidad tanto a los paneles como a los 
espejos, diluyendo la percepción de los límites. Resulta un infinito 
variable, casi fantasmal (Fig. 11). 

 

11: PLACAS DE CRISTAL BACCARAT LUCAS-CARTON/SENDERENS, 2005. 

 

El motivo plástico que se lee en las placas de Baccarat se “repite” en 
algunas de las mesas. En este caso las mesas también están trans-
iluminadas para permitir su lectura. Esto puede interpretarse como otro 
recurso proyectual que utiliza el Diseñador en esa generación de 
Gesamtkunstwerk. El cielorraso orgánico y de color cambiante (plano 
horizontal superior), las placas de Baccarat con sus motivos orgánicos 
(plano vertical), sus cambios cromáticos y su repetición casi infinita y 
finalmente la trans-iluminación de las mesas (plano horizontal inferior) 
sumados al reflejo del solado, configuran una caja mutante, que se 
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contrae y se dilata según los colores, el grado de dimmerización14 y las 
horas del día, conformando una percepción del Art Nouveau, 
contemporánea, y con un alto grado de virtualidad lumínico-cromática. 
El Diseñador ha generado clima a través de la luz. El ambiente se 
percibe a través de ella. La empatía ha sido lograda.  

 

  

12: LUCAS CARTON/SENDERENS FOTOGRAMAS DE “HEREAFTER”, 2010 (DIR. CLINT 
EASTWOOD) 

 

La mutabilidad del Diseño será lo que sugiera al director de cine Clint 
Eastwood a utilizar ese escenario, para su película Hereafter15, como el 
espacio apropiado para el desarrollo de escenas donde dos diálogos, de 
disímil carácter, están enfatizados por los cambios lumínicos espaciales 
(Fig. 12). 

 

Categoría Crítica: Leyes Proyectuales. Proporcionar, Axializar, Confort.  

El manejo del sistema de proporciones permite al Diseñador superar las 
limitaciones que le impone la condición de “clasificado” antes 
mencionada. Con respecto al sistema de relaciones geométricas la 

                                                 
14 Dimmerización: Capacidad de variar la intensidad de una fuente luminosa. Deriva de 

dimmer dispositivo electrónico generador de dicha capacidad. 
15 Hereafter: título del film en español “Más allá de la vida”. 

modificación de los cielorrasos, originalmente planos, genera distintas 
alturas y le otorga al espacio una organicidad que rompe con la rígida 
lectura euclidiana anterior (Fig. 13). En relación a lo conceptual y su 
significado, la Gesamtkunstwerk se manifiesta mediante el diálogo del 
equipamiento, las modificaciones espaciales, la boiserie y el tratamiento 
lumínico. Respecto de lo objetual, es posible determinar dos planos: el 
que refiere a la función específica de restaurant (mesas y asientos) y 
otro que vincula la función con el clima (tratamiento lumínico). El 
espacio es axializado mediante la determinación de un plano horizontal 
inferior con un tratamiento perimetral dado por un sistema de asiento 
continuo y por la localización del equipamiento específico. Así el 
Diseñador genera dos zonas netamente diferenciadas: la inferior propia 
de la lectura del uso y una superior de mayor libertad expresiva. 
Libertad que se traslada al plano horizontal superior que se intercepta 
con ejes verticales determinados por la ubicación del equipamiento y 
por la focalización, variable, de los cielorrasos. La unidad de estas dos 
zonas se logra, como ya se ha mencionado en Revisión de 
fundamentos, por los “desprendimientos” expresivos (Fig. 14). 

 

 

13: CIELORRASOS PLANOS Y ESPACIALES 
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14: SISTEMA DE AXIALIZACIÓN 

 

En el plano del Confort el equipamiento cumple su rol, pero será la luz la 
que juegue un rol primordial. Recurso expresivo desarrollado en un alto 
nivel de complejidad. NDL concibe cielorrasos que son a su vez 
luminarias, incorpora las Remanence que enfrentadas con los espejos 
multiplican al infinito el espacio y produce variaciones espaciales en el 
clima por las diferentes instancias cromáticas, homogéneas, en 
diferentes tiempos. 

¿Regularizar? ¿Desregularizar? 

Respecto de Regularizar, el Diseñador se ocupa cuidadosamente de 
“desregularizar” un espacio producto de la ortodoxia academicista. En la 
concepción de NDL generar Gesamkunstwerk, requiere reformular o 
cuestionar las Leyes Proyectuales derivadas de la Academia. Cuando el 
Diseñador desregula el espacio está operando con la Ley Regularizar.  

Vivencias 

Uno de los autores de este escrito conoció personalmente en 2016 el 
restaurant Lucas-Carton ya no Lucas-Carton/Senderens, situación que 
ignoraba, en la búsqueda de la obra de NDL. No solo había desaparecido 
el nombre Senderens sino que junto con él habían desaparecido los 
cielorrasos asimétricos trans-iluminados, las placas de Baccarat, los 
cambios lumínicos, el efecto remanence y por supuesto la 

Gesamtkunstwerk. La obra había desaparecido. No vuelto a su estado 
original (Majorelle) sino manteniendo, junto a la boiserie alguna de las 
piezas del equipamiento seleccionadas por NDL.  

El Diseño había desaparecido. La comida, espléndida, tuvo un sabor 
amargo. 

 

Esquema Definitivo y Conclusivo del Sistema Teórico-Crítico  

 

CUADRO 2B CATEGORÍAS CRÍTICAS Y LEYES PROYECTUALES 

ESQUEMA DEL SISTEMA TEÓRICO-CRÍTICO DEFINITIVO / LUCAS-CARTON SENDERENS 

 

Sentido operacional 

 Campos Respeto, Interdependencia y Revisión histórica: La 
elección de tres Campos combinados, pese a la complejidad 
operacional implícita en esta decisión, es la que le permite al 
Diseñador formular Gesamkunstwerk. ¿Cómo la logra? 
Mediante la obligatoriedad de Respeto, la decisión de Revisión 
histórica y la “valentía” de elección de Interdependencia. 
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 Los Campos Espíritu de vanguardia y Revisión de fundamentos 
permiten articular por un lado la erudición del Diseñador para 
recuperar conceptualmente una de las invariantes del Art 
Nouveau y la operatividad para llevarla al campo de la praxis.  

 Campo Escándalo Grado Desmesura: la decisión de formular 
Gesamkunstwerk trae aparejada por sí Desmesura y sus 
compromisos proyectuales, fundamentados a su vez en Respeto 
y Revisión histórica. 

 Las Leyes Proyectuales proveen la estructura necesaria para 
sostener “un infinito casi fantasmal” y así olvidar la ingeniería 
academicista anterior. 

 

Conclusión: ¿QUÉ HACE NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRENCE?  

“Nada le es ajeno”16. Sus estrategias de Diseño se articulan para 
construir un espacio “total” donde es visible una erudición histórica que 
lleva al concepto de Gesamtkunstwerk propio del Art Nouveau en clave 
contemporánea. En el área objetual nada le impide formular o utilizar 
objetos actuales, aunque evocativos, que le permiten entender, rescatar 
y establecer un diálogo con el trabajo de Majorelle y que hacen a una 
lectura revisitada del Art Nouveau. La formación de NDL como 
Arquitecto, Diseñador de Interiores y Escultor, ha generado una 
potenciación de sus recursos y lenguajes, que resulta en un valor 
agregado “cualitativo” del Diseño de Interiores. Este espacio trasciende 
el puro Diseño de Interiores y se “viste” con el ropaje de la escenografía 
que requiere la “ceremonia” del comer. En ese “ballet” donde todos los 
sentidos se despiertan es la luz, con sus juegos y reflejos cambiantes, la 
protagonista primera. Los segundos papeles son de importancia, la 
boiserie que ubica en un Tiempo, los cielorrasos que instalan el 

                                                 
16 Terencio: Heautontimorumenos  

presente, el equipamiento cuyas curvas evocan la boiserie y los 
cielorrasos… Gesamkunstwerk es la línea argumental. Habitualmente es 
el Diseño del espacio quien da sentido al clima, en este Diseño, es el 
clima el que configura al espacio. Situación que logra la empatía en el 
Observador, quien percibe el ambiente en este mágico clima. 

 

 

15: 2005 DISEÑO NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRENCE; ESTADO EN 2016 

 

El fin. En octubre de 2016, la obra de NDL ha desaparecido y el espacio 
ha vuelto a una configuración anterior. Se ha cumplido el destino 
“efímero” que es propio del Diseño de Interiores. Se puede reflexionar 
que lo que es “trágico” en Arquitectura, la “desaparición” de la obra, es 
“natural” aunque no menos trágica en Diseño de Interiores, que con 
esta acción cierra su ciclo (Fig. 15). 

Desapareció el Diseño de Interiores, quedó la función, se fue la magia. 

¿Desapareció el Diseño de Interiores?  

Sí, pero regresa por la acción de la actividad Teórico-Crítica. Ese Diseño 
de Interiores ya no se puede “tocar” como tal, pero vuelve a nosotros 
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en forma de ideas, de palabras, de imágenes que traídas al presente lo 
“invocan” y permiten generar, enriquecidos, nuevos Diseños. 

 

Para llegar a esta Conclusión se ha debido recorrer un camino largo y 
complejo. Complejo porque es un camino que no ha sido recorrido 
antes, tal vez llamarlo camino es demasiado ambicioso, tal vez sea, por 
ahora, en palabras de Martin Heidegger “un sendero en el bosque”, que 
debemos recorrer para apartar la maleza y se convierta en camino. 
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PALABRAS CLAVE 

ACCIÓN DEL USUARIO - AMBIENTE INTELIGENTE- 

DISEÑO INMÓTICO - PARAMETRICO 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Domótica. Inmótica 

Trabajamos la transformación de los equipos, de la microarquitectura y 
de los espacios.  Esta ductilidad para ser posible necesita de la 
tecnología apropiada. Utilizamos las tecnologías domóticas. Haremos 
una breve síntesis del concepto. 

La evolución histórica indica que en un principio los sistemas aplicados 
en las construcciones eran de control manual.  En los Estados Unidos, 
tras la crisis petrolera de los años 70, con el objetivo principal de generar 
un ahorro en el consumo, surgen las primeras automatizaciones en 
edificios, (Romero Morales et al, 2006). Luego, de las primeras 
automatizaciones con el uso de los termostatos, en los sistemas de 
climatización, y se comenzaron a usar controles de ingreso.  

Se la llamó domótica, que proviene de domus: casa y tica: de domotique 
(del francés): robótica (Enciclopedia Larousse, 1988). 

El término domótica tiene una génesis análoga a la del término 
informática, sustituyendo el prefijo que significa información por otro 
derivado de la palabra latina domus, que significa casa. También reciben 
un trato análogo en la bibliografía en lengua inglesa, en la que son más 
comunes otros términos como computing en lugar de informática o 
smart house y intelligent building en lugar de domótica. (Recuero, 
Caminos, 1999). 

La domótica surge entonces con el objetivo principal de otorgar al 
usuario el máximo confort y seguridad con la mayor economía y 
eficiencia  energética con la acción automatizada de sistemas. 
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Cuando se orienta a edificios terciarios, no viviendas, estamos ante la 
presencia de la inmótica, que realiza la gestión de la energía incluyendo 
las automatizaciones de las actividades y el trabajo. (Morales, Serrano, 
Lozano, 2006). En este trabajo usaremos el término inmótica, que es la 
nominación específica para la domótica cuando la tipología no es 
vivienda y dejaremos el uso del término domótica para las 
generalidades. 

 

En las construcciones de vanguardia, se observan acciones aisladas e 
independientes de aplicación dom´tica, tecnologías decollantes en 
fachadas o en alguna envolvente. Hay obras completas sustentables y 
con tecnología de punta domótica como Academia de Ciencias Roger 
Piano, San Francisco, EEUU. y David Fischer con sus torres rotatorias en  
Dubai. Estas experiencias existentes sumadas a teorías como de Zaha 
Hadid, Toyo Ito, Renzo Piano, Grez Lynn y Usman Haque nos marcan una 
prospectiva, hacia dónde va la nueva arquitectura y también nos ayuda a 
ver lo que falta. Algunos pretenden una arquitectura dinámica, 
partiendo de la idea de movimiento y animación, marcando la necesidad 
del diseño tridimensional que encuentra la cuarta dimensión, el tiempo. 
La tendencia indica que los Edificios dinámicos marcarán el inicio de una 
nueva era en la arquitectura. Muchos arquitectos están preocupados en 
proponer espacios con interacción, que puedan, fácilmente, ser 
configurados / reconfigurados y reapropiados.  

Los especialistas en domótica opinan que se trata de poder 
comunicarnos con nuestros edificios de forma que estos puedan 
facilitarnos la vida y puedan satisfacer nuestras necesidades bajo 
demanda, que la domótica o la inmótica debe llegar  hasta donde 
alcance nuestra imaginación en la aplicación de la tecnología disponible. 
(Francisco Rodríguez Moreno, 2010). 

 

Espacios residuales, instersticios espaciales 

Reconocemos en la compleja trama urbana de las ciudades espacios 
llamados residuales que en realidad son instersticios espaciales. 
Considerando como el espacio que media entre dos partes de distintos 
objetos o entre dos del mismo cuerpo. 

En la tarea de aproximarse a nuevas lecturas operativas sobre el 
territorio, se trabaja a partir de investigar los procesos actuales que 
intervienen en la espacialidad intersticial en términos de 
reinterpretación como potencial de nuevas propuestas. Se trata de 
nuevas configuraciones que se trabajarán con la adaptación, o 
engrosamiento o completamiento de estos intersticios, con propuestas 
de nuevos usos a nivel urbano 

Se tomarán en cuenta a los habitantes que serán usuarios de todas las 
edades, y con capacidades espaciales, proyectando con inclusividad. En 
las ciudades a los niños se los considera habitualmente con los juegos 
infantiles, como si no pudieran hacer otros usos, por lo que 
propondríamos nuevas actividades. 

El mobiliario urbano es todo aquello que amuebla la calle, todo lo que, 
en el interior de una ciudad o de una aglomeración, se encuentra erigido 
en el borde de las vías, sobre las aceras, o sobre la misma vía pública”. 

El equipamiento urbano, algo más que el mobiliario urbano, ya que 
contiene, y quizás no está ubicado en la acera, es sostenible cuando se 
integra con el paisaje y a la vez genera energía limpia a través de paneles 
solares y/o  eólica.  Se trata de integrar servicios para la vida urbana y 
para la naturaleza. 

Los elementos urbanos identifican la ciudad y a través de ellos podemos 
conocer y reconocer las ciudades. 
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Desarrollo 

Hydrostation, interacción de microarquitectura  inmótica con la ciudad  

 

Este equipo de investigación mantiene una continuidad desde proyectos 
anteriores, presentados ante SECyT, (secretaría de Ciencia y Técnica) con  
los  objetivos de lograr la sustentabilidad en el diseño  y al mismo 
tiempo el confort de sus usuarios, comprobando y relacionando la 
transformación y utilidad posible en una microarquitectura para  esta 
ciudad. 

Tenemos como objetivo lograr en nuestras propuestas el confort 
ambiental.  

Tomamos un sitio, circundando Plaza España, acordando su 
intersticialidad urbana, vecino a la plaza del Bicentenario. Imagen 1 

 

El Sitio 

Este proyecto es parte de las anteriores investigaciones donde 
estábamos trabajando espacios intersticiales. Ya teníamos planteado el 
área, zona plaza España. (año 2017) 

La plaza España además de ser un nudo neurálgico, convergen 8 
avenidas, tiene en sus inmediaciones 5 museos. Se le suma el parque 
sarmiento, diseñado por el arquitecto Hugo Thays, por lo que podríamos 
decir que la plaza y especialmente el sitio elegido, es también la puerta 
de ingreso al mismo parque. 

El Parque Sarmiento es un espacio verde parquizado, el más grande de la 
ciudad de Córdoba. Es parte del barrio Nueva Córdoba, que tiene 37.000 
habitantes (censo 2008), es el sector más densamente poblado de la 
ciudad, con mayoría de residentes estudiantes.  

La Ciudad Universitaria está a pocas cuadras de la plaza. Es la 
Universidad Nacional de Córdoba, que mueve una población de 118.000 
alumnos. Este será fundamentalmente nuestro target. Aunque también 
consideraremos alumnos de otras universidades, como la universidad 
Provincial en la Ciudad de las Artes y escuelas, en el área circundante al 
parque, y ciudadanos que cruzan por este sector para ir a sus viviendas o 
tomar un colectivo. La vida saludable es para todos. 

Es común e intenso el uso deportivo de este espacio, a toda hora se ven 
cientos de personas disfrutando el gran gimnasio a cielo abierto del 
parque Sarmiento. 

Dentro del parque hay circuitos de salud, con numerosas plazas de 
ejercicios. Estos circuitos de salud son 8. (imagen2). 

 

Proceso de Diseño 

Es necesario partir de donde estamos para poder imaginar, discernir. 

Pero podemos decir desde ya, que si el pensamiento simplificante se 
funda sobre la dominación de dos tipos de operaciones lógicas: 
disyunción y reducción, ambas brutalizantes y mutilantes, los principios 
del pensamiento complejo, entonces, serán necesariamente los 
principios de distinción, conjunción e implicación. Morin, (2001). 

Objetivamos lograr la mutación con la Inmótica y con el diseño 
paramétrico. Coincidiendo con Schumacher (2008), comprobamos que 
la variación adaptativa sistemática, la diferenciación dinámica continua 
(en lugar de la mera variedad) y la figuración paramétrica, conciernen a 
todas las tareas de diseño e influyen y posibilitan un hábitat diferente. 
Elegimos trabajar con lo paramétrico convencidos de que hay un 
correlato entre forma, lenguaje y la herramienta que han sido 
empleadas para su concepción. 
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De acuerdo con Mauro Chiarella (2017) reconocemos una relación entre 
ambos conceptos, nos habla de que cada arquitectura no es 
independiente de sus instrumentos proyectuales y lleva las huellas de 
los medios en la que ha sido pensada. 

Nos permite además no sólo de re-presentar sino de pre-figurar, de 
anticipar, imaginar, proponer una transformación de la realidad. El 
complejo mecanismo de percepción y de conocimiento entre el objeto y 
su imagen es condicionado y/o potenciado por los sistemas de re-
presentación y pre-figuración originando formas de lecturas y formas de 
memorias coherentes con los principios y leyes que los mismos 
determinan. 

En el mundo digital, en el que vivimos, (Negroponte, 1995) uno de los 
paradigmas de la sociedad digital y la arquitectura actual es el diseño 
paramétrico. En el proceso proyectual tradicional se utiliza el método 
top down, que significa el tener una receta para lo que se va a hacer, es 
decir, una forma preestablecida, que se somete a una realidad o a un 
orden. El diseño paramétrico ocupa el método botton up, que significa 
crear una lógica a partir de relaciones específicas, que se pueden ir 
modificando según los requerimientos sociales y contextuales. Un 
sistema paramétrico, permite además la posible introducción de otras 
variables estructurales, medioambientales o de fabricación, añadiendo 
un extra de complejidad al modelo. 

 

Para el diseño de la envolvente del Puesto de Hidratación, se escogió 
este último método. Este proceso es una nueva forma de entender el 
proyecto y el diseño de arquitectura, que se beneficia con las nuevas 
tecnologías informáticas de diseño automático. En cuanto a software 
específico, utilizamos programas como rhinoceros y grasshopper.  

 

Envolvente 

A partir de una idea abstracta (proveniente del mundo racional, no 
empírico) se proponen condiciones geométricas y matemáticas, factibles 
de ser traducidas al lenguaje informático Se determinaron las 
condicionantes necesarias y se realizan pruebas con variables 
denominadas parámetros. Una vez seleccionados los parámetros 
(internos y externos - contextuales) se realizó una programación del 
proceso, que implica manipular los parámetros dimensionales, para 
lograr el producto más eficiente y que más se relacione con las premisas 
de diseño establecidas. La envolvente, al tener un diseño paramétrico, 
nos brinda resultados paramétricos y /o responsivos a condiciones 
establecidas previamente (responsivo es capaz de dar respuestas). 

A partir del diseño paramétrico se puede generar diseños inteligentes 
y/o responsivos estableciendo un criterio de diseño (exploración de 
formas), permitiendo adaptarse a cualquier situación, contexto, 
tectónico, etc. Es decir, se puede adaptar el diseño a cualquier 
parámetro/ variable que sea integrado al proceso de diseño, dando un 
resultado inteligente y responsivo que logra satisfacer un problema 
específico. 

Esta propuesta no estaría a la vanguardia, si no contemplara los aspectos 
indispensables de la realidad actual, ya asumidos como parte del 
paradigma de la neomodernidad. 

El diseño no puede obviar las necesidades de preservación ecológica, la 
sustentabilidad, y por lo tanto, la observación de la inteligente conducta 
de los seres vivos. 

 

Funcionamiento 

De acuerdo a los que ya manifiestan Kingler y Kolarevic (2009), los 
diseñadores se involucran más directamente en el proceso de 
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fabricación desde las primeras etapas del diseño, cuando hablamos de 
paramétrico, diseñando los procesos y la materialidad. Por lo cual, al 
definir el diseño, no sólo trabajamos con lo morfológico y la función.  La 
microarquitectura propuesta tuvo una base morfológica, de exágonos y 
estrellas de cinco puntas, elaborados en una unión paramétrica de 
curvas guías que surgen como siluetas de soporte permitiendo luego su 
curvatura total, o por el contrario  su despliegue. Es mutante, depende 
de lo que la ciudad y los usuarios necesiten. 

Esta microarquitectura está pensada para que formalmente, sean como 
un hexaedro, cuando está cerrado el puesto de hidratación, y que 
conforme una gran pérgola, cuando el mismo está en funcionamiento. 
Se estima que pueden agruparse de a 3 (uno grande, y 2 más pequeños, 
que, al abrirse, conforman una gran pérgola) 

Es de un material liviano, y translúcido, salvo la estructura que será 
opaca. Imagen 3 y 4 

La idea central, para el funcionamiento, es valerse de la energía solar y la 
inmótica, para que su uso sea eficiente y nos orientemos hacia lo 
sustentable. 

Los sistemas diseñados para los automatismos son robóticos. En este 
proyecto nos permite los movimientos del pabellón de extensión, el 
cerramiento, control por CCTV para el vandalismo, el control de ración 
de agua ante emergencia, y la generación de energía renovable 
controlada entre algunos sistemas propuestos. Todo el equipo pérgola 
se puede abrir, y conformar una gran pérgola (entre las 3 unidades) de 
manera automática, al presionar un accionamiento, como así también 
cerrarse herméticamente a la noche. Debemos responder a la situación 
de vandalismo. En el centro se ubican las heladeras con agua y semillas y 
frutas (columna central) controlados con un racionador con lector de la 
barra del DNI. (esto es por si hay necesidad de racionamiento) 

Con ese criterio, se podrían conformar diferentes escenarios, según sea 
el evento para el que se use: feria, ya sea día de lluvia, o día de sol, 
jornada especial, viento, etc. Implementados con el uso de la inmótica, y 
células fotovoltaicas.   

La iluminación, funciona con un temporizador, o puede encenderse 
apenas anochece de manera automática, para evitar gastos 
innecesarios. Se contempla el uso de publicidades en algunas de las 
caras al cerrarse, de noche, con leds. 

La inclinación del techo, en la posición abierto, hace que se recolecte el 
agua de lluvia, y a través de la columna central (ver gráfico), ésta se 
acumula de manera subterránea, es luego filtrada, y se expende para los 
usuarios, no para el consumo, sino para lavado de manos, cara, 
refrescarse en días de calor, etc. Pensar el material más apropiado para 
que el techo no haga de invernadero. Grafico5 y 6 

Los elementos que acompañan a la microarquitectura y que combinados 
entre ellos definen diferentes configuraciones son: 

• Bancos de descanso y barras de elongación. 

• Área de hidratación, con filtros de agua. 

• Área de reposición de energías con semillas y frutas. 

• Soporte para bicicletas. 

• Espacio verde/ regado/ techo verde. 

Debemos respetar las características que ya definimos para micro-
arquitectura urbana son:  

• Estética. 

• Seguridad, se tiene que poder cerrar, antivandalismo.  

• Solidez y duración.  
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• Funcionalidad.  

• Idoneidad de instalación.  

• Facilidad de reparación.  

• Facilidad de mantenimiento. 

• Acordar con la ordenanza municipal. 

Características intrínsecas del dispositivo: 

Tenemos como objetivo trabajar para la ciudad ofreciendo al usuario 
ciudadano: 

a. Protección y estar confortable.  

b. Información y comunicación. 

c. Reposo e higiene. 

d. Interacción del usuario con los objetos y el espacio. 

Si continuamos con los parámetros usados en esta tipología, decimos 
que no es temporario, podría ser repetible, para distintas áreas. 

Sistemas propuestos: de seguridad con cerramiento total y cámaras, de 
señalética, luminosa, de señalética urbana turística, nube, de señalética 
comercial, publicidad.  Se incluirá el diseño de la Señalética integral, la 
del sistema urbano, la turística y la comercial; publicidad (tipo, sistemas 
posibles), etc.  

 

Importancia del proyecto 

El trabajo es el resultado de un equipo interdisciplinario de arquitectos, 
diseñadores industriales y de ingenieros especialistas. El diseño 
paramétrico, es aún un campo emergente que tras la experimentación 
puede abrirnos puertas hacia novedosas técnicas biológicas, digitales o 

sostenibles. La verdadera idea de la arquitectura paramétrica se aleja de 
los proyectos como performance, intenta facilitar los procesos de diseño 
y construcción, optimizando recursos y buscando una originalidad 
apoyada en una base geométrica que, al fin y al cabo, desde la 
antigüedad, ésta siempre ha sido tomada como origen. 

Y es que hay que dejar el camino al estudio y la experimentación, sin ella 
podemos perdernos la posibilidad de avanzar y en esto la arquitectura 
paramétrica aun es un campo desconocido por desarrollar. En la 
innovación está el futuro como resume en esta frase Alberto T. Estévez 
profesor de la ESARQ de Barcelona “Ciertamente, la ciencia ha superado 
la ficción. La utopía de hoy es la realidad de mañana, (hoy es mañana)” 
(Estévez, 2009). 

Una de las mayores ventajas del diseño paramétrico es la simbiosis entre 
disciplinas, la cual nos permite integrar criterios estructurales, sociales, 
simulaciones de flujo, etc. Esta necesidad de integrar disciplinas diversas 
es producto de la complejidad de la sociedad actual, a la que 
únicamente se le puede dar respuesta integral, integrando enfoques. 

Es un desafío para este grupo trabajar desde lo micro, equipamientos, a 
escala mayores y complejas como son los espacios de la ciudad. Se 
plantea con esta investigación el desafío de regenerar sectores, de 
considerar actividades y proyectar para ellas con tecnologías de 
vanguardia, en una sinergia sostenible e inclusiva. 

La domótica y la inmótica están cada vez más relacionadas con el 
concepto de sustentabilidad a partir de su potencial como herramientas 
tecnológicas destinadas no solo a aumentar la calidad de vida en los 
edificios sino también y principalmente por su utilidad como recurso 
técnico destinado a aumentar la eficiencia energética de los sistemas 
construidos, el ahorro energético y por lo tanto contribuir a la 
sustentabilidad en el hábitat construido. Como dice el director del 
programa. 
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Para diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar con éxito domótica es 
importante consolidar un grupo de trabajo de las distintas áreas., que 
serían: 1-informática, 2-electrónica–electrotécnia, 3-arquitectura e 
ingeniería, 4-telecomunicaciones, 5-arquitectura bioclimática, 6-
sociología- psicología, 7- economía. 

Mejorar el medioambiente del espacio público, es engrandecer con el 
diseño que conlleva orden  y que contempla la función, la morfología y 
lo sustentable, mediante propuestas concretas de modelos de uso 
urbanístico y arquitectural y de equipamiento urbano. Se trata de 
integrar servicios para la vida urbana y para la naturaleza.  
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Imagen 2, sitio y su entorno. Imagen propia 

 

 

Imagen 3. Cerrado., propia 

 

Imagen 4. Planta de techos con despliegue 

 

 

Imagen 5, corte y recupero de agua 
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Imagen 6, inserción en el espacio real 
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LA ADECUACION DEL DISEÑO 
INTERIOR: COMO FIDELIZAR AL 
CONSUMIDOR   
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PALABRAS CLAVE: 

CALIDAD ESPACIAL - DISEÑO INTERIOR - GIMNASIO 

Y OCIO - NUEVOS DEMANDAS 

 

 

INTRODUCCION:  

El diseñador es un individuo que tiene como rol fundamental mejorar la 
calidad de vida de las personas. La calidad de la repuesta que demos 
está cargada de todos los componentes que durante nuestra vida como 
profesionales podemos ir sumando a nuestra formación. Tiene mucho 
que ver con aquello que, a diario, en el ámbito inclusive docente, se 
trata de transmitir a nuestros estudiantes en su formación profesional  

La forma, la función y la tecnología como los pilares de la arquitectura y 
el diseño de interiores, aparecen siempre como las bases sobre las que 
fundamos nuestra intervención. Por otro lado, el estudio de las 
actividades, las condicionantes y posibilitantes espaciales, y 
fundamentalmente las demandas y requerimientos de la actividad serán 
los tres puntos de partida en toda nuestra propuesta de diseño del 
espacio interior. Con estos tres elementos como soporte básico para 
trabajar, será posible establecer otro tipo de interrelaciones y hacer 
involucrar otras variables para obtener el producto final deseado.  

En el diseño la función principal del profesional es crear o delimitar 
espacios que van a contener funciones con calidades ambientales que 
tienen que corresponderse con la característica del cliente (Porro,S.- 
Quiroga,I. 2003).Es así que nuestras intenciones y propuestas en la 
intervención han de ser clave para generar una respuesta tipológica 
adecuada, que satisfaga a este comitente, que genere un espacio que 
responda a los deseos de este comitente y en donde pueda sentirse en 
agrado y satisfacer sus necesidades.  

Se trata fundamentalmente de comprender por un lado que es lo que el 
comitente requiere o necesita, pero por otro lado y muy especialmente 
detectar la vocación del espacio. Ese espacio tiene algo para decirnos y 
como diseñadores podemos interpretar en esencia cuál es ese sentido, 
en que puede ser transformado, cuáles son las posibilidades que tiene y 
cómo podemos intervenirlo. Este trabajo se trata del diseño de un 
espacio destinado al desarrollo de actividades recreativas y deportivas, 
las cuales adquieren en la actualidad una importancia singular en la vida 
de las personas.  

Los individuos destinan importante tiempo de sus vidas en el desarrollo 
de actividades que le permitan tanto la recreación y el desarrollo del 
ocio como también el cuidado de aspectos relacionados con la salud, 
tratando de lograr un equilibrio entre las tareas laborales, las 
obligaciones diarias y la necesidad de cuidar el cuerpo y la mente. Se 
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trata de un Gimnasio Urbano cuya propuesta intenta captar todas estas 
nuevas demandas del usuario dando una adecuada respuesta de Diseño 
Interior.  

El individuo de hoy tiene muchas otras exigencias y recurre a los 
gimnasios en busca de la satisfacción de multiplicidad de 
requerimientos. Por otro lado, las empresas destinadas a la gestión 
deportiva y recreativa, deben cautivar y fidelizar a sus clientes captando 
en esencia cuáles son sus necesidades.  

Hablamos en la actualidad de ‘’nuevas demandas’’ las cuales exigen 
repensar aspectos del diseño en general y del diseño de interiores en 
particular, para ofrecer al usuario otras alternativas.  

 

DESARROLLO  

Siguiendo una lógica de trabajo y de ordenamiento de esta 
presentación, se plantea el desarrollo o cuerpo central de la 
comunicación, organizada en cuatro partes:  

• El espacio a intervenir  

• El tema - problema: los requerimientos y demandas  

• La Investigación tipológica  

• La propuesta: programa y resolución espacial  

 

El espacio a intervenir:  

El espacio en el cual se trabajó corresponde a un sector ubicado dentro 
de un predio perteneciente al Club Estudiantes de la ciudad de Río 
Cuarto en la provincia de Córdoba. Éste club posee una trayectoria 
singular en su sector o entorno, pero fundamentalmente tiene una 
fuerte presencia para todos los habitantes de esta ciudad. Se trata de un 

club que tiene fines sociales, recreativos y culturales y que existe desde 
hace muchos años en esta localidad.  

En el presente año con una comisión directiva emprendedora, se ha 
decidido realizar intervenciones que significan cambios estructurales 
dentro lo que es el funcionamiento tradicional de esta institución. Para 
ello se buscó la intervención o mediación de una empresa de la ciudad 
de Córdoba, especializada en la gestión de infraestructuras deportivas.  

Estos cambios obedecen a muchas razones siendo una de las más 
significativas, la necesaria transformación y adaptación de la 
infraestructura que ya existe a las nuevas demandas de sus socios o 
destinatarios.  

La segunda razón tiene que ver con un orden económico ya que estás 
instituciones se sustenta a través del aporte de socios y en los últimos 
tiempos se manifiesta la necesidad de captar mayor cantidad de 
usuarios para que económicamente estas infraestructuras puedan 
sostenerse en el tiempo.  

La institución mencionada desarrolla una de las actividades deportivas 
que tiene fuerte impronta en la zona y que es el fútbol, pero además 
cuenta con otras infraestructuras que complementan a esta actividad y 
que además ofrece una oferta más diversificada para otros socios. Esta 
otra oferta está conformada por canchas de básquet, canchas de fútbol 
cinco, pileta de natación y un predio al aire libre que permite el 
desarrollo de actividades recreativas y de esparcimiento.  

El espacio a intervenir específicamente con actividades de gimnasio, es 
el edificio principal que se caracteriza por su expresión morfológica - 
tecnológica en correspondencia con una arquitectura de mediados de 
siglo XX. Esto es el lenguaje propio de los edificios tipo chalet en 
concordancia con los estilos y la forma constructiva de ese momento. 
Además posee una estructura de mampostería con cubierta de tejas, en 
clara referencia al estilo mencionado.  
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En ese sector actualmente funciona lo que es la parte administrativa de 
la institución (oficinas y sala de reunión) y el sector próximo en donde 
funcionaba un bar, área en donde en la actualidad se realizará la 
intervención mencionada.  

Esta intervención se materializará en dos niveles: planta baja en relación 
directa con el ingreso hacia la calle a través de un área parquizada y 
también con el predio, lo que permiten pensar en una conexión entre el 
espacio interior y el espacio exterior a través de elementos vidriados 
que ya existen. Por otro lado, la planta alta es un espacio que no está 
actualmente conectado con la planta baja pero que se encuentra 
exactamente superpuesto y que posee idéntica dimensiones y 
características morfológicas. Este espacio en planta alta posee una 
estructura de cabriadas metálicas a la vista que sostienen una cubierta a 
dos aguas realizada como terminación en tejas coloniales.  

La materialidad de estos espacios es absolutamente despojada: piso de 
baldosas de granito y porcelanato, envolventes de mampostería 
revocadas, terminación con pintura látex blanca y carpintería existente 
en la planta alta de madera y en la planta baja reemplazada por paños 
vidriados fijos y de abrir con la carpintería de Aluminio.  

 

El tema- problema: los requerimientos y demandas  

Atender al tema como un problema a resolver significa poder captar 
cuáles son las demandas y cuáles son los requerimientos del comitente. 
Dijimos que los objetivos fundamentales eran dos: como adecuarse a las 
nuevas demandas o los nuevos requerimientos de la comunidad que 
utilizan institución y por otro lado captar clientes y crecer 
económicamente a través de una actividad que está ausente en la 
institución que es la de gimnasio. Pero, además, para lograr estos 
objetivos se debe fidelizar al cliente.  

Resulta clave comprender que el club cumple, en localidades del interior 
en general, un rol importantísimo como es el de la socialización, el 
encuentro y el tiempo compartido entre personas socias. Si bien la 
ciudad de Río Cuarto es de una gran envergadura definida por su 
actividad económica industrial y comercial, el club sigue cumpliendo ese 
histórico rol de espacio de encuentro entre los vecinos que muchas 
veces se conocen desde siempre. Pero, además, es la familia la que 
necesita compartir en un mismo espacio la posibilidad de realizar 
diferentes actividades según intereses de cada integrante.  

Este fue el aspecto clave en el que se hizo hincapié: que la madre sea 
quien tenga un espacio para realizar actividades que en el club no se 
daban. Estaba en claro que el fútbol cubría los requerimientos del sector 
masculino adulto, las escuelitas deportivas estaban funcionando para 
los niños junto con otras disciplinas más específicas, pero quedaba en 
evidencia que las mujeres o las madres no tenían una actividad que 
pudieran desarrollar paralelamente mientras esperaban a sus hijos más 
pequeños en sus propias actividades.  

De esta manera surge la necesidad de trabajar este gimnasio enfocado 
en general al público, pero haciendo particular hincapié en la madre y 
mujeres de la institución como una demanda particular. Otro de los 
requerimientos es que el espacio se conectara en planta baja y planta 
alta y que se incorporara una nueva área de servicios: spa, sala de 
masajes y relax. Respecto a la forma de intervenir en el espacio, a la 
tecnología utilizar y a la resolución integral de diseño, no se plantearon 
exigencias particulares permitiendo libertad en la propuesta futura.  

 

La Investigación tipológica:  

La siguiente etapa del trabajo, tuvo que ver con investigar respecto de 
cuáles son en la actualidad las nuevas formas de interpretar estos 
espacios recreativos denominados genéricamente gimnasios, pero que 
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involucran una variada gama de actividades a desarrollarse en los 
mismos.  

La clave para el diseño de este gimnasio estaba en definir con claridad a 
quien se iba a orientar y a partir de esto poder pensar cuáles eran las 
actividades que se desarrollarían en el mismo.  

El estudio y la profundización en relación a la temática fue muy 
interesante para comprender que se está haciendo en la actualidad en 
relación al tema, cuáles son las intervenciones y que características 
particulares poseen las mismas. Esta lectura permitió reconocer que 
además de los aspectos funcionales también estaban los aspectos 
emocionales, dos variables inseparables para intervenir en este diseño.  

En relación a lo funcional: era claro que en esta parte se debían definir 
las actividades a desarrollarse y atender a un primer programa 
alternativo que contemplara las mismas. Así es que se pensó que, del 
100% de la superficie la mayoría debía estar destinada a las actividades 
propias del gimnasio o lo que se nominaban área de producción (60% 
),un 10% de la superficie para áreas operativas( la recepción , venta 
,etc.) ,un 15% para vestuarios ,un 10% para circulaciones y el 5% para lo 
que podía ser un área de socialización dentro del gimnasio.  

Lo emocional se conectaba más a lo perceptual o vivencial, y por eso se 
pensó en generar una fachada atractiva, diseñar diversos escenarios y 
escenografías variadas, integrar visualmente los ambientes y por último 
provocar sensaciones dentro de estos espacios utilizando los materiales 
y sus texturas y la luz como un componente clave de diseño. La fachada 
atractiva es fundamental para captar la atención de este cliente al lugar. 
Es la invitación a ingresar y conocer de qué se trata.  

Los diversos escenarios se refieren a espacios que permitan, además de 
poder realizar la actividad deportiva, la experiencia de ocio y placer, de 
diversión y de compartir. Se habla de fascinar el consumidor, como uno 
de los aspectos claves para poder Fidelizarlo Crear escenografías es 

otro punto clave para orientar el diseño a un público en especial, es la 
imagen que se quiere lograr y esa imagen debe estar traducida en el 
diseño del espacio interior.  

Integrar visualmente los ambientes permite comprender el todo, pero a 
la vez trabajar cada sector con sus particularidades. En la actualidad, por 
ejemplo, una sala de spinning es un espacio cerrado en sí mismo que 
tiene incorporación de diseño de iluminación a la manera de una 
discoteca o un lugar festivo. De esta forma cada espacio tendrá su 
singularidad y se crearán sensaciones diversas para cada uno de ellos, 
por ejemplo, la aplicación de mucho color y poco brillo está asociado a 
espacios jóvenes mientras que el uso de poco color, pero mucho brillo 
se refiere más a la sofisticación y la exclusividad que requieren los 
espacios para personas adultas. Por otro lado, se trata de generar 
sensaciones de estar en espacios recreados como el cine, el parque o la 
playa. Se trabaja sobre el concepto de diversión, de salud y amistad, 
aspectos que las personas que concurren a estos lugares desean 
compartir.  

Trabajando sobre estos escenarios diversos y atendiendo al 
concesionario o a la empresa responsable del emprendimiento, es que 
se decide incorporar fundamentalmente el área de socialización como 
elemento clave dentro del espacio. Si el gimnasio está orientado 
fundamentalmente a personas adultas y a la mujer, la socialización se 
transforma en un tema esencial y puede incluir otras áreas asociadas 
(área de masaje, peluquería, tiendas, gabinetes de estética, etc.)  

 

La propuesta: programa y resolución espacial  

Se sintetizan finalmente los tres ejes para esta propuesta:  
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a. Funcionalidad: desarrollo de una propuesta en donde el 
usuario pueda trabajar en un espacio confortable y 
contenedor a la vez que relajado y de calidad.  

b. Versatilidad: Propuesta de actividades diversas y 
adaptables  

c. Integración: de diversidad de usuarios con sus diferentes 
necesidades.  

Y se formula el programa de actividades:  

Planta baja  

Área común: Ingreso - recepción y espera  

Atención al público y tienda  

Sector de relax – socialización – ocio  

Sector de servicios; baños y vestuarios.  

Área específica: Gimnasio (con sector Funcional, Musculación, Cardio - 
Vascular y Evaluación Deportiva  

Expansión al parque para actividades de entrenamiento outdoor.  

Sector relax: juegos  

 

Planta alta  

Área común: Acceso /sector de estar  

Sector de servicios; baños y vestuarios. Masajes y sauna.  

Área específica: Spinning con expansión a terraza  

Aeróbica y Fitness: con inclusión de actividades acrobáticas como tela,  

pole dance, etc.  

Sector relax: chill out (zona relajada)  

Todos estos sectores se encuentran conectados espacial y visualmente 
generando una continuidad, apreciando siempre la totalidad de los 
sectores. Se propone una escalera resuelta por vía seca para conectar 
con la planta alta a la cual se arriba desde el sector ingreso y 
socialización para llegar a otro espacio de relax y distención ubicado en 
la planta superior.  

Con respecto a la resolución tecnológica, se incorporó la resolución de 
las envolventes horizontales (piso)de madera y piso especiales de goma 
para el desarrollo de la actividad física. En relación a la envolvente 
horizontal superior, en la planta alta se incorporó un cielo raso que 
permite ver parcialmente la estructura de la cabriada y que baja su 
altura para la incorporación de la iluminación. Las envolventes verticales 
se mantienen de mampostería de color blanco con la carpintería de 
aluminio y los planos vidriados que permiten el ingreso de luz natural y 
la conexión visual con el parque que genera un estímulo interesante.  

Cuando no existe luz natural, es decir en horas nocturnas, la iluminación 
artificial cobra especial protagonismo generando atmósferas diferentes 
y con el uso del led de color, también estímulos distintos. Dentro de lo 
que es el diseño visual, se incorporan superficies con fotos o imágenes 
que son importantes para generar un ambiente dinámico. Eso se 
observa en las imágenes que se adjuntan donde también aparece la 
marca en las gráficas como protagonista de estos espacios. Con respecto 
al equipamiento diseñado, fundamentalmente se trabaja en el área de 
ingreso, la espera, recepción y en la zona de atención, con 
equipamientos resueltos en tecnología sencilla de caños de acero y 
madera como expresión tecnológica casual para la actividad. Esa es la 
idea, generar espacios de permanencia temporal, casual y rápida en 
donde es posible encontrarse para hacer una pausa y distenderse, para 
luego continuidad con la actividad.  
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CONCLUSIONES: RESULTADOS OBTENIDOS.  

Las imágenes que se adjuntan permiten visualizar a través de renders la 
propuesta finalmente lograda. El resultado ha sido de interés para el 
comitente y están particularmente satisfechos con los resultados.  

La etapa siguiente será la de desarrollo del proyecto ejecutivo y 
elaboración de detalles para la materialización y concreción del 
proyecto con lo cual esperamos dar respuesta final a la demanda de 
nuestro cliente.  

Personalmente considero que es clave haber abordado este trabajo 
investigando y llevando adelante una secuencia de pasos que permite 
ordenar el desarrollo del mismo. Esta secuencia no significa desde 
ningún punto de vista que se haya trabajado en etapas cerradas cada 
una, sino que esté orden permite volver sobre los aspectos analizados, 
revisando siempre lo planteado previamente para poder criticar, re 
proponer y evaluar hasta llegar el producto final de acuerdo a lo que el 
cliente había requerido.  

Los gimnasios siempre fueron espacios en donde las personas buscaban 
a través de la exigencia física, el desarrollo de ciertas destrezas y el 
mejoramiento corporal y estético. Pero ese concepto ya no tiene más 
validez. No al menos, si solamente se apunta a esto.  

Existe una marcada necesidad de repensar estos espacios, ya no solo 
como ámbitos para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, sino 
además como facilitadores del encuentro y la socialización entre los 
usuarios. Es importante favorecer la pertenencia al grupo de quienes 
asisten a estos espacios, ya que el individuo actual necesite interactuar 
con otros por medio del encuentro relajado, el compartir entre 
camaradas y además pueda cuidar su salud física. Todo esto es deseable 
que suceda en espacios significativos donde se ponga en evidencia la 
intervención del diseño de interiorismo para facilitar el disfrute y agrado 
de los usuarios que desarrollan sus actividades.  

Fotos del espacio al momento de ser relevado: 
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Las imágenes que se adjuntan a continuación corresponden a la 
propuesta del Gimnasio Urbano desarrollado, en etapa de estudio o 

anteproyecto: 

 

 

PB: Sectores ingreso, atención al público y recreación. 
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PB: Musculación, cardio y funcional 

 

 

 

Sector Recreativo de Planta Baja 

 

 

Planta Alta: Aeróbica y Fitness 
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Planta Alta: Pol Dance, Tela y sector de relax y recreación 
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PALABRAS CLAVE 

DISEÑO - INVESTIGACION - INMIGRACION 

 

 

Tucumán y la inmigración  

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, hicieron eclosión en 
nuestro país, profundos y grandes cambios en las estructuras políticas, 
económicas, sociales, tecnológicas, estéticas y fundamentalmente 

cosmovisionales, que venían gestándose en Europa, de la mano de los 
inmigrantes que fueron llegando.  

A nuestra provincia, arribaron pocos inmigrantes europeos en el 
período considerado, en relación al importante número de los mismos 
que se instalaron en la pampa húmeda. Considerando los censos de 
1895 y 1914, fueron 10.607 y 32.206, respectivamente, los extranjeros 
de distintas nacionalidades que se asentaron en nuestra provincia 
(Bolognini, 2015:2014), en relación a que en Buenos Aires llegaron a ser 
tres a cuatro extranjeros los que se instalaron por cada argentino.      

En Tucumán, la actividad azucarera, atrajo a extranjeros, principalmente 
europeos en un primer momento, que modernizaron las fábricas. Desde 
la llegada del ferrocarril a la provincia, en las últimas décadas del siglo 
XIX, se inició un sostenido progreso, sin interrupción, hasta mediados de 
la centuria siguiente.   

Tucumán se transformó en el centro del Norte Argentino, y en el polo 
de desarrollo de la región. La sociedad adquirió un carácter cosmopolita, 
abierto, a las modas foráneas e influencias extranjeras. El inmigrante 
marcó su presencia y fue aceptado con benevolencia. La formación 
moderna de la provincia le debe mucho a los extranjeros que echaron 
raíces, adoptaron nuestras costumbres, y dieron un rostro plural, culto, 
industrioso y creativo a la sociedad local. Muchos de los inmigrantes 
tenían sus oficios y fueron promotores de los cambios en el aspecto de 
las ciudades y sus edificios, dejando su impronta en las obras 
arquitectónicas y artísticas donde plasmaron novedosos diseños con 
lenguajes nuevos para nuestro medio.  
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Estudios de casos en San Miguel de Tucumán  

 En las primeras décadas del siglo XX la fisonomía de la zona en la que se 
ubican los distintos edificios a tratar, que son el entorno de la plaza 
Independencia, con la casa Nougués, y las actuales calles Salta hacia el 
norte, y Jujuy al sur, sobre las que se ubican la casa Sucar, en una, y el 
Teatro Alberdi, en la otra, era muy distinta al paisaje que hoy los rodea. 
Las calzadas eran anchas y los coches de plaza se deslizaban con 
tranquilidad por sus grandes espacios. El pavimento era de canto 
rodado. La ciudad de Tucumán estaba en pleno cambio. La cultura había 
llamado largamente la puerta del progreso. Los numerosos edificios de 
importancia que se construyeron en San Miguel de Tucumán, en años  
de bonanza y prosperidad en torno al  Centenario como el conjunto 
arquitectónico del Teatro San Martín, Hotel y  Casino, el Teatro Alberdi, 
los Bancos Español, Francés y Nación, el Colegio Nacional, y casas de 
familias de renombre, la mayoría son obra de extranjeros.  Se utilizaron 
formas europeas, ya que nuestra cultura era prioritariamente importada 
de Europa, pero el modo en que estas formas se conjugaron es 
diferente, así como también su significado. los rasgos europeos 
tímidamente atisbaban en el horizonte, los estilos en boga como el 
renacentista, el art noveau y las reinterpretaciones clásicas 
academicistas, serán los lenguajes que veremos en los casos a analizar, y 
que fueron ejecutados por estos inmigrantes que llegaron a nuestra 
tierra.  

 

Casa Nougués  

Hoy ocupada por el Ente Autárquico Tucumán Turismo, esta importante 
residencia fue construida a pedido de quien fuera Gobernador de 
Tucumán entre 1906 y 1909, el Ing. Luis Francisco Nougués. Nougués 
pertenecía a una familia azucarera de origen francés, dueña del Ingenio 
Azucarero San Pablo. Para el proyecto de su residencia eligió a Eduardo 

María Lanús, nacido en Buenos Aires y graduado en     l' Ecole Des 
BeauxArts en Paris y su socio el arquitecto Pablo Hary, nacido en 
Francia, quien obtuvo el título de arquitecto en L' Ecole Des BeauxArts 
de Bruselas. Se atribuye a este estudio de Buenos Aires el proyecto a 
pesar de que no hay planos firmados por ellos.  La construcción fue 
realizada por José Jacinto Eloy de Bassols, nacido en Palma de Mallorca, 
España en 1869, de familia procedente de Barcelona.  Bassols llegó a 
América por llamado de un hermano jesuita que había emigrado 
previamente, se instaló en Montevideo, donde contrajo matrimonio, y 
luego en Buenos Aires, Rosario, Casilda, para finalmente radicarse en 
Tucumán donde enseñó en la Escuela de Agricultura. Fue fundador y el 
primer director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Tucumán 
que inició sus actividades el día 8 de Abril de 1918. Bassols, tenía 
antecedentes como Ingeniero Militar y comenzó a trabajar en Tucumán 
como Arquitecto. Construyó numerosos edificios  de diferentes estilos, 
aunque principalmente modernistas en el casco céntrico de San Miguel 
de Tucumán. Su producción más destacada fue realizada entre los años 
1903 y 1918.   

Su obra más notoria, la Casa Nougués, construida entre 1911 y 1913, es 
una importante residencia que da cuenta del proceso de modernización 
urbanística que caracterizó al San Miguel de Tucumán de la época, y es 
uno de varios ejemplos arquitectónicos de la pujanza de la provincia en 
las proximidades del Centenario.  

Esta obra es, además, la primera de este nuevo estilo de arquitectura 
residencial llamado “Petit Hotel” en Tucumán, modelo adoptado por las 
clases altas para mostrar su modo de vida “a la europea” que comienza 
a valorarse socialmente en esos primeros años del nuevo siglo.(Fig 1)  

Se conoce como Petit Hotel a un tipo de residencia urbana, 
característico de los siglos XVIII y XIX que pertenece en Europa a la 
aristocracia y burguesía. Originalmente es concebida como residencia 
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temporaria, donde pasar tiempo de ocupaciones laborales o sociales 
para luego volver a la vida rural en estancias o campos.  

Este modelo trasladado a la Argentina, se presenta como una residencia 
abierta al exterior, en contraposición a la casa colonial. Esta 
característica permite a sus propietarios de la alta sociedad mostrar su 
elevado nivel de vida, en momentos en los que se da notorio valor a las 
apariencias.   

La decoración tanto exterior como interior adquiere una importancia 
desconocida en el pasado colonial, hecho que se manifiesta en la 
preferencia de arquitectos con formación académica en detrimento de 
la mano de obra sencilla, arquitectos y albañiles, formada localmente. 
Así, las ciudades de mayor importancia del país, comienzan a tomar una 
impronta europea, que modifica el perfil urbano de la ciudad colonial.  

Diego Leucona en La vivienda de “criollos” y “extranjeros” en el S. XIX, 
destaca el modo en que se ornamentan los interiores de estas 
residencias, recreando formas de la naturaleza desde el repertorio de 
los estilos dominantes.   

El diseño de los espacios responde a los modos de actuar y comportarse 
de este sector de la sociedad, con rígidas pautas derivadas de la 
etiqueta cortesana del S. XIX, de modo que cada estancia se constituye 
en el escenario adecuado para estas prácticas sociales. Así la decoración 
enmarca la representación: los dormitorios femeninos, recurren al 
repertorio formal del Rococó; los masculinos, utilizan elementos 
estilísticos de origen británico; los escritorios y bibliotecas, se inspiran 
en la austeridad y seriedad del Gótico, todo contribuye a resaltar esta 
concepción de la vida como una gran representación teatral, tan alejada 
de su pasado colonial.  

La Casa Nougués, nuestra primera manifestación de este nuevo modelo, 
no escapa a estas características, la residencia mira hacia la Plaza 
Independencia, corazón de la ciudad de San Miguel de Tucumán y 

escenario de las prácticas sociales de la época. Está construida sobre un 
terreno de escasas proporciones, lo  que significa un desafío en 
términos de diseño, teniendo en cuenta que pasa los 1000m2 cubiertos. 
Sus cuatro pisos lo emparentan con la arquitectura francesa 
academicista. En la primera planta, a nivel de tierra, cuenta con un patio 
pavimentado de acceso, a modo de cour´dhonneur (Fig.2), un jardín 
interior ornamentado como jardín francés, además del área de servicio. 
El segundo nivel está dedicado a la planta noble, área social de la 
residencia, que cuenta con una importante recepción, un jardín de 
invierno y un escritorio. Se destaca su imponente escalera que da 
acceso a esta planta, y ya en su interior, llegamos a un pórtico oval, que 
gracias a su claraboya central corrediza sobre rieles y traccionada por un 
motor, da cuenta de las habilidades de Bassols como ingeniero, podía 
convertirlo en un atrium, tipo romano, interior. Las dos plantas 
superiores cuentan con dormitorios para la familia, dependencias de 
servicio y terrazas a las que se accede por medio de una espléndida 
escalinata de madera. Todos los materiales, de la mejor calidad que se 
encontraba en la época, fueron traídos del extranjero. (Fig. 3,4,5)  

 

Casa Sucar:  

Esta casa tiene una larga historia. De acuerdo con un trabajo del 
arquitecto Oscar Chelela (2017), fue mandada construir en 1923 por 
José Barbieri, un comerciante italiano, que confió la obra al 
ingenieroarquitecto granadino Luis Lucena, y al constructor italiano 
Oreste Peruzzo que la erigió en 1924.Tras sucesivos cambios de 
propietarios, en 1939 fue adquirida por Musa S. Melhem. Años después 
la heredó su hija, Hortensia Melhem de Sucar. De ahí las 
denominaciones de casa Barbieri-Melhem-Sucar,  o simplemente casa 
Sucar, como se la conoce. Está propiedad luego fue adquirida por el 
empresario Vicente Lucci, en 1995. La firma Lucci inició un trabajo 
encomiable de restauración de la casa. Abrió al público como Fundación 
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en 2003, se publicó una revista, se hicieron importantes muestras y 
ciclos en sus salas. En la cartilla de apertura, se la anunciaba como “una 
institución sin fines de lucro, para el desarrollo de actividades sociales, 
culturales y de bien común, que ayuden a mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del noroeste argentino, particularmente la de los 
tucumanos”. Pero nuevamente calló en el olvido, y tras años de 
abandono y ante la posibilidad de ser tirada abajo, el municipio de San 
Miguel de Tucumán expropió la propiedad haciéndose eco de la 
demanda de la sociedad, y hoy, ya restaurada, es sede de la Casa Museo 
de la Ciudad.  

Como se señaló, el edificio fue diseñado y ejecutado por el Ingeniero y 
Arquitecto Luis Lucena, nacido y formado en Granada, España, radicado 
en Tucumán desde el año 1910. Su proyecto, sumamente exigente y 
detallado, fue realizado por el constructor Orestes Peruzzo, junto a los 
artesanos italianos Perinotti y Colottirios.  

Según lo señalado  por Páez de la Torres (2013), considerado por el 
arquitecto Diego Lecuona, las holgadas medidas del terreno (22 metros 
de frente por 74 de fondo) permitieron el desarrollo de un edificio libre 
de medianeras en sus cuatro orientaciones, lo que lo destaca 
fuertemente en la cuadra. Se trata de un valioso ejemplo del estilo 
"modernista". A pesar de que este se atenúa al mezclarse con otras 
tradiciones constructivas,  que se expresa claramente en la inclusión del 
friso moldurado; el tratamiento del antepecho superior; las molduras 
del cornisamiento (donde el tema vegetal de flores y plantas tiene gran 
protagonismo) y en el pronunciado ornamentalismo. "Las rejas del 
frente, moduladas por fuertes columnas toscanas en las que se repite el 
ornamento floral de la casa, combinan distintas técnicas del metal", 
escribe Lecuona. La ubicación en el amplio terreno, deja un perímetro 
libre, que permite tener una imagen total  del edificio, que pone de 
manifiesto la jerarquía social y económica de sus propietarios.(Fig.6)  

La historiadora y arquitecta Silvia Rossi define el estilo de la vivienda 
como “antiacadémica”. Con esto quiere decir que es una construcción 
que se aparta del canon francés, que había imperado en la construcción 
de viviendas de las familias tradicionales tucumanas. Este dato es 
importante, pues no sólo la diferencia en términos específicos de la 
arquitectura, sino que la ubica como representante de un nuevo 
segmento social mencionado en el párrafo anterior: el de las familias de 
inmigrantes que ascienden económica y socialmente, consolidando el 
prestigio recién adquirido a través de su vivienda y sus formas de vida.   

En la casa abundan los elementos que rompen con la tradición. La 
asimetría del conjunto, los accesos desfasados, los ejes quebrados de 
circulación interna, son algunos de los elementos compositivos que 
marcan esa intención. (Fig. 7)  

En los interiores, que se organizan en una planta única, se observan 
zonificaciones con clara distinción de las jerarquías: los locales sociales y 
privados, se encuentran sobre elevados por 7 escalones. (Fig. 8)  

La organización de los mismos es convencional, formando 
compartimentos estancos, separados y con tratamiento decorativos con 
mayor o menor profusión, según su jerarquía. Se disponen alrededor de 
dos halles separados por lo que fuera el comedor de la casa, el primero 
con función social y de recibo y el segundo con otra más privada e 
intimista donde se encontraban los dormitorios. En la parte de atrás se 
ubicaban las habitaciones de servicio. Es muy rico el diseño de los 
interiores en cuanto a solados y trabajos ornamentales en la 
envolvente. En cada hall, pasillo o habitación encontramos un patrón 
distinto de diseño en el piso, sea éste de madera o de baldosa, lo mismo 
en las molduraciones en relieve en cielorrasos y muros. (Fig. 9,10)  

Los espacios de circulación dentro de la casa son de pisos calcáreos, la 
mayoría de los cuales se pudo recuperar, en el proceso de restauración. 
En el gran hall de entrada, en cambio, se mandó a construir calcáreos 
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nuevos, pero con las mismas técnicas tradicionales. En las habitaciones 
se conservó el piso de pinotea suspendida, con su singular sistema de 
ventilación. Este elemento ha sido una de las premisas en el trabajo de 
conservación. (Fig. 11)  

En la fachada, aparecen formas de la Secesión vienesa y del 
Modernismo catalán, que tan cerca tuviera Lucena en su tierra natal. 
Compone su ornamentación con flores, hojas y ramas, siempre 
contenidas dentro de figuras geométricas puras, en este caso el 
rectángulo. (Fig. 12)  

Todos los elementos ornamentales se componen creando tensiones 
entre ellos y la superficie sobre la cual se aplican.  

   

Teatro Alberdi  

 Su silueta delinea la esquina de las calles Crisóstomo Álvarez y Jujuy. Se 
impone su volumen clásico. El edificio, que data de 1912 y tiene una 
superficie de 3.260 metros cuadrados distribuidos en seis niveles: un 
sótano y cinco plantas. Se construyó por fuera en piedra París sobre un 
zócalo de granito natural de 1,80 m de altura, lo que lo inscribe en el 
estilo académico francés con algunos toques italianizantes, dados por 
las balaustradas de los balcones.   

Los planos se realizaron en el Estudio Candie de Rosario de Santa Fe,  y 
luego fueron modificados en nuestra ciudad por Virgilio Belzoni. El 
constructor Nicolás Terrera fue el encargado de comandar la obra. (Fig. 
13)  

 En el exterior se observaban en el tope de las cornisas, grupos 
escultóricos, uno sobre calle Jujuy y otro sobre Crisóstomo Álvarez, pero 
que hoy no existen y que, según testimonios, representaban faunos 
ejecutando instrumentos musicales y náyades o sílfides danzando. 
Solamente sobre la ochava se mantienen un par de figuras femeninas 

monumentales que custodian una imagen del rosetón del teatro 
Alberdi, en cuyo centro posiblemente se ubicaría un reloj. A esto se 
agregan una serie de relieves decorativos tanto exteriores como 
interiores, que fueron confiados al escultor italianos Juan Bautista 
Finocchiaro. (Fig. 14,15)  

De acuerdo a lo señalado por Manuel Riva (2015), Finocchiaro, nació en  
Catania, en la isla de Sicilia, el 15 de octubre de 1886, siendo importante 
en la historia de las artes plásticas tucumanas. Estudió en Milán y los 16 
años vino a nuestro país. Poco después se nacionalizó argentino. Vino a 
Tucumán en 1915 y se quedó por una década. Fue maestro en la Escuela 
de Pintura anexa a la recientemente creada Universidad. Dictaba 
cátedra de Dibujo, Geometría y Plástica, además de dirigir el taller de 
Escultura. Una de sus alumnas, Angélica María Terraza, sería su esposa. 
Varias de sus obras se pueden observar aún, entre ellas están los 
ornamentos del frontón de la Catedral, la gran placa con el rostro del 
obispo Colombres en el atrio del mismo templo, las imponentes figuras 
ubicadas en la fachada del Palacio de Tribunales, pero se destacan las 
dos figuras monumentales que custodian una imagen del rosetón del 
teatro Alberdi, en la ochava de calles Jujuy y Crisóstomo Álvarez. 
También es de su autoría el busto de Juan B. Terán que existe en varias 
dependencias de la UNT.  

Por dentro, se edificó en mampostería y estructura metálica de perfiles 
normalizados, con palcos volados, columnas con canelas y una sobria 
decoración barroca, que lo inclinan hacia los teatros líricos holandeses o 
ingleses de fines del siglo XIX. La sala mantiene la forma de caja italiana 
o de clásica herradura, que conserva sus extremos abiertos hacia la boca 
de la escena para evitar problemas en los ángulos visuales, 
principalmente desde los palcos. “Posee 22 palcos bajos, 12 palcos altos, 
16 palcos balcón, 400 plateas, 150 asientos tertulia, 153 cazuelas, 128 
en delantera de paraíso y 800 asientos en paraíso, todos numerados” 
según un redactor anónimo de 1914, de acuerdo a lo consignado por 
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Marta Zelaya (2012) en su libro “Verdadera historia del Teatro Alberdi”. 
(Fig. 16)  

Los sueños de Filandro Genovesi, inmigrante italiano, motorizaron la 
obra que culminó en la construcción del Teatro Alberdi. Filandro  tenía 
la idea de tener un teatro propio, que guardara la forma de una 
herradura al estilo de los coliseos europeos tan en boga en la Europa del 
siglo XIX. Con su hermano Miguel integraron la empresa "Genovesi 
Hermanos”, encargada de levantar uno de los edificios motivo de 
orgullo para Tucumán. Los hermanos Filandro y Miguel Genovesi, 
oriundos de Pollutri (región de los Abruzzos, Italia), llegaron al país a 
fines del siglo XIX, con la idea de buscar nuevos rumbos comerciales y 
mejorar la buena posición económica mantenida en su ciudad natal. 
Ambos se radicaron en Tucumán en la década de 1880, fundando una 
sociedad familiar con el nombre de "Genovesi Hermanos”, consistente 
en un "Almacén Artístico”,  donde comercializaron productos 
importados de Italia, que distribuyeron también en Salta y Santiago del 
Estero. Uno de sus sueños era ofrecer a la ciudad una sala que 
permitiera la actuación de compañías extranjeras de gran nivel. Esta 
inquietud estaba relacionada a la inclinación de músicos que tenían y 
que no lograron apagar jamás. Por el contrario, esto los llevó a redoblar 
la apuesta, explotando negocios teatrales y contratando compañías para 
ofrecer espectáculos, arrendando el Teatro Belgrano, única sala 
existente en Tucumán en aquellas épocas.  

En noviembre de 1909 Filandro Genovesi solicitó a la Municipalidad de 
Tucumán el permiso para levantar dicho edificio, con todos los 
adelantos que la ciencia moderna imponía, ostentando a la vez 
seguridad, comodidad e higiene, destinado a óperas serias, operetas, 
zarzuelas, comedias, pantomimas, circo ecuestre, etc. Finalmente y ante 
el inminente cumplimiento del plazo establecido para su apertura, se 
determinó que la misma se llevaría a cabo el domingo 12 de mayo de 
1912, con la ópera "Marina” del maestro Emilio Arrieta, según lo 

consignaba el periódico "El Orden”, destacando la acústica del teatro 
Agregaba  que "para dejar la sala en condiciones el Sr. Genovesi se verá 
obligado a apresurar los trabajos habilitando horarios diurno y nocturno 
a los operarios que trabajan” según señala Mena Saravia (2014).  (Fig. 
17)  

En un principio, el teatro iba a llamarse Odeón, pero la esposa de Miguel 
Genovesi insistió en llamarlo Alberdi, en honor al pensador tucumano, 
gran amante de la música y quien introdujo en la Argentina la obra de 
Beethoven.   

Grandes fueron los esfuerzos que tuvo que realizar Filandro Genovesi, 
quien a medida que daba curso a su gran sueño, veía crecer en el 
horizonte financiero gruesos nubarrones de incertidumbre y congoja. La 
bonanza no lo acompañó por mucho tiempo en sus nobles intenciones. 
Había invertido una fortuna – contrató personal que trabajó día y noche 
para llegar a cumplir con los plazos de tiempo requeridos por la 
Municipalidad para su apertura- y lo excesivamente oneroso que 
resultaba tener que contratar enormes compañías teatrales para 
deleitar a un público culturalmente cada vez más exigente, sumieron sus 
finanzas en un hondo pesar. Los préstamos contraídos en este empeño, 
lo llevó a agudizar su sentido de la oportunidad, pensando distintas 
soluciones posibles para superar el momento. Tristemente nada resultó 
suficiente  

En junio de 1916  el teatro fue vendido a la Sociedad Comercial e 
Industrial Alfredo Guzmán y Compañía, de propiedad del conocido 
empresario y benefactor tucumano. En el año 1951 "María Laura Pérez 
Guzmán de Viaña, gerente de la Sociedad Alfredo Guzmán vendió 
nuevamente la propiedad a Sergio Siderman (ruso), José Siderman 
(argentino) y Julio Tomás Trair (argentino naturalizado), todos 
comerciantes. Los hermanos Siderman permitieron el usufructo del 
teatro a distintos empresarios que nunca cuidaron sus instalaciones, el 
tiempo pasaba implacablemente, y el deterioro del mismo se hacía 
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evidente. Durante más de 40 años se presentaron óperas, zarzuelas, 
operetas y obras de teatro de compañías nacionales y extranjeras, 
principalmente de España e Italia. El Teatro Alberdi adquirió un marcado 
perfil popular. Pero el  auge del cine fue desplazando a las compañías de 
teatro hacia continuos fracasos económicos. El Alberdi, como otras 
salas, se vio obligado a mostrar películas antes que obras en vivo. 
Entonces empezó su decadencia.  

Finalmente la Universidad Nacional de Tucumán adquirió la propiedad 
de manos de los hermanos rusos, el 10 de octubre de 1961. Por decisión 
del rector Eugenio F. Virla, la UNT compró el inmueble a los señores José 
y Sergio Siderman. Pero pudo disponer de él recién en 1967, tras un 
arduo período de litigio, instalando  allí el Teatro Universitario, que puso 
en escena diversas obras, con un recuerdo especial, que tuvo “El 
hombre de la mancha”. Distintos e importantes deterioros en el edificio 
obligaron a cerrarlo en 1971.   

En 1978 la UNT insistió en recuperar el coliseo. Construcciones 
Universitarias hizo un estudio de cargas y determinó que la estructura 
no había sufrido modificaciones, con lo que era apta para ser 
restaurada. Los trabajos fueron comandados por el arquitecto catalán 
Jorge de Lassaletta, que recibió propuestas de sus colegas Eduardo 
Sacriste, Ricardo Salim y Raúl Di Lullo. El objetivo de De Lassaletta fue 
tratar de devolverle el aspecto original. Los intensos trabajos de 
restauración permitieron al Teatro Alberdi recuperar su belleza y 
reincorporarse a la vida cultural de la provincia.  En las que se tuvo 
especial cuidado, fue  en los elaborados relieves de las paredes en 
herradura de la sala, así como los relieves pintados en el arco del 
proscenio, donde se encontraban las imágenes de Giuseppe Verdi, 
Richard Wagner y Nicolás Runskykorsakov, pero como la primera 
imagen de la izquierda por el deterioro no se sabía quien era, el escultor 
restaurador, el maestro Hugo Moyano, decidió representar el rostro del 

Arq. Jorge de Lassaletta. Fue así que en 1989, volvió a abrir sus puertas, 
aportando a la cultura tucumana hasta hoy. (Fig. 18, 19)  

En el año 2011, un decreto de la Nación lo declaró   “Bien de interés 
histórico-artístico”. En el 2013 comenzó un nuevo proceso de 
restauración del edificio. Un ejército de albañiles y arquitectos reparó el 
coliseo, castigado por años de abandono y arreglos insuficientes. Se 
cambiaron las veredas, lavado las cortinas, restaurado molduras  y  
pintado sus paredes interiores. Se hicieron reparaciones eléctricas, con 
cambios en algunas instalaciones, cableados y la restauración de las 
arañas. Además, los técnicos del teatro bajaron la araña central para 
limpiarla y refaccionarla. Se recuperó también el piso de madera de la 
platea. Todos los cortinados, incluyendo el telón, fueron lavados por 
una empresa tucumana especializada, y en 2015, se los cambió para que 
sean de color rojo, característico de estos recintos. La carpintería 
también tuvo un mantenimiento, pues se lustraron las maderas y se 
cambiaron los accionamientos para que las puertas se cierren solas. (Fig. 
20, 21)  

La belleza del recinto reside en los diseños pictóricos y relieves 
escultóricos que decoran la fachada del escenario y los muros de los 
palcos. También los paños de terciopelo rojo, que lucen remozados, en 
los telones y balcones.  

Otro tanto sucede con los ámbitos de recepción y distribución del 
teatro, como son escaleras y pasillos, en los que los solados de mármol, 
color blanco limón o de granito natural, según los sectores, acompañan 
el esplendor logrado en la recuperación del edificio.  

 

Conclusión:   

Como se pudo apreciar, el fenómeno inmigratorio en la Argentina tuvo 
una influencia transformadora decisiva en la actividad arquitectónica y 
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por consiguiente en las características que progresivamente fueron 
adquiriendo los edificios y las ciudades Las construcciones edilicias 
diseñadas y encaradas económicamente por los inmigrantes, las 
asociaciones mutuales y civiles promovidas  por ellos más los artífices 
que hicieron posible tales desafíos, son huellas culturales que perduran 
hasta el día de hoy. Tales huellas están presentes en éstos y otros 
edificios que forman parte del patrimonio arquitectónico y estético de 
nuestra provincia, importantes testimonios de una época, que debemos 
valorar y preservar.  

  

Anexo: Imágenes  
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Introducción 

El presente trabajo constituye un avance derivado del proyecto de 
investigación titulado: "La inmigración como agente configurante de las 
áreas del diseño en Tucumán: aportes en el período 1900 a 1950” – 
SCAyT.UNT-,cuyo objetivo principal es rescatar y resignificar los aportes 
estéticos de las diferentes corrientes inmigratorias llegadas a nuestro 
país, particularmente la del  pueblo judío en este caso y en nuestra 
provincia, Tucumán, detectando la producción generada dela  mixtura 
con el criollo, tanto en la arquitectura como en el diseño interior. 
Corresponde señalar que en Tucumán se encuentran organizadas 
institucionalmente las colectividades: alemana, Belga, Boliviana, 
Española, Francesa, Italiana, Japonesa, Judía Askenazí, Judía Sefaradí, 
Peruana, Senegalesa, Libanesa y Siria. 

Entre 1880 y 1930, período de la inmigración masiva, ingresaron al país 
unos 6 millones de personas, de las cuales se quedó algo más de la 
mitad. El 46% de los inmigrantes provenía de Italia, 33% de España, 
3,5% de Francia y 3% del Imperio Ruso. Entre estos últimos, los primeros 
judíos y según Herszkowich (2006), la población judía de la Argentina 
nació con las grandes colonias conformadas por los judíos perseguidos 
en Europa, y desde sus orígenes, muestra rasgos específicos que la 
definen por oposición a otros grupos mayoritarios llegados desde 
occidente en igual período: su condición de extranjeros y su adhesión a 
una religión diferente a la que en Argentina era la oficial. 

 

Los primeros 

En el contexto de la política de promoción inmigratoria que la Argentina 
propiciaba, la ´primera presencia judía en el país se registra en los años 
’60 del siglo XIX, cuando un reducido grupo de inmigrantes judíos de 
origen francés, alemán e inglés crea en 1862 la Congregación Israelita. 
Esos primeros inmigrantes judíos fueron seguidos por otros 
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provenientes del Marruecos Español que crearon su comunidad en 
1891. 

En la Argentina pos Rosista, existían grandes hectáreas de tierra 
arrebatadas a los indígenas nativos. En agosto de 1881, se promulgó un 
decreto que invitaba a los judíos rusos a colonizar la pampa grande, 
tomando como estandarte las palabras de Alberdi: “gobernar es 
poblar”, dando lugar al verdadero comienzo de la inmigración masiva 
judía al país, con la llegada de más de 120 familias en el vapor Wesser 
(imagen 1), el 14 de agosto de 1889 al puerto de Buenos Aires, quienes 
no sabían de la existencia de la Argentina hasta poco antes de embarcar. 
Estaban demasiado ansiosos por cultivar la tierra y por alejarse de la 
miseria y las persecuciones de la Rusia de los Zares. Así se iniciaba la 
colonización agraria. 

Este primer arribo importante, tuvo una estadía obligatoria en el Hotel 
de Inmigrantes, para luego ser trasladados a la provincia de Santa Fé y 
abandonados en los campos del terrateniente Pedro Palacios. No hubo 
acuerdo con las duras condiciones planteadas por Palacios, y tuvieron 
que quedar a la merced del campo, donde algunos consiguieron trabajo 
en estancias cercanas, otros se quedaron en la zona mendigando y 
sufriendo hambruna y enfermedades que acabaron con la vida de 
muchos niños. Un panorama muy lejano a la promesa del gobierno 
argentino: no hubo ni tierra ni apoyo. Al tomar conocimiento el Barón 
Mauricio de Hirsch (imagen 2), puso bajo su tutela a todo el contingente 
y compró el campo de Palacios. Nace así “Moisesville” en la provincia de 
Santa Fé. 

 El Barón, dueño de una gran fortuna, fue el creador de la JCA 
(Asociación Judía de Colonización), la cual, a partir de entonces, se 
encargó de organizar la llegada de judíos a Argentina. Este proceder, es 
confirmado de primera fuente por Dorotea Zamory de Wolf, nacida el 2 
de abril de 1926 en Alemania, la cual arribó muy pequeña a nuestro país 
en el barco “Monte Pascual” (imagen 3), desde Hamburgo, en enero de 

1938, (ya en noviembre de 1937 había comenzado la Shoá-Hecatombe), 
y quien reside actualmente en Moisesville, con descendientes en 
Tucumán. Al entrevistar a Dorotea (Imagen 4) nos relató como el pueblo 
judío fue violentado psicológicamente a través de cantos ofensivos y 
amenazantes, mucho antes de que se produjeran las atrocidades de los 
campos de exterminio. Paulatinamente los segregaron, redujeron sus 
salarios y alimentos, los aislaron del sistema.  Les permitían asistir a la 
escuela, pero no les enseñaban y tampoco permitían que jueguen con 
otros niños que no fueran judíos y los os peluqueros no estaban 
autorizados a cortarles el cabello. Tenía una tía y un tío abuelo, que 
antes de asistir a un geriátrico, la familia los había instalado en el 3° piso 
para que vivan, ya que se trasladaban en sillas de ruedas. Un día, 
ingresaron los soldados y arrojaron con vida a sus familiares desde el 
3er piso, falleciendo ambos…no querían viejos ni discapacitados. 

Para el padre de Dorotea, era inminente que todo estaba cada vez peor, 
y aunque su familia no tenía ni remota idea de Argentina, un 
compatriota lo animó y ante la falta casi total de recurso, tomó la 
decisión. Algunos conocidos les preguntaban, qué harían en Argentina, 
les decían: ¿van a argentina a cazar chanchos? No sabían nada. Luego, 
gracias al sistema de la JCA, lograron salir de Alemania. A pesar de que, 
como muchos, quedaron prácticamente a su merced, en el campo, en 
una choza, con los mínimos enseres que habían logrado traer, su padre, 
consciente de la situación nuevamente, le dijo a la familia: “nos 
salvamos, estamos salvados? Ya está”.Luego , sus días transcurrieron en 
las pesadas  labores del campo, con muchísimo sacrificio. Conoció 
gauchos y carruajes tirados por caballos, y extraían el agua de un pozo al 
principio. Los también inmigrantes italianos les prestaron mucha ayuda 
siempre. 

Al consultar a Dorotea que objeto significativo había viajado con ella, 
nos comentó que trajo una muñeca de porcelana.” después mi sobrina 
que nació acá la terminó de romper”. También trajeron una vajilla 
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hermosa, que tuvieron que vender para comprar alimentos. Siendo una 
familia de siete integrantes, no pudieron traer la totalidad de sus 
pertenencias.  

En relación con Moisesville, nos comenta que el trazado urbano es 
diferente al español, (en damero) que tiene tres sinagogas y el 
reconocido Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía “Rabino 
Aaron Halevi Golman” en homenaje al jefe  espiritual del primer grupo 
de inmigrantes (imagen 5), actuando recientemente  en un edificio de  
líneas modernas que recuerdan al  constructivismo. Como ésta fue la 
primera colonia agraria judía en América del Sur, proponen considerarla 
como Patrimonio Mundial. 

Con la ayuda de la JCA se fundaron, entre muchas otras, las colonias de 
Moisesville en Santa Fé, Mauricio y Rivera en la provincia de buenos 
Aires y Basavilbaso en Entre Ríos. Es allí donde nace la mítica figura del 
“gaucho judío”. 

 

 

Según la procedencia: Sefaradí ó Ashkenazí 

 

Colectividad Judía Sefaradí 

Como en el antiguo testamento, España es nombrada como Sefarad, a 
los judíos expulsados de España se llaman Sefaradíes. Por el edicto de 
expulsión de 1492 decretado por los reyes de Castilla, emigraron a 
Francia, a Marruecos, Portugal y a toda la cuenca del mar Mediterráneo. 
Por nuevas persecuciones y problemas socio-económicos en el SXIX y 
principios del XX, se inicia una nueva corriente emigratoria hacia 
América. 

 

Sefaradíes en Tucumán 

Los sefaradíes arribaron a Tucumán hacia 1910, en su mayoría 
provenientes de Esmirna, Turquía, y unas pocas familias de Beirut y 
Jerusalén. A medida que fueron llegando, se acomodaron en el barrio 
Sur, y en el interior de la provincia en Monteros, Concepción y Villa 
Quinteros. Supieron mantenerse unidos y ayudarse en lo económico, 
social y religioso. 

En general venían los varones jóvenes solos o en grupo, y las mujeres 
quedaban a la espera de que los hombres de su familia las llamaran al 
afianzarse económicamente. 

El judaísmo, idioma de los judíos sefaradíes, les dio gran facilidad para 
entablar relaciones dentro de la sociedad tucumana, tanto en el ámbito 
comercial, como en el educativo, en ele artístico, en el cultural, etc. 

Algunas de las actividades que desarrollaron los inmigrantes sefaradíes 
para progresar y hacer estudiar a sus hijos en Tucumán, fueron: sastre, 
vendedor ambulante, mercería, tienda de ropa, fruterías, almacén, 
aceitera, fábrica de cepillos, ramos generales, sederías, viajante, 
confecciones, hotelería, servicio de lunch, librerías, jugueterías, 
mayoristas del mercado de abasto, locutor, zurcidor, lustrabotas, 
zapatero. 

Las mujeres, en general, aunque eran muy dedicadas a su hogar, se 
destacan como modistas, tejedoras y bordadoras y a la vez ayudaban en 
los comercios a sus esposos. 

A partir de los años 50, las profesiones elegidas por los hijos de los 
inmigrantes fueron las de: contador, médico, farmacéutico y 
bioquímico. 
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Colectividad Judía Ashkenazí 

El nombre dado a los judíos que se asentaron en la Europa Central y 
Oriental, principalmente en Alemania, Polonia, Francia, Ucrania y Rusia, 
zona llamada por los judíos medievales “Askenaz” hacia comienzos del S 
X. Desarrollaron costumbres y leyes particulares, que les diferenciaron 
en ciertos temas de la otra gran parte del pueblo judío -los sefaradíes- , 
llegando incluso a crear una lengua propia, el yiddish, surgido de la 
combinación de los dialectos germanos de su región con influencias 
eslavas y hebreas. En vísperas del Holocausto, los askenazis 
representaban más del 90% del total de los judíos del mundo. 

A partir de 1880, más de dos millones de judíos fueron obligados a 
abandonar sus hogares: sin tierras para el cultivo, arrinconados en 
determinadas ciudades y sin poder ejercer oficios, víctimas de 
persecuciones antisemitas y/o en el marco de las guerras, emprendieron 
largos viajes para radicarse en otros países. El primer contingente que 
llegó al puerto de Buenos Aires lo hizo en el vapor alemán “Wesser”, 
mencionado ut supra. Eran 134 familias, una comunidad judía completa 
con su acervo cultural, su Torá y la guía de su jefe espiritual, el Rabino 
Goldman. Meses después fueron trasladados a Santa Fe, donde se 
establecieron en la colonia que luego llamarían Villa Moisés, ya que 
éstos judíos rusos significaba su lugar de redención y liberación.  

Ashkenazis en Tucumán 

Por razones económicas, a partir de 1890, algunos grupos comenzaron a 
emigrar del campo a las ciudades. Luis Rascovsky (imagen 6) ayudó a 
otros judíos a instalarse en Tucumán a lo largo de la primera década del 
siglo XX (1900 – 1909). De aquí surgió la necesidad de constituirse como 
comunidad (en hebreo, Kehilá). 

En consecuencia, aquellos primeros judíos llegados a Tucumán durante 
diez años. Ente 1900 y 1909 fundaron, en 1910, la Kehilá de Tucumán 

(Imagen 7) actualmente ubicada en la calle Las Piedras 980, en un 
edificio cuyo frente presenta formas art decó. 

 

Raíces en Tucumán 

De las actividades a las cuales se dedicaron, se destacan en nuestra 
provincia, las profesiones o labores propias de las ciudades: comercio, 
artesanado, intermediación entre campo y ciudad, entre otras, y solían 
invertir en bienes que pudieran llevarse con ellos, el llamado capital 
cultural, es decir, la educación y el estudio. 

En esa necesidad de generar el capital cultural y en búsqueda de aunar a 
las 130 personas recientemente asentadas en 1911, lo que promueve la 
formación de la Sociedad Unión Israelita Tucumana, el primer edificio 
representativo para la comunidad judía y no judía de Tucumán, con la 
presidencia de Luis Rascovsky (considerado el primer judío que llegó a 
Tucumán en los tiempos modernos, 1900). Posteriormente entre 1920  
y 1930,  surgen los primeros negocios mayoristas, generalmente en el 
ramo de la indumentaria y textil, y en 1934 se crea la Sede de la 
Asociación Cultural Sionista Tucumano , en 1947 la escuela israelita 
“Barón Hirsh” (imagen 8) , anterior a la actual Escuela Integral, y en 
1943 el  Edificio propio de la Caja Israelita de Socorros Mutuos (imagen 
9), de claro estilo Art-Decó. Son estos establecimientos, entre otros, los 
que constituyen el patrimonio del pueblo judío en nuestra provincia y 
forman parte del repertorio de edificios creados por los inmigrantes, 
que se pretende indagar en el transcurso del proyecto de investigación 
citado ut supra. 

En Tucumán, se reconoce la existencia de tres etapas en la 
conformación de la organización institucional judía: 

1. La comunidad judía aluvional (entre 1890 y 1920) 

2. La comunidad judía organizada (entre 1920 y 1960) y  
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3. La comunidad judía moderna (entre 1960 y 1990)  

Este trabajo de investigación se encuentra entre la primera y la segunda 
etapa, así definidas por Feierstein, R. (2006)., periodo en el cual se 
construyeron la mayoría de las instituciones religiosas y educativas de 
origen judío en Tucumán, las cuales condensan representaciones 
sociales y prácticas culturales poseedoras de una carga afectiva y 
emocional importante. 

En 1906 residían en Tucumán aproximadamente 36 judíos, y de a poco 
la comunidad comenzó a nuclearse. Si bien existían judíos conversos 
sefaradíes que habitaron en Ibatín-primer asentamiento tucumano-, los 
que fundarían la comunidad moderna llegaron a Tucumán en dos 
oleadas: de 1910 a 1924, y de 1921 a 1939. 

 

Legado 

Principalmente, el legado del pueblo judío está implícito en sus 
tradiciones, especialmente en lo referido al culto religioso, así como a 
instituciones educativas. 

La primera escuela judía organizada en el Norte Argentino, comenzó a 
funcionar el 19 de octubre de 1913 con el nombre de Talmud Torá; en 
la calle Buenos Aires 391 de Tucumán, con 40 alumnos. Desde 
entonces, la educación de niños y jóvenes fue una de las ocupaciones 
primordiales de los dirigentes comunitarios en su afán por profundizar 
los conocimientos de su vasta cultura, ya que la vivencia tradicional y la 
identidad judía, eran brindadas en el seno familiar. 

Para perfeccionar su propuesta educativa, la comunidad de Tucumán, 
contó con el apoyo y asesoramiento del Consejo Central de Educación 
Israelita con sede en Buenos Aires que enviaba maestros, aconsejaba 
sobre programas y metodologías de trabajo en la pujante escuela Barón 

Hirsh y Jardín I. J. Brener, que hacia los años 1946, comenzó a funcionar 
en el local alquilado de calle Ayacucho 455. 

En el año 1960 la escuela complementaria de educación judía Barón 
Hirsh se transformó en Escuela Integral Argentino Hebrea 
“Independencia” respondiendo a la necesidad de retener al alumnado 
que desertaba, ofreciéndole la posibilidad, de recibir en un mismo 
establecimiento educativo, la instrucción oficial integrada a la judía de 
alto nivel. 

 

Interiores 

En cuanto al diseño interior, son los espacios dedicados al culto los que 
nos brindan información. El equipamiento es similar en las sinagogas, 
donde se puede encontrar el Hejal o Arón Ha-Kódesh (imagen 10) un 
armario, gabinete o pequeña recámara decorada donde se guardan los 
rollos con los pergaminos de la Torá. Llamado por los askenazíes Aron 
Ha-Kodesh y por los sefaradíes Hejal. 

También podemos encontrar el ner tamid ó luz eterna, que consiste en 
una antorcha que suele ubicarse dentro de las sinagogas. Su llama no se 
apaga nunca, simbolizando la lámpara occidental que estaba ubicada 
dentro del Templo de Jerusalén, la eternidad de Dios y de la fe del 
pueblo judío (imagen 11). La Bimá (imagen 12) es muy importante en el 
templo,  es el podio y se encuentra ubicado en el centro del santuario, 
como lo estaba el altar en el Santo Templo, donde se traían los 
sacrificios. La Torá se lee en la Bimá, y también algunas de las plegarias 
son conducidas desde ahí. 

La decoración de las casas para celebrar el año nuevo tiende a emplear 
ornamentos sobrios, para preparar para la meditación, realizar el 
autoanálisis y el arrepentimiento (imagen 13). Un elemento interesante 
es la Mezuzá ( imagen 14), que se coloca en el marco de las puertas y 
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consiste en un pergamino que tiene escrito dos versículos de la Torá; se 
encuentra albergado en una caja o receptáculo que se encuentra 
adherido a la jamba derecha de los pórticos de las casas y 
ciudades judías. Es una de las características más singulares de las 
moradas de los judíos. 

En ocasión de celebrar una boda, se emplea el yupá (imagen 15), un 
pedazo de tela adornado debajo del cual se pone la pareja de los novios 
al casarse, junto a los padres y los cuatro testigos, simboliza el hogar de 
la nueva pareja. Se coloca al aire libre y a la luz natural filtrada a través 
de la tela simboliza la idea de la mujer que es una luz protectora. 

El uso de kipá (imagen 16), , el candelabro de siete brazos (imagen 17) o 
Menorá,  el talit (imagen18), son algunos de los símbolos que nos dan 
cuenta que la colectividad judía en Tucumán,  ha logrado afianzar sus 
creencias y mantener viva su cultura a pesar de todas las vicisitudes que 
tuvo que atravesar y esperamos poder mostrar con dignidad y certeza  
el recorrido de su travesía. 
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Imagen 1- Vapor Wesser 
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Imagen 2: Barón Moritz von Hirsch aufGereuth 

 

 

Imagen 3:  Barco Monte Pascual (ó Pascoal) 

 

Imagen 4:  Dorotea Zamory de Wolf, junto a sus hijos Alfredo y Mariana en 2016 

 

 

Imagen 5- Fachada Museo Comunal Moisesville, Santa Fé, Argentina 
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Imagen 6: Samuel Rascovsky y familia. Primeros núcleos judíos que 
arribaron a la provincia (1904) 

 

 

Imagen 7: Edificio de la Sociedad Unión Israelita Tucumana: Fotografía 
posterior al atentado a la AMIA 

 

Imagen 8: Fachada escuela “Barón Hirsh” anterior a la Escuela Integral (1947) 

 

 

(imagen 9) Edificio propio de la Caja Israelita de Socorros Mutuos (1943) 
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Imagen 10: Hejal ó Ha -Kódesh 

 

 

Imagen 11: ner tamid ó luz eterna 

 

Imagen 12: La Bimá es el podio ubicado en el centro del santuarioLa 
Torá se lee en la Bimá, y también algunas de las plegarias son 

conducidas desde ahí. 

 

Imagen 13: decoración de interior, vivienda de Eva Guelbert en épocas 
festivas. 
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Imagen 14: Mezuzá en el marco dela puerta ó jamba de la puerta 

 

 

Imagen 15: yupá 

 

Imagen 16: la kipá 

 

 

Imagen 17: candelabro de los siete brazos o Menorá 
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Imagen 18: joven con talit 
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PALABRAS CLAVE: 

EGIPTO - ESTILO IMPERIO - NAPOLEÓN BONAPARTE -  

ROMA   

 

 

INTRODUCCIÓN:  

El diseño de interiores forma parte de lo estético, contribuyendo al 
mejoramiento del hábitat del hombre. Como toda manifestación 

artística es una creación, donde confluyen distintos criterios tales como: 
espacio, formas, colores, texturas, juegos lumínicos y los diferentes 
materiales que se emplean para dar forma a esos espacios interiores 
arquitectónicos.   

El diseñador de interiores como creador, elabora sus diseños teniendo 
en cuenta el contexto en que se inserta teniendo en cuenta la 
idiosincrasia y forma de vida del comitente/usuario.  

Hacia mediados del siglo XVIII en Francia, el Neoclasicismo, cuya primera 
expresión es el estilo conocido bajo el nombre del monarca Luis XVI, 
desarrolla una reacción contra el desencajado y desenfrenado 
dinamismo del estilo Rococó,  que se traduce en una exaltación de la 
antigüedad grecolatina entendiendo la vida de manera más reposada y 
equilibrada; oposición que no es evidentemente gratuita, sino que parte 
de unos acontecimientos histórico- artísticos que hicieron tambalear a 
sus contemporáneos: los descubrimientos  de restos arqueológicos de 
Herculano y Pompeya, cuyas excavaciones se encontraban en pleno 
apogeo,   y que reavivó el gusto por el mundo clásico, tuvo una gran 
influencia en todas las expresiones artísticas de la época.  

A esta primera manifestación le sucederán unos estilos intermedios que 
van tomando el nombre de los momentos políticos que atraviesa 
Francia, luego de la Revolución Francesa de 1789, que derroca el 
régimen monárquico en busca de nuevos rumbos que lleven, 
paulatinamente, a la participación popular. Esos momentos son el 
Directorio (1795 a 1799) y el Consulado (1799 a 1804). En este proceso, 
la figura de un personaje, Napoleón Bonaparte, será fundamental en la 
escena política y en los lineamientos de las expresiones del diseño, 
particularmente el de interiores y equipamiento, ya que marcará 
finalmente, el camino a uno de los estilos más característicos, que es el 
estilo Imperio.  
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Los años que siguieron a la Revolución  fueron de caos. Los 
revolucionarios  ejecutaron a Luis XVI y a María Antonieta, reyes de 
Francia.  Devino una época en la que los acontecimientos político-
sociales anularon cualquier otra actividad, más aún la artística. Se 
destruyó un importante patrimonio constituido por obras de arte y 
mobiliario.  

Políticamente, el Directorio se constituyó a partir del gobierno de cinco 
Directores, y uno de ellos fue Bonaparte.  El estilo fugaz que surgió, fue 
de inspiración Neoclásica, de transición entre el estilo Luis XVI y el 
Imperio, en el se eliminó la ornamentación propia de los Luises, 
usándose líneas más rectas y ángulos pronunciados, de fuerte 
inspiración grecorromana, anticipando las formas del estilo Imperio.  

El golpe de estado que dio Napoleón en 1799, luego de su campaña a 
Egipto, lo llevó prácticamente a adueñarse del poder. Se creó una 
comisión de tres cónsules, en la que Napoleón fue el más importante al 
ostentar el poder como Primer Cónsul. Este período preparó el camino 
para que Napoleón se autoproclamara en 1804, Emperador de Francia,  
asumiendo el poder y reorganizando la sociedad bajo el modelo de los 
grandes imperios de la antigüedad.  

 

LOS ARTÍFICES DEL ESTILO IMPERIO:  

El estilo Imperio,  con su aspecto solemne  y casi pomposo, se inspiró en 
el diseño de Egipto y la Roma imperial, ya que el objetivo fue exaltar la 
figura de Napoleón. Sus artífices fueron los diseñadores y  arquitectos 
Percier y Fontaine , los ebanistas del taller Jacob-Desmalter (hijos de 
Georges Jacob), el pintor Jacques Louis David, el escultor-decorador 
Pierre Philippe Thomire, además de Antonio Cánova que retrata al gran 
emperador Napoleón junto a su familia.    

El ámbito donde estos artífices del diseño presentaron de manera 
definida el estilo, fue la reforma del castillo de la Malmaison, la vivienda 
adquirida por Napoleón para su esposa Josefina,  y que los catapultó a la 
fama. (Fig. 1)  

Charles Percier y Pierre Fontaine estudiaron –siempre juntos– diseño en 
París y en Italia. Percier se inclinaba más por la arquitectura y Fontaine 
por la decoración, por lo que constituían una pareja de gran impulso 
creativo.   

Ellos dieron con soluciones estilísticas originales, algunas de ellas sin 
precedentes y muy audaces. El pintor David también fue uno de los 
importantes artífices de este estilo, ya que concurrió a la reunión 
celebrada con Napoleón a fin de establecer las bases conceptuales del 
nuevo estilo y que habría de caracterizar al emperador como una 
extensión de su imagen pública. Por lo tanto, es difícil evaluar hasta qué 
punto el estilo imperio fue fruto del trabajo de este dúo de diseñadores, 
o del enorme David.  

  

INTERIORES Y SUS CARACTERÍSTICAS:  

El estilo imperio se caracterizó por su grandiosidad y colosalismo. Entre 
los elementos y formas que lo caracterizan, podemos señalar:  

• La inclusión de temas ornamentales egipcios y otros de carácter 
militar, especialmente referidos a las campañas guerreras de 
Napoleón.  

• Entre los elementos ornamentales egipcios se encuentran, 
esfinges, la flor de loto, pirámides, etc.  

• Los relacionados a motivos militares que puedan tener una 
significación heroica, como coronas de laurel, águilas y trofeos 
guerreros.   
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• El estilo imperio fue el primero de los clasicismos que, 
habitualmente, prescindió de recargadas ornamentaciones, 
propias del estilo anterior, el rococó.   

• Las paredes se concebían como unidades completas, no era 
necesario compartimentar o fragmentar, y en las habitaciones 
menos públicas como las alcobas se les otorgaba una sola 
aplicación decorativa: pintura, papel o tela, en color liso o con 
un solo motivo ornamental que se repetía en toda la pared.  

• Se copiaban fielmente pinturas pompeyanas, delicados temas 
vegetales y figuras humanas o de animales en un solo color. Un 
ejemplo los encontramos en la Malmasion, donde las paredes 
del comedor lucen frescos dignos de la vieja Pompeya. (Fig.2)  

• Motivos de la antigüedad clásica como frisos murales, palmetas, 
hojas de acanto, dentículos, rosetas, antorchas cruzadas, entre 
otros.  

• La aproximación e imitación de la decoración antigua romana se 
veía en las habitaciones de recibir.    

• También estaban presentes temas personales napoleónicos, 
como la N, inicial de su nombre, y las abejas, símbolo de la 
laboriosidad constante y tenaz.  

• Frente a la gama de colores pastel que dominaba en los estilos 
anteriores (rococó y Luis XVI), el estilo Imperio se caracteriza 
por los tonos más intensos, con mayor presencia, como el 
famoso “verde Napoleón”. (Fig.3)  

• Los suelos eran de parquet con dibujos importantes, y sobre 
suelo descubierto, se ubicaba una mesa circular en el centro.  

• Podía ir cubierto por una alfombra.  

• Las telas para cortinajes y tapicería: Sedas y satenes, damascos y 
terciopelos, en colores intensos como verdes, amarillos, azules, 
rojos.  

• Las cortinas llevaban galones dorados, que exaltaban el color. 
Fig. 4)  

Con este estilo, los motivos ornamentales perdieron el naturalismo con 
que se emplearon en el estilo Luis XVI, ejecutándose de un modo más 
fino y estilizado.  

  

  

EL MOBILIARIO ESTILO IMPERIO  

 En líneas generales,  y siguiendo un concepto planteados por Álvarez 
Vidorreta (1976), “el Imperio es un estilo mal  articulado en el tiempo, 
sin responder a una evolución normal de los Luises. Produce un mueble 
frío, rígido, fiel copia del mobiliario antiguo (especialmente romano) en 
el que la simetría y la ponderada estructuración lineal y ornamental, a 
base de elementos de relativa simpleza, está muy cuidada”. A partir de 
este concepto y teniendo en cuenta que el mobiliario compartirá varias 
características de las ya señaladas en relación a los interiores, 
fundamentalmente, los motivos decorativos, señalaré las características 
más significativas, a considerar:  

• Las estructuras se concretan en formas sencillas, severas y 
geométricas regulares: prisma, cubo, bloque, dominadas por 
líneas rectas y superficies planas donde domina la simetría.  

• La curva se usa a discreción: círculos, óvalos y curvas amplias y 
regulares.  

• Sus superficies poseen escasa ornamentación.   

https://www.pisos.com/aldia/decoracion/interiorismo/estilos-de-decoracion/los-muebles-estilo-luis-xvi
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• Los materiales usados son maderas oscuras, como la caoba que 
es la preferida, sea maciza o chapada, revistiendo al roble; 
también el ébano y palo rosa, pero a partir de 1806, por su 
escasez con motivo del bloqueo a Inglaterra, se empleará el 
arce, el haya, el nogal, el olmo florido, el peral, la raíz de tejo y 
el tilo, que son maderas claras.  

• Usan adornos de bronce cincelado y dorado a fuego, que se 
emplea como elemento ornamental aplicado.  

• Entre los motivos ornamentales predilectos: abejas y colmenas, 
N rodeada de laurel y el cisne, en el caso de Josefina.   

• Se usan tapizados con telas vistosas bordadas o brocadas.  

• Se decoran especialmente las patas, para las cuales se 
encuentran dos posibilidades motivos: quiméricos y animales 
(cisnes, en especial; cariátides) o liras (simbólicas de Apolo).   

• La marquetería se reserva a las tapas de mesas y batientes de 
armarios.   

• La talla se suprime casi por completo, se usa sólo en brazos de 
muebles de asiento y patas de mesas o en pequeños motivos 
ornamentales.  

• Columnas dóricas o corintias con capitel y base de bronce se 
usan en patas de mesas.  

• Para el acabado de los muebles se usa el  barniz francés, que 
posee un brillo excesivo y poco natural, aunque también 
pueden ir pintados o decorados, en menor grado.  

El mobiliario se concibe como parte de la decoración de conjunto, no de 
forma aislada.  

En cuanto a los tipos y modelos de muebles destacados, encontramos 
que:  

• En los muebles de asiento se estabiliza el sistema de apoyo que 
llegará hasta nuestros días: patas delanteras rectas y patas 
traseras en sable.  

• Algunos modelos de taburetes y las sillas presentan patas en 
forma de X, tomada del curul romano, con soporte de tijera o de 
cuernos cruzados.  

• La silla fundamental del estilo imperio posee respaldo 
rectangular y recto o copete vuelto. (Fig. 5 y 6)  

• Los sillones, por su carácter monumental, admiten más 
opciones, pero el más reproducido es el sillón envolvente o 
“góndola”, porque los apoyabrazos  van unidos al respaldo por 
medio de una curva fluctuante,  decorados con cisnes, leones, 
grifos o esfinges.  

• En algunos casos se decora el frente de los apoyabrazos con 
figuras animales y quiméricas.   

• El tipo de respaldo que se encuentra en los Sillones, puede ser 
plano o redondeado y cóncavo.  

• Los brazos van paralelos al asiento, terminados volutas. (Fig. 7)   

• En cuanto a los muebles de apoyo, encontramos distintos tipos 
de mesas.  

• Predilectas son las redondas y ovaladas sostenidas por una 
columna central toscana o por tres pies curvados que adoptan 
formas de esfinge o animales fabulosos que acaban en garras.  

• Las rectangulares suelen terminar con patas en forma de 
cariátides de bronce.  

• La consola es uno de los muebles indispensables. En el comedor 
sirve de reposaplatos y en el resto de la casa sustenta los 
candelabros para iluminar la casa. Es rectangular, con 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Tapiz
http://enciclopedia.us.es/index.php/Tapiz
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montantes rectos, tablero de mármol que descansa sobre 
cuatro patas fijas a un zócalo macizo y estable. Generalmente se 
coloca un espejo sobre el fondo, entre las dos columnas.( Fig. 8)  

• Las mesas de comedor son extensibles, con patas rectas 
adornadas con loto, acantos u otros motivos.  

• Las mesas gueridons, son de tres patas.  

• Las mesas tocador o toilette, posee un cajón sobre la mesa que 
sostiene un espejo que bascula.  

• Mesa lavabo que es un trípode de tipo romano con pies de 
ciervo y dos estantes: el superior para la palangana y el inferior 
para la jarra de agua.  

• En cuanto a los muebles de reposo, encontramos  chaise longe 
o camas de día, y las de noche.  

• (Fig. 9 y 10)  

• En el primer grupo distintos modelos: las chaise longe “a la 
Pommiers” de respaldo muy bajo que se continúa por los 
laterales para formar los brazos que adoptan la forma de S 
amplia o la de brazos desiguales con patas curvas. O el sofá 
“Meridienne” con un brazo más alto que el otro , unidos por el 
respaldo inclinado.  

• En el segundo grupo, las camas que van colocadas paralelas a la 
pared. Cuando poseen piecero y cabecero rectos se llaman 
“napoleónicas” y cuando  son enrollados o en forma de volutas 
de igual altura, se llaman en “bateau” o barco o en góndola.  

• En algunos casos, las camas usan doseles como tiendas de 
campaña y se decoran en la parte superior, con trofeos 
militares.  

• En relación a los muebles de guardar, como los  armarios, 
aparadores, cómodas y escritorios, que en algunos casos se 
combinan y se convierten en cómoda-escritorio, por ejemplo. 
(Fig. 11)  Predomina la forma rectangular.  

• Como motivos decorativos usan columnas clásicas, patas de 
garra y detalles de bronce en tiradores y bocallaves.  

Entre los muebles nuevos que aparecen, está el psique formado por 
grandes espejos sostenidos por columnas. También se destacan el arpa  
y el piano.   

 

CASTILLO DE LA MALMAISON  

Napoleón llamó a Percier y Fontaine para   reconstruir y decorar la  
Malmaison, casa que compartió con Josefina. Además restauraron  y 
decoraron otros palacios reales para el Emperador. (Fig. 12) El edificio 
fue construido en 1610 y luego reformado en 1780 con añadidura de las 
alas norte y sur. Fue adquirido por Napoleón y Josefina en 1799 durante 
el Consulado.  

Por las reformas hechas por Percier y Fontaine fueron nombrados los 
arquitectos titulares del Imperio.  

Entre las reformas que plantearon estos diseñadores, y que todavía se 
pueden contemplar, encontramos:  

• La entrada recogida bajo una "Veranda" acristalada en forma de 
tienda de campaña militar.   

• Desde ahí se accede a la planta baja donde se encuentran varias 
salas.   

o "El Vestibulo de Honor" donde se encuentran todos los 
bustos de la familia Imperial.  
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o La "Sala de Billar", con un busto colosal de Bonaparte, la 
mesa de billar, y varias mesitas de juego. (Fig. 13)  

o El "Pequeño vestíbulo" y el "Salón dorado“.  

o El "Comedor", con una decoración refinada y depurada, y 
pinturas murales representando a bailarinas de Pompeya.  

o El "Salón de música" con cuadros, colección de Josefina, 
su Arpa y el piano. (Fig. 14)  

o La "Sala del Consejo" con muros drapeados, imitando a 
una tienda militar, y donde Bonaparte recibía a sus 
ministros. En esta sala se firmaron y tomaron importantes 
decisiones como el "Código Civil".   

o La "Biblioteca" que ha conservado íntegramente su 
decorado original, toda decorada de   madera y bastante 
sobria.  

En el primer piso se encuentran:  

o Las habitaciones del Primer Cónsul, luego Emperador, que 
engloban la "Sala Marengo" y la "Sala Josefina".   

o La "Sala de exposiciones" que recoge los recuerdos 
personales de Josefina.  

o Las "habitaciones de Josefina" se componen de una ante-
cámara, de la gran habitación de la Emperatriz, que 
conserva su neceser de belleza, su cama, y su "Saloncito" 
octogonal. (Fig. 15)  

o Luego hay varias habitaciones donde se pueden ver 
numerosos objetos y recuerdos de la emperatriz y su 
familia, vajilla, cubiertos, etc.  

  

PERCIER Y FONTAINE  

Bajo el mecenazgo de Napoleón y en vistas  de crear una imagen 
adecuada a su nuevo régimen,  fueron convocados para crear el marco 
del nuevo estilo.  Según Feduchi (1994) “la estética es una cuestión de 
Estado porque el arte es una constante evocación de la Roma Imerial”. 
Es por eso que buscaron inspiración en la antigüedad, basada  en  la 
gloria de Grecia, la  grandeza de Roma y la fastuosidad de Napoleón.  

Esto produjo el florecimiento de las artes, especialmente del mobiliario. 
Ellos se encargaron, luego de restauración de Malmaison, de la 
decoración de los palacios del Louvre, las Tullerías y St. Cloud. Como un 
modo de registrar su labor, en 1801 Percier y Fontaine publicaron Recuil 
de Décorations Intérieures sobre diseño de muebles y diseños de 
interiores, que cristalizó el nuevo estilo. (Fig. 16)  

Los motivos elegidos para el  mobiliario estilo Imperio fueron griegos, 
etruscos, romanos y egipcios, tales como cariátides, victorias aladas, 
antorchas, lanzas, espadas, haces, águilas, grifos, leones, carneros, 
abejas, hojas de acanto, capullos de loto, guirnaldas, laurel, cuernos de 
la abundancia, obeliscos, esfinges, cisnes y estrellas. También elementos 
arquitectónicos como columnas, pilastras, cornisas y frisos griegos, que 
fueron aplicados a armarios, consolas, mesas, sofás y sillas.   

Los diseños realizados por ambos arquitectos, están plasmados en esta 
obra. Muchos quedaron sólo en el papel mientras que otros se 
materializaron de la manos de los ebanistas del taller Jacob Desmalter o 
de Pierre Thomire, como es el caso del sillón cisne,  el gabinete para 
joyas o la cama de Josefina y distintos sillones de trono de Napoleón. 
(Fig. 17 y 18 )  

  

  



 

 

 

 

186 

CONCLUSIÓN:  

El estilo Imperio nace con las victorias de Napoleón Bonaparte como 
importante protagonista de la historia. Posee carisma de revolucionario 
en la guerra y célebre estratega de gran perspicacia. En consecuencia, el 
triunfo y el poder están presentes en el diseño que lo representa. En la 
actualidad, se reconstruye una etapa épica de la humanidad a través de 
su diseño. Cada corona de laurel, cada victoria alada, cada águila en los 
muebles Imperio era un homenaje a los logros del Emperador en el 
campo de batalla.   

El desafío planteado consiste en realizar una reinterpretación de dicho 
estilo para que se adapte a los lineamientos generales que rigen a todo 
diseño contemporáneo, logrando una convivencia armónica y un 
producto final sobrio y elegante pero sin perder la importante carga 
simbólica.  

Este estilo, tan refinado y fastuoso es un lenguaje de diseño adecuado 
para interiores que quieren  simbolizar  jerarquía. Se lo puede usar en 
ámbitos púbicos como privados. Entre los interiores que recurren a este 
estilo podemos encontrar hoteles, salas de directorio, solo por dar 
algunos ejemplos.(Fig.   Es de suponer que además de los elementos y 
formas decorativas del estilo en los interiores, es muy necesario el uso 
de los muebles que terminan de dar el toque magistral  al concepto de 
diseño integral que lo caracteriza.  

Finalmente, es un estilo que por sustentarse en el equilibrio de la 
antigüedad, es siempre actual.  

  

ANEXO:  
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PALABRAS CLAVE: 

ARQUITECTURA - DISEÑO INDUSTRIAL - ESPACIO 

INTERIOR - SALONE SATELLITE 2018 - SALONE DEL 

MÓBILE MILÁN 2018  

 

 

Cátedra EQUIPAMIENTO A FAUD-UNC 

https://equipamientoa.wixsite.com/faud-unc 

La Cátedra de EQUIPAMIENTO A FAUD UNC se dicta en IV año en la 
carrera de Diseño Industrial y V en la carrera de Arquitectura de la FAUD 
- UNC. Pertenecemos a la Universidad Nacional de Córdoba, que es la 
más antigua del país y una de las más antiguas de América, fundada en 
1613 por los jesuitas con fines absolutamente religiosos, y luego de 
etapas de mera transmisión de saberes absolutos y reproducción de 
modelos para una élite, garantiza hoy una enseñanza libre, gratuita y 
laica. Este año se cumplen 100 años de este evento: LA REFORMA 
UNIVERSITARIA. 

Desde el año pasado, y cumpliendo un sueño, nos propusimos mostrar 
en Milán lo que enseñamos a hacer: diseñar espacios y equipos, 
mayoritariamente habilitando espacios existentes, interviniendo 
integralmente espacios interiores, mediante el diseño de las 
envolventes configurantes y los equipos posibilitantes. Nuestro lema es 
encender espacios, reiniciar lo existente. Tenemos una visión 
profesionalista, integrando en un trabajo interdisciplinario a arquitectos 
y diseñadores industriales, desde la idea generadora hasta el legajo 
técnico. Tuvimos desde el inicio de esta experiencia el apoyo de la 
decana, Mg Arq. Mariela Marchisio y del vicedecano: Esp. Arq. 
Guillermo Olguín. Como del Arq. José Luis Lorenzo, reconocido 
interiorista y coleccionista de arte de Córdoba Capital. 

El Salone del Mobile Milano es el principal evento internacional de 
diseño de mobiliario, ambientaciones y accesorios, que este año se 
desarrolló desde el 17 al 22 de abril con un programa repleto de 
innovaciones y citas para más de 300000 visitantes de más de 165 
países diferentes.  Es el salón de este tipo más grande del mundo en 
términos de expositores, área, visitantes y eventos culturales, además 
de ser un nexo ineludible entre fabricantes industriales que buscan 
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diseños innovadores para poner en producción, distribuidores que 
vienen a Milán para buscar las últimas tendencias y diseñadores que 
buscan exponer su talento y creatividad. Cada año, más de 2000 
expositores se distribuyen en un área de exposición que abarca más de 
200000 m2., presentando productos y soluciones sobresalientes para la 
vida contemporánea con una mirada informada hacia el futuro y que 
combinan diseño, tecnología, flexibilidad y sostenibilidad. La ciudad 
entera se prepara en esta Semana del Diseño con innumerables 
exposiciones y eventos relacionados, en especial en los barrios Tortona, 
Brera y Lambrate, sorprendiendo al visitante con altas dosis de diseño, 
vanguardia, tecnología, tendencias, y mucho más. 

Nos comunicamos con la curadora del Salone Satellite, con la intención 
de participar este año 2018 y enviamos nuestra página web. El Salone 
Satellite, cuyo lema para el 2018 fue “América Latina y África. Diseño 
Emergente”, va conjunto al Salón del Mueble, del que forma parte, y es 
el primer evento creado para diseñadores noveles, talentos jóvenes y 
promesas del diseño. Mucho de lo presentado luego pasa a producción 
y muchos de los 10.000 diseñadores que han tomado parte en esta 
feria, a través de 270 escuelas de diseño internacionales, son ahora 
grandes nombres en la escena del diseño. Este año fuimos galardonados 
con un espacio en el sector de las universidades, siendo la primera vez 
que una universidad argentina participaba, por lo cual estamos más que 
halagados, pero a la vez muy comprometidos. 

 

Memoria del Stand 

La simple geometría del triángulo cubrió las diferentes envolventes de 
este espacio, en forma de sombras de la escultura espacial, de 
proyecciones de trabajos curriculares y de pieles llenas de 
información. Este espacio es solo una muestra de la complejidad del 
programa que desarrolla la cátedra de Equipamiento A, siempre creando 

espacio para vivir y para mostrar, proyectos y productos, pero sin 
olvidarnos de nuestra procedencia la FAUD y la UNC, que nos amparan. 

Decidimos mostrar en el stand tres instancias de exposición: 

1. Trabajos de INTERIORISMO (Trabajo Práctico de Equipamiento 
A) (Imagen 1) 

2. Trabajos de MICROARQUITECTURA (Trabajo Práctico de 
Equipamiento A) (imagen 2) 

3. Trabajos de Diseñadores Industriales, estudiantes y egresados 
Ender 35. (Convocatoria a la comunidad FAUD-UNC)  

 

1.  TRABAJOS DE INTERIORISMO. MERCADO DE CULTURAS, 
MENDIOLAZA 

Cubriendo los objetivos de estar vinculados con problemáticas 
existentes y actuales, se propuso este tema mercado de culturas como 
un ejercicio de corte profesionalista, en este caso asumiendo la 
modalidad de Concurso de Ideas y enmarcado en un convenio de mutua 
cooperación entre la Municipalidad de Mendiolaza y la FAUD-UNC. 

El Concurso buscó definir una estrategia de intervención arquitectónica 
e interiorista, a nivel de Ideas, del Salón Cultural Cacho Seguí de la 
Municipalidad de Mendiolaza, según requerimientos y necesidades 
funcionales presentadas por el Equipo Municipal. El concepto surgió de 
la primera necesidad de optimizar y cualificar un espacio que aglutina y 
da identidad a la comunidad de Mendiolaza, con acciones culturales que 
comprenden actividades de formación, desarrollo, distracción y/o 
bienestar físico y mental. Acompañó a este primer concepto la 
propuesta de canalizar la producción de los talleres de artes, a la vez de 
lograr la potenciación, visibilización y desarrollo de una "marca 
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Mendiolaza" cultural y productora de arte, en un espacio atractivo y 
democrático al servicio de la comunidad. 

Todos los alumnos que cursaron la asignatura participaron del concurso, 
con gran motivación y entusiasmo, siendo preseleccionados 22 trabajos 
que cumplían con excelente nivel los requisitos, tanto académicos como 
los establecidos en las bases de concurso. 

 

Trabajos Seleccionados 

Primer Premio. LEDESMA, Paula Agustina. MONDEJAR, Rosario. 
VALLEJOS, Brenda Graciela 

Memoria: El Mercado de Cultura de Mendiolaza surge a partir de la 
restauración de la arquitectura existente, sin perder la característica de 
punto de encuentro local, que se logra mediante la acción de crear un 
LLENO SOBRE EL VACIO, el cual contiene las diversas actividades, gracias 
a su flexibilidad y adecuación de los distintos espacios. El MODULO es el 
elemento clave del proyecto, el cual cumple la función estructural, de 
cerramiento y divisorio, permitiendo la economía, rapidez constructiva y 
reutilización de diferentes materiales. 

 

Segundo Premio. ORTEGA, Romina. VIDAL, Eugenia. 

Memoria: Mendiolaza es un municipio donde la naturaleza con su 
vegetación y aire puro son su característica más importante. En 
representación al valor artístico y cultural de los habitantes de esta 
ciudad, es que surge un nuevo proyecto de mercado cultural, en el 
actual predio de la municipalidad. Fue premisa incorporar a la propuesta 
una continua conexión con el exterior, a partir de expansiones de 
diferentes actividades como un todo integrado, como así también con 
apertura visual en cada uno de sus cerramientos.  

Tercer Premio. PERALTA, Ingrid. SALINAS, Fernanda. DESCALZO, Lucas. 

Memoria: Se le dio una imagen institucional muy potente que a través 
del uso de colores ocre y rojizos, se mimetiza con su entorno muy 
natural, y por dentro se conforma un gran centro abierto y flexible. 

Se trabajaron materiales livianos, permeables, y artefactos que en su 
conjunto dieron un carácter industrial. 

 

2.  TRABAJOS DE MICROARQUITECTURA URBANA 

Por microarquitectura entendemos aquella construcción de 
arquitectura, a escala pequeña, que contiene funciones, y que puede 
albergar tanto al usuario permanente como al transitorio. Estas 
microarquitecturas muchas veces son objetos urbanos de arquitectura, 
tendientes a resolver problemas prácticamente en las calles, o plazas, o 
en espacios públicos o semipúblicos. Se define como microarquitectura 
por ejemplo a la tipología parador urbano de colectivos. Están también 
microarquitecturas con condiciones especiales, transformables, 
mutantes y trasladables. También es frecuente que sean realizados en 
tecnologías en seco. 

Hay microarquitecturas que se despliegan, que saliendo de su 
estaticidad monolítica conforman y suman otros espacios, adyacentes, y 
que es necesario ser complementado con el mobiliario urbano. Hay 
otras que entran en la categoría directa de microarquitectura urbana, 
porque por su función y su desarrollo y despliegue son más que un 
mueble urbano. Los trabajos presentados fueron el primer ejercicio 
práctico desarrollado en el año 2017, en un trabajo interdisciplinario 
con alumnos de Diseño Industrial FAUD-UNC, para los que la asignatura 
se imparte de forma optativa. 
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Trabajos Seleccionados 

El Rincón. PERALTA, Roció Antonella. SOLIANI, María Agostina. 
ZEBALLOS, Camila María. 

Memoria: El kiosco de flores y semillas tiene como objetivo, además de 
ser un punto de venta, ser una de las más importantes “esculturas” 
dentro de la plaza de las Exposiciones, en Eco-Parque. Una escultura, 
que mute tanto en el día como en la noche, que pueda conjugar en el 
mismo espacio múltiples formas de apropiación, recreación y ocio, sin 
dejar de lado el rol comercial y educativo que la caracteriza. 

Café Cortado. ORSINI CALLEJA, Gabriel. GAYRAUD, Agustín. GARCÍA. 
Carolina. 

Memoria: Dispositivo urbano desmontable que busca brindar un 
soporte cultural a la sociedad en diferentes espacios públicos. se 
propone una caja cargada de equipamiento compuesta por 5 rodajas 
que se desglosan por un sistema de rieles generando espacios 
intermedios y logrando así convertir los 10 m2 planteados en el 
programa en 30 permitiendo que el mismo sea utilizado por más 
personas a la vez. luego de ser utilizado las rodajas volverán a su 
posición inicial volviendo al tamaño inicial de 10m. 

Café literario. MEDINA REYNA, Ana María. LUNA, Valentina. FALESSI, 
Camila. 

Memoria: El café literario, fue implantado en el predio de la ex 
cervecería, ubicado en barrio San Martín. Está pensado con un sistema 
de autogestión tanto del café como de los libros, a disposición del 
usuario. Para lograr el pixel, se utilizó la geometría del cubo, los cuales 
presentan diversas funciones en base a su materialidad. El usuario 
puede apropiarse del espacio cambiando la posición y/o utilidad de los 
cubos según lo requiera, logrando flexibilidad espacial. 

TÉVEO. AGUIRRE, Alan. DEL BOCA, José María. CAFFARATTI, Yanina. 

Memoria: El proyecto propone vincular la naturaleza de las plantas 
medicinales con la tecnología en una micro arquitectura a través de dos 
paquetes programáticos cuyos objetivos son la eficiencia y la 
interacción. Por un lado, vínculo del equipamiento con las personas 
(información) y por otro el equipamiento con las plantas 
(almacenamiento y cuidado). Completado por un diseño formal simple 
que responde a la búsqueda de que la piel exterior sea dominada por la 
vegetación.  

 

 

3.  CONVOCATORIA ESTUDIANTES Y EGRESADOS DISEÑO INDUSTRIAL 

la Cátedra hizo extensivo el galardón obtenido a toda la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a la que pertenece, y, por ende, a la 
Universidad Nacional de Córdoba de la que forma parte, y a toda su 
extensa comunidad educativa, que incluye estudiantes, egresados y 
profesores para ser partícipes en esta difusión de su producción al 
mundo del diseño. 

Para ello, lanzó una convocatoria en dos categorías: Estudiantes 
avanzados (de ambas carreras) y Egresados Noveles (hasta 35 años) al 
envío de productos que quisieran exponer. 

La Selección estuvo enfocada a aquellos proyectos de diseño que 
respondieran a los requerimientos establecidos y que relacionen a la 
Identidad Argentina con el Diseño aportando soluciones innovadoras con 
creatividad y originalidad, que es el Eje Rector del diseño del espacio y 
su contenido, conjuntamente con la promoción y difusión al mundo de 
la formación y producción de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño de la UNC. 

Otros aspectos que se tuvieron en cuenta para la selección fueron: 
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• Aportes de utilidad, sentido y significación al espacio en el que 
se inserta. 

• Exploración de posibilidades tipológicas, morfológicas, 
comunicacionales, materiales, etc. 

• Originalidad, Innovación. 

• Claridad y Coherencia Conceptual y Técnica. 

• Diálogo con el entorno cultural en el que se inserta la propuesta 
(Córdoba, Región, Argentina) en la tipología, materialidad, 
formas de producción, aplicaciones, usos, lenguajes, etc. 

• Factibilidad del proyecto con la tecnología local disponible. 

• Compromiso con la Inclusividad y Sustentabilidad. Uso racional y 
pertinente de insumos y materiales. Cuidado y protección del 
Medio Ambiente. Atención a las necesidades de niños, adultos 
mayores y usuarios con capacidades diferentes. 

En el caso de los egresados, también se incluyó una mirada hacia la 
pertinencia, coherencia y originalidad en la relación Identidad Visual - 
Producto - Marca, la búsqueda de la perfección técnica y excelencia en 
la calidad final y la factibilidad comercial del producto, sus posibilidades 
de crecimiento y permanencia en el mercado. 

Pese a lo acotado del tiempo de presentación y selección y la dificultad 
de las fechas para una masiva difusión, se contó con buena recepción (la 
convocatoria se realizó en febrero, mes de vacaciones estivales). 

El comité de selección estuvo integrado por el Arq. Guillermo Olguín 
(vicedecano FAUD-UNC), la Dra. Arq. Patricia Hernández, el Arq. Germán 
Soria (Prof. titular y adjunto Equipamiento A FAUD-UNC), el Arq. José 
Luis Lorenzo y el D.I. Christian Mohaded (ambos con gran trayectoria y 
conocimiento de los requerimientos del Salone del Mobile Milán). 

 

Los seleccionados de la Categoría Alumnos fueron: 

 

LÁMPARA YORU, de Victoria Díaz 

Como parte de una línea de luminarias para colgar, la lámpara Yoru 
explora las posibilidades de la técnica del origami en acetato y las 
posibilidades de interacción con el usuario, que puede cambiar su 
configuración. Posee broches imantados que permiten su sencillo 
armado y desarmado. 

 

LUMINARIA RELATIVA, de Tomás Barros 

Lo relativo refiere a algo que cambia, la relación y posición con el 
usuario y lo inquieto, a la vez que sigue una línea rígida en términos 
productivos, sustentables y estructurales, según refiere su autor. 
Realizada en acrílico flexible y metal, admite muy variadas 
configuraciones, según las necesidades de uso, del espacio y hasta 
simbólicas del usuario. 

 

Los seleccionados de la Categoría Egresados fueron: 

 

IDEA LAMP, de Silvio Tinello. 

Pieza clave de la colección Objetos Cultivados, su fuerte radica en su 
materialidad, producto de un proceso de investigación en 
biofabricación, a partir del descarte de la producción de yerba mate y 
micelio como aglutinante (bioaglomerado fúngico) y el cultivo de las 
bacterias que producen la celulosa (cuero vegano). La biología es la 
nueva tecnología, según palabras de su autor.  
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MESA LLANA, de Federico Guzmán Hosig 

Es un producto versátil que permite guardar y trasladar elementos en su 
interior, de manera ordenada y práctica. Está realizada en chapa plegada 
cuidando el mínimo descarte posible y cuenta con un innovador sistema 
de bisagras elípticas invisibles en las dos tapas superiores. 

 

PUENTE NIGHT TABLE, de Sol Giraudo 

Puente es una línea de mobiliario para el hogar desarrollada a partir del 
concepto de conectividad. Su diseño permite realizar el montaje sin 
requerir herramientas ni fijaciones mecánicas. Cuenta con un cajón con 
guías tipo push, superficie de apoyo para dispositivos móviles y doble 
cargador USB de alta velocidad. El embalaje de la mesa está optimizado 
al máximo, lo que soluciona la logística de traslado 

 

SILLA AIRE, de Leandro Fernández (en colaboración con Mauricio 
Rolles). 

Perteneciente a la línea Aire, que busca rescatar el diseño francés de 
muebles de los años '50, de gran popularidad en Argentina, pero 
traspolando las líneas de esos muebles a favor de un diseño 
contemporáneo que suaviza aristas a la vez que ahorra en recursos 
materiales y con una estética más asociada a los plásticos, pero realizada 
en madera.   

 

Finalmente fuimos con mucha expectativa y alegría, pero también con 
algunos temores, pero la experiencia fue maravillosa y enriquecedora. 
La llegada y compartir el armado e instalación del stand en el sector de 
las universidades fue una experiencia en sí misma, como también asistir 
al armado de los stands de las empresas, que son de una envergadura y 

posibilidad de recursos increíble. Lo propuesto por nosotros, tanto 
espacialmente como los productos expuestos estuvieron absolutamente 
a la altura de nuestros pares, lo que nos permitió registrar que estamos 
bien encaminados, y se verificó con la constante afluencia e interés de 
visitantes: paseantes, estudiantes, profesores de otras universidades, 
medios de todo el mundo, industriales y empresarios, organizadores, 
etc. se mostraron interesados en lo expuesto, valoraron la calidad de la 
formación y la producción y también en nuestra Universidad Nacional 
de Córdoba, a la cual muchos desconocían. Se establecieron muchos 
contactos, a todo nivel de acuerdo a las expectativas de cada 
participante, el aprendizaje fue intenso y lo que brindamos fue 
valorado. 

La exposición y proyección internacional conseguida, tanto de nuestra 
facultad y universidad como particularmente de la cátedra 
Equipamiento A y los estudiantes y egresados participantes es ahora el 
desafío a emprender. Resaltamos que de principio a fin trabajamos en 
equipo, muy sólidamente, y eso nos permitió llegar hasta allí y entender 
que podemos proyectarnos a éste y a nuevos espacios y momentos a 
nivel global sin ningún inconveniente. (imágenes 5, 6 y 7) 

Hacia allí estamos enfocados. 

 

Arq. Germán Soria 
Profesor Adjunto 

EQUIPAMIENTO A FAUD UNC 
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HOMENAJE A RICARDO BLANCO 
 

 

JIMÉNEZ SILVIA BEATRIZ 

 Diseño de Interiores y Equipamiento, Facultad de Artes 
Universidad Nacional de Tucumán 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

AUTOR - DISEÑO - ENSEÑANZA - ERGONOMIA - LINEA 

 

 

Introducción  

 “Le diseñé el vestido de novia a mi mujer porque no quería casarme 
con un velador” Un sujeto irónico, creativo, lúdico, maestro de 
diseñadores, el 11 de setiembre de 2017, justamente el día del maestro, 
falleció Ricardo Blanco.  

Como alumna de la primera promoción del Dimu y más tarde del Dimo, 
me fue imperioso homenajear su vasta obra como productor y profe, 
transmitiendo un poco de su “hacer, hacer” en nuestro taller de Diseño 
de Equipamiento l en la Facultad de Artes de Tucumán.       El objetivo de 
esta ponencia, sigue siendo el de recordarlo en estas Primeras Jornadas 
de  

Interiorismo en la ciudad de Córdoba, tan cercana a sus afectos, 
presentando el Ejercicio de Diseño que desarrollamos a finales del ciclo 
lectivo 2017, proponiendo sus sillas como objetos de investigación y 
posteriormente como punto de partida para el diseño de una línea o 
familia de asientos.  

 

Los referentes como herramienta  

Es frecuente que en los talleres de diseño y arquitectura los proyectos 
se inicien con una estudio y revisión de referentes aportados por el 
equipo docente o por los alumnos. Y esto suele ser así porque para 
aprender cualquier disciplina se busca conocer primero cuál es el estado 
de la misma. Revisar que se ha hecho y que se está haciendo, es una 
tarea necesaria ya que por un lado permite nutrirnos de la experiencia 
de los que más saben y por otro nos ayuda a romper con barreras y 
prejuicios que podemos cargar por desconocimiento del tema en 
cuestión. Nadie imagina que se pueda practicar, música, literatura, 
danza, o cocina sin indagar en qué se ha hecho a través de la historia, y 
cuáles son las posturas actuales que dominan la escena de aquellas 
disciplinas en las que estamos interesados.   

Existe una fuerte relación histórica entre silla y su diseñador. 
Prácticamente todos los maestros de la Arquitectura tienen sus diseños 
icónicos, los cuales reflejan sus ideales y modos proyectuales, 
obteniéndose a partir de ese proceso conceptos de diseño y manejo de 
lenguajes, como también tecnologías y materiales propios. Inclusive hay 
diseñadores que han desarrollado, como se propuso en este ejercicio, 
toda una familia de asientos con rigurosos estudios ergonómicos y de 
posturas de confort (fig. 1 y 2)  

Abordamos el análisis de las obras de Blanco, un diseñador que dejo 
huellas, que marcó un antes y un después en su disciplina en la 
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Argentina, y cuyos aportes seguirán con total vigencia con el transcurrir 
del tiempo.  

 

Ricardo Blanco (1940-1917)  

Sillas cuadradas, con curvas, modernas, más sofisticadas, altas, bajas, 
sencillas, de pasto, de alambre, todas diferentes y muy originales. En el 
estudio de Ricardo Blanco sobran lugares donde sentarse. El espacio 
está invadido –literalmente– por sillas. Es que eran el objeto de culto de 
este hombre que formaba y descubría talentos sin dejar de crear. Tanto 
que hasta les dedicó un libro al que llamó Sillopatía. En su estudio de la 
calle Bolívar y San Juan, el artista, el creativo, el inventor, el diseñador, 
el personaje que traspasó la arquitectura para adentrarse en el 
fascinante mundo del diseño y de las sillas, Ricardo Blanco; este 
diseñador argentino fue y seguirá siendo, famoso por sus diseños de 
mobiliario, particularmente, gran cantidad de sillas y sillones, todas con 
un diseño innovador y transgresor. (1)  

En la siguiente entrevista realizada por un alumno, Andrés Badano, 
quedan plasmadas todas las premisas que verifica en su amplia 
trayectoria y nos sirvió para introducir a nuestros estudiantes en la 
fantástica dolencia que padecía Ricardo Blanco, una SILLOPATIA 
aguda…. Con una personalidad afectuosa y humilde, siempre estaba 
dispuesto a compartir experiencias, conocimientos y escuchar a quienes 
se aceraban, para aportar ideas que sumen al crecimiento y la difusión 
de la disciplina. Aquí responde a las preguntas… ¿Por qué las sillas?   

Soy un fanático de las sillas, es mi tema. Pero no soy el único. En el 
mundo hay otros. Es un elemento de estructura mínima, que pone en 
evidencia si algo sobra. Que contiene memoria, tiene referencias y 
guarda simbolismos. El máximo nivel de una silla es el trono, y el peor, el 
banquillo de los acusados. Se nace en una silla ginecológica y se muere 
en la silla eléctrica. Y si entrás en una librería, siempre vas a encontrar 

tapas de libros con sillas. En materia de diseño, la silla tiene esa cosa 
mínima en la que cada elemento funciona, trabaja, representa. 
Entonces, se convierte en un desafío interesante para todo diseñador. El 
fin de la silla es que uno se pueda sentar, no se vaya al piso, que más o 
menos vista el lugar donde está, es una estructura de mínima, trata de 
que nada falte, y con ese valor antropológico, la silla tiene 7 u 8 mil 
años, uno tiene que construir una cosa nueva. Es un ejercicio creativo 
fantástico, es volver a tratar de hacer algo nuevo con algo que ya se hizo 
de infinidad de formas distintas y ver que no hay un final, siempre se 
nos pueden ocurrir cosas nuevas. Me gusta el juego estructural de la 
silla, poder imaginarme una silla de otra manera, distintas formas de 
sentarse. Con el correr de los tiempos la silla fue tomando protagonismo 
es el trono, el banquillo de los acusados, el icono de una época, denota 
un estilo.  

En 2015 la editorial Franz Viegener editó un libro sobre su historia, 
“Ricardo Blanco, Diseñador”. Allí recopilaron su enorme obra dividida 
en tres capítulos: Lo profesional, Lo experimental y Lo conceptual que es 
la manera en que Blanco ordena su labor de más de cuatro décadas. 
Una enorme colección de diseño de sillas - “Llegué a diseñar una por 
día”, confesó-, sus trabajos de equipamiento para la Biblioteca Nacional, 
el Plan de Escuelas Municipales y los Hospitales Argerich y Fernández y 
para otras muchas empresas de escala masiva, dan cuenta de su intensa 
y variada producción.  

Este último, junto a otros numerosos libros, artículos de revistas y 
publicaciones, fueron el punto de partida para iniciar este significativo 
ejercicio de memoria, enseñanzas y aprendizajes.   

El desarrollo partió desde diferentes dimensiones o variables, 
analizando aspectos funcionales, medidas, ángulos y posiciones que 
surgen de estudios centrados específicamente en el análisis 
antropométrico, como así también la relación formal, material, 
tecnológica y comunicacional. (Fig. 3)   
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Ejercicio de Diseño   

Tema: Homenaje al Arq. Ricardo Blanco. Reinterpretación de un 
producto, familia de asientos  

Objetivos específicos  

• Enriquecer la formación de los estudiantes, valorando la 
amplia experiencia de Ricardo Blanco como referente en el 
diseño de mobiliario en Argentina  

• Introducir al alumno en los conceptos de: confort, 
ergonomía y familia o línea de productos.  

• Visualizar las relaciones y parentescos morfológicos de las 
distintas tipologías de asientos.  

• Objetivos generales  

• Estimular las capacidades perceptivas.  

• Desarrollar las relaciones interpersonales y el trabajo en 
equipo.  

• Consigna  

• Desarrollar una familia de asientos partiendo de un diseño 
que a cada grupo se le asignara, esta deberá reunir las 
mismas características morfológicas, rasgos familiares y 
materialidad que posea el producto original.  

La familia de asientos estará constituida por: una silla, una 
banqueta alta, un sillón y una reposera.   

Modalidad:   

La presentación será individual, debiendo tener en cuenta que toda 
la familia de asientos debe guardar similares características, de 
acuerdo a la tipología que a cada alumno le correspondió  

1ra etapa (de análisis y reflexión)  

• Monge del ejemplo, con cotas aproximadas, si nos las 
tuvieran exactas, dibujado sin medios digitales (frente, vista 
lateral y vista superior) 1:5 Dibujar la figura humana en el 
lateral  

• Croquis, no axonométricas  

• Figura humana articulada 1:5 y 1: 10  

• Maqueta 1:5   

• Análisis y descripción de la idea generadora y de las 
técnicas y materiales utilizados   

  

A fines didácticos, conforme a lo que pretendimos en la Catedra, 
abarcar distintas variables, de tan abrumadora cantidad de productos, 
seleccione los siguientes:  Silla Mayo ,BKF encastrable,  

Silla Thon ba, Sillón Esquel (fig. 3) Silla Maya, Sillon Bolsillo, Silla Twist 2, 
Sillon XSEI70 (fig.4) Silla Delta, Silla Pila, Silla Aluminimun, Silla Twist (Fig. 
5)  

 

Resultados y Conclusiones  

Para finalizar presento los resultados obtenidos en la experiencia y 
recordando textualmente a Blanco, cumplimos en satisfacer los 
requerimientos de cada asiento bajo las premisas que formulaba el 
diseñador…  

¿qué elementos debería reunir un buen diseño?                                                                               

Nos cuenta Ricardo; “una condición es que tiene que funcionar bien. 
Una silla para una reunión tiene que tener cierta comodidad; para una 
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oficina, deberá tener otra característica. Esa es la condición funcional. La 
segunda pata del diseño es la técnica: tiene que estar bien hecho y ser 
resistente. Y la otra pata del trípode es lo estético: debe ser agradable a 
la vista. El  arte ha recurrido a una estética de la fealdad, el diseño no. 
Está hecho para que la gente lo use, para que lo aprehenda y lo haga 
suyo. Entonces, la belleza es un factor bastante fuerte”.   

A los docentes nos fue grato observar, como a lo largo de todo este 
proceso transitado, los alumnos lograron entusiasmarse con aquello que 
al principio temían, el diseño de asientos no es un tema sencillo, mas 
bien todo lo contrario, pero la personalidad del referente, hizo que se 
involucraran sin darse cuenta en el complejo escenario y que con 
curiosidad buscaran colarse en la cabeza de Blanco, una experiencia 
didáctica para repetir…   
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LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO 
PROYECTUAL 
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PALABRAS CLAVE: 

DIDÁCTICA - DISEÑO - ENSEÑANZA - TRANSPOSICIÓN 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Históricamente, la palabra diseño refería a un oficio que transmitía el 
dueño del taller a sus aprendices o discípulos. A través del tiempo, logra 
una identidad definida y es en el nivel superior donde comienza a 
identificarse con una profesión titulada en instituciones, ya sean 
terciarias y/o universitarias. 

La primera cuestión que puede inducir a la confusión, surge en relación 
al término “diseño”, lo cual es de esperar debido a que por su 
definición, siempre ha sido un tema de debate entre los teóricos de esta 
disciplina, siendo la más aceptada la consensuada por la International 
Council Societies of Industrial Design (ICSID, 2009): “El Diseño es una 
actividad creativa cuyo propósito es establecer las cualidades 
multifacéticas de objetos, procesos, servicios y sus sistemas en su ciclo 
completo de vida. Por lo tanto, el Diseño es el factor principal de la 
humanización de las tecnologías innovadoras y el factor crucial del 
intercambio cultural y económico”. Texto original en idioma inglés, 
traducido por Gamonal Arroyo, R (2012). 

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española (RAE), la 
palabra Diseño deriva del italiano disegno, y tiene diversas acepciones:  

1. Traza o delineación de un edificio o de una figura;  

2. Proyecto, plan. Diseño urbanístico;  

3. Concepción original de un objeto u obra destinados a la 
producción en serie. Diseño gráfico, de modas, industrial;  

4. Forma de cada uno de estos objetos. El diseño de esta silla es de 
inspiración modernista;  

5. Descripción o bosquejo verbal de algo y  

6. Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan 
exteriormente a diversos animales y plantas. 

Considerando esta última definición, cuando nos referimos a “diseño 
proyectual”, pareciera implicar a priori una redundancia, teniendo en 
cuenta las dos primeras acepciones de la RAE.  Para los propósitos de 
este trabajo, cuando hablamos de diseñar, nos referimos al acto de 
dibujar de acuerdo a su significado en idioma español. 
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En relación con el término “Proyectual”, deriva de proyectar y ésta a su 
vez del lat. proiectāre, intens. de proiicĕre, arrojar) según definición de 
la RAE, con las siguientes acepciones: 

1. Lanzar, dirigir hacia adelante o a distancia;  

2. Idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución 
de algo;  

3. Hacer un proyecto de arquitectura o ingeniería;  

4. Hacer visible sobre un cuerpo o una superficie la figura o la 
sombra de otro. U. t. c. prnl;  

5. Reflejar sobre una pantalla la imagen óptica amplificada de 
diapositivas, películas u objetos opacos y  

6. Geom. Trazar líneas rectas desde todos los puntos de un sólido 
u otra figura, según determinadas reglas, hasta que encuentren 
una superficie por lo común plana. 

Basándonos en la tercera de las acepciones enunciadas, concluimos que, 
a los efectos del presente texto, el término “Diseño Proyectual” se 
emplea para definir al dibujo de un proyecto de diseño de interiores, e 
implica el acto de comunicar por medio del dibujo las características 
particulares de un elemento con posibilidades de materialización 
constructiva futura. Así definido, según Cárdenas (2017), en la carrera 
Diseño de Interiores y Equipamiento, que se dicta en la Facultad de 
Artes -Universidad Nacional de Tucumán- ,  el diseño proyectual es 
instrumentado, entre otras,  en las  asignaturas “Introducción al Diseño 
Proyectual” -1er año-, “Diseño de Interiores II” -3er año- y “Diseño de 
Equipamiento II” -4to año- , las cuales son tomadas como referentes 
para el análisis y observación en este trabajo, y se imparten en la 
modalidad presencial, analógica , bajo la metodología 
educativa  denominada Taller. 

ENSEÑANZA DEL DISEÑO PROYECTUAL 

Las asignaturas mencionadas, tienen en común, aparte del objeto de 
estudio, que el proceso de enseñanza y aprendizaje se realiza bajo la 
modalidad presencial, la cual tiene pautas acotadas, siendo que la 
comunicación se establece en el tiempo de modo sincrónico, en un 
espacio real, tangible.  

En cuanto al Taller… 

“Me lo contaron y lo olvidé…lo ví y lo entendí…lo hice y lo aprendí” 

como modalidad educativa, comenzó siendo un término utilizado por el 
pedagogo francés Freinet, al cual hace referencia Ander-Egg (1991). 
Inicialmente, en América Latina, al término taller se lo relaciona con la 
adquisición de habilidades manuales propias de un determinado oficio, 
tal como se entendía en las escuelas industriales y en las de artes y 
oficios. Luego se empleó en escuelas secundarias para designar 
actividades extracurriculares como cerámica, pintura, etc. 

La idea del aprender haciendo es de muy vieja data. Lo vemos en los 
Ensayos de Montaigne: “Es necesario educar no tanto a través de los 
libros, sino más bien por la experiencia de la acción” y Froebel en 1826 
dice: “Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más 
formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente por 
comunicación verbal de ideas”. A comienzos del S XX, Freinet utilizó el 
término “taller” para hacer referencia a la forma de establecer 
conexiones entre los conocimientos transmitidos en el aula y la vida 
cotidiana de los niños, conforme a lo cual estructura las clases en torno 
a talleres a través de los cuales se procura la formación manual e 
intelectual de los alumnos. 

Por otro lado, Ander Egg (1991) conceptúa al taller como una alternativa 
del sistema de enseñanza y aprendizaje en la que se reemplaza el 
hablar, teórico y recapitulativo, por un hacer productivo, en el que se 
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aprende haciendo, a través de una experiencia realizada 
conjuntamente, y en la que todos están implicados como sujetos y 
como agentes. Para este autor, esta modalidad exige una redefinición de 
roles, siendo tarea del docente la planificación del proyecto del taller, 
teórica y metodológicamente, desde la bibliografía y la documentación 
de base. La tarea del alumno es insertarse activamente en el proceso 
como sujeto de un aprendizaje autogestionado. 

Considerando las características del diseño proyectual, la relación 
docente-alumno requiere una particular mirada: en los talleres de 
diseño, los conceptos son aprendidos -y aprehendidos- en la aplicación 
concreta sobre ese objeto .Se trata de desarrollar una habilidad que 
está determinada por la práctica: al prefigurar con dibujos y maquetas, 
u otros modos de expresión, se busca ir desarrollando este saber dónde 
el alumno “se va dando cuenta” en el proceso mismo; y donde la 
palabra aparece como una forma de anclaje a lo que va descubriendo 
sobre el objeto en esa acción (Frigerio et al, 2007) 

Ahora bien, la existencia en la práctica de la autonomía de cátedra y las 
demandas propias de cada uno de los niveles en los que la materia se 
enseña, se pone en juego el abordaje de los distintos campos 
epistemológicos y su influencia en la transposición didáctica necesaria. 
Por su relevante impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
estos factores se constituyen en los principales ejes sobre los cuales gira 
el presente trabajo, basado en los aportes desde la experiencia y 
experticia de los docentes responsables de las asignaturas mencionadas 
ut supra y que a continuación se desarrollan: 

 

1. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO PROYECTUAL -1er año-   

Como lo signa su nombre, esta asignatura tiene por cometido introducir 
al alumno de primer año en la enseñanza del Diseño Proyectual. Como 
primera condición para proponer el programa de la materia, 
consideramos el hecho de que se trata de un grupo heterogéneo en 
cuanto a su formación en el nivel inmediato anterior, puesto que los 
alumnos ingresan con diferentes titulaciones de acuerdo con el 
establecimiento en el cual realizaron sus estudios secundarios. Estas 
diferentes titulaciones, también implican diferentes niveles de 
conocimientos en relación con un conocimiento específico como es el 
lenguaje gráfico, que es el aplicado para comunicar las ideas o proyectos 
de diseño. 

Entonces, como primera pauta, elaboramos un relevamiento por medio 
de encuesta simple, a fin de poder obtener datos del perfil de 
estudiante que ingresa y, si es necesario, ajustar el programa del año 
lectivo en consecuencia. Luego, la misión es enseñar paulatinamente, un 
nuevo lenguaje de comunicación, el Lenguaje Gráfico, medio empleado 
históricamente por el hombre para la comunicación e intercambio de 
ideas, pero con la particularidad de que en este caso, se implementa de 
acuerdo con  normas  y  convenciones de uso, dada la universalidad de 
este. Al aplicar  este nuevo modo de expresión, el alumno podrá 
visualizar un modelo de la realidad y vencer la subjetividad de la 
interpretación. Consecuentemente, la misión del  programa de esta 
asignatura, no es otra que relacionar los contenidos con los objetivos de 
este, y posibilitar una articulación eficaz entre la teoría y la práctica, en 
el lenguaje gráfico universal, permitiendo el intercambio de ideas 
necesario en toda actividad cognitiva humana, a fin de transmitir 
propuestas de diseño de complejidad baja. 

Esta asignatura plantea como objetivo prioritario, dotar al estudiante de 
Diseño de Interiores y Equipamiento (D.I.E.), de la conceptualización, 
normatividad y práctica necesarias en la comunicación de las formas bi y 
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tridimensionales  que configuran el espacio interior, sirviéndose para 
ello de las herramientas y técnicas gráficas apropiadas al objeto de 
estudio y al nivel de complejidad, mediante  la producción de  croquis y 
dibujos a mano alzada y con instrumentos, con el fin de lograr la 
apropiación de  la metodología que le permita abstraer de la realidad 
hacia el papel la forma y el tamaño de los objetos reales. 

Previa instrumentación teórica, comienzan realizando croquis de modo 
intuitivo y a medida que van avanzando, se plantean nuevos trabajos 
prácticos, cuyo desarrollo se realiza utilizando los elementos propios del  
dibujo técnico. En todas las instancias, y a medida en que va 
incrementándose la complejidad, se refuerza la práctica con conceptos y 
contenidos teóricos. Desde el año 2010 se implementó el uso de 
bitácoras de cursado, y  en el trayecto de su elaboración, los alumnos 
refuerzan los contenidos teóricos y prácticos brindados en clase, 
sumando el aporte de sus propias vivencias en relación con el cursado 
en la universidad y en esta asignatura en particular. En general, es un 
ejercicio que ha demostrado mucho interés por parte de los 
estudiantes. 

Para la realización de los trabajos prácticos, se plantean tanto instancias 
individuales como grupales, con el objetivo de motivar en el alumno , la 
capacidad crítica y reflexiva para la toma de decisiones en la elaboración 
de  proyectos personales y la internalización de   valores y actitudes de 
participación responsable, que hacen a  la vida universitaria, 
propiciando la  cooperación e integración social. 

El ejemplo que se acompaña, corresponde al trabajo final .La consigna 
del ejercicio  es realizar el diseño de un espacio interior que responda a 
las necesidades de un programa elaborado por el alumno, que le 
permita desarrollar una actividad de su interés, aplicando los 
conocimientos adquiridos.  

Comienza aplicando el proceso de diseño, elaborando croquis y 
realizando consultas con el equipo docente(imagen 1), una vez definida 
la idea rectora y realizados los ajustes pertinentes, procede a elaborar 
los planos técnicos (imagen 2 y 3). Desde el año 2009 se les solicita que 
adjunten a la presentación, el proyecto realizado en el programa 
SketchUp (imagen 4) a fin de que adquieran una mínima habilidad en 
dibujo digital. El proyecto incluye la realización de una maqueta en 
Esc.1:10 como un acercamiento a la materialización constructiva del 
proceso (imagen 5) 

Se pretende con esta instrumentación, que el alumno adquiera las 
habilidades y conocimientos necesarios para realizar planimetría, 
aplicando recursos analógicos y digitales de baja complejidad. 

 

2. DISEÑO DE INTERIORES II-3er año-   

La materia Diseño de Interiores II, que actualmente guío, está en la 
bisagra de la carrera, y es por lo que, utilizando los principios de la 
composición visual, la historia del Diseño, el confort ambiental y los 
materiales, adquiridos en las materias de los primeros años, buscamos 
estimular en el alumno entre otras cosas, su creatividad, su flexibilidad, 
su adaptabilidad y su capacidad de innovación. (Marín Viadel, 2011). 

Como cátedra siempre hemos adherido a la idea de desarrollar la 
creatividad de diversas formas, pero no creemos en la famosa 
inspiración, que es una diosa que suele visitarnos muy de vez en 
cuando. En esto coincidimos con Picasso: “Cuando llegue la inspiración, 
que me encuentre trabajando”. 

Antes que nada, buscaremos que encuentren al “Artista” que tienen 
dentro, y desde esa construcción personal, incorporar los elementos 
más duros relacionados a las técnicas. Les solemos decir que, aunque 
trabajemos con el mismo espacio y los mismos usuarios, llegaremos 
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todos a resultados diferentes porque cada uno tiene su propia 
subjetividad, su propia personalidad, su propia historia. Es  por lo que 
cada uno encontrará diferentes modos de resolver una misma 
problemática. 

Para empezar cada año, realizamos una “evaluación diagnóstica” que 
nos mostrará el verdadero estado del aprendizaje adquirido. Para ello 
solemos hacer un trabajo que nos sirva de repaso de los contenidos que, 
sabemos, han sido dictados en la primera mitad de la carrera, con una 
aplicación directa a algún espacio de la vivienda. 

Les tratamos de hacer notar que tales contenidos tienen una lógica de 
concatenación, y están puestos allí para que vayan construyendo “el” 
aprendizaje. 

Durante 2017 iniciamos la tarea, antes que nada, con la utilización 
directa de los elementos del lenguaje visual a los que de a poco les 
fuimos agregando los de las otras materias. La primera tarea fue 
generar una trama de a dos, sin saber dónde sería utilizada. Con esta 
trama como punto de partida para algunos y como pesada mochila para 
otros, debían generar diseño en distintos ambientes de la casa, desde el 
sector de servicios, pasando por los privados, donde seguían trabajando 
en equipo, y culminando con el social, ya en forma individual, 
integrando todos los ámbitos anteriores, pudiendo modificar lo que les 
resulte necesario de lo generado anteriormente. 

Al final del trabajo, dos personas que habían caminado juntas gran parte 
del camino, propusieron diseños de interiores, que si bien tenían 
muchas cosas en común, terminaron resultando diferentes. (Imagen 6 y 
7 ) 

En el siguiente trabajo abordamos, de algún modo, la problemática 
social, y nos salimos de la familia típica, que cada vez, es la menos típica 
de las familias. Y, buscando otra vez sacarlos de la zona de confort, les 
propusimos hacer un monoambiente para una pareja, en un vagón de 

tren. Este debía tener los espacios diferenciados pero no divididos, salvo 
el baño. 

Para esta ocasión tuvieron libertad para generar sus propias tramas y 
elegir la paleta que más cómoda les resultase. La problemática estuvo 
centrada en el elemento “vagón” y en la pareja, que podía ser 
heterosexual joven o adulta mayor, pareja homosexual masculina o 
femenina, amigos varones o mujeres, padre solo o madre sola con hijo o 
hija de 5 o 14 años. 

Tuvieron que incorporar tecnologías adecuadas al vagón y de esta 
manera nos introdujimos en el usuario y en los elementos tecnológicos, 
sumados a los conceptos anteriores. (imagen 8) 

El último trabajo fue con una vivienda en dos plantas, a las que había 
que resolver con una tendencia estética determinada por un usuario 
dado. 

Las tendencias fueron neoclásico e industrial, que si bien es cierto 
fueron conocidos en Cultura y Diseño e Historia, obligaron a los alumnos 
a investigar sobre los mismos y sobre todo a aprender a leer en los 
ejemplos para luego ver cómo podía ser incorporado a la vivienda dada. 

Los resultados, como siempre fueron dispares, pero algunos alumnos 
consiguieron trabajos de calidad, pudiendo conseguir una vivienda de 
2017 con tendencia Neoclásica (imagen 9 ) y otros con tendencia 
Industrial (imagen 10). 

Sabiendo que el aula no es un lugar para quedarse, sino un camino por 
recorrer, es que en todo tiempo se hace necesaria y deseable la 
investigación, tanto de parte nuestra como de parte de los alumnos. 
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3. DISEÑO DE EQUIPAMIENTO II - 4º año-   

Asignatura de 4to año con modalidad taller de cursado anual. Se 
propone favorecer mayores oportunidades de aprendizaje y puesta en 
práctica de ejercicios proyectuales, que permitan continuar 
aprehendiendo y consolidando conocimientos y prácticas. (imagen 13) 

La cátedra orienta su estructura y su accionar en el marco de un 
ambiente participativo. Incrementa componentes cognitivos, 
procedimentales y afectivos propios del ejercicio profesional. Estimula 
el desarrollo de niveles analíticos, reflexivos y creativos, para favorecer 
una visión integral y amplia del diseño, implementando actividades de 
indagación y proyección al medio. 

Además se trabaja en recuperar y aplicar conocimientos previos, 
incrementando y afianzando conocimientos específicos de la disciplina, 
se trabaja la relación y complementariedad con las otras asignaturas y 
con la totalidad de la carrera y se propone, con mayor fundamentación, 
la concepción y el sentido del mobiliario a diseñar. ( imagen 14 e imagen 
15) 

Esta asignatura, como otras de la carrera, tiene el apoyo del Taller de 
Prototipado y Maquetas, cuya actividad se detalla a continuación:  se 
trabaja en la implementación de la secuencia y proceso de armado, el 
dimensionamiento y la terminación del proyecto del alumnado. Se 
adquieren las habilidades específicas en cuanto al manejo de los 
materiales y herramientas manuales. (imagen 16, imagen 17 e imagen 
18) 

En este Taller se lleva a la práctica lo que enseñaba el Prof. Ricardo 
Blanco cuando decía que en el diseño hay tres instancias:  

1. Oficio   saber cómo se hace 

2. Profesional 

3. Disciplinar 

También nos enseñaba que “El objeto del diseño es el diseño del 
objeto”, desde lo existente hacia su génesis. 

A través de los años fue reuniendo criterios proyectuales. Arribó al 
convencimiento de que la racionalidad es la mayor aliada de la 
creatividad. 

Ricardo Blanco nos enseña:  

• El camino del rigor y el no encantamiento con una idea. 

• Así como la simetría tiene sus leyes, la forma es algo más que 
composición y porta significado. 

• La economía de medios para obtener lo que uno quiere y hacer 
lo que se debe con lo que se puede. 

Todo sistema proyectual es metodológico, pero se debe operar con 
criterio propio, esa cuota de intuición que tiene todo diseñador; ésta 
debe ser acotada y alimentada por la racionalidad, pues toda intuición 
tiene su origen en ciertos conocimientos previos del tema. 

Criterio metodológico más que metodología de diseño. 

La concurrencia de los aspectos operacionales, esto es, las funciones 
básicas que deben cumplir los objetos para resolver las necesidades de 
los hombres, con los aspectos tecnológicos, es decir, los materiales y los 
procesos productivos o técnicos que le permiten a un objeto 
materializarse, da como consecuencia una configuración que se percibe 
a través de las morfologías y de las consideraciones semánticas. Si al 
conjunto de lo funcional, lo tecnológico y su consecuencia, lo formal, lo 
orientamos con la intención de lograr una incidencia en la cultura de la 
intención explícita de transformar un simple objeto o producto en un 
elemento de la cultura. Así, el objeto de diseño se convierte en un 
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metaproducto, es decir, aquello que sucede más allá del producto 
mismo.  

Jean Prouvé cuenta que su padre tenía una regla principal: “El hombre 
está en la tierra para crear”. Es decir, no copiar jamás, no plagiar jamás, 
mirar siempre hacia el futuro en todas las cosas… Se trataba de una 
regla absoluta. 

Consideraban que ello no era posible sin un importante bagaje cultural, 
sin un conocimiento total del pasado. Cuando se crea, se debe saber lo 
que se ha hecho hasta el momento. Una época es una época, y el modo 
de pensar de cada época es distinto. 
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Imagen 1: bocetos 
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Imagen 2: Planta 

 

 

Imagen 3: Corte 

 

Imagen 4: Proyecto digitalizado 

 

 

Imagen 5: Maqueta 
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Imagen 6 

 

 

Imagen 7 

 

Imagen 8 
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Imagen:9 

 

Imagen: 10 

 

 

Imagen: 11 
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Imagen 12 

 

 

Imagen 13 

 

Imagen 14: trabajos de estudiantes-maquetas y prototipos 

 

 

Imagen 15: trabajos de estudiantes-maquetas y prototipos 

 



 

 

 

 

216 

 

Imagen 16: taller de prototipado. Elaboración de proyectos en el taller 

 

 

Imagen 17: taller de prototipado. Elaboración de proyectos en el taller 
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Imagen 18: taller de prototipado. Proyectos elaborados en el taller 
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PALABRAS CLAVE: 

CÁLCULO - DISEÑO - ENSEÑANZA - INVESTIGACIÓN  

 

 

En el marco de la cátedra de Elementos de Matemática de la carrera de 
Arquitectura de la Universidad de Nacional de la Rioja, los estudiantes 
de segundo año presentaban problemas en el aprendizaje de los 

contenidos desarrollados. Hemos observado que seguir los lineamientos 
tradicionales en la enseñanza de la matemática generaba un aprendizaje 
memorístico, de corta duración, reiterativo, mecánico, que llevaba a la 
falta de motivación e interés en la formación del Arquitecto. 

Esta problemática ha impulsado a buscar nuevos enfoques de la 
enseñanza que nos permita lograr mejorar la práctica docente, 
“Barrows,Hy R. Tamblyn (1976)”, un aprendizaje significativo para la 
formación del arquitecto, promover el pensamiento de orden superior, 
alentar el aprendizaje autorregulado. 

En la cátedra se optado por aplicar un enfoque didáctico llamado El 
Aprendizaje Basado en Proyectos, esto nos permite analizar nuestras 
prácticas docentes, colocar a los estudiantes en situaciones 
problemáticas confusas y no estructuradas ante la cual ellos asumen el 
rol de interesados a resolver la situación. “Los alumnos identifican el 
problema real y aprenden, mediante la investigación, para llegar a una 
solución viable”, (Broudy, 1882, pág 578). 

Los docentes de Elementos de Matemática, usamos problemas que se 
extraen de los proyectos arquitectónicos articulando con cátedras que 
trabajan en las áreas de Proyecto y diseño, Comunicación y Morfología. 
Tomando como referencia los proyectos se trabajó con la metodología 
para que identifiquen y calculen elementos de la geometría incluidos en 
el programa de Elementos de la Matemática. Mediante la aplicación de 
cálculos y mediciones los alumnos pueden plantear mejoras el diseño. 

Los alumnos usan los conceptos matemáticos para el cálculo de los 
espacios interiores como por ejemplo cantidad de metros cuadrados 
necesarios para cubrir los pisos interiores, diseño de las escaleras 
interiores, huella y contrahuella e inclinación y en el diseño de las 
aberturas. Otro concepto que se desarrolla en esta experiencia es el 
cálculo de la iluminación y ventilación, proponiendo cambios al diseño 
original si no cumple con lo sugerido por la normativa. 
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Esta experiencia pedagógica implicó un cambio de roles, en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, se observó un alumno activo y 
comprometido con el contenido a saber, autorregulando sus acciones y 
un docente como preparador cognitivo tomando roles duales. Logrando 
así mejoras en el rendimiento académico en la formación del arquitecto. 

 

Análisis de nuestra práctica docente 

En nuestras reuniones de trabajo se analizan las dificultades que se 
presentan en la enseñanza de la Matemática. Algunos de los obstáculos 
que se observan son: 

• Los alumnos no tienen los conocimientos básicos que necesitan 
para aprender Matemática 

• No saben estudiar 

• No le dedican el tiempo al estudio 

• No les interesa los temas de la asignatura 

• Están siempre conectados y activos con sus celulares 

• No encuentran que los conocimientos que les desarrolla el 
docente le sean útiles en su carrera 

 

Frente a esto se plantea sino se está ante un cambio de paradigma. Ya 
no se tiene más los alumnos pasivos, sino que están interactivos y 
necesitan estar motivados. Fue el momento de cambiar la práctica 
docente, de buscar estrategias para los actuales alumnos que están en 
las aulas. 

La carrera siempre ha tenido una cantidad numerosa de inscriptos. Con 
el método tradicional implementado se observa que hay un alto 
porcentaje que no regulariza la materia; 

Año Inscriptos Cursaron Abandonaron Libres Regulares 

2015 156 97-62% 59-38% 21-13% 76-49% 

2016 95 31-33% 44-67% 13-14% 18-19% 

 

Aprendizaje basado en proyecto – problemas 

Al finalizar el ciclo lectivo del año 2016 se comienza en la búsqueda de 
otras estrategias. Esto lleva plantearse la enseñanza de la Matemática 
desde otro punto de vista, analizar las habilidades que tienen los 
alumnos, los intereses y desde allí trabajar para desarrollar los 
contenidos. 

Para el análisis se plantean algunas preguntas: 

• ¿Qué les gusta? 

• ¿Cómo poder trabajar con sus intereses y habilidades para 
lograr el conocimiento de la Matemática? 

• Las habilidades manuales que tienen para la construcción de 
maquetas, ¿se podrá utilizarlas para que desarrollen contenidos 
de Geometría? 

Las maquetas construidas en 
los en las materias de “Taller 
de Diseño arquitectónico I” 
o “Comunicación y 
Morfología” fue el 
disparador de búsqueda de 
la metodología, las dos del 
primer año de la carrera. 
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La metodología que mejor se adapta es el Aprendizaje basado en 
problemas, (ABP). Esta metodología consiste en plantear una situación 
problemática que genera confusión y desorientación al comienzo. La 
que sirve como centro organizador y como contexto para el aprendizaje. 
Los estudiantes identifican el ¿qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, 
factores de riesgos a enfrentar, medidas alternativas para asegurar el 
éxito, resultados esperados, no se centra en la resolución de problemas 
o actividades. Esta diversidad es la característica más importante del 
ABP. 

Debe cumplir con ciertas características como: 

• No está estructurada y es confusa 

• Puede cambiar cuando se agrega información adicional 

• No se resuelve fácilmente ni con la aplicación de fórmulas 
específicas 

• Los alumnos resuelven activamente y aprenden durante el 
proceso 

• Los docentes son preparadores cognitivos y metacognitivos 

 

Con esta metodología los alumnos se sienten frustrados, sienten que no 
aprenden, que les falta la clase tradicional para repetir el  patrón 
propuesto por el docente, al comienzo el aprendiza es lento si lo 
comparamos con el método tradicional, pero luego que éste último se a 
meseta el ABP produce un aprendizaje que va creciendo de acuerdo a 
cada estudiante. Por lo que hay que tener en cuenta que el proyecto 
elegido atraiga al alumno. 

 

 

 



 

 

 

 

221 

Se partió de los proyectos arquitectónicos realizados en el primer año 
de la carrera. A partir de las maquetas los alumnos trabajaron con l 
metodología ABP identificando y calculando los elementos de la 
Geometría incluidos en el programa de Elementos de Matemática. 
Mediante la aplicación de cálculos y mediciones de las maquetas 
construidas, utilizando el concepto de escala los alumnos encuentran las 
dimensiones reales de las construcciones propuestas. A partir de estas 
dimensiones calculan las superficies de pisos, dimensiones de aberturas, 
volumen de muros, diseño de escaleras interiores, dimensiones de la 
huella y contrahuella, inclinación de techos interiores, área de 
ventilación y de iluminación. Se verifican los valores con las sugeridas en 
las normas de construcción y de ser necesario se modifica el diseño 
original para que cumpla con la normativa vigente. 

“Se solicita que analice su propia maqueta”, la consigna está visible en el 
aula virtual, y un foro de ayuda permanente, además la clase presencial.  

En esta experiencia los estudiantes adquieren habilidades como 

• Manejo de unidades de medida 

• Aprenden a utilizar las unidades y nomenclatura del SIMELA 

• Manejo de escalas 

• Ubican la construcción en un sistema de coordenadas 

• Comprenden diferencia entre cuerpo y figura 

• Relacionan los elementos de la geometría con un proyecto 
personal 

• Aplican los conceptos de resolución de triángulos 

• Calculan superficies y volumen 

• De ser necesario, ajustan el cálculo a cónicas 

• Mejorar la redacción en la presentación de un proyecto 

En las presentaciones se respetan las normativas vigentes para planos, 
proyección ortogonal, acotación de plano y representación de vistas en 
prespectivas. 17 

 

Esta tarea se realiza a través de enunciados generales que aplican a 
todas las maquetas. La tarea solicitada se encuentra en el aula virtual de 
la UNLaR, EVAUNLaR. Las consignas son 

1. Indicar coordenadas del terreno. 

2. Indicar perímetro y superficie del terreno. Utilizar las unidades y 
nomenclatura del SIMELA 

3. Realizar una breve reseña del proyecto en relación con la parte 
edilicia (este punto se incluye en el texto e imagen a subir en la 
plataforma) 

4. ¿Qué elementos de la geometría utilizó? 

5. Dimensiones de la construcción presenta. Utilizar las unidades y 
nomenclatura del SIMELA  

6. Indicar la superficie de techos y pisos cubiertos y semicubiertos. 

7. Calcular el área de iluminación 

8. Calcular el área de ventilación 

9. Calcular la iluminación cenital 

10. Calcular las dimensiones de las mesas y sillas 

                                                 
17  Norma IRAM sobre planos 4504, 4508, 4502, 4503. Normas IRAM sobre Proyección 

ortogonal 4501, 4505, 4507 y 4509. Normas IRAM sobre acotación de planos 4513. 
Normas IRAM sobre representación de vistas en perspectiva 4540 
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11. Si la construcción tiene un techo inclinado deben calcular el 
ángulo de inclinación del techo verificando si es adecuado para 
la zona donde se encuentra. 

Además se trabajó con cada proyecto individual y se solicitaron cálculos 
adicionales según la maqueta presentada. 

Al enunciar estas consignas se deben considerar: 

• Analizar la consigna de la tarea en términos de los criterios para 
redactar consigna y la coherencia de la tarea presentadas. Se 
debe identificar aquí algo que sea mejorable 

• En el análisis de estas consignas de la tarea lo mejorable es: se 
puede corregir la redacción y profundizar el trabajo con los 
estudiantes, pidiendo que no solo indiquen sino además 
argumenten la necesidad de estos cálculos y de las dimensiones 
usadas, dar la posibilidad de exploración para poder sostener su 
fundamento.  

• Proponer alguna mejora a la tarea (volver a presentar la tarea 
con sus partes), explicar por qué consideran que se mejora y 
analizar la coherencia de la nueva tarea. 

En el enunciado general para todas las maquetas presentadas se tuvo en 
cuenta que el alumno pueda: 

• Indicar las coordenadas del terreno y fundamentar porqué es 
necesario la construcción de su proyecto arquitectónico en este 
lugar. 

• ¿Las medidas que propone para un ambiente u otro son 
necesarias por algún motivo?, debe argumentar la necesidad de 
las medidas de cada uno de los espacios indique y calcule el 
perímetro y superficie del terreno. Utilizar las unidades y 
nomenclatura del SIMELA,  

• Realizar una breve reseña del proyecto en relación con la parte 
edilicia el alumno debe realizar un texto con la inclusión de las 
imágenes. 

• En la maqueta presentada usa elementos de la geometría 
argumente ¿porque los usa?  

• Explicar la necesidad de las dimensiones de la construcción 
presentada y la utilización las unidades y nomenclatura del 
SIMELA:  

 

Trabajos presentados 

A modo de ejemplo se presentan algunos trabajos realizados por los 
alumnos 
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Conclusiones 

En los dos años que se implementó el ABP se logró una participación 
activa de los estudiantes, se pudo observar que podían comprender la 
importancia que tiene la Matemática en sus proyectos, especialmente 
para llevarlos a cabo. Se logra que adquieran manejo de las unidades y 
de las normativas vigentes de acuerdo al diseño escogido. 

En cuanto al rendimiento se observa que hay una mayor cantidad de 
alumnos que aprueban la materia disminuyendo notablemente el total 
de alumnos libres. En el año 2018 se ha visto incrementado la cantidad 
de alumnos que abandonaron y una notable disminución de alumnos 
libres con respecto al año anterior. 

Año Inscriptos Cursaron Abandonaron Libres Aprobado 

2017 170 141-83% 29-17% 39-23% 102-60% 

2018 135 76-56% 59-44% 12-9% 64-47% 

En el siguiente gráfico se puede ver la tendencia creciente de alumnos 
regulares. 

 

 

Los resultados obtenidos hacen predecir que con esta metodología se 
obtiene un resultado mejor que con el Aprendizaje tradicional. Como la 
población de estudio varía en cada año, se propone estudiar la 
evaluación durante los próximos 3 años. 
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PALABRAS CLAVE: 

PROYECTO DE DISEÑO - HOTEL - APRENDIZAJE 

 

 

En el año 2017 se nos planteó como alumnos del último año de la 
carrera de Diseño de Interiores, de la Escuela de Artes Aplicadas  Lino 
Enea Spilimbergo, de la UPC, que realicemos como trabajo final de 
estudio un proyecto de diseño interior de un edificio existente en la 
ciudad de Córdoba. 

Desde la cátedra C, de la materia Proyecto II, el profesor  Arquitecto 
Germán Soria nos orientó para que apliquemos el método proyectual en 
este proceso académico. 

El método proyectual consiste simplemente en una serie de operaciones 
necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su 
finalidad es la de conseguir un máximo resultado con el mínimo 
esfuerzo. (Munari, 1983) 

La experiencia consistía en desarrollar mediante diferentes etapas, un 
diseño integral de los espacios interiores e intermedios del  Hotel 
Italiano, situado en el barrio Alta Córdoba. Las premisas de trabajo se 
basaron en convertir al actual y desmejorado Hotel, en un nuevo hotel 
urbano, con una temática definida y unidad de negocio abierta a la 
comunidad. Podía convertirse en diferentes modalidades de hotel 
como, Hostel, Hotel Boutique, Hotel de Negocios o Apart Hotel, 
siguiendo un programa dispuesto por la cátedra. Mediante esta 
presentación queremos  contar cómo llevamos a cabo este proceso 
desde la mirada del estudiante, destacando las estrategias usadas para 
arribar al resultado final.  

Antes de comenzar a diseñar, realizamos un estudio de antecedentes, 
examinando ejemplos de hoteles que se encuentran funcionando en la 
actualidad: uno ubicado en la Ciudad de Córdoba, el cual pudimos 
conocer personalmente y otro caso bibliográfico situado en la Ciudad de 
México. La puesta en común con nuestros compañeros de esta instancia 
nos permitió tener una visión general de los aspectos espaciales y 
funcionales, de estéticas y materiales que se emplean en este tipo de 
negocio. 

Este proyecto se nos presentó como un gran desafío, ya que pasamos de 
diseñar espacios sencillos y reducidos, a uno de mayor envergadura, con 
más cantidad de ambientes y requerimientos a tener en cuenta. 

Como primera etapa del trabajo realizamos un análisis de sitio. 
Investigamos la historia del hotel, el entorno en el que se encuentra 
ubicado, las características de la zona, su estilo constructivo, entre otros 
aspectos (Figura 1). Luego hicimos un relevamiento físico del espacio a 
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intervenir, tomamos fotografías y entrevistamos a las personas que 
trabajan en el lugar, y realizamos un análisis perceptivo y sensible del 
edificio (Figuras 2 y 3).  Por último buscamos información sobre la 
actividad hotelera, sus reglamentaciones, normativas municipales 
vigentes, etc. Con los resultados obtenidos determinamos qué criterios 
aplicar en el proyecto, según los aspectos a enfatizar, conservar y 
modificar.  

Concluida la primera etapa, teníamos las herramientas para decidir la 
tipología de hotel y la temática del mismo. La elección de crear un Hotel 
Boutique tuvo su origen en el reducido y dispar espacio disponible para 
las habitaciones, lo que nos desafiaba a generar un servicio 
personalizado y un diseño exclusivo para cada rincón. La idea de 
potenciar los ambientes intermedios y exteriores del edificio nos llevó a 
una propuesta temática centrada en una huerta urbana, con el objetivo 
de resurgir el patio que se encontraba en la planta baja y resaltar la gran 
terraza del primer piso, otorgándole así frescura e iluminación natural al 
edificio a remodelar. Para complementar esta idea,  se eligió como 
unidad de negocio abierto a la comunidad, un resto-bar vegano/ 
vegetariano abastecido por el propio huerto. La idea  generadora del 
proyecto se centró en crear trayectos longitudinales de recorridos por 
los espacios verdes y escalonados de la huerta (tomando como 
referencia los antiguos jardines de cultivos), sirviendo de conectores con 
los diferentes servicios del hotel. (Figura 4). 

El concepto se fue plasmando en diferentes programas, hasta lograr un 
resultado que respondiera a la las necesidades funcionales, de 
circulación, iluminación natural y ventilación; entre otros 
requerimientos necesarios para que el espacio sea atractivo y 
confortable para el usuario (Figura 5). Se pasó de una distribución 
espacial más  caótica y compleja a una configuración más funcional y 
armónica a las actividades desarrolladas en el negocio. Al ingresar, el 
huésped atravesaría la caja contenedora, descubriendo primero los 

lugares abiertos al público en general, como el bar y el restaurante (con 
cocina a la vista del cliente), para luego encontrarse con el patio de 
planta baja y más adelante la recepción del hotel. Al final del recorrido 
el usuario puede observar una llamativa escalera con canteros verdes 
que conduce directamente a la huerta. La planta alta, fue pensada como 
un sector más exclusivo para el usuario, donde además de poder 
descansar en las habitaciones privadas, pueda disfrutar en la terraza de 
los aromas y colores de la huerta y el invernadero. Los dormitorios se 
diseñaron respetando la idea troncal, creando subambientes en 
diferentes alturas y con materiales similares a los usados en los espacios 
comunes.  

En esta fase fue pertinente la elección de los materiales y elementos 
que nos servirían para comunicar la idea. Algunos como la madera, las 
baldosas calcáreas, y el mármol serían conservados y puestos en valor, 
mientras que otros, como el vidrio templado, el neolith y hierro, darían 
un estilo más contemporáneo al edificio.  

Para que el diseño comience a tomar forma, en una tercer etapa, se 
utilizaron herramientas gráficas de comunicación que nos permitieron 
plasmar el proyecto. Los bocetos y dibujos a mano alzada nos sirvieron 
para volcar las ideas de manera rápida y eficaz para luego expresarlas 
con mayor especificación en croquis, perspectivas y esquema digital 
(Figura 6, 7 y 8). Los dibujos técnicos en plantas, vistas y cortes se 
trabajaron en un principio con menos detalle y a medida que el 
proyecto avanzaba se fue pormenorizando buscando obtener los 
resultados de información correspondientes a la escala representada 
(Figura 9, 10 y 11). El uso de maquetas de estudio fue un instrumento 
fundamental para tomar noción de las proporciones y medidas de los 
espacios interiores diseñados en referencia a la figura humana.  

En este proceso también se pensó y diseñó un equipamiento específico 
para el ingreso, recepción y habitaciones del hotel. La utilización de 
elementos filares y volumétricos, de líneas ortogonales, de materiales 
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como el metal, la madera y la piedra se creyeron necesarios para 
reforzar la longitudinalidad espacial planteada como esencia del 
proyecto. La elección de mobiliario de catálogo, más orgánico,  sirvió 
para relajar y contrarrestar la rigidez del equipamiento diseñado. 
(Figura 12 y 13).  

El diseño lumínico se concibió desde su rol expresivo y funcional. La luz 
natural y artificial cumplían un papel fundamental en la creación de 
atmósferas y en la percepción de los ambientes, teniendo en cuenta los 
materiales y colorimetría utilizada. En la elección de las luminarias y 
artefactos se ajustaron según aspectos cualitativos y cuantitativos como 
la temperatura color, eficiencia, tipo de montaje, entre otras 
características. (Figura 14 y 15).  

La presentación a la cátedra, del trabajo elaborado, se organizó en 
varios paneles cuyo diseño siguió como eje las preguntas: ¿Cómo quiero 
mostrar el proyecto?, ¿Qué quiero comunicar?, ¿Cuál es la forma 
adecuada? Nos propusimos buscar el equilibrio entre la información 
compilada y las imágenes ilustrativas y técnicas. La elección de cortes, 
vistas y renders tuvo como criterio  el de transmitir el carácter del 
proyecto y mostrar los espacios más interesantes del sitio diseñado.   

Como alumnas, en los momentos previos al inicio del proyecto nos 
sentimos perdidas, no sabíamos como empezar. Luego de comenzado el 
proceso, siguiendo las pautas de la cátedra, y guiadas por los profesores 
de las diferentes materias, todo fue tomando su cauce poco a poco. Las 
diferentes etapas de evaluación nos fueron marcando tiempos y metas 
a cumplir, y las correcciones realizadas nos ayudaron a superar los 
problemas. Cuando nos encontramos estancadas, siempre recurrimos a 
las pautas fijadas cuando planteamos la idea generadora  (estrategia 
que consideramos fundamental en la toma de decisiones para lograr un 
proyecto coherente), y buscamos continuar con el diseño de otros 
espacios para poder seguir adelante. Creemos fundamental,  poder 
realizar un feedback entre estudiantes y poder hacer una crítica sobre 

los trabajos para poder tener otra mirada sobre un mismo espacio en 
diferentes proyectos y de esta manera lograr una retroalimentación. 

Para finalizar, citamos nuevamente a Munari “El método proyectual 
para el diseñador no es algo absoluto y definitivo; es algo modificable si 
se encuentran otros valores objetivos que mejoren el proceso. Y este 
hecho depende de la creatividad del proyectista que, al aplicar el 
método, puede descubrir algo para mejorarlo. En consecuencia, las 
reglas del método no bloquean la personalidad del proyectista sino, que, 
al contrario, le estimulan a descubrir algo que, eventualmente, puede 
resultar útil también a los demás.”(Munari, 1983) 

El proceso realizado durante el cursado de la materia, nos permitió 
aplicar saberes ya adquiridos  durante los otros años de la carrera y 
obtener nuevas herramientas y conocimientos que nos sirvieron para 
resolver este proyecto, y para emplear en la vida profesional.  
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FIGURA 1. Localización y fachada del Hotel Italiano 

 

 

FIGURA 2. Exterior e interior del actual Hotel Italiano  

 

FIGURA 3. Relevamiento físico del actual Hotel Italiano 

 

 

 

FIGURA 4. Idea generadora 
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FIGURA 5.Programa del Hotel Boutique 

 

FIGURA 6. Propuesta de diseño patio planta baja 

 

 

FIGURA 7. Propuesta de diseño bar- restaurant 
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FIGURA 8 . Propuesta de diseño terraza planta alta 

 

FIGURA 9. Plano planta baja 

FIGURA 10. Plano planta alta 

 

 

FIGURA 11. Corte longitudinal A-A 
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FIGURA 12.Familia de equipamiento diseñado para la habitación 

 

 

 

 

FIGURA 13. Equipamiento diseñado para el ingreso 

FIGURA 14. Diseño lumínico para recepción 

 

 

 

 

FIGURA 17. Diseño lumínico para habitación 
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1. INTRODUCCIÓN 

Entre las estrategias y modalidades de enseñanza que he indagado en 
los últimos años se encuentra el debate, que utilizo como método de 
aprendizaje y evaluación en la asignatura Historia del Arte y el Diseño de 
la Tecnicatura en Diseño de Interiores, donde el objeto de estudio tan 
específico y la cantidad de alumnos favorecen su práctica. 

El debate académico puede asumir distintas formas dependiendo de 
cómo se lo concibe y de las intenciones del docente. También puede 
mezclarse con otros conceptos similares, como es el caso de varios 

autores que tratan sobre el debate como herramienta educativa, 
Brenifier (2005), Bain (2005), Cattani (2001) por citar algunos, que 
asocian el término a discusión o argumentación. 

En todos los casos se entiende que esta estrategia, que está a la base de 
la teoría constructivista, refuerza el aprendizaje, ejercitando y 
desarrollando aptitudes que van desde la expresión oral hasta el 
pensamiento abstracto.  

Utilizar el debate en el momento de la evaluación permite cumplir no 
sólo con la acreditación, es decir, la certificación de conocimientos 
curricularmente previstos, sino también orientarla, como dice Litwin 
(2005), a una situación de interacción, concibiendo al conocimiento 
como un proceso de construcción compartido entre docente y alumnos. 

En esta ponencia se comenzará por definir el concepto, luego sus 
posibilidades y límites, técnicas de debate en el aula, exponiendo 
algunas experiencias y un avance de conclusiones. 

 

2. DEFINICION DE DEBATE 

Existen varios términos que pueden pasar por sinónimos de debate pero 
que específicamente no lo son. Descartando controversia, disputa y 
diatriba, que son para eruditos o no buscan objetivos didácticos, 
podemos basarnos en Adelino Cattani (2003) que distingue entre: 

• Diálogo: hablar con alguien o razonar junto al otro. Es el 
método privilegiado de búsqueda y de conocimiento a través 
del contraste y la colaboración. 

• Discusión: contraste pacífico de ideas. El objetivo es resolver 
un problema. 

• Polémica: debate al que se añaden dos elementos: la 
agresividad y el carácter irreductible de las posiciones.  
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Mientras que debate es:  

Una competición (un reto, un desafío) entre dos antagonistas, en los 
que, a diferencia de lo que ocurre en una simple discusión, existe una 
tercera parte (un juez, un auditorio) cuya aprobación buscan los dos 
contendientes. Se puede debatir, incluso sobre cuestiones que se 
consideran imposibles de resolver con el objetivo de persuadir a otros. 
(Cattani, 2003; p. 33)  

Discutir-debatir es ante todo argumentar. Supone recurrir a 
determinados argumentos (razones, motivos o causas) para sostener —
desde el punto de vista lógico, psicológico o fáctico— una afirmación, 
por lo tanto, se requiere como mínimo un argumento a tratar y unas 
personas interesadas en tratarlo.  

En un sentido estricto, se argumenta para convencer a alguien y se 
debate contra un oponente para convencer a una tercera parte. 

En un sentido más amplio, como veremos al desarrollar las técnicas, 
este proceso de  intercambio dialéctico se puede adaptar a las diversas 
situaciones, asignaturas, propósitos docentes y darse solo entre pares o 
incluyendo al profesor, dentro de formatos más o menos rígidos, que 
van desde los debates, pasando por las discusiones, hasta los diálogos o 
charlas. 

 

3. EL DEBATE COMO HERRAMIENTA DIDACTICA 

Si bien muchos docentes proponemos o incentivamos la discusión 
dentro del aula, gran parte del alumnado manifiesta cierta abulia o 
desinterés en el debatir ideas. Sin exponer ni analizar las posibles 
causas, que exceden el tema de esta ponencia, Brenifier (2005) comenta 
que las razones por las que un estudiante no habla pueden ser varias y 
combinarse entre sí, como la timidez, el temor a ser juzgados por el 

resto del grupo, por inercia, o simplemente por negarse a 
comprometerse de forma activa en el proceso de aprendizaje. 

De manera general, animar la discusión es un proceso que 
constantemente oscila entre la voluntariedad, la apelación a la 
voluntariedad y el recurso a la obligación. Sería preferible que los 
alumnos hablasen de forma voluntaria, pero tampoco pasa nada porque 
recurramos a medios más coercitivos (…) Lo realmente importante es 
que consigamos crear un clima, tanto de confianza como de estímulo 
intelectual, en donde la expresión individual pueda surgir de forma 
natural. (Brenifier, 2005, p. 82) 

La intención es usar una estrategia que puede permitir activar a los 
estudiantes y hacerlos más participativos potenciando el aprendizaje. 
Las técnicas de discusión o debate estimulan a alumnos y profesor a 
cultivar destrezas como la expresión oral o la contextualización de los 
problemas. A la base se encuentran las preguntas que, como expresa 
Ken Bain (2007, p. 42), son cruciales en el proceso de aprendizaje puesto 
que ayudan a construir conocimiento y “apuntan a los huecos de 
nuestras estructuras de memoria y son críticas para indexar la 
información que retenemos cuando desarrollamos una respuesta para 
esa pregunta” destacando su importancia como promotora de la 
motivación intrínseca del estudiante y como estrategia para desafiarlo 
intelectualmente. 

Litwin (2008, p. 82), dentro de los diferentes tipos de preguntas que 
pueden darse en una clase, opina que las metacognitivas “refieren a la 
ayuda que podemos brindar como docentes para que los estudiantes 
reconozcan cómo han pensado, qué se relacionó con qué, si se han 
producido síntesis o procesos de generalización adecuados”, es decir, 
las preguntas los orientan a revisar sus procesos cognitivos.  

Poner en crisis las respuestas de los estudiantes no quiere decir ejercer 
presión sobre ellos sino que, como entienden Bain, Cattani o Piaget 
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entre otros, el debate crea un conflicto sociocognitivo productivo para 
el progreso del conocimiento y obliga a tomar conciencia de los errores, 
contradicciones o incoherencias de la propia interpretación, aún cuando 
ninguno de los participantes tenga la respuesta correcta.  

 

4. EL DEBATE COMO HERRAMIENTA DE EVALUACION 

Como expresa Edith Litwin (2005), reconocemos a la evaluación 
integrando el campo de la didáctica, es decir, como parte de la teoría 
acerca de las prácticas de la enseñanza. Desde esta perspectiva, el 
concepto de evaluación implica juzgar tanto el aprendizaje como la 
enseñanza. 

Sucede que, justamente en nuestras configuraciones didácticas, “la 
actitud evaluadora invierte el interés de conocer por el interés por 
aprobar en tanto se estudia para aprobar y no para aprender” (Litwin, 
2005; p.12). 

Superando la idea de la evaluación como mera certificación de 
aprendizaje y considerando que éste deben ser significativo, se 
“necesitan tiempos de consolidación en que los temas o problemas 
enseñados pueden ser relacionados con otros y que, probablemente, el 
verdadero aprendizaje tenga lugar cuando el alumno/a se encuentre 
fuera del sistema o de la clase en donde se planteó la situación de 
enseñanza” (Litwin, 2005; p.14). 

Si asumimos que la evaluación es parte del proceso didáctico - lo que 
implica para los estudiantes una toma de conciencia de los aprendizajes 
adquiridos y para los docentes una interpretación de las implicancias de 
la enseñanza en esos aprendizajes – y si deseamos que la evaluación 
fomente la reflexión y el pensamiento crítico, el debate es una de las 
herramientas que nos permite concretar una situación de intercambio e 
interacción. 

5. TECNICAS DE DEBATE EN EL AULA O TALLER 

Veamos algunas alternativas de aplicación del debate como una 
herramienta de aprendizaje y evaluación en el ámbito terciario y 
universitario.  

El modelo de debate que se basa rigurosamente en el término gira en 
torno a un tema o pregunta que el profesor comunica a los alumnos con 
tiempo suficiente para prepararlo. Luego, divididos en grupos de cuatro 
o cinco integrantes y según el uso de turnos de tiempo totalmente 
regulados, exponen sus argumentos principales (exposición inicial), 
después sus críticas (refutación y contrarrefutación) para terminar con 
las conclusiones (por qué se debería secundar la posición). Al final, el 
jurado, que puede ser el profesor solo o junto al resto del alumnado, 
declara los ganadores y pone la nota conforme a los criterios del 
docente.  

Esta técnica requiere pensar bien la proposición, acotando el tema de 
debate y basándose en las características que se deben cumplir fijadas 
por los expertos en debate, como ser: si es interesante para el 
debatiente, si provoca desacuerdo, si es clara o ambigua, si se apoya en 
evidencias, si se puede comparar, si son una o más cuestiones, si 
merece la pena discutirlo, entre otros aspectos. 

El docente, de acuerdo a los propósitos que persiga, debe decidir el 
formato de debate (esquema, tiempos), elaborar si considera necesario 
una planilla a modo de Acta para poder emitir un veredicto más objetivo 
que dar ganador al equipo que simplemente haya causado una mejor 
impresión, especialmente si el jurado está compuesto por los otros 
estudiantes (recordando que el número de jurados debe ser impar para 
evitar que haya empate). 

El estudiante, por su lado, deberá analizar y ver los diferentes 
significados e interpretaciones de la proposición y de sus términos, 
pensar en argumentos que la afirmen o nieguen (debería volcar todo lo 
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que sabe, piensa, duda o simplemente desconoce sobre el tema de 
debate), investigar, preparar la argumentación A Favor o En Contra 
(Fondo del discurso) según la estructura ARE: Afirmación: pensados; 
Razonamiento: explicados; Evidencia: apoyados en evidencias escogidas. 

El equipo debe asignar posiciones en los turnos de exposición, 
refutación o conclusión en función de las capacidades de cada cual 
(teniendo en cuenta, por ejemplo, que los más rápidos en la respuesta 
deberían ser los refutadores y los más elocuentes y persuasivos son más 
aptos para las exposiciones). En esta fase se desarrolla la capacidad de 
pensamiento abstracto,  estratégico y empático. Luego deben trabajar la 
estructura del discurso y el tipo de lenguaje que se va a emplear para 
hablar ante el público y un jurado al que persuadir. Finalmente 
practicar, ensayar, para manejar el discurso, la fluidez, los tiempos. 

Otra forma de debatir, menos estructurada que la anterior, es 
proponerlo en el momento, sobre un tema conocido y dar un tiempo 
para pensar en forma individual y luego discutirlo en pequeños grupos, 
para pasar a la fase de debate global donde el docente (que ha fijado las 
reglas dese el inicio: esquema, modales que se tienen que respetar, no 
interrumpir al otro y esperar su turno de refutación o crítica, etc.) va 
invitando a uno o dos grupos a comentar lo discutido antes y 
moderando.  

 “Vimos funcionar bien esto tanto en clases pequeñas de veinte 
estudiantes, como en grandes, de doscientos” comenta Bain (2007, p. 
146). Obviamente es más fácil de controlar la discusión y hacer 
participar a todos cuando la cantidad de estudiantes es contenida, como 
es el caso de la Tecnicatura en Diseño de Interiores, pero los que 
trabajamos también con un alumnado numeroso (caso de la FAUD-UNC) 
hemos aprendido (o deberemos aprender) a manejar grandes grupos y 
utilizar estrategias que se adapten a esa situación. 

Este tipo de ejercicio, coincidiendo con Brenifier (2005), no tiene fines 
evaluativos, es decir, no implica que al final se deba dar una nota o 
concepto. Lo considero como un momento de aprendizaje, donde el 
estudiante es el protagonista porque activa todos sus conocimientos e 
ideas e intenta expresarlas con argumentos válidos.  

Esto le permite relacionar saberes y conceptos, hacer una valoración de 
los mismos, escuchar al otro y evaluar, retroalimentarse, corroborar o 
modificar sus propias opiniones. Le ofrece además una autoevaluación 
de sus conocimientos, una afirmación o autocrítica de sus ideas, crear 
constructos duraderos. 

El Seminario, que a veces se da como metodología en la Cátedra de 
Historia de la Arquitectura I de la FAUD-UNC donde soy profesora de 
Taller, tiene una connotación de “exposición” que puede permitir una 
“charla-debate”, dependiendo del docente, los alumnos y el tiempo a 
disposición.  

La actividad se basa entonces en colgar láminas de los trabajos prácticos 
o de un ejercicio en particular y los estudiantes deben explicarlos. El 
docente pregunta y guía la exposición. Puede invitar a los otros alumnos 
a intervenir para completar los contenidos o expresar sus ideas. 

Como se ha remarcado en varias ocasiones, esta estrategia es muy útil y 
valorada por ambos protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Favorece el desarrollo de las operaciones básicas del pensamiento, tales 
como la observación, el análisis, puesta en relación, la interpretación y 
las conclusiones. Es un momento en que los estudiantes se ejercitan en 
la expresión oral, en la argumentación, y el docente realiza un 
diagnóstico del curso en general y de los alumnos en particular sobre los 
conocimientos, eventuales dudas o errores conceptuales (evaluación 
formativa). 

Permite la discusión, pero no siempre se da. Esto sucede, como se 
indicaba más arriba, porque para que haya discusión debe existir la 
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voluntad e incentivo por parte del docente, más allá de la voluntad y 
conocimientos, ideas y razones por parte de los estudiantes.  

 

6. UNA EXPERIENCIA DE DEBATE COMO HERRAMIENTA EVALUATIVA 

Una mezcla de las técnicas mencionadas en el punto anterior la aplico 
en las instancias evaluativas en Historia del Arte y el Diseño I.  

Siendo una tecnicatura en Diseño de Interiores, he ideado trabajos 
prácticos basados en el diseño de un ambiente según algún estilo o 
movimiento (Art Nouveau, Art Déco, Pop Art). Tres de los cuatro TP son 
de este tipo y uno, en el cual pueden trabajar en grupos de no más de 
tres integrantes, de comparación entre diversos proyectistas del 
Movimiento Moderno. En el momento de la evaluación los hago sentar 
en ronda con sus trabajos en muestra y se comienza con algunas 
preguntas sobre el contexto y otros tópicos a cada estudiante para 
pasar luego a turnos a relatar cómo y por qué utilizaron determinados 
elementos, colores, materiales, mobiliario en sus diseños o las 
características y diferencias entre los proyectistas. Tomando una 
posición de moderadora, los voy guiando hacia críticas y autocríticas, 
pedido de información y explicaciones entre ellos sobre las elecciones 
de diseño, posiciones, opiniones, valoraciones. 

Como sabemos bien los docentes, una misma actividad en distintos años 
a veces no da los mismos resultados, cosa que ocurre por diversos 
motivos, dentro de los cuales el fundamental es el grupo de alumnos. 
Hay estudiantes más preparados o polémicos, más extrovertidos, que se 
animan a hablar y dar sus opiniones ante los otros y, si son un número 
considerable de la totalidad, permite que se arme una discusión o 
debate casi, se podría decir, naturalmente. Caso contrario, prevalece la 
poco o nula participación, algunos por sus características 
personológicas, otros porque no tienen los conocimientos suficientes 

como para argumentar con criterio, unos por temor al juicio de los 
compañeros y profesor, otros por simple apatía. 

Al ser pocos alumnos (por lo general son entre 10 y 15) se puede seguir 
bien la participación, detectando las características de cada uno para 
poder “intervenir” con alguna pregunta o comentario que incluya a los 
menos activos. 

He tenido evaluaciones muy dinámicas e interesantes al haberse 
producido discusiones y debates espontáneos que nos han permitido a 
todos disfrutar de un momento de real aprendizaje. Esto alienta sin 
dudas a considerar que es una estrategia didáctica acertada, a lo cual se 
suma la consideración favorable del alumnado ya que, tanto durante el 
año como al final del curso, les consulto sobre la metodología aplicada, 
los teóricos, los prácticos, las evaluaciones, invitando a darme sus 
opiniones y sugerencias. El sistema de evaluación ha tenido hasta el 
momento el 100% de reconocimiento positivo valorando en primer 
lugar que les ha permitido aprender, relacionar y comprender más los 
contenidos y “recordarlos”, es decir, los han incorporado y no 
simplemente memorizado para una evaluación. 

 

7. AVANZANDO CONCLUSIONES 

La tríada docente, es decir, la relación pedagógica que se establece 
entre el alumno-docente-contenido, encuentra en el debate un ejercicio 
de práctica y teoría en la que el alumnado aprende asumiendo un 
protagonismo compartido. En definitiva, se potencia el aprendizaje de 
manera cooperativa y no tanto la enseñanza en el sentido que la 
auténtica colaboración se da entre pares ya que, inevitablemente, el 
poder del profesor es coactivo (relación de mando y obediencia) y 
ejerce coerción sobre el pensamiento del estudiante. 
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Como bien expresa Ander-Egg (1991) se debe aprender a desarrollar 
conductas, actitudes y comportamientos participativos; esto se logra en 
forma práctica ya que a participar no es algo que se estudia ni se 
aprende teóricamente. 

La estrategia apunta a conseguir que el alumno haga suyo el 
conocimiento de la asignatura (pues tiene que comunicarlo y defenderlo 
ante un público) promoviendo que ese conocimiento sea significativo y 
no inerte, como diría Ausubel, o contrastar el conocimiento frágil (los 
estudiantes no recuerdan, no comprenden o no usan activamente gran 
parte de lo  que supuestamente han aprendido) y el pensamiento pobre 
(los estudiantes no saben pensar valiéndose de lo que saben), como 
explica Perkins (1995). 

El docente puede enmarcar el debate según la naturaleza de sus 
objetivos (sensibilizadora, cognitiva, o procedimental) y en su rol de 
moderador y guía, “debe destacar los argumentos más sobresalientes, 
ayudar a que se estructuren, se articulen y se desarrollen de manera 
adecuada” (Brenifier, 2005, p. 42). Debe crear además el ambiente 
propicio, demostrando que en algún momento de una discusión 
colectiva académica cualquiera puede equivocarse, buscando maneras 
de que expresen sus pensamientos, de probar, intentar, de 
retroalimentarse.  

Si se plantean preguntas abiertas se puede “liberar al alumno del temor 
a la autoridad externa, ya sea ésta la del profesor o la de su grupo de 
iguales” teniendo como objetivo “que el grupo escuche con el mismo 
respeto a un compañero cuando está hablando que al profesor”. 
(Brenifier, 2005, p. 57). Recordamos que las preguntas abiertas son 
aquellas que suelen requerir respuestas más extensas y favorecen una 
actividad cognitiva de un nivel superior a la vez que evidencian indicios 
sobre qué y cómo los alumnos están aprendiendo. (Anijovich, 2010, p. 
82) 

Con respecto a los resultados de un debate como estrategia de 
aprendizaje, no es importante si alguno ganó o si las conclusiones son 
de alto nivel, es importante todo el proceso. “Es un error buscar 
directamente la conclusión y descuidar la forma de alcanzarla; en 
efecto, el grado de aceptación de una tesis depende también de su 
elaboración y de la posibilidad de conocer los argumentos que la 
legitiman” (Cattani, 2005, p. 70).  

Usar esta herramienta como evaluación implica que el docente se 
acerque a sus alumnos tratando de comprender la lógica de apropiación 
de los conocimientos, la forma en que van construyendo sus saberes, 
como dice Litwin (2005), integrando en una misma práctica enseñar y 
evaluar para acreditar, cada una con sus finalidades y sistemas 
referenciales diferentes. 
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CIUDAD Y ARQUITECTURA 

La ciudad es el resultado de la concurrencia de actores y acciones 
diversos, cuya sucesión en el tiempo determina formas y patrones; no 
sólo el espejo material de sus circunstancias sociales, políticas y 
económico-productivas. Es un collage en el que se superponen, en 
diversidad y pluralidad, la representación, los símbolos, la memoria, los 
deseos y los sueños de sus habitantes, que adquiere nuevo sentido 

mediante la adición de cada época; materiales con los que el tiempo 
construye su identidad. No es una unidad cerrada en sí misma, pero 
tampoco un aglomerado de fragmentos inconexos. 

Su forma la da la arquitectura, materializando los espacios en los que 
discurre la vida, como hecho biunívoco y sintético entre actividad 
albergada y ámbito albergante. Es Cultura y Conocimiento; su misión es 
dar respuesta a las necesidades materiales y espirituales del hombre 
como habitante y es su fin la creación de un ambiente donde éste se 
desarrolle en óptimas condiciones, con una intención estética que 
nunca es inocente, atendiendo a las circunstancias siempre particulares 
de un lugar, un clima, una tecnología y un momento económico y social. 

La arquitectura no debe perder nunca una visión en y hacia la ciudad, 
superando el modelo urbano vigente y desde los objetos de pequeña 
escala hasta el gran espacio público urbano18; desde el interior al 
exterior: los espacios interiores también hacen ciudad. Nunca estamos 
en un "afuera". Siempre, cual capas de una cebolla, estamos "adentro". 
Adentro de una habitación, adentro de un edificio, adentro de una calle 
(aunque parezca un oxímoron), adentro de una ciudad, etc. 

Arquitectura de interiores 

El término arquitectura de interiores describe la actividad que combina 
el uso de la teoría arquitectónica con procesos proyectuales en la 
creación de espacios interiores en arquitecturas preexistentes o al 

                                                 
18   Lateralmente, podemos hacer una derivación y mencionar al modelo urbano que 

toma preeminencia en la actualidad: la ciudad basada en ENCLAVES URBANOS, en 
sus modalidades VIVIENDA (countries), OCIO Y COMERCIO (shoppings), TRABAJO 
(oficinas corporativas), todos interconectados entre sí y con el resto de las ciudades 
globales por redes rápidas y eficientes no solo físicas, a la vez que produce “no 
lugares”, como señala Marc Auge (1992): Lugares ostensiblemente públicos pero 
enfáticamente no civiles: desalientan cualquier idea de permanencia, o la aceptan, 
pero nivelando un espacio despojado de las expresiones simbólicas de la identidad, 
las relaciones y la historia. 
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menos ya diseñadas. Con esto se busca posibilitar u optimizar el uso de 
estos espacios resultantes, transmitiendo además mensajes 
determinados mediante la percepción sensorial de la experiencia 
espacial. La expresión diseño de interiores en artículos de revistas y 
programas de televisión muchas veces alude a actividades de selección 
de elementos, mobiliario y terminaciones superficiales, que se basan 
mayoritariamente en el gusto o la moda. Sería preferible designar a 
estas actividades como decoración de interiores. 

En las instancias de formación, y en pos de generar una conciencia en la 
práctica profesional futura, el énfasis debe estar puesto en el espacio y 
el usuario, y no en el mueble o el objeto. En la elección de los temas 
suele haber una postura demasiado ligada a lo comercial y corporativo, 
o aún más, elitista, que considero desplazar por un compromiso más 
cercano a las necesidades concretas de la ciudad y sus habitantes en los 
espacios arquitectónicos vacantes, y en donde transcurre su existencia. 
Propongo para las asignaturas proyectuales de interiorismo no sólo 
partir de espacios arquitectónicos preexistentes para cambios de uso o 
dotarlos de nueva estética, sino que la intervención sea para 
revalorizarlos en su significado para la ciudad y la evolución ciudadana, 
con nuevas propuestas que reviertan situaciones degradadas, 
incompletas o no deseadas, interviniendo sus espacios interiores como 
un modo particular de expresión y experiencia arquitectónica en su 
funcionalidad y aspectos significativos y comunicativos. 

Ante las preguntas sobre la forma de concebir mejores ciudades, o en 
realidad si es necesario concebir nuevas ciudades, esta visión propone 
evaluar el enorme campo urbano existente y adecuarlo a los nuevos 
requerimientos sociales culturales y espaciales. La arquitectura puede 
proponer soluciones que vengan de la mano del reciclaje, reuso, 
rehabilitación, en consonancia con los lemas de la teoría del 
Decrecimiento, que implica un uso del prefijo re: revaluar, 
reconceptualizar, reestructurar, relocalizar, redistribuir, reducir, 

reutilizar y reciclar. En contraposición, el modelo capitalista fija su 
posición en su propuesta del prefijo hiper: hiperdesarrollo, 
hiperproducción, hiperabundancia. 

La discusión sobre el Desarrollo Sustentable ha derivado hacia otros 
términos, otra sustentabilidad: el Decrecimiento (Carlos Taibo 2010), 
que propone una economía budista, maximizando el bienestar y 
reduciendo el consumo al mínimo. Es incipiente,  y aún parece asimilado 
a un slogan político de partido verde: vivir mejor con menos, pero su 
reclamo es profundo y dirigido a todos los niveles e implica un fuerte 
cambio en los patrones de vida en la disminución del consumo y una 
producción controlada y racional basada en los principios de escala 
reducida, relocalización, eficiencia, cooperación, autoproducción e 
intercambio, durabilidad y sobriedad; y compartiendo con la 
sustentabilidad clásica el respeto por el clima, los ecosistemas y los 
propios seres humanos. No es un tema nuevo lo del reciclaje y la 
rehabilitación de edificios o sectores urbanos degradados, ni lo son las 
pequeñas intervenciones utilitarias que aportan diseño, apropiación y 
uso allí donde no lo hay; pero si esta conciencia de hacerlo desde esta 
óptica. 

No es necesario grandes superficies ni gestos grandilocuentes. Pequeñas 
y aisladas intervenciones por toda la ciudad se van sucediendo, 
solucionando aquí y allá las necesidades de sus usuarios y permitiendo 
que la arquitectura se adapte a los nuevos requerimientos con 
creatividad en el diseño, en el empleo de los materiales y en la 
caracterización de su uso. En el camino que lleva las ideas al producto 
material, más que de los canónicos proyecto – dirección – construcción, 
muchas veces debemos hablar de operaciones – construcciones, con 
objetivos parciales y de corto alcance, en donde la creatividad y la 
apertura mental son componentes fundamentales, sacando ventaja de 
sus espacios vacantes, aumentando las superficies de uso, rehabilitando 
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microáreas en desuso o no potencializadas, re-designando ambientes, 
expandiendo las percepciones y usando el espacio aéreo disponible. 

Estas arquitecturas-intervenciones que optimizan recursos, usan el 
espacio vacante y residual urbano, exploran materiales y responden con 
creatividad a los requerimientos funcionales, comparten en este punto 
los fundamentos del decrecimiento, que no implica en modo alguno no 
hacer menos de lo mismo, sino una nueva manera de relacionarse con 
el mundo, un cambio de orden de valores en lo social, lo ecológico y una 
repolitización de la economía. 

 

Rehabilitación / Renovación 

La rehabilitación edilicia implica restaurar la habitabilidad perdida, no 
solo por un deterioro producido por el paso del tiempo, sino también 
por los cambios de los modos de habitar, más la valoración que los 
espacios y edificios van adquiriendo en la evolución de la ciudad. Esto 
comprende las obras de recuperación o reintegración física que 
solucionan problemas constructivos, funcionales, higiénicos, de confort, 
de seguridad y/o simbólicos para dotarlos de la aptitud e idoneidad 
necesaria para cumplir su finalidad y, de este modo, reinsertarlos a la 
vida urbana. Es necesario que esta acción respete la carga histórica que 
la construcción preexistente tiene, su identidad y su memoria. Muchas 
veces, la renovación introducida excede el concepto de rehabilitación, 
ya que resulta una edificación en mejores condiciones que las iniciales, 
por lo que sería más apropiado hablar de habilitación, como acción que 
permite a una persona o cosa la habilidad o capacidad de hacer aquello 
que antes no podía, pero el uso del primer término en la mayoría de los 
casos se ha generalizado. 

Un tema presente en la evolución de las ciudades es la renovación de la 
arquitectura existente y el rediseño de sus espacios interiores para 
adaptarlos a nuevas funciones y modos de vida. Por otra parte, 

conservación y sostenibilidad son cuestiones preocupantes en el 
desarrollo de las ciudades.  

La rehabilitación es un instrumento válido en la práctica arquitectónica 
para incorporar nuevos valores y adecuar edificios existentes a nuevas 
funciones.  Aun así, académicamente, la rehabilitación es un tema 
escasamente visitado en las aulas, siempre dispuestas a las soluciones 
formidables con condiciones favorables de situación, presupuesto y 
comitente. Las intervenciones que van suturando la arquitectura 
existente, aprovechando al máximo el espacio disponible y maximizando 
los recursos o aquellas otras que se infiltran en la ciudad, insertándose 
en los espacios vacantes que por sus particularidades quedan apartados 
de la burbuja inmobiliaria, no se consideran de relevancia 
generalmente. Estas intervenciones solucionan problemas muy 
concretos con creatividad espacial y de recursos, y muchas veces son 
tan mínimas que escapan a la exposición, la consideración y la crítica. 
Acá es necesario marcar los diversos abordajes según la preexistencia, la 
necesidad o la postura del diseñador: 

• la preservación. Mantiene las condiciones edilicias originales, 
incluso cuando ésta es ruinosa, previniendo su deterioro 
posterior. Es el caso de los monumentos de extremado valor 
histórico o arqueológico. 

• la restauración. Proceso que devuelve al edificio a su estado 
original, implicando muchas veces la utilización de materiales y 
técnicas contemporáneas a la obra. La intención es recobrar el 
aspecto que tenía en sus orígenes o alguna época determinada, 
e incluye a los edificios de alto valor patrimonial o histórico. La 
funcionalidad del edificio puede ser la original, que no ha 
variado en el tiempo, o mantenerla preservada para la memoria 
colectiva, como en el caso de las casas museo. 
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• la renovación. Actualiza y moderniza la edificación, 
generalmente con la misma función y sin hacer cambios 
esenciales. Estas intervenciones suelen estar enfocadas a la 
actualización de servicios y sistemas de confort. 

• la rehabilitación, Adapta el edificio a nuevas funciones en un 
proceso no exento de cambio de formas y percepciones 
espaciales, siempre estableciendo un diálogo entre la estructura 
existente y lo nuevo. Es llamada también remodelación, 
reutilización adaptativa, arquitectura de interiores, etc. El 
reciclaje forma parte de esta categoría, aunque el concepto es 
más amplio, porque puede referirse a los materiales, a los 
productos de la construcción, o a los espacios o edificios 
enteros. 

No siempre las intervenciones son exclusivas de alguna categoría, y son 
campo de acción interdisciplinaria muchas veces. Quedan excluidas del 
listado, por entender que no forman parte del quehacer disciplinar, la 
decoración, como la práctica que implica sólo una intervención 
superficial, como ya se mencionó. 

Un edificio siempre ofrece una narrativa que hay que saber leer e 
interpretar para optimizar su rehabilitación. No siempre estas 
cualidades tienen que ver con aspectos funcionales, sino con aspectos 
de su estructura espacial, su historia, su proceso constructivo, su 
contexto cultural, su función social y simbólica, etc. Para Carlo Scarpa la 
empatía con el edificio existente se daba comprendiendo la escala, la 
iluminación, la forma y el movimiento (Dal Co & Mazzariol, 1984).  

La remodelación es un proceso de proporcionar un equilibrio entre el 
pasado y el futuro. El pasado proporciona lo ya escrito, el "lienzo" en el 
que encuentra su propio lugar cada remodelación sucesiva. Así, el 
pasado se convierte en un "paquete de sentido" del significado 
construido para ser aceptado (mantenido), transformado o suprimido 

(negado). Una nueva trama se compone de las viejas palabras, una 
nueva interpretación tiene lugar (R. Machado, 1976, p. 27). 

La intervención en una rehabilitación edilicia tiene que ver 
mayoritariamente con los aspectos funcionales, una actuación en donde 
la arquitectura muchas veces se muestra rígida ante la flexibilidad, la 
mutación y la evolución de las prácticas sociales o de las condiciones de 
vida actuales, a lo que se suma la limitada disponibilidad de recursos 
económicos, el siempre escaso espacio disponible y los tiempos 
acotados. Es en estos casos en que las respuestas están en una 
expansión interior en la arquitectura existente, ante la imposibilidad de 
una expansión exterior que, cuando es factible siempre está muy 
condicionada. 

El tema de la renovación edilicia es un condicionante común en las 
arquitecturas comerciales, al punto que se presenta signada por cajas 
contenedoras, como soportes neutros y difusos e interiores cambiantes, 
en franca separación. El soporte arquitectónico debe continuamente 
mutar para responder a las circunstancias cambiantes que influyen en la 
actividad, para poder mantener su vigencia y aún su existencia, siempre 
propensa a su obsolescencia y recambio; sujeta así irremediablemente a 
la cultura de lo efímero, porque hará todos los esfuerzos por sintonizar 
con la dinámica que rige este sistema y condicionará sus respuestas 
lingüísticas a los mecanismos que impone la moda con su lógica de 
cambios menores pero constantes, a variaciones y mutaciones en el 
seno de una serie conocida y aceptada por el público. (Juan Pfeifer, 
2003. p 62). Hoy, las demás expresiones arquitectónicas, que gozan de 
mayor prestigio, como la institucional o cultural, cada vez más asimilan 
características que son comunes en aquellas, como la temprana 
obsolescencia simbólica y su asimilación a los ciclos de la moda, pese a 
los costos, utilidad y masividad propias. 

De este modo, una renovación que es bienvenida por sus ideales de 
sustentabilidad, queda invalidada por reemplazar lo que aún tiene vida 
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útil, sólo por la citada obsolescencia simbólica. La idea de que los 
edificios, o más bien, sus superficies de contacto, de interfaz con los 
consumidores, pudiesen ser descartables al ritmo de los ciclos de las 
modas, la puso en pie de igualdad con el consumo de imágenes y 
productos culturales de rápida obsolescencia (Diez, 2008, p. 32). 
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CAPTURA INTERIOR, TALLER DE 
DISEÑO 
 

 

REZK, MARÍA ALEJANDRA 

Taller diseño de espacio interior 
arq.alerezk@gmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

COMUNICACIÓN - INTERDISCIPLINA - PRÁCTICA 

PROFESIONAL - PROCESOS CREATIVOS 

 

 

El taller propone indagar sobre el diseño del espacio interior, a partir del 
trabajo interdisciplinario, haciendo incapié en la práctica profesional. 
Durante el desarrollo de diferentes capturas reflexionamos sobre el 
proceso de diseño con sus diferentes etapas  a través de diferentes 
visiones, pensamientos e inquietudes. 

Se propone la interacción con diversos profesionales invitados del 
ámbito de la cultura del proyecto, el diseño y la comunicación, 
proponiendo un espacio dinámico donde se intercambian ideas, 

procesos creativos y habilidades prácticas a partir de las experiencias 
profesionales y capacidades creativas. 

El proyecto nace en el año 2012, detectando la necesidad de una 
propuesta interdisciplinaria en el ámbito de la formación de diseño, a 
partir de haber participado en diferentes ámbitos de enseñanza 
relacionada con el diseño del espacio interior. 

Está dirigido a futuras personas que quieran involucrarse en el ámbito 
creativo como a las personas que ya están formadas en la profesión y 
quieren especializarse. 

Se dicta en la ciudad de Córdoba en espacios fuera de lo convencional, 
dónde se crea un ambiente de distención y un clima ameno de 
intercambio de charlas abarcando diversas temáticas abocadas al diseño 
del espacio interior. 

Visitamos diferentes sitios de interés:  showrooms de materiales, locales 
de interiorismo, obras varias, estudios de profesionales.  

El taller busca resolver diferentes proyectos comunicando emociones, 
de la mano de un equipo interdisciplinario para que el resultado sea el 
más deseable, siendo creativos e innovadores en el proceso de diseño.  

 

ENTENDER EL SIGNIFICADO DEL DISEÑO DEL ESPACIO INTERIOR 

El diseño no es sólo algo visual, un buen diseño de interiores  aporta 
una dimensión nueva al espacio. Puede aumentar la eficacia de 
nuestras acciones en la vida cotidiana, y añadirle profundidad, sentido 
y significado al entorno construido en el que nos movemos. Un diseño 
meditado y adecuadamente estructurado hace que sea más fácil 
entender un ambiente concreto, y también beneficioso anímicamente 
habitar en él. No se trata, por lo tanto, de la simple organización 
estética, sino de una disciplina práctica y filosófica. Un espacio 
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armónico revela un desafío lógico y puede ser un modo de hallar 
formas nuevas y estimulantes de desarrollar nuestra vida. (1) 

 

PROCESO DE DISEÑO PROPUESTO  

Todos los proyectos comienzan con una estrategia, un proceso, a 
continuación detallo el proceso de diseño que propongo en el taller. 

 

1-INVESTIGA   

Las primeras etapas de un proyecto constituyen la base sobre la que 
después tendrá que construirse todo el proceso de diseño. Por lo tanto, 
resulta fundamental invertir el tiempo que sea necesario en esta fase 
para que el trabajo sea con éxito. 

Entrevista con el cliente 

Todos los clientes presentan un rasgo en común, necesitan los servicios 
de un diseñador de interiores, aunque es probable que su manera de 
percibir esta necesidad varíe enormemente de unos a otros.  

En algunos casos la necesidad de contratar un interiorista se habrá 
alcanzado tras una detenida evaluación de las circunstancias. Otros 
clientes tendrán la vaga idea de que posiblemente haya alguien (el 
diseñador) que les pueda ofrecer mejores respuestas a sus dificultades 
de las que ellos mismos pueden aportar. Algunos pensarán que sus 
necesidades fundamentales se refieren a la estética, y por lo tanto la 
parte práctica no habrá influido en su decisión de contratar al 
profesional. En otros casos, los aspectos prácticos serán su mayor 
preocupación, con lo cual las cuestiones decorativas quedan relegadas a 
un segundo plano.  

Por todas estas razones, y por muchas otras, el diseñador tiene que ser 
capaz de comunicarse en distintos niveles con muchos tipos diferentes 

de interlocutores. Desde los más directos hasta los más reservados, los 
clientes necesitan que los comprendan, los traten con respeto y les 
hagan entender que son un elemento clave en el proceso de diseño. (1) 

Generar empatía es la base del diseño luego de la investigación.  

Comprender el proyecto 

Cuando se trate de un proyecto comercial es muy importante saber el 
momento de la historia en que se encuentra el diseño. Los espacios de 
consumo han adquirido una responsabilidad urbana y cultural muy 
importante, la sociedad posmoderna encuentra en el diseño de un 
comercio la identidad que define al consumidor. Los consumidores de 
un producto o un servicio acuden a él no sólo por el objeto en si mismo 
sino que entran en juego otras variables como ser los aspectos que éste 
conlleva:  identidad, estilo, imagen de marca que invoca.  

Hoy en día la marca define la identidad del consumidor.  

VISITAS A DIFERENTES ESTUDIOS 

(ver anexo foto 1, foto2, foto3, foto4, foto5, foto6)  

 

2-PROYECTA 

Crear un espacio que refleje un concepto inicial de diseño y la filosofía 
de marca que no se puede captar con palabras. 

Es la etapa que más nos motiva, donde se pone de manifiesto la 
creatividad y la imaginación. 

Búsqueda de conceptos 

Los conceptos pueden adoptar muchas formas diferentes. Pueden ser 
gráficos o literarios, y pueden encontrarse o crearse. En general puede 
ser cualquier idea poderosa y atractiva que comunique lo necesario 



 

 

 

 

248 

acerca del proyecto, de su aspecto, de las sensaciones que crea, de la 
historia que evoca.  

Con independencia de cómo se presenten, los conceptos más poderosos 
a menudo hacen muy poca referencia directa a las partes constituyentes 
del proyecto. En su lugar, son una representación abstracta de las ideas 
de forma, textura, color, estilo y ambiente que el cliente ha plasmado en 
las especificaciones del encargo. 

El concepto constituye un punto de referencia para el diseñador. Todas 
las decisiones que se toman durante el desarrollo del diseño y que 
definen el aspecto, el ambiente de un espacio pueden contrastarse con 
él. 

Comunicando conceptos 

Algunos diseñadores prefieren trabajar de forma muy abstracta durante 
las primeras fases de un proyecto, para dejar que las ideas vayan 
fusionando en un concepto único y central. Otros, en cambio, tendrán 
ideas muy sólidas desde el principio, y sin entrar en una planificación 
detallada serán capaces de crear “croquis del concepto” que no 
pretenden ser definitivos, pero que sirven para ilustrar sus primeras 
impresiones acerca de cómo podría quedar un espacio.  El trabajo sobre 
el concepto no busca la perfección, sino que trata de capturar y 
comunicar el espíritu y el carácter de un espacio. (1)  

VISITAS A OBRAS 

(Ver anexo foto 7, foto 8, foto9, foto10, foto 11, foto 12, foto 13) 

 

3-MATERIALIZA 

Materializar el diseño a través de técnicas y recursos para que una 
espacialidad sea asociada a su identidad. 

Los materiales presentan una capacidad única para ayudarnos a 
conectar con el alma de un proyecto a través de la vista  y el tacto. 
Dicho de otra forma, el aspecto y la textura de un objeto son capaces de 
transmitir sensaciones y emociones de una manera muy especial.  

La elección de los materiales estará guiada en gran medida por las 
sensaciones que el diseñador pretenda crear, y el concepto es el que 
marcará la pauta en este aspecto. Debemos preguntarnos qué ideas 
queremos transmitir y qué materiales las refuerzan.  

La ventaja de seleccionar materiales en lugar de muebles concretos es 
que podemos decantarnos por diferentes opciones que fundamenten 
nuestro concepto de diseño, sin por ello tener que prefijar 
necesariamente cómo vamos a utilizarlas.  

VISITAS A SHOWROOMS, LOCALES, CHARLAS 

(Ver foto 13, foto14, foto15, foto16, foto17, foto 18, foto19, foto20)  

 

4-COMUNICA  

Diseñar un conducto comunicativo, en el que se pueda sentir y 
experimentar la filosofía del cliente a través de todo el espacio.  

Saber reflejar el concepto original del diseñador que ofrecerá indicios de 
cómo la textura, el color y la forma pueden  trabajar juntos para 
transmitir una sensación concreta. 

“Cuando priorizas las necesidades humanas dentro de un espacio, el 
diseño puede tener un impacto profundo” (2) 

VISITAS ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN Y BRANDING 

(Ver Anexo  foto 18, foto19, foto20, foto 21, foto22, foto 23, foto24, 
foto25) 
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DESARROLLO DE WORKSHOPS 

El workshop plantea una introducción a los procesos de proyectación de 
los espacios interiores describiendo los valores y significados que las 
decisiones de diseño comportan y comunican, comprendiendo la 
mecánica de diseño actuales. 

En este sentido el diseño debe saber comunicar los requerimientos en 
términos arquitectónicos teniendo una visión multidisciplinar creativa 
que garantice su realización y provoque la respuesta emocional más 
adecuada en el usuario. 

 

(Ver anexo foto 26, foto27, foto28, foto29, foto30, foto31)  
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ANEXOS 

 

Foto 1 - ESTUDIO INTERIORES B.AP 

 

 

Foto 2 - ESTUDIO BLTARQ  ARQ. BARRERA / LOZADA 
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Foto 3 - CHARLA ARQ. ADOLFO MONDEJAR  SOBRE “INFLUENCIAS” 

 

 

Foto 4 - ESTUDIO TECTUM ARQ. MANUEL GONZALEZ 

 

Foto 5- ESTUDIO MOTEVIDEO / PABLO DELLA TORRE 

 

Foto 6 - ESTUDIO CADARIO ROSSOTTO (DIS. INDUSTRIAL) 
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Foto 7 – VISITA  HOTEL YRIGOYEN 111 / ARQ. JOSÉ LUIS LORENZO 

 

 

Foto 8 – VISITA OBRA CASA SEBASTIÁN PATIÑO /  ARQ. ADOLFO MONDEJAR 

 

Foto 9 – VISITA OBRA BAR OCHRE / PABLO DELLA TORRE 

 

 

Foto 10 - VISITA BAR TRIBECA / DISEÑADO POR ALEJANDRO MERINO (PARTICIPANTE DEL 
TALLER) 
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Foto 11 y 12 - VISITA RESTURANT EL PAPAGAYO   /  ARQ. LUCIA ROLDAN 

 

 

Foto 13 - VISITA LOCAL GONGÓ   /  ARQ. CHRISTIAN SCHLATTER 

      

Foto 14 y 15 - VISITA LOCAL JULIA SOL / ARQ. ANA SALIM 

 

 

Foto 16 - VISITA ESPACIO DIVO / SILVINA RUIZ 
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Foto 17 – CHARLA ARQ. GERMÁN SORIA SOBRE MATERIALES 

 

       

Foto 18 - CHARLA MASDAR SOBRE JARDINES VERTICALES / LIC. FLORENCIA NOCIONI 

 

Foto 19 – CHARLA ILUMINACIÓN ARQ. MARIANA ENRIQUEZ 

 

 

Foto 20 – CHARLA SOBRE HONORARIOS ARQ. ADRIANA BARBERIS 
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Foto 21 – CHARLA CON ESTUDIO HELLO BRAND / LIC. TONI CURTINO 

 

 

 

Foto 22 – CHARLA SOBRE IMAGEN E IDENTIDAD /  DIS. GRÁFICO EMANUEL GERETTO 

 

 

Foto 23 – CHARLA ESTUDIO NO MATEN AL MONO /  LIC. NICOLÁS CUGIANI 
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Foto 24 - CHARLA BRANDING MIL GRULLAS / DUILIO DI BELLA 

 

 

Foto 25 - CHARLA PERSONAL BRAND / LIC. CLAUDIA MARTINEZ 

        

FOTO 26 y 27 – CHARLA WORKSHOP ARQ. LIDIA SAMAR LAS VANGUARDIAS EN LA 
ARQUITECTURA DE INTERIORES 

 

 

FOTO 28 – CHARLA WORKSHOP ARQ. GONZALO VIRAMONTE FOTOGRAFÍA EN LA 
ARQUITECTURA 
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FOTO 29 y 30 – CHARLA WORKSHOP LIC. CLAUDIA MARTINEZ PERSONAL BRAND JUNTO 
AL ARQ. ADOLFO MONDEJAR 

 

 

FOTO 31 – TRABAJO PRÁCTICO WORKSHOP 
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EL BOCETO COMO NEXO ENTRE 
DISEÑADOR, USUARIO Y ESPACIO DE 
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Universidad Provincial de Córdoba 
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PALABRAS CLAVE: 

BOCETO -  DIBUJO A MANO ALZADA - DISEÑADOR - 

DISEÑO DE INTERIORES - USUARIO 

 

 

Introducción  

En esta ponencia voy a referirme a los sistemas gráficos de 
representación, en relación con el proceso de diseño de interiores, 
destacando la importancia del dibujo a mano alzada como primera 
aproximación entre usuario, diseñador y espacio de intervención. 

El diseñador en general y el de interiores en especial, tiene un rol social 
importante en tanto forma parte en la toma de decisiones en los 
proyectos de interiores de locales comerciales, hoteles, clubes, 
restaurantes, empresas, construcciones públicas y residenciales, entre 
otros, que posteriormente el cliente-usuario disfrutará apropiándose de 
los mismos. 

 

Dibujos exploratorios: expresar ideas y captar la esencia del espacio 

El dibujo a mano alzada es aquel que se realiza con la mano y el lápiz u 
otra herramienta similar, es un instrumento dialógico entre diseñador y 
usuario. Los bocetos (Figura 1) y esquemas conceptuales (Figura 2) son 
las primeras expresiones gráficas del diseño, se originan en la mente, se 
van plasmando en el papel en blanco y, gracias a ello nuestras ideas se 
van aclarando. 

En la figura 1 se observa un boceto muy temprano, hecho con 
rotuladores sobre un bloc de papel rayado, captura la esencia de una 
idea que luego habrá que afinar y ajustar a las necesidades prácticas. El 
motivo del pie es, obviamente, el punto de partida y el resto de los 
detalles (la forma de las lámparas y las sillas del fondo) se adapta a él. 
Otros elementos (la curva del techo, las líneas paralelas en el suelo) 
indican que las ideas acerca de los acabados están en proceso de 
evolución. El espacio que alberga el escritorio, el elemento suspendido 
del techo y la pared que sobresale junto a la puerta indican que el 
diseñador es consciente de las realidades físicas del espacio (Plunkett, 
2009, p. 60). 

En la figura 2 aparece un organigrama donde se puede observar la 
relación funcional entre los diferentes espacios, servidos y de servicio, 
todos interrelacionados por un pasillo conector. Se resalta el ingreso de 
acceso principal al espacio público, como el estar, y su relación con los 
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espacios semipúblicos, comedor-cocina y privados como los dormitorios 
y el baño. 

Otra función y no menos importante es cuando dibujamos el espacio a 
intervenir, tratando de captar su esencia, sus proporciones, sus 
cualidades ambientales, cómo son sus envolventes, etc. Mientras más 
información recopilemos mejor podremos proyectar en él, (Figura 3). 
Esto demuestra que cada dibujo cumple una función determinada 
dentro de un proyecto, a medida que el diseño se hace más preciso, 
también los dibujos se hacen más y más exactos. 

En la figura 3 observamos un croquis realizado por el arquitecto 
Fernando Uraín, amante del dibujo y gran amigo, quien realiza trazos 
rápidos, expresivos, que permiten captar la esencia del espacio interior 
y resaltar la barra como sector de mayor atracción donde se detiene con 
un trazo minucioso y detallado. El dibujo de la taza y vasos sobre mesas 
transforman al espacio en habitable y vivencial.  

 

El dibujo en el proceso de diseño  

Si bien el objetivo de este escrito es dar cuenta de la importancia del 
dibujo manual como nexo, hay que reconocer que el acto de dibujar 
está íntimamente relacionado con todas las etapas del proceso de 
diseño. Pero ¿qué  es un proceso de diseño? Según el arquitecto César 
Naselli, es un “proceso creativo”, que descubre o inventa posibilidades a 
la realidad, no explícitas en la misma, gestando un objeto de diseño” 
(2013. p. 69). Aceptando el término “creatividad”, a la capacidad 
humana de crear, basada en la “inteligencia creadora” (Marina, citado 
por Naselli, 2013, p. 37). 

Podemos preguntarnos, también, ¿qué es un proceso? Del latín 
processus, que significa avance, marcha, progreso, desarrollo. 

Es el desarrollo de las fases de un fenómeno dinámico, natural o 
artificial y también una operación artificial como el Diseño, que 
partiendo de un punto inicial recorre un camino para llegar a un punto 
de arribo. Este punto de arribo implica una previa transformación, 
mutación, variación, un cambio de estado, etc., del fenómeno. […] El 
término cambio indica el espacio intelectual y operacional donde se 
desarrolla concretamente la transformación […] y vincula a proceso un 
método o metodología”, del griego methodós que significa camino 
(Naselli, 2013, p. 69). 

Esta definición logra la relación entre proceso y método de diseño, 
como camino a seguir para lograr un objetivo propuesto, pero este 
nuevo instrumento-camino que sirve para diseñar muchas veces no es 
lineal y simple; puede encontrar puntos críticos, que pueden  cambiar el 
rumbo del proceso  y llevarlo a uno diferente  y no esperado, con lo que 
surgen nuevos objetivos. Es importante recordar que la variedad de 
métodos que podemos encontrar en diferentes fuentes bibliográficas, 
son todos orientativos porque cada diseñador tiene una habilidad 
individual y preferencias personales de generar los propios.  

Surge una nueva pregunta: ¿Qué es diseño? La palabra diseño tiene su 
origen en la expresión latina “disegno” utilizada en el siglo XV, para 
referirse al ejercicio “arti di disegno” que diferenciaba al artista del 
artesano (mi pensamiento) en base a un proyecto (Giudici,  Herrera, 
Mata & Pappano, 2005). Es posible reconcer dos tipos de diseño:  

“Disegno interno: la idea” 

“Disegno esterno: el dibujo, como medio para expresar la idea” 
(Proyecto Schizzo, 2005, p.1). Si partimos de esta definición, podemos 
observar una estrecha relación entre “idea y dibujo”, pero, ¿cómo 
surgen las ideas en los diseñadores? El arquitecto César Naselli lo define 
en una forma precisa e impecable: 
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Las ideas emergen en el consciente del diseñador según el encuentro de 
su personalidad creativa con alguno de los factores o rasgos de su 
realidad contextual entendida como una totalidad ambiental, histórica y 
cultural. Este encuentro actúa como un disparador de los mecanismos 
psicofísicos y creativos internos al diseñador y genera las ideas y un 
proceso de gestación de un objeto arquitectónico que es similar al 
concepto Kantiano de Esquema donde se transmite una sustancia no 
material ni representada en otra sustancia material, representada y 
construida en el espacio y en el tiempo (2013, p. 46) 

Es posible parafrasear este concepto y señalar que la capacidad creativa 
del diseñador de interiores, al momento de tomar contacto con un 
espacio interior habitable en contexto, al principio genera en él un 
torbellino de ideas sobre un objeto inmaterial que al comenzar a 
representarlo mediante bocetos y esquemas conceptuales se va 
transformando en un objeto material hasta llegar a su máxima 
expresión gráfica o soporte técnico que profesionalmente llamamos 
proyecto. 

Como ejemplo real de integración entre dibujo y proceso de diseño, 
cabe acotar la experiencia realizada por docentes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad  Nacional de San 
Juan (FAUD-UNSJ), en el “Proyecto Schizzo”, los sistemas gráficos en la 
prefiguración proyectual. Allí sus autores expresan: 

Las experiencias pedagógicas del Taller Schizzo fueron creadas como un 
medio para investigar el potencial dialéctico entre representación y 
creación arquitectónica con la intención de introducir a los estudiantes 
de arquitectura en la problemática de los sistemas gráficos 
convergentes al proceso proyectual arquitectónico.  

Esta experiencia pedagógica pretendió reunir los métodos y la didáctica 
específica de ambas prácticas; considerando que el estudiante debe 
comprender la disciplina del diseño en forma integrada, sin discernir el 

instrumento de la actividad proyectual. Durante los años 2002, 2003 y 
2004 se han llevado a cabo el desarrollo y práctica de cursos que 
reunieron estas características siendo los resultados sumamente 
interesantes y alentadores aunque provisorios ya que resulta necesario 
y natural producir una serie de modificaciones para el 
perfeccionamiento de las experiencias (Giudici, Herrera, Mata,  & 
Pappano, 2005). 

Esta experiencia desarrollada por profesores y estudiantes resulta más 
que interesante y  referencial, en el momento de relacionar la gráfica y 
la actividad proyectual, donde se demuestra la sombiosis existente el 
dibujo y el proceso de diseño para lograr un objetivo en común, pero no 
debemos olvidar la existencia de otro actor fundamental y protagónico 
como lo es el usuario – cliente, que también participa en este proceso 
creativo. 

 

Razón de ser del diseño 

Hasta aquí hemos desarrollado la relación existente entre creatividad 
del diseñador, metodología de diseño y el espacio interior contextual a 
intervenir sin olvidar al dibujo como nexo, pero cabe recordar que el 
diseñador de interiores tiene un rol social al que debe responder su 
razón de ser, un sujeto-usuario con deseos y necesidades reales que 
participa en cada toma de decisiones realizando aportaciones y dando 
su consentimiento, sin el cual no se puede avanzar hacia el proyecto 
definitivo. Esta concepción transforma al diseño de interiores en  

Una profesión, es decir que el ejercicio de ese conjunto de prácticas 
que concretan aquel conjunto de objetos arquitectónicos (interiores) se 
ejerce con un sentido de servicio y una finalidad ético-social. La palabra 
ya expresa su significado: pro-fe y esto nos dice que ese ejercicio 
profesional está conducido por una ideología y una serie de principios 
subyacentes a sus acciones que son la referencia para las mismas y para 



 

 

 

 

260 

la configuración y naturaleza de los objetos arquitectónicos (interiores) 
que diseñe (Naselli, 2013, p. 57). 

Este encuentro entre usuario y diseñador se transforma en una 
experiencia única, singular, “una relación de producción de sentidos, un 
intercambio mediado por la palabra y la escucha” (Blanco & Sierra, 
2015, pág. 1), plasmados en la hoja en blanco por los primeros dibujos a 
mano alzada gran nexo generador de lazos en esta relación cliente-
profesional, cuyo objetivo es lograr un espacio interior que estimule a 
sus habitantes y mejore su calidad de vida. De acuerdo a lo reflexionado 
se puede  esquematizar esta relación en el gráfico 1 

 

Reflexión final 

Todo el escrito desarrollado en la ponencia mediante preguntas, 
respuestas, afirmaciones, pensamientos, inclusive la tríada proyectual 
base, confirman que el dibujo es parte fundamental de todo proceso de 
diseño, cuyas características a mano alzada, boceto y/o croquis tratando 
de representar al espacio y a las ideas, lo transforman en un 
instrumento conector generador de relaciones entre diseñador, usuario 
y espacio interior.  

Esas relaciones surgidas en el tiempo que dura todo el proceso que va 
desde la ideación del objeto arquitectónico hasta su materialización, 
crean lazos afectivos tan profundos entre sus miembros que las 
necesidades y requerimientos del cliente pasan a ser como propias del 
diseñador, cuyas soluciones se ven reflejadas en cada detalle del nuevo 
espacio interior proyectado, en la mayoría de los casos estas relaciones 
llegan a perdurar toda la vida. 
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Figura 2. Organigrama funcional 

 

 

Figura 3. Café en el centro histórico de Córdoba 

Fuente: Ferraris, 2012, p. 18 

 

 

Gráfico 1. Tríada proyectual base 
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Abstract: 

Este trabajo presenta las posibilidades y oportunidades que 
tiene la reutilización de residuos de la industria metalúrgica 
en relación a la producción de cerramientos arquitectónicos. 
Lo cual es una alternativa sustentable que fomenta la 
producción cíclica en industrias metalúrgicas del sudeste de la 
provincia de Córdoba, siendo económicame nte factible, 
socialmente aceptable y respetuoso con el medioambiente.  

El trabajo también verifica un modelo de proceso de diseño a 
partir del re-uso de residuos metalúrgicos,  utilizando 
conceptos y herramientas brindadas por la MDPI.  

 

Introducción:  

La producción limpia es una estrategia productiva que 
persigue el aumento de la eficiencia a partir de la 
optimización del uso de la materia prima y la energía. 
Reduciendo los desperdicios y fomentando el uso de los 
mismos a partir de nuevos procesos productivos; logrando 
una economía sustentable de ciclos cerrados en la que todos 
los materiales son reutilizados teniendo nuevas 
oportunidades productivas, haciendo énfasis en el desarrollo 
sustentable de las industrias.  

El objetivo del desarrollo sustentable es definir proyectos 
viables en cuanto a  los aspectos económicos,  sociales, 
y ambientales de las actividades; se trata de progresar en 
estos ámbitos logrando equilibrio, sin afectar el medio 
ambiente. Por lo cual se deben promover actividades basadas 
en el mantenimiento de la cohesión social potencializando 
oportunidades de trabajo, compatibles con preservación del 
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medio ambiente de los ecosistemas regionales y 
financieramente posibles y rentables. Para ello no sólo basta 
con la correcta gestión de los residuos, también el diseño 
asume un nuevo reto, que pone foco en el impacto ambiental 
y en el desarrollo sustentable para el beneficio de las 
personas, la economía y el planeta.  

Reutilizar, significa dar un nuevo uso. A partir del re -uso se 
ahorran recursos, se disminuye la contaminación, se alarga la 
vida de los materiales, se logra un ahorro energético, se 
reduce el espacio que ocupan los desperdicios al convertirse 
en basura, en ocasiones se disminuye el pago de impuestos y 
al mismo tiempo se generan oportunidades de empleo y 
nueva producción. Los desperdicios tienen múltiples 
oportunidades si se los piensa como materia prima de nuevos 
procesos productivos.  

Los residuos son los materiales sobrantes de cualquier 
actividad. En el caso de los procesos productivos , su medida 
refleja una falta de rendimiento e ineficacia del proceso.  La 
gestión de residuos es una problemática que atraviesa a una 
gran mayoría de las industrias metalúrgicas del sudeste de la 
provincia de Córdoba. Esta problemática es un disparador 
respecto a cómo innovar a partir de procesos proyectuales en 
que se reutilice de manera sustentable un desperdicio. Re -
significar conceptos como el de residuos de tipo metalúrgico 
es un punto de partida para lograr una ruptura y comenzar un 
proceso innovativo en el área del diseño.  

Los residuos provenientes de la industria metalúrgica, 
podemos afirmar que son una oportunidad para el desarrollo 
de productos relacionados a  la construcción. Ya que el hierro 
y sus derivados (acero y fundición) son utilizados par a 
numerosas aplicaciones debido a sus propiedades de 

resistencia, temple y maleabilidad, además de las facilidades 
que tiene para ser soldado y combinado con otros materiales. 
Es posible  generar valor agregado a partir del diseño sin la 
necesidad de pasar por un mecanismo de reciclaje a partir de 
su fundición, evitando la contaminación que genera este 
proceso y produciendo un ahorro energético significativo.  

Las propiedades e infinitas posibilidades que admite el 
material metálico desde una perspectiva est ructural hasta la 
utilización como envolvente, nos orienta a indagar acerca de 
los cerramientos arquitectónicos. Los cerramientos 
arquitectónicos son mecanismos reguladores entre diferentes 
espacios. Estos mecanismos pueden tener diversos roles: 
como comunicador y regulador de espacios actuando como 
límite entre exterior e interior, como filtros que tamizan e 
integran los espacios a través de las visuales o del paso de 
luz, controlando la temperatura y estanqueidad a través de 
sus propiedades aislantes y también pueden dotar de una 
imagen o estética particular si son utilizados como pieles en 
los edificios.  

Por estas razones se plantea como hipótesis de trabajo que “A 
partir del re-uso de residuos metalúrgicos es posible la 
producción de cerramientos arquitectónicos, que aporten 
una alternativa diferente a los actuales y sean socialmente 
accesibles y económicamente viables.” Y como Objetivo 
General, “Desarrollar propuestas de cerramientos 
arquitectónicos a partir de residuos metalúrgicos, los cuales 
ofrezcan un destino sustentable a algunos subproductos de 
la industria metalúrgica.”  
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Metodología: 

La propuesta metodológica de este trabajo final se desarrolla 
en CUATRO ETAPAS. Coincidentes con las etapas que propone 
Juan Samaja en su libro: “EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA. 
Elementos para una teoría de la investigación cientifica ”  
(SAMAJA, 2004). 

La ETAPA FORMULATIVA , tiene un enfoque teórico general, 
en relación a la sustentabilidad. Y de formulación de los 
parámetros estructurantes del trabajo.  

La ETAPA PROPOSITIVA , se enfoca hacia el caso de estudio, 
haciendo referencia específicamente a los residuos 
metalúrgicos.  

La ETAPA OPERATIVA , tiene un enfoque experimental y de 
exploración del material orientado a los cerramientos 
arquitectónicos. 

Y por último la ETAPA CONCLUSIVA , tiene un enfoque de 
síntesis, cierre, conclusión y verificación del proceso y los 
resultados obtenidos.  

 

Contenido:  

En la ETAPA FORMULATIVA  se plantean tres sub-etapas las 
cuales describen el trabajo y el desarroll o general de la 
temática abordada. La motivación por la cual surge la 
investigación  está totalmente relacionada a la actividad 
profesional y una necesidad planteada comúnmente por los 
comitentes (la de cerramiento, limitación del espacio, 
resguardo y seguridad), sumado a la problemática que tienen 
varias industrias metalúrgicas del sudeste de la provincia de 

Córdoba que tiene que ver con la gestión de los residuos, y al 
interés académico que desencadena la Maestría en Diseño de 
Procesos Innovativos. 

Actualmente, muchos de los procesos productivos no se 
orientan a un desarrollo sustentable. Utilizan recursos 
agotables  y modelos de producción lineales que generan más 
residuos que la cantidad de  bienes que producen.  

La naturaleza nos proporciona el modelo para una economía 
sustentable y de alta productividad. Se trata de una economía 
cíclica, totalmente renovable y auto reproductiva. En esta 
economía cíclica natural cada residuo de un proceso se 
convierte en la materia prima de otro: los ciclos se cierran. 
Por el contrario la economía industrial desarrollada en los 
últimos dos siglos, considerada en relación con los flujos de 
materia y energía, es de naturaleza lineal: los recursos 
quedan desconectados de los residuos, los ciclos no se cierran  
(RIECHMAN Jorge, BLOUNT Estefanía, CORTÉS Ana, ROMANO 
Dolores., 2003) 

Pensando en procesos de producción cíclicos,  la producción 
limpia es una estrategia productiva que persigue el aumento 
de la eficiencia a partir de la optimización del uso  de la 
materia prima y la energía. Reduciendo los desperdicios y 
fomentando el uso de los mismos para nuevos procesos 
productivos.  

El objetivo del desarrollo sustentable es definir proyectos 
viables en cuanto a  los aspectos ECONOMICOS,  SOCIALES, 
y AMBIENTALES; se trata de progresar en estos ámbitos 
logrando equilibrio, sin afectar el medio ambiente. Para 
lograr alcanzar un desarrollo sustentable de la industria 
deben promoverse actividades basadas en el mantenimiento 
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de la cohesión social potencializando o portunidades de 
trabajo, compatibles con la preservación del medio ambiente 
de los ecosistemas regionales y financieramente posibles y 
rentables.  

La clave para alcanzar un futuro sustentable se basa en 
encontrar una forma de satisfacer  el estilo de vida de nuestra 
sociedad de una manera más constructiva. El diseño eco -
experimental tiene en cuenta estos valores económicos, 
medioambientales, y sociales en la producción. (BROWER, 
MALLORY, OHLMAN, 2005) 

Como diseñadores es posible tomar al diseño sustentable  
como una herramienta para potencializar  las posibilidades y 
aspectos positivos de los materiales de descarte, obteni endo 
productos innovativos.  

Una metodología de desarrollo de materiales sustentables 
debe incorporar aspectos ambientales, de desempeño del 
producto, durabilidad en el tiempo, interacción con la 
industria generadora del residuo, como así también aspectos 
sociales” (GATANI, 2013, p. 6 -13). De manera que no solo se 
recupere el material que se desecha, sino que forme parte de 
un ciclo de vida en el cual el producto obtenido del reciclaje 
sea funcional al tiempo y la sociedad en la cual se inserte.  

“Reducir, reusar, y reciclar” son conceptos ampliamente 
utilizados por ecologistas, los cuales nos dan pautas para 
repensar acerca de los procesos de diseño y responder con 
acciones concretas ante agentes contaminantes haciendo 
énfasis en la vida útil del producto y los descartes que 
ocasionan su producción. La reutilización consiste 
básicamente en volver a utilizar materiales que fueron 
desechados y que aún son aptos para elaborar otros 

productos o re fabricar los mismos. Desde esta perspectiva 
los materiales desechados se convierten en materia prima de 
un nuevo proceso en el cual se transforma el material para 
dar un nuevo uso.  

El uso de materiales para construcción con bajo impacto 
ambiental es una tendencia creciente. Los grandes volúmenes 
de materiales que maneja el sector de la construcción 
implican demandas de insumos a gran escala, a veces 
asociadas a alto consumo energético, utilización de recursos 
no renovables y procedimientos contaminantes para el medio 
ambiente (GATANI, 2013, p. 6-13). Por lo cual es interesante 
asociar  los conceptos de re-uso y reciclaje orientados al 
sector de la construcción como punto de partida de un diseño 
sustentable.  

“Todos sabemos que en un mundo donde el cambio no solo es 
constante sino que se acelera, quien deje de innovar y 
reinventarse en su hacer cotidiano, se queda anclado en el 
pasado”  (PARIS, innovación, 2009, p. 5) .  

“La innovación exige la conciencia y la destreza para 
transportar cosas que están en el campo de las ideas al campo 
de las realizaciones materiales. Hay innovación cuando existe 
una creación que permite una mirada alternativa de lo 
existente”  (PARIS, innovación, 2009, p. 5) . En este sentido, 
este trabajo intenta poner la atención en la búsqueda de 
productos innovativos  generados a partir de desechos, los 
cuales pueden ser vistos como una oportunidad desde la 
perspectiva de la innovación y la creatividad.  

Los conceptos desarrollados con anterioridad y la 
problemática de la gestión de residuos que atraviesa a una 
gran mayoría de industrias metalúrgicas, son disparadores 
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sobre cómo innovar a partir de procesos proyectuales. Re -
significar conceptos como el de residuos de tipo metalúrgico 
es un punto de partida para lograr una ruptura y comenzar un 
proceso innovativo en el área del diseño.  

Para el Arq. Francisco Mangado una de las condiciones 
esenciales de la arquitectura es el equilibrio entre medios y 
fines. Esta relación entiende la economía de proyecto como 
principio sobre el que se basa la sustentabilidad en 
arquitectura.  

Esta reflexión nos invita a indagar sobre los medios, en este 
caso, los residuos metálicos, y también sobre los fines de los 
mismos, los cuales orientados al re- uso del material nos 
abren camino hacia la exploración acerca de los cerramientos 
arquitectónicos, pensando en las propiedades e i nfinitas 
posibilidades que admite el material metálico desde una 
perspectiva estructural hasta la utilización como envolvente.  

El concepto de cerramiento es bastante amplio y se hace 
referencia al mismo de diferentes maneras. Podemos llamarlo 
filtro, si nos referimos al cerramiento como tamizador de la 
luz o de las condiciones climáticas;  pieles envolventes si se 
hace referencia a los limites, estos conceptos están referidos 
a una condición que los agrupa que es la delimitación del 
espacio arquitectónico.  

Podemos entender también que son mecanismos reguladores 
entre diferentes espacios, entre interior y exterior, entre el 
adentro y el afuera. Estos mecanismos actúan como filtros 
que tamizan e integran los espacios a través de las visuales o 
del paso de luz. Además los cerramientos arquitectónicos 
pensados desde el concepto de Piel confieren una imagen que 
dialoga o contrasta con el entorno en el que se encuentra 

inserto, es por esto sutil, desapercibida o transgresora. 
Cualidad disparadora de diversos procesos creativos de 
diseño. 

La conciencia social hacia el ahorro energético  también 
incide directamente en el sector de los cerramientos, los 
cuales deben garantizar  el confort térmico y la minimización 
de la utilización de energías no renovables. Proporcion ando 
confortabilidad a los espacios con bajo mantenimiento. En 
este sentido el cerramiento tiene un doble rol: aislar el 
espacio interior del medio que lo rodea y permitir el contacto 
con éste. 

Es necesario apelar a la innovación para abordar el desafío de  
este trabajo. El maestro de la arquitectura Prof. Arq. Cesar A. 
Naselli  nos orienta en este proceso cuando sostiene que “La 
particular concepción de la innovación –que mira hacia 
delante sin desdeñar lo que ya existe del conocimiento - suma 
en la cultura y no la cierra dogmáticamente. Es por esto 
creadora, porque propone estímulos insólitos que abren un 
más amplio abanico de posibilidades en las capacidades de 
ver y extraer las potencias implícitas en la realidad para 
concretar objetos útiles en la construcción de una mejor 
calidad de vida, es decir, diseños operantes y posibilitantes”  
(NASELLI, Innovación Creadora, 2015) . 

La ETAPA PROPOSITIVA  describe una introducción al caso de 
estudio referido a las industrias metalúrgicas a nivel regional. 
Define el caso de estudio: “INDUSTRIA METALÚRGICA CAILLET 
BOIS”, Ubicada en el sudeste de la provincia de Córdoba, 
precisamente en la localidad de Morrison. La cual produce 
repuestos para cosechadoras, contenedores y compactadoras, 
realiza producciones en serie por lo cual los desechos que 
obtiene son periódicos y regulares. Además por falta de 
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espacio físico tienen una optimización en el proceso de 
gestión de los residuos, los cuales son clasificados y 
separados dependiendo del tipo de acero y vendidos como 
chatarra para fundición. El proceso productivo de la empresa 
se detalla a través de un relevamiento, análisis y 
sistematización de datos referidos a la entrada, proceso y 
salida del mismo (FIGURA 1). En el que se describen los 
residuos, sus características, cantidades y utilidad obtenida 
por la venta a fundición o como subproducto. Y se realiza la 
elección de los residuos a utilizarse para el desarrollo del 
trabajo, los cuales son: recortes rectangulares de acero 
SAE1010 de largos anchos y  espesores variables pero en 
general rondan los 6 cm de ancho 3.90 mt de largo y 1.25mm 
de espesor, y chapas perforadas de acero SAE1045 de ancho 
1.50mt, 3,02mt de largo y 6.35mm de espesor (FIGURA 2).  

Las posibilidades de los residuos se pensaron en funci ón a la 
producción de mallas metálicas. Apelando directamente a la 
funcionalidad de las mismas, podrían ser utilizadas como 
cerramientos arquitectónicos. Estos cerramientos o límites 
arquitectónicos están vinculados directamente al concepto de 
pieles o membranas, las cuales por su condición material 
hacen factible su desarrollo. Respecto a las posibilidades de 
los residuos es fundamental el desarrollo de antecedentes en 
base a dos líneas, por un lado los procesos y búsquedas 
profesionales de los arquitectos  Oscar Fuentes y Martín 
Torrado, y por otro lado los productos y técnicas de dos 
empresas: The inox in Color y Skinwall de CG S.A.  

La ETAPA OPERATIVA  está enfocada a la experimentación 
material, en la cual se detalla una introducción y luego la 
descripción del proceso de experimentación (FIGURA 3) y las 
muestras obtenidas (FIGURA 4). Las cuales son muestras de 

paneles conformados por la chapa perforada como parte 
medular y la sumatoria de capas de diversos materiales que le 
confieren propiedades de aislación, color, terminación, etc. 
(FIGURA 5). Luego las aplicaciones surgen en concordancia 
con la utilidad, función y/o rol que pueden cumplir los dos 
productos resultantes del proceso de experimentación, por 
una parte los PANELES SÁNDWICH pueden asociarse a la  
concreción de contenedores con el vínculo de los mismos, 
generando un módulo y a partir de su conjugación formal, 
repetición, espejado, yuxtaposición y demás operaciones, 
crear espacios con características y funciones diversas; por 
otra parte los PANELES TRAMA se asocian a elementos de 
protección solar como parasoles, o cerramientos relacionados 
a la función de delimitación de los espacios que colaboran 
con un sistema de protección y seguridad.  

Para verificar las características de los paneles y compararlo s 
con sistemas tradicionales e industrializados, se plantean 
parámetros comparativos: CARACTERISTICAS TÉCNICAS, 
AISLACIÓN TERMICA, Y COSTOS; los resultados son 
sistematizados en fichas modelos para cada panel (FIGURA 6). 
De los cuales resulta como síntesis  las propiedades del 
material y su posible costo que nos lleva a concluir que los 
materiales obtenidos son una alternativa diferente, y pueden 
competir en el mercado como producto semi- industrializado 
por su posible fabricación asociada al costo del mismo . 

Finalmente la ETAPA CONCLUSIVA  de cierre y síntesis del 
trabajo demuestra que a partir de la experimentación, análisis 
y comparación surgen dos tipos de productos y aplicaciones.  

Por una parte los paneles sándwich los cuales pueden 
utilizarse para la construcción de contenedores. Con la 
asociación de varios paneles y su conjugación formal es 
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posible lograr contenedores espaciales los cuales pueden ser 
pequeños refugios, viviendas mínimas, como también 
espacios de exposición. El uso de diferentes paneles responde 
a la necesidad del usuario en relación al espacio que 
conforma y limita con paneles que contienen varias capas, las 
cuales mejoran sus cualidades térmicas.  

A través de la sumatoria de módulos y la composición formal 
es posible crear espacios propicios para espacios públicos, 
exposición, contenedores habitacionales de emergencia entre 
otros. El agregado de otros materiales o de vegetación 
aportan al espacio diversas características como sombras, 
luces, colores, y también pueden ser ploteados con 
información para la conformación de stands comerciales. 
(FIGURA 7).  

Por otra parte los paneles trama, pueden utilizarse a modo de 
parasol. Tienen una gran potencialidad referido al costo de 
producción del mismo en relación con sus cualidades y 
posibilidades de diseño. Por lo cual se plantea una búsqueda 
de las posibles tramas que pueden generarse a partir de la 
yuxtaposición, desfasaje, y rotación de varias chapas. Las 
combinaciones ortogonales tienen menor desperdicio y son 
más fáciles de adaptar y combinar,  en otras alternativas en 
las cuales se produce una rotación de la chapa para generar 
tramas con composiciones en diferentes ángulos, el 
desperdicio generado es mayor, para que esto no suceda es 
necesario realizar un proceso de corte, adaptación y soldado.  
(FIGURA 8).  

Para validar la aplicación y los resultados obtenidos se 
construye un prototipo de cerramiento arquitectónico. El 
mismo, se comprueba en un proyecto de ampliación de una 
vivienda desarrollada como parte de la actividad profesional.  

En este proyecto de ampliación y refacción los requerimientos 
del comitente son: aumentar el espacio destinado a 
actividades diurnas y de carácter social, precisamente cocina -
comedor y estar, conectar visual y físicamente este espacio 
con el espacio exterior (patio de la vivienda), e iluminar de 
manera natural el ambiente. Estos requerimientos se logran a 
partir de la extensión de la superficie cubierta y la colocación 
de una gran abertura vidriada orientada hacia el norte y 
conectada totalmente con el espacio exteri or de la vivienda.  

Esta decisión de diseño implicó otras cuestiones planteadas 
por los comitentes como la necesidad de oscurecer los 
espacios interiores ocasionalmente, y contar con un 
mecanismo de seguridad, lo que estaba totalmente vinculado 
a no dejar expuesto el vidrio hacia el exterior, y también 
debía ser un dispositivo móvil para permitir diferentes 
alternativas en distintos momentos, por una parte la conexión 
interior- exterior, con visuales hacia el patio y por otra parte 
el oscurecimiento y la seguridad.  

Por lo cual se encuentra en desarrollo un prototipo de 
cerramiento que utiliza los residuos de la industria 
metalúrgica: como estructura medular la chapa perforada de 
acero SAE1045 y por otra parte los recortes rectangulares de 
acero SAE 1010 que conforman un marco de fijación, el cual 
permite el vínculo y la movilidad de las partes que componen 
el sistema. A esto se le agrega un material como el PVC 
espumado para lograr un acabado exterior y la característica 
de opacidad. (FIGURA 9).  
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El desarrollo del trabajo comprueba:  

 PRODUCTO SUSTENTABLE: asociado al RE-USO. 

Una mirada sustentable sobre un producto no solo está 
relacionada con el uso de manera eficiente de los 
productos, sino también con el destino de los desechos 
que se generan en su producción, lo cual es un asunto 
que resuelve este trabajo, a partir de la recuperación 
de un scrap y puesta en valor del mismo, fomentando 
ciclos circulares de producción.  

 RAPIDEZ: asociado a un producto 
SEMIINDUSTRIALIZADO. 

La práctica de diseño sustentable considera cada vez 
más el trabajo de industrias regionales, con mano de 
obra local y modelos productivos propios del lugar de 
origen. Frente a esta realidad, este trabajo de maestría 
permite involucrase con la empresa y lograr innovar sin 
inversiones tecnológicas importantes, utilizando los 
recursos disponibles, y mejorando la productividad, a 
partir de un producto semi industrializado competitivo.  

 VALOR AGREGADO: a un subproducto de la industria 
metalúrgica (FIGURA 10) 

El diseño, genera valor agregado a un residuo de la 
industria metalúrgica, lo cual promueve desarrollos 
innovadores a partir de la producción de cerramientos 
arquitectónicos. La utilidad del material recuperado se 
orienta hacia una nueva función, lo que acrecienta su 
valor monetario, y le da  otro sentido de pertenencia y 
aceptación social. No solo se agrega valor al sub 
producto, sino también a la cadena de producción que 

lo genera. Pues fomenta ciclos productivos circulares, y 
nuevas oportunidades laborales de negocio.  

 DE ESCASO MANTENIMIENTO: relacionado a las 
características del material.  

Es importante tener en cuenta al momento de 
proyectar una construcción el tipo de material a 
utilizar ya que es una característica que define a la 
sustentabilidad de una obra. En este sentido el 
material que se utiliza en este trabajo cumple estas 
condiciones. El re-uso de un desperdicio minimiza el 
impacto negativo al medio ambiente evitando  el 
consumo energético elevado, ya que no es procesado 
para fundición. También se encuentra en grandes 
cantidades a nivel regional, ya que la industria 
metalúrgica es una de las más abundantes en la 
provincia de Córdoba. Y además las cualidades de los 
metales tratados con pinturas especiales implican un 
escaso mantenimiento 

 ES APLICABLE A SISTEMAS DE SEGURIDAD:  en relación a 
las propiedades de resistencia y rigidez del material  

Los sistemas de seguridad en las construcciones, más 
precisamente en las viviendas son una preocupación 
colectiva y recurrente que se plantea en la actualidad.  
Debido a la resistencia y rigidez del material metálico 
es que este trabajo propone como aplicación  del 
material, cerramientos en aberturas. Lo cual  aporta 
una medida de seguridad desempeñándose como límite 
entre el espacio exterior e interior.  

 COLABORA CON EL CONFORT TERMICO 
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Los dispositivos de control solar se desempeñan como 
aislantes térmicos de las superficies vidriadas, 
proporcionando un sombreado a la fachada, 
oscureciendo los espacios interiores, y reduciendo el 
soleamiento. A través de estos filtros de fachada, 
envolventes o parasoles, se minimiza el gasto 
energético diario necesario para acondicionar 
térmicamente los espacios interiores. Respecto a esto, 
el trabajo explota a partir de las aplicaciones las 
funciones de protector solar reduciendo el soleamiento 
de fachada y colaborando con el ahorro energético 
necesario para el acondicionamiento de los espacios.  

Además de lo mencionado el trabajo de maestría valida el 
proceso proyectual completando el esquema de PROCESO-
MODELO, el cual es una herramienta brindada por la MDP I. 
(FIGURA 11) 

 

Resultados: 

En el objetivo general se plantea el desarrollo de propuestas 
de cerramientos arquitectónicos a partir de residuos 
metalúrgicos, los cuales ofrezcan un destino sustentable a 
algunos subproductos de la industria metalúrgica. Razó n por 
la cual es pertinente en el desarrollo de las conclusiones la 
verificación a partir de indicadores sustentables, que tienen 
que ver con aspectos Ambientales, Sociales y Económicos.  

Respecto al aspecto AMBIENTAL  este trabajo verifica en 
relación a dos variables que forman parte de esta concepción. 
Por un lado la esfera ecológica, natural y por otro la esfera 
tecnológica, ligada al producto antropizado.  

Desde la esfera ecológica, la reutilización de un residuo 
disminuye la contaminación ambiental, ya qu e los desechos 
metalúrgicos son reciclados atravesando  un proceso de 
fundición el cual produce contaminación ambiental gaseosa y 
un consumo excesivo de energía. Y desde la esfera 
tecnológica, se logra un producto semi industrializado que 
colabora con el confort ambiental de los espacios, reduciendo 
el consumo energético cotidiano necesario para acondicionar 
los espacios interiores.  

Desde la perspectiva SOCIAL  se verifica que el producto 
apunta a generar una mejora en la calidad de vida asociada al 
bienestar producido en el hábitat o entorno social. Y 
responde a necesidades actuales, relacionadas al uso y 
requerimientos planteados por un amplio sector.  

Además verifica parámetros de aceptación social cubriendo 
las expectativas planteadas tales como seguridad, filtro solar, 
oscurecimiento y aislación. Presentado una alternativa 
diferente a las tradicionales, y proporcionando una imagen o 
estética particular.  

También se prueba que a partir del re -uso del material 
potencializado a través del diseño se generan oportunidades 
de empleo y reactivación de la producción, ocasionando una 
demanda laboral, la cual es una oportunidad de desarrollo 
que persigue la equidad de que los estratos sociales, y el 
beneficio social a partir de las virtudes del crecimiento 
económico. 

El aspecto ECONÓMICO  se corrobora por tres cuestiones. Una 
de ellas asociada al valor agregado que adquiere un residuo 
metalúrgico a partir del diseño, otorgando al mismo, una 
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nueva utilidad y función asociada a una demanda  producida 
por una necesidad social.  

También la reutilización supone la recuperación de los 
residuos como materia prima de un nuevo proceso 
productivo, lo cual genera circuitos circulares de producción, 
que apuntan al crecimiento de la industria, diversificando su 
productos y fomentando la producción limpia de las empresas 
en un contexto regional.  

Y por último se genera un producto semi- industrializado; el 
cual no supone grandes modificaciones en la estructura y 
tamaño de la empresa, sino que se adapta a las herramientas, 
maquinarias y mano de obra con la que cuenta; y es un 
producto que compite con sus similares en el mercado. Lo 
cual es una oportunidad productiva para la empresa.  

 

Conclusión: 

Se verifica  que a partir del re-uso de residuos metalúrgicos 
es posible la producción de cerramientos arquitectónicos, que 
aporten una alternativa diferente a los actuales y sean 
socialmente accesibles y económicamente viables.  
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Anexo gráfico:  

 

FIGURA 1: Esquema del proceso productivo de la industria 
metalúrgica Caillet Bois. Fuente (Elaboración propia)  
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FIGURA 2: Residuos de la industria metalúrgica Caillet Bois. 
Fuente (Elaboración propia)  

 

FIGURA 2: Características de los residuos elegidos para 
desarrollar el trabajo final. Fuente (Elaboración propia)  

 

FIGURA 3: Proceso de experimentación. Fuente (Elaboración 
propia) 
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FIGURA 4: Vistas de las muestras producidas. Fuente 
(Elaboración propia)  

 

 

 



 

 

 

 

276 

 

FIGURA 5: Especificaciones técnicas de las muestras 
producidas. Fuente (Elaboración propia)  

 

FIGURA 6: Modelo de fichas técnicas - parámetros 
comparativos. Fuente (Elaboración propia)  

 

 

FIGURA 7: Posibles configuraciones paneles sándwich. Fuente 
(Elaboración propia)  
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FIGURA 8: Posibles configuraciones paneles Trama. Fuente 
(Elaboración propia)  

 

 

FIGURA 9: Planta baja y vista 3d proyecto de ampliación 
vivienda/ Prototipo de cerramiento. Fuente (Elaboración 

propia) 

 

 

 

 

FIGURA 10: Esquema gráfico conclusiones. Fuente 
(Elaboración propia)  
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FIGURA 11: Esquema gráfico modelo proceso de diseño. 
Fuente: esquema basado en el modelo de proceso de diseño 
brindado por la Maestría en Diseño de Procesos Innovativos - 
Naselli, C. (2013). El rol de la innovación creadora en la logica 
interna del diseño arquitectónico.  Córdoba- Argentina: I+P.  
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PALABRAS CLAVES: 

COMUNICABILIDAD - DIAGRAMACIÓN - DISEÑO - 

LEGIBILIDAD - PANEL 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Una de las partes más importantes del proceso de diseño es la presenta
ción y la venta de su concepto.  Los resultados de una investigación, 
trabajo de tesis o experiencia pueden volcarse en paneles de 

presentación a un comitente, a un concurso o bien en un poster para 
congreso. 

Tanto paneles como posters son medios de comunicación que no deben 
considerarse como una alternativa jerárquicamente inferior a la 
exposición oral, ya que a menudo condensan los aportes más valiosos 
de un trabajo o proyecto. Estas piezas funcionan como complemento, ya 
que presentan información que por diversos motivos no puede 
detallarse en una presentación. Cualquiera sea el caso, poseen un gran 
potencial como herramienta comunicacional porque transmiten su 
contenido de manera concisa y clara, sin la fugacidad que caracteriza a 
la expresión oral. 

En este sentido, la efectividad de los mismos, como pieza de 
comunicación visual, también requiere del conocimiento de ciertas 
pautas que organicen la información en el plano gráfico, potenciando su 
entendimiento y generando impacto: las dos características a resaltar 
son comunicabilidad y legibilidad. 

Esta habilidad para comunicar visualmente las ideas no suele ser 
desarrollada a nivel académico en la carrera, ya sea por concentrarse en 
lo disciplinar del interiorismo o bien por privilegiar el entrenamiento en 
la expresión escrita/ oral. La presente propuesta, con un profundo perfil 
de cooperación interdisciplinar, pretende paliar esa carencia al ofrecer 
nociones básicas de diseño gráfico aplicadas a la diagramación de piezas 
de presentación de proyectos de interiorismo, a fin de resolver 
eficazmente sus aspectos cromáticos, tipográficos y compositivos. De 
manera complementaria, se analizará el diseño de piezas prototípicas a 
fin de identificar sus debilidades y proponer alternativas superadoras. 
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EL  PANEL  COMO NARRAT IVA 

Esta ponencia es de carácter didáctico, pensado para ayudar a quienes 
transitan la carrera de Interiorismo o profesionales afines con algunos 
consejos prácticos, sin filiaciones dogmáticas ni estilísticas para resolver 
el diseño de paneles de manera efectiva y clara. 

En este sentido proponemos una aproximación de tipo relacional en la 
que el panel  es concebido como soporte narrativo que debe ser 
abordado desde múltiples dimensiones:  

 Dimensión profesional: el panel soporta una comunicación 
entre profesionales, por lo cual requiere enfrentarse con 
elementos específicos del oficio: tipos de gráficos, léxico técnico 
específico, etc. 

 Dimensión  lecturabilidad: el panel es una forma de expresión 
que debería ser entendido por un espectador lego en la materia. 

 Dimensión expresiva: el panel expone una posición personal del 
estudiante o profesional en la que sus valores, intereses y 
preferencias sobre el diseño entran en tensión con las dos 
primeras ideas expuestas.  

 Dimensión comunicacional: el panel para que sea efectivo no 
solo debe condensar información, ésta debe mostrarse de 
manera que facilite su comprensión y que resulte legible. Por 
otra parte, no debemos olvidar que el impacto visual contribuye 
a que un panel se destaque entre otros similares, sea 
interesante y memorable. 

Con esto queremos dar cuenta de la complejidad a la que nos 
enfrentamos al diseñar un panel ya que debemos abordar temas de 
interiorismo sin abandonar un lenguaje estrictamente disciplinar, con 
una clara expresión de las ideas de quien diseña y que a su vez sea 
legible, atractivo y comprendido con facilidad. 

MARCO TEÓRICO 

Como primer paso en la búsqueda de una fundamentación básica que 
ayude a retroalimentar los aspectos teóricos y prácticos de esta 
ponencia hemos tomado una ruta que lleva por un conjunto de modelos 
referenciales que nos hablan de la composición. De estos núcleos 
conceptuales se extraen características claves para traerlos a 
consideración a fin de poder transferirlos enriquecidos a la praxis. 

Una de las partes más importantes y decisivas a la hora de mostrar o 
exponer un proyecto de diseño de Interiorismo es considerar la 
relevancia de la presentación del mismo y esto implica diseñar también 
esa presentación, pensar esos paneles o poster como una composición.  

Componer, para Robert Scott (1967) implica el logro de una unidad 
orgánica entre el campo gráfico y los elementos que en él interactúan. 
El autor nos habla de la composición como una totalidad, una 
configuración unitaria, manifestando de esta manera la influencia de la 
teoría de la Gestalt en sus desarrollos teóricos. 

La Gestalt representó un nuevo rumbo en relación a las teorías 
asociacionistas para la cual la realidad se reproduce como en un 
"espejo" dentro de nuestra mente; para la teoría de la Gestalt, en 
cambio, hay una estructura interna que interpreta la realidad. 

El término Gestalt se traduce literalmente como forma; sin embargo 
tiene la connotación de estructura configuracional y define el enfoque 
adoptado por esta escuela de siglo XX, que se centró en el problema de 
la organización perceptual. El principio básico de dicha organización es 
que el todo es más que la suma de las partes, es decir, que las 
propiedades de la totalidad no resultan de los elementos 
constituyentes, sino que emergen de las relaciones del todo. Esta 
unidad estructural es la nos plantea justamente Robert Scott y es a lo 
que debemos aspirar en el diseño de paneles. 
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Otro autor que nos interesa referenciar para comprender la 
composición es Justo Villafañe (1984) quien la define como el 
procedimiento que hace posible que una serie de elementos inertes 
cobren vida al relacionarse unos con otros. Comprendemos que merced 
a dicha interrelación es que una composición cobre identidad como tal y 
genere significado. 

Es interesante la correlación entre las definiciones de estos dos autores. 
Podríamos pensar en un panel o poster como una configuración que se 
comporta como un organismo, compuesto por partes que serían sus 
órganos vitales y que depende para su significación de la manera en que 
se relacionen dichas partes, reunidas en unidad estructural. 

Por otro lado Germani–Fabris (1976) declara muy sencillamente que la 
composición es sinónimo de buena construcción y argumenta que 
existen dos clases fundamentales: las llamadas composiciones clásicas o 
estáticas, y las composiciones libres o dinámicas. Las estáticas 
aprovechan el estatismo de la unidad, del equilibrio, la simetría, 
conjugando los elementos compositivos individuales en una armonía de 
conjunto. De esta manera se expresa una afirmación estática, regular, 
uniforme para acentuar el sentido de continuidad. Las libres, por el 
contrario, están dominadas por el contraste, el equilibrio oculto, la 
asimetría y el dinamismo en todas las expresiones posibles que los 
distintos elementos pueden ofrecer. A partir de las conceptualizaciones 
de este autor podemos señalar que la disposición de los elementos en 
un panel puede responder a diferentes criterios: clásicos o dinámicos, y 
éstos permiten definir una expresión formal en el trabajo, 
determinando así su clase o en otras palabras un estilo, una estética. 

 

 

 

DE LA TEORÍA A  LA  PRAXIS  

EL  PROCESO DE  D IAGRAMACIÓN  

 

PASO 1.  INFORMACIÓN  

DEFINICIÓN y JERARQUIAS 

Para iniciar el proceso es importante tener clara la idea (o conjunto de 
ideas) que se espera presentar. Será el tema, y todo contenido del panel 
debe girar en torno a él. De igual modo, antes de diagramar debe 
contarse con un texto bien definido(el resumen presentado al congreso, 
por ejemplo, es un buen punto de partida, o en el caso de una tesis, los 
núcleos de contenido) y una selección de las imágenes y gráficas a 
incluir. 

Definiendo la información: 

1. Puede iniciarse el proceso con un listado, anotar todo lo que 
debería ser incluido en el panel, lo que se considera necesario y 
pertinente para mostrar el proceso de trabajo. 

2. Se filtra la información de esa primera lista para generar una 
propuesta más ajustada. En esta segunda versión se agrupan las 
ideas del primer listado por afinidades temáticas, creando 
grupos pequeños de ideas relacionadas. Luego conviene definir 
una secuencia, es decir, adjudicar un orden de lo que se 
considera debe contarse primero a lo que debería contarse 
como conclusión. Esta secuencia no refiere solamente al texto, 
los gráficos presentados deben progresar desde vistas generales 
o del contexto a lo específico, (Ching, 1986). 

3. Finalmente, es importante jerarquizar una idea en cada grupo, 
ese será el listado final. A cada grupo de esta lista se lo 
denominará bloque de información o bloque informativo. Un 
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panel contiene uno o varios bloques de información, dentro de 
los cuales se destaca una idea en particular que no compite con 
el tema general del panel, sino que lo desglosa.   Es importante 
que los bloques de información se conecten entre sí, es a esto a 
lo que llamamos narrativa: la unión de bloques crea la historia 
que se quiere contar. 

 

Si se quiere, este listado de bloques puede ser entendido como un 
guión. Tener un guión claro y preciso es la clave para ahorrar tiempo y 
esfuerzo. 

 

PASO 2.PRINCIPIO DE ORDEN 

GRILLA Y ESTRUCTURA COMPOSITIVA 

Una vez decidido qué se quiere presentar en el panel es el momento de 
estudiar cómo presentarlo. Lo primero a considerar son las dimensiones 
especificadas por los organizadores, ya que el no respetarlas podría 
invalidar la presentación del panel. Hecha esta aclaración, deben 
analizarse la estructura de los bloques de información (título, autores, 
subtítulos, etc.) y las imágenes para que la diagramación honre y 
clarifique estos contenidos. A fin de estructurarlos de manera efectiva, 
conviene recordar lo siguiente: 

1. Debe predominar la síntesis y evitarse la sobrecarga 
informativa, ya que la información irrelevante desvía la atención 
de las ideas que importan y atenta contra su recordación. Al 
respecto, Purrington (2017) expresa que “[…] si todo el texto es 
mantenido al mínimo (menos de 1000 palabras), una persona 
podría leer completamente tu poster en 5-10 minutos.”Así 
mismo Ching (op.cit. pág. 174) sostiene que solo una 
presentación que economice los medios y emplee solo lo que es 

estrictamente necesario logrará comunicar eficazmente una 
idea. 

2. Las gráficas e ilustraciones deben prevalecer sobre el texto, ya 
que como señalan numerosos estudios, aprendemos y 
recordamos mejor con imágenes que con textos. En este 
sentido, el neurobiólogo John Medina(2015) recomienda 
privilegiar los estímulos visuales por encima de las palabras, ya 
que somos más eficientes recordando imágenes.19 

3. Los diferentes bloques de información quedarán claramente 
diferenciados si están separados por espacio vacío. El espacio 
vacío no solo ayuda a comprender mejor el fin de un bloque y el 
comienzo del siguiente; también brinda un descanso a los ojos y 
una mayor sofisticación a la composición. Por el contrario, una 
pieza repleta de elementos lucirá poco profesional y 
descuidada. Donis Dondis (1979) habla de "ruido visual" como 
toda distracción que se interpone entre la información y el 
receptor e interfiere distorsionando u ocultando. El ruido puede 
darse por diferentes causas, en el caso que referimos residiría 
en la saturación o profusión de elementos. La consecuencia del 
ruido visual es falta de claridad o directamente 
incomprensibilidad de la información. 

 

 

 

 

                                                 
19Medina explica que la visión es nuestro sentido dominante y que, por ejemplo, 

después de escuchar o leer una información, tres días después recordaremos el 10% 
de ella; pero si agregamos una imagen recordaremos un 65%. Para profundizar en 
estos conceptos se sugiere visitar su sitio http://www.brainrules.net/vision 
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4. La manera más habitual de diseñar un panel se basa en la 
secuencia de lectura occidental, que progresa de izquierda a 
derecha y desde la parte superior hacia abajo. En estas 
estructuras es habitual el empleo de columnas para organizar 
mejor los contenidos. Estos órdenes subyacentes e invisibles se 
denominan grillas o retículas. La grilla más común es la de tipo 
reticular, compuesta de filas, columnas y márgenes. Los 
espacios determinados por la intersección de filas y columnas se 
llaman módulos o campos, y son los contenedores para bloques 
de texto o imágenes.  

 

 

Fuente: Joaquín Gallardo Guzmán.Anatomía de la retícula. 2016 

 

La retícula es un andamiaje invisible que nos ayuda a organizar 
el contenido de una composición, expresa Josef Müller-
Brockmann(1982). Sus principales ventajas son las siguientes: 

 Brinda una posible respuesta a una gran preocupación: 
dónde ubicar los elementos  

 Facilita el alineado y la conexión de los elementos. 

 Evita perder tiempo pensando cómo diagramar desde 
cero. 

 Genera unidad de estilo y sistematización visual. 

Fundamentalmente, la retícula aporta orden y claridad al 
panel. La diagramación azarosa dificulta la comprensión de lo 
proyectado. La organización racional de los elementos, en 
cambio, revela las conexiones de los mismos y clarifica el 
mensaje visual. 

Además de las grillas o estructuras compositivas reticulares 
existen otras estructuras posibles, es el caso de las radiales, con 
el título o el elemento principal al centro y los contenidos 
secundarios en forma concéntrica; las diagonales, etc. 

5. Es recomendable que la caja (el espacio que alberga los 
contenidos) se establezca de acuerdo a patrones de 
composición armónicos como el establecido en rectángulos 
dinámicos como los áureos. La regla de los tercios, de amplio 
uso en composición fotográfica, también es muy útil. 
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PASO 3. COLOR 

El color tiene una fuerte función comunicativa, Joan Costa (2003) nos 
habla del mismo como un elemento más del sistema gráfico en pie de 
igualdad con las imágenes y textos. La función del color trasciende su 
uso decorativo y las pautas de valoración personal (por ejemplo: uso el 
color azul porque me gusta). Además de evitar que una pieza gráfica 
luzca “aburrida”, el color es una poderosa herramienta para lograr que 
un panel destaque por encima de otros. Los colores, entonces, pueden 
ser empleados procurando los siguientes objetivos: 

1. Para generar impacto o contraste. El color suma interés visual y 
puede emplearse para dirigir la mirada. Dentro del diseño 
general de la pieza, el contraste de color ayuda a establecer un 
punto focal claro, algo que debe jerarquizarse visualmente por 
su importancia conceptual. En síntesis, el color es útil para 
destacar un panel y dentro de él, aquello que importa. 

2. Para organizar contenidos. El color también puede emplearse 
para reforzar visualmente elementos o conceptos vinculados 
entre sí.́ Mediante el color es posible clasificar, agrupar y 
establecer jerarquías para clarificar qué va con qué y cuál es su 
relación. Por ejemplo, a los subtítulos puede asignársele un 
mismo color, pero distinto del resto del texto, compuesto en un 
matiz diferente. 

3. Para sistematizar. Un panel diseñado es siempre un conjunto de 
elementos gráficos relacionados entre sí. Definir un esquema de 
color para esos elementos refuerza la relación entre ellos, 
brindando unidad y coherencia al conjunto. Esto implica usar el 
color como un código. El significado de un color no es intrínseco 
sino determinado por los códigos operantes en el contexto que 
aparezca (Norberto Chaves, 1988). En este caso nuestro 
contexto es nuestro panel, inserto en la institución/espacio 

donde se lo presenta. Normalizar o codificar por colores permite 
diferenciar e identificar claramente la información en un panel y 
nos ayuda a establecer los diferentes recorridos de la lectura.  

4. Para evocar emociones. El color también crea un “clima” o 
transmite una sensación aún cuando el observador no sea 
consciente de ello. En general, los tonos cálidos energizan y son 
empleados cuando se quiere enfatizar aspectos vitales, 
humanos, dinámicos. Por el contrario, una paleta fría transmite 
racionalidad, serenidad, profesionalidad y asepsia. 

 

Al armar una paleta cromática debe evitarse la tentación de 
conformarla con muchos colores, ya que demasiadas opciones 
constituirían puro ruido visual. A menudo alcanza con cinco matices 
básicos (máximo) y sus diferentes valores. Las siguientes son dos 
maneras para seleccionarlos: 

1. En función del contexto. A menudo el color no existe de manera 
aislada, sino que interactúa con otros colores. Además de ese 
contexto cromático, también interactúa con un contexto 
cultural que lo resignifica. Si el panel se diseña en un contexto 
empresario, el color institucional es un buen punto de partida 
para definir los otros cuatro colores de la paleta. 

2. En función de las imágenes. Los colores dominantes de la 
imagen principal del panel pueden servir de base para 
conformar la paleta. Eventualmente puede elegirse la imagen 
más representativa para extraer colores de ella con el gotero, 
una herramienta presente en la mayoría de los programas de 
diseño. Esto mismo puede realizarse con herramientas en línea 
y gratuitas como Adobe Color. 
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PASO 4.TIPOGRAFÍA 

Para Martin Solomon (1988) la tipografía es el arte de producir 
mecánicamente letras, números, símbolos, y formas con la ayuda del 
conocimiento de los elementos, los principios y los atributos esenciales 
del diseño. 

La tipografía da cuenta de los distintos modos de optimizar la emisión 
gráfica de mensajes verbales, en este sentido, para el diseño de un 
panel es una poderosa aliada a la hora de transmitir mensajes. Desde 
este punto de vista debemos tener siempre presente estas 
bases: legibilidad y comunicabilidad.  

Las que siguen no son reglas estrictas sino sugerencias, lineamientos 
generales para orientar las decisiones tipográficas. En cualquier caso, la 
última decisión es potestad de quien diseña el panel. Dicho esto, el 
objetivo que nunca debe perderse de vista es la facilidad de lectura y la 
rápida compresión del texto. Los siguientes consejos pueden ayudar a 
alcanzar estas metas: 

1. Combina fuentes. ¿Que fuentes tipográficas debemos elegir 
para nuestro panel? No existe una receta para esto. Si el empleo 
de una sola fuente resulta algo monocorde, puede agregarse 
algo de variedad combinándola con otra, pero no conviene 
emplear tres o más porque el resultado sería muy distractivo. 
Una buena estrategia combinatoria consiste en elegir fuentes 
bien distintas para títulos y cuerpo de texto, ya que no tiene 
sentido aparear fuentes parecidas como Arial y Helvetica. 
Algunos pares efectivos que nos recomienda Rob Carter (1999):  

 Helvética / Garamond       

 Caslon / Univers 

 Frutiger / Minion 

 Futura / Bodoni 

 Garamond / Futura 

 Gill Sans / Caslon 

 Minion / Gill Sans 

 Univers / Caslon 

 Bodoni / Futura 

 Avenir / Warnock 

 Caslon / Franklin Gothic 

 FF Din / Baskerville 

 Trade Gothic / Clarendon 

 Baskerville / Univers 

 Akzidenz Grotesk / Garamond 

 Clarendon / Trade Gothic 

 Franklin Gothic / Baskerville 

 Warnock/Univers 

2. Usa variables. Si no se quiere emplear varias fuentes sino una 
sola, para superar la monotonía puede recurrirse a la aplicación 
de variables tipográficas. Las variables son diferentes versiones 
de una misma fuente: cuerpo, espesor, dirección, color. 

Tipografía tipografía tipografía 

tipografía tipografía 

tipografía tipografía 

tipografía tipografía 
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3. Acorta las líneas de texto. Si la línea de texto supera los 60 
caracteres (incluidos los espacios entre palabras) será más difícil 
de leer, algo que es más evidente cuando el panel es apaisado. 
En esos casos es recomendable organizar el texto en columnas. 

4. No justifiques. El texto justificado es desaconsejable salvo que 
se cuente con una formación profesional en tipografía. El 
motivo es que la justificación automática de los programas 
genera espacios exagerados entre las palabras, un efecto que 
provoca una lectura disruptiva. Una mejor opción es alinear el 
texto a la izquierda sin preocuparse por la manera en que se 
corta hacia la derecha. 

5. Mejor en grande. Si el objetivo es que el observador pueda leer 
el texto por sus propios medios, lo lógico es componerlo en un 
cuerpo lo suficientemente grande para facilitar la lectura. Sin 
embargo, muchas personas prefieren un tamaño de letra 
pequeño con la falsa creencia de que así, el panel lucirá más 
profesional y que las letras grandes son para niños. Esto es un 
error e idealmente, la lectura debería ser cómoda sin que el 
observador tenga que agacharse o “pegarse” al panel. 

6. Cuidado con el contraste: Si consideramos la relación de 
contraste entre la tipografía y el fondo, el tipo siempre se ha de 
poder leer claramente. Un contraste muy débil en cuanto a 
matiz, valor o saturación, o una combinación de estos tres 
factores puede dificultar, o incluso imposibilitar, la lectura. De 
igual modo, un fondo texturado o con gradiente son poco 
recomendados. 

 

 

 

CONSIDERACIONES F INALES  

 

Pasando en limpio, si queremos realizar un panel eficaz debemos 
organizar la información en el plano gráfico, potenciando su 
entendimiento y generando impacto: las dos características a resaltar 
son comunicabilidad y legibilidad. Deberá tenerse en cuenta entonces 
los siguientes aspectos: 

1. Definir la información que será incluida. Determinar secuencia y 
niveles de jerarquías.  

2. Precisar el formato del panel. Pensar en una grilla o estructura 
sobre la cual se irán colocando los distintos bloques 
informativos. Esta organización permitirá presentarlos de 
manera clara y relacional. 

3. Delimitar una paleta cromática. Esto refuerza la relación entre 
los bloques informativos y hacia adentro, la relación entre los 
elementos que los conforman, brindando así unidad y 
coherencia al conjunto. 

4. Definir la paleta tipográfica: fuentes para títulos, subtítulos; 
fuentes para epígrafes y para el bloque informativo. Atender a 
los consejos de legibilidad. 

Como medio de comunicación alterno y/o complementario a la 
presentación oral, el panel presenta una serie de ventajas entre las que 
se destaca la posibilidad de ser leído al ritmo y conveniencia del 
interesado. En términos de visualización de la información, permite 
superar la mera acción mecánica de fotografiar o grabar un video ya que 
su propósito es hacer visible algo que no lo es o puede pasar 
desapercibido. Y su finalidad es hacer comprensible lo que es más difícil 
o inexacto de entender por medios no gráficos. De este modo, si el 
panel está bien diseñado entonces facilitará la comprensión de su 



 

 

 

 

287 

contenido y su posterior recordación, permitiendo que su análisis sea 
una experiencia didáctica amena y atractiva que trascienda más allá de 
los límites de un congreso, concurso o exposición de tesis. 
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DISEÑO DE INTERIORES CON 
CRITERIOS SUSTENTABLES 
 

 

PROF. ARQ. BRUSA SILVIA 

Escuela de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo. FAD, UPC 
sil_brusa@hotmail.com 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

AMBIENTE, DISEÑO, EFICIENCIA, MATERIALES, 

SOCIEDAD, SUSTENTABILIDAD 

 

 

Introducción  

Diseño sustentable, ecológico, arquitectura bioclimática, ambiental, etc. 
términos de similar significado que refieren al mismo concepto, pero  
¿Cómo es el diseño sustentable en interiores? Cuál es el rol del 
diseñador de interiores frente a los desafíos actuales que requieren 
nuestro ambiente y nuestra sociedad?  Las decisiones que toma el 
diseñador, desde los procesos de fabricación hasta los materiales 
elegidos, repercuten en la huella ecológica de sus creaciones, por eso el 
impacto ambiental de un producto se define en la mesa de diseño.  

Por otra parte, diseño arquitectónico, confort ambiental y 
sustentabilidad parecen términos encontrados, difíciles de conciliar. Al 
pensar un proyecto desde la sustentabilidad nos encontramos con una 
realidad reacia a la aplicación de ciertas prácticas o criterios, se la 
relaciona con la arquitectura vernácula o ausente de calidad estética.  

Existen distintos criterios cuando se habla de sustentabilidad, la visión 
de la misma varía de acuerdo a la problemática predominante del 
entorno socio-geográfico y económico del país de referencia. En países 
en vías de desarrollo como el nuestro la problemática económica y 
social está asociada al degrado del medio ambiente, esto determina que 
a la hora de establecer estrategias y acciones sustentables las 
prioridades son muy diferentes. Otros factores causales son, la decisión 
económica, la resistencia a los cambios, estructuras estéticas pre-
concebidas por moda, etc.   

Mi intención es contribuir a la desmitificación del tema, acercar algunos 
conceptos y criterios que considero necesario conocer al momento de 
sentarnos a diseñar. Por otro lado, quiero remarcar la importancia del  
trabajo interdisciplinario a la hora de encarar un proyecto espacial, lo 
óptimo es que arquitecto, especialistas y, diseñador de interiores 
trabajen conjuntamente en el mismo.  

¿Es posible generar un diseño sustentable, adaptable a cualquier estilo y 
gustos, que cubra todas las necesidades actuales y mantenga la calidad 
estética y económica? variables que, como se menciona, entorpecen la 
aceptación de la difusión en la aplicación de estas prácticas.  

El enfoque sustentable parte de un buen proyecto arquitectónico y 
espacial, y un proyecto no es bueno si no contempla, más allá de la 
calidad estética, la calidad ambiental, las condiciones de confort y 
habitabilidad de sus usuarios. Para ello es necesario que se pueda 
regular las necesidades energéticas del espacio habitable. Esto puede 
lograrse con un mínimo impacto ambiental en el entorno.  

mailto:sil_brusa@hotmail.com
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Existen numerosos recursos de diseño que conllevan mejores soluciones 
en relación a la eficiencia energética con inversiones mínimas o nulas, 
son los llamados recursos pasivos.  

Por otro lado, es cierto que la aplicación de algunas de estas prácticas 
requiere tecnologías que en algunos casos es económicamente superior 
en los montos de obra comparativos, pero se debe tener en cuenta la 
amortización de la inversión inicial que se produce a lo largo del tiempo 
en relación al ahorro energético  

El desafío para los profesionales del diseño, es lograr eficiencia en la 
utilización de los recursos que disponemos, teniendo en cuenta los 
aspectos ambientales, económicos y sociales estableciendo una relación 
más armoniosa con el ambiente y la sociedad.  

En este sentido, modificar y recuperar ciertas prácticas constructivas, y 
por otro lado, modificar ciertos paradigmas en el diseño, nos permitirán 
lograr proyectos pensados desde la eficiencia de los recursos humanos y 
materiales disponibles.  

Es necesario también, involucrar y comprometer a todos los actores 
intervinientes, diseñadores, proveedores, industrias, etc. en este 
sentido la intervención y demanda de los usuarios es clave para obtener 
resultados a largo plazo.  

  

Desarrollo  

La preocupación por la degradación del ambiente ha convertido el 
concepto del desarrollo sostenible en un tema central en la agenda del 
mundo contemporáneo. El calentamiento global; la disminución de la 
biodiversidad; la degradación del suelo; la contaminación del aire y del 
agua, son cuestiones que preocupan y afectan nuestra vida cotidiana.   

La  industria de la construcción es una de las actividades más 
contaminantes del planeta por la cantidad de recursos que consume. 
Estudios realizados demuestran que más del 45% de la energía que se 
consume en un país corresponde a los edificios; el 40% de las materias 
primas mundiales (en peso) en y más del 25% de los residuos vertidos 
provienen de la construcción de los mismos. También es importante el 
porcentaje de energía residual que se vierte al medio ambiente es 
procedente de los edificios.  

Por otro lado, el 30% del consumo mundial de combustibles fósiles se 
destina a la construcción y funcionamiento de nuestras ciudades y 
pueblos. Además del grave deterioro ambiental que produce la 
utilización intensiva de derivados del petróleo, es sabido que ese 
recurso no renovable está cercano a agotarse. Aún antes de llegar a ese 
momento, deberíamos adaptarnos a usar racionalmente la energía o ser 
muy eficientes en su uso.  

El urbanismo y la arquitectura son disciplinas directamente relacionadas 
a esta situación. Sin embargo,  no podemos negar que las cualidades 
que nos brindan, favorece el desarrollo humano, otorgando significado 
al espacio que habitamos  contribuyendo además a sostener la dignidad 
e identidad del hombre como ser social.  

El planteo de la arquitectura sustentable no busca negar los impactos 
producidos por las acciones humanas en la naturaleza, eso sería 
imposible, pero sí  es posible mitigarlo estableciendo relaciones más 
armónicas entre la intervención humana y los ecosistemas del medio 
ambiente, generando el menor deterioro posible y revirtiendo algunos 
procesos.   

El concepto de desarrollo sostenible, perdurable o sustentable fue 
formalizado en el documento conocido como Informe de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión 
Brundtland).  El informe fue elaborado por distintas naciones en 1987 
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para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem 
Brundtland, entonces primera ministra de Noruega. Originalmente, se 
llamó Nuestro Futuro Común. En este informe, se utilizó por primera vez 
el término desarrollo sostenible o sustentable, definido como aquel que 
“satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades 
de las futuras generaciones”. Este concepto implica un cambio muy 
importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente en lo 
ambiental, y en un marco que da también énfasis al contexto económico 
y social del mismo.  

La preocupación de gobernantes y profesionales, ha llevado a 
desarrollar sistemas de Certificaciones y  

Etiquetaciones edilicias como Leed (Estados Unidos), Breeam 
(Inglaterra) Pasivhouse (Alemania) Selo Azul (Brasil) entre otras. Se 
diferencian entre ellas por la escala de estándares que evalúan y que 
responden a ideologías y posiciones políticas, económicas, sociales y 
ambientales de cada país. Sin embargo, todas tienen en común los 
criterios de evaluación en el ahorro energético y  la contribución de la 
calidad ambiental en la salud de los usuarios.  

Uno de los objetivos que promocionan estas normas para incentivar su 
utilización,  es el valor agregado del inmueble al contar con alguna de 
estas premiaciones.  

En Argentina existen algunas regulaciones desde normativas como IRAM 
e ISO que se aplican sólo en obras públicas. Algunos municipios como el 
de la ciudad de Rosario, aplican y regulan algunas normativas de control 
energético. En Córdoba, poco existe hasta el momento, algunos 
municipios aplican algunos criterios básicos. Podemos mencionar un 
sistema de Etiquetación Edilicia que se está desarrollando y aplicando, 
promovido por el Instituto de Arquitectura Sustentable del Colegio de 
Arquitectos.  No tiene carácter normativo, es opcional y su objetivo es 
fomentar desde el Diseño arquitectónico, un cambio de paradigmas en 

el modo de construir que optimice los recursos materiales y  humanos 
disponibles.  

Con lo analizado hasta ahora podemos destacar la importancia del 
Diseño como medio para implementar estas propuestas como también 
para comunicar e imponer estos cambios en la interacción del hombre 
con el entorno incorporando el concepto de sustentabilidad en forma 
transversal, como una necesidad  y no como una moda.  (Alvarez, 2011)   

En la actualidad el diseño de los espacios habitables no logra vincularse 
al medio productivo industrial y social en forma determinante, por un 
lado el sector privado lo considera un recurso de competencia y 
representación estética y en el sector público su impacto social es nulo 
siendo utilizado como recurso de emulación político. Por lo tanto, la 
primera tarea que nos debe ocupar es la de generar los vínculos que 
promuevan un diálogo entre varias voces abarcando la identidad, el 
consumo y la responsabilidad social (Delgado, 2016)  

En el contexto de arquitectura y diseño de interiores profesional,  el 
tema parece ser mucho más complejo, sin embargo, podemos empezar 
por pensar que se encuentra extremamente ligado al concepto de 
desarrollo sostenible o sustentable que tiene en cuenta tres aspectos 
como pilares del mismo: social, económico y ambiental; cada uno de 
estos pilares debe estar en igualdad de condiciones, fomentando un 
modelo de crecimiento con inclusión (social), equitativo 
(económicamente) y que resguarde los recursos naturales (ambiental o 
ecológico).  

Es claro que no será posible conseguir este objetivo ni resolver todos los 
conflictos del medio ambiente de un día para el otro, pero si es urgente 
comenzar a desarrollar y promover soluciones que nos permitan llegar a 
minimizarlos, sin descuidar los aspectos económicos y sociales.  

El diseño sustentable, además de ofrecer oportunidades a los 
diseñadores, de innovar productos y de crear espacios diferentes y 
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auténticos, también es la manera más eficiente de construcción y más 
conveniente para mejorar la salud y el confort de sus usuarios afectando 
lo menos posible el medio ambiente.  

Es tarea del arquitecto y diseñador de los espacios lograr una restricción 
significativa en la huella ecológica y el consumo energético de los 
espacios habitables optimizando los recursos disponibles, sin perjudicar 
la calidad de vida de sus ocupantes.  (Winitzky, 2010)  

Según mi punto de vista, los profesionales dedicados a la Arquitectura y 
el Diseño de interiores, hemos descuidado, quizás persiguiendo modas, 
factores económicos y estéticos, la calidad ambiental de los espacios 
que proyectamos. Un espacio por muy bien diseñado que esté desde los 
aspectos estéticos, funcionales, etc.; si no cumple con requisitos de 
“confort” ambiental no estará bien resuelto. El término “confort” puede 
asimilarse al concepto de bienestar, aunque en términos generales 
abarca conceptos más amplios como la salud. En general se refiere a un 
estado ideal del hombre que supone una situación de bienestar, salud y 
comodidad en la cual no existe en el ambiente ninguna distracción o 
molestia que perturbe física o mentalmente a los usuarios.  

  

Es en este punto donde quiero destacar la importancia del trabajo 
interdisciplinario y el cambio de paradigma necesario en la forma de 
trabajo profesional, ya que para lograr estos objetivos es necesario que 
el proceso proyectual sea entendido como un proceso de 
análisis/síntesis, en el cual intervengan también especialistas 
proponiendo soluciones alternativas desde otras perspectivas, para 
lograr en este trabajo colaborativo la mejor solución. Es fundamental 
que los profesionales del diseño realicen un proyecto en el cual la caja 
arquitectónica y los espacios interiores sean pensados en forma 
integral.  

Importancia del Proyecto  

Luego de definir los lineamientos sustentables, podemos inferir la 
importancia de las primeras fases del proyecto arquitectónico y espacial 
en la cual se deben abordar y anticipar los problemas de deterioro 
medioambiental que pueden ir surgiendo a lo largo de su ciclo de vida. 
Para que un edificio sea sustentable, debe nacer con ideas iniciales que 
lo respalden, ya que corregir un proyecto avanzado, en fase de 
construcción o ya construido, puede no ser tan sustentable, además de 
ser más costoso. No obstante, a la hora de intervenir un espacio 
existente (remodelarlo, refuncionalizarlo o readaptarlo), si es posible 
mejorar muchos aspectos como veremos más adelante.  

En su tesina “Herramientas para una Arquitectura Sustentable” Carolina 
Winitzky, refiere el término DAC, Diseño Ambientalmente Consciente, 
que describe el método por el cual se puede alcanzar una arquitectura 
sustentable. En el mismo se plantea la importancia de fases iniciales del 
proyecto, que es cuando se pueden tomar las decisiones más 
trascendentales y de mayor impacto ambiental positivo. El proceso del 
DAC es totalmente inverso al convencional donde el arquitecto concibe 
un edificio y posteriormente convoca a los asesores. Sostiene que para 
lograr arquitectura sustentable, lo más razonable es que el proyectista 
posea un bagaje de conocimientos básicos y generales sobre el tema 
para encarar cómodamente la fase de ideación del edificio. (Winitzky, 
2010).   

Como ya lo destaqué, considero que si bien es necesario que los 
proyectistas tengan conocimientos sobre las opciones en las prácticas 
sustentables, lo más importante es pensar el proyecto desde un cambio 
de paradigma en el cual el trabajo interdisciplinario es fundamental para 
resolver correctamente los espacios. Así arquitectos, diseñadores de 
interiores y especialistas deben pensarse en colaboración e interacción 
a la hora de iniciar el proyecto.  
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El primer aspecto a considerar es la integración del futuro edificio con 
los diferentes ecosistemas realizando un completo estudio del clima, 
incidencia solar, régimen de lluvias, vientos, etc.  analizando con esos 
datos las variables de: la implantación del edificio, orientaciones, 
configuración morfológica, conocimiento de materiales y mano de obra 
local /regional y de bajo impacto ambiental, posibilidad de reutilización, 
reciclaje y reintegración de materiales, posibilidad de utilizar energías 
alternativas (solar, eólica), los usos y efectos de la vegetación existente 
y el proyecto paisajístico, gestión de materiales y residuos en obra, etc.  

Con estos datos, se definen las premisas generales de diseño  para 
poder utilizar los recursos disponibles en forma óptima e integral. 
Podemos citar algunos:  

 Optimizar su implantación y orientación  

 Morfología de la caja arquitectónica expuesta y de los espacios 
interiores  

 Espacios flexibles y posibilidad de refuncionalizar y readaptar los 
espacios de acuerdo a las variaciones de uso (Figura 1 y 2)  

 Combinar visuales, espacios verdes, galerías, etc. con 
orientaciones favorables   

 Elegir correctamente los materiales según necesidades de las 
envolventes (materiales aislantes, absorbentes, reflectantes, 
etc.) y menor mantenimiento posterior  (Figura 11)   

 Utilizar materiales de bajo impacto: extracción de materia 
prima, transporte, colocación en obra, re-uso, renovación, 
reciclaje, de-construcción   

 Microclimatización: adecuación ambiental de espacios 
exteriores del entorno inmediato: solsombra, viento-brisa, 
humidificación (Figrua 17 y 18)  

 Tratamiento de envolventes (muros y aberturas) exteriores de 
acuerdo a orientación y destino de los espacios  

 Aprovechamiento de energía solar en invierno y 
protección/regulación en verano  

 Mejorar la eficiencia energética del edificio con sistemas pasivos 
(iluminación, ventilación, climatización)  

 Utilizar estrategias de iluminación natural en todos los 
ambientes (Figuras 5 a 10)  

 Uso racional del agua y sistemas de recuperación y reutilización 
de la misma (Figura 11)  

 Priorizar el costo de construcción y mantenimiento del edificio 
en toda su vida útil y no sólo su costo inicial   

 Reciclar espacios y materiales   

 Minimizar las emisiones y los residuos durante la construcción 
(gestión de la obra)  

 Agregar sistemas de generación de energía propia mediante 
fuentes renovables (Figura 11)  

 Mantener y favorecer la absorción del agua de lluvia (Figura 17)  

 Favorecer y proteger el desarrollo de la vegetación  

 Manual de usuario con el objetivo de educar y comprometer a 
los usuario en el correcto uso y mantenimiento de los recursos  

  

Muchos de estos recursos requieren de una inversión inicial que incide 
en el costo de obra total y que muchas veces se descartan por eso, pero, 
el proyecto puede contemplar la incorporación progresiva de previendo 
las necesidades de los mismos, instalaciones, protecciones, jardinería y 



 

 

 

 

293 

paisajismo, domótica, etc. Además, es importante que el usuario 
interprete los beneficios de amortizar esta inversión en el tiempo con el 
ahorro energético posible.  

Cabe destacar que es muy importante el conocimiento, la intervención y 
control por parte de los usuarios para lograr resultados óptimos.  

A continuación se describen algunos de los recursos que pueden prever 
y aplicar desde el diseño sin mayores costos adicionales.  

  

Funcionalidad del diseño  

Una de las características que define a los proyectos sustentables es su 
simplicidad conceptual y la combinación de recursos estéticos y 
formales que prioriza la calidad de los espacios interiores por sobre la 
imagen exterior.   

La idea de “caja multifuncional”: las formas simples permiten 
flexibilidad y adaptabilidad en las funciones destinadas a cada espacio y 
realizar transformaciones en el uso de los espacios sin grandes costos 
adicionales. El programa arquitectónico y espacial tiene que concebirse 
mediante un profundo análisis de actividades que puedan 
complementarse, solaparse, combinarse, etc. En este punto es 
importante estar atentos a los cambios sociales que provocan nuevos 
usos y tendencias, para anticiparse y proponer innovaciones 
funcionales. Espacios integrados, flexibles, iluminados y acondicionados 
correctamente para albergar todas las actividades previstas (Figura 1 y 
2).  

En relación al equipamiento concebirlo como “cajas sueltas” en el 
espacio y envolventes virtuales, que permitan la circulación de aire 
entre los ambientes, equipamientos que funcionen como divisorios y 
que sean multifuncionales (Winitzky, 2010). (Figuras 3 y 4)  

Las premisas funcionales deben contemplar, los cambios futuros en las 
actividades (social) y la sustentabilidad constructiva (mayor economía) 
que permite la simpleza formal y la funcionalidad a largo plazo.  

  

Eficiencia energética  

El rol de las envolventes para lograr una mayor eficiencia energética es 
muy importante, las resoluciones de fachadas y cubiertas son un factor 
fundamental en las edificaciones sustentables de bajo impacto 
ambiental. Por eso el diseño de las envolventes tiene que ser analizado 
y resuelto según las demandas de iluminación, ventilación y 
acondicionamiento de los espacios y teniendo en cuenta que cada 
orientación proporciona oportunidades diferentes a la hora de su 
aprovechamiento.   

Se pueden lograr mejores condiciones de confort en los interiores con 
diseños inteligentes, creativos e innovadores de las envolventes edilicias 
proporcionando ventajas, tanto ambientales como económicas, al 
reducir la demanda de energía convencional controlando las pérdidas 
excesivas de energía y el aporte de energía solar renovable en invierno y 
con la protección del ingreso incontrolado de radiación solar y 
ventilación en verano, utilizando recursos pasivos. (de Schiller & Evans, 
2005)   

Uno de los factores fundamentales para lograr resultados óptimos es 
evitar el “escape” de las condiciones de confort térmico logradas en el 
interior, aquí es donde las envolventes elegidas cumplen un rol 
fundamental mediante materiales aislantes, revestimientos adecuados, 
aberturas con DVH, cortinados y persianas.  

Se denominan recursos pasivos, los que se logran a partir del 
aprovechamiento de la propia organización morfológica del edificio 
tanto exterior como interior. Son sistemas solares que permiten captar y 
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acumular el calor proveniente de la energía solar a través de ventanas, 
muros, cubiertas y suelos, sin necesidad de utilizar otros dispositivos 
electromecánicos como ventiladores o bombas de recirculación.  

Su eficiencia energética aprovecha los recursos solares a partir de los 
mecanismos básicos de trasferencia de calor (convección, conducción y 
radiación) que combinados dan lugar a una transferencia neta de calor 
hacia un receptáculo, aprovechando dicha energía acumulada para un 
fin particular. Es así como se consigue captar y acumular la energía que 
proviene del sol de un modo discreto y económico, pues son sistemas 
que forman parte del diseño del edificio. De hecho, se utilizan mucho en 
la arquitectura bioclimática.  

Gracias a su capacidad para aislar los ambientes interiores del exterior, 
ayudan a evitar los fuertes contrastes de temperatura. Ello es posible, 
básicamente, porque acumulan el calor y luego lo ceden al ambiente 
interior, justo cuando afuera las temperaturas bajan. Requieren 
adecuadas protecciones y regulaciones en los meses de verano (aleros, 
pérgolas, persianas, enredaderas)  

Por el contrario, los recursos activos son aquellos que requieren de 
sistemas totalmente dependientes de la provisión de energía. En climas 
como Córdoba, lo ideal son sistemas mixtos o combinados que se 
resuelven con recursos pasivos en parte,  pero requieren ser asistidos 
electromecánicamente de un modo parcial con sistemas activos.   

Algunos ejemplos de sistemas pasivos aplicables sin desmedro de un 
buen diseño son:  

Captadores directos:  

 Estrategias de iluminación: ventanas, ventanales, patios 
acristalados, claraboyas, gargantas de iluminación y demás 
elementos transparentes o translúcidos de las fachadas (figuras 
3 a 8)   

 Muros y pisos resueltos con materiales que por su contextura y 
color capten la energía solar (figuras 9 y 10) Captadores 
indirectos:  

 Muros acumuladores o Trombe (aire-agua)(figuras 11 y 14)  

 Invernaderos adosados (figuras 15 a 18)  

 Espacios semicubiertos: pergolados, galerías, terrazas. Además 
de ser una alternativa espacial funcionan como amortiguadores 
térmicos, filtros del impacto exterior-interior y contribuyen a 
regular la iluminación y el deslumbramiento (figuras 15 a 21)   

 Chimeneas solares (Figura 13)  

  

La orientación ideal para estos sistemas en Córdoba es el Norte. En las 
figuras citadas podemos ver que el funcionamiento de estos sistemas 
puede compatibilizarse con recursos de diseño que se integran muy 
bien con el lenguaje y estética del proyecto.  

Algunos de estos recursos combinan con iluminación y ventilación 
natural, siempre recurriendo a diseños adecuados a las necesidades de 
uso de los espacios interiores y sus correspondientes regulaciones. 
Pérgolas, persianas y cortinados de distinto tipo se pueden incorporar al 
lenguaje de diseño como vemos en las Figuras 6, 7, 14 , 18, 20).  

Otros recursos pasivos son las terrazas  y muros verdes, patios interiores 
y el uso de vegetales en general, que funcionan como aislantes 
térmicos, humidificadores del aire, sombreado, etc. fuentes de agua y 
las  fachadas ventiladas o doble piel que permiten la aireación de la 
envolvente favoreciendo la pérdida de calor. Además son alternativas 
de gran riqueza espacial y contribuyen a la calidad ambiental 
involucrando otros sentidos como el sonido y el olfato. (figuras 16, 17, 
19, 20 y 21)  
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Para optimizar y evaluar el impacto de estos recursos es importante 
realizar una serie de estudios particularizados y ensayos en laboratorio 
durante el proceso de diseño, a fin de verificar y mejorar el 
comportamiento energético-ambiental del proyecto, el cual redunda a 
su vez en una serie de beneficios sociales, como salud y confort, y 
económicos como productividad y eficiencia.  

Los especialistas utilizan para ello, instrumentos y técnicas de medición 
y simulación física, virtual y numérica, que permiten evaluar factores 
tales como:   

 Incidencia de radiación solar en fachadas, eficacia de elementos 
de protección solar y el riesgo de sobrecalentamiento y 
deslumbramiento.   

 Calidad, distribución y nivel de iluminación natural en interiores.   

 Control y manejo de temperaturas interiores, la incidencia de 
riesgo de condensación y las pérdidas de energía en invierno. 
(de Schiller & Evans, 2005)  

No obstante, aunque no sea posible evaluar, su aplicación siempre es 
beneficiosa ya que con el uso se irán regulando o combinando con otros 
sistemas según demanda, condiciones económicas de los usuarios y 
políticas públicas de aplicación. Es importante acotar que la eficiencia 
requiere control e intervención de los ocupantes.  

Ejemplos de recursos activos son los generadores de energía eléctrica 
como paneles solares con células fotovoltaicas y los eólicos, los termo 
tanques solares para calentamiento de agua (Figura 11),  extractores y 
ventiladores para circulación de aire y los sistemas de cogeneración de 
energía que consiste en la generación simultánea de calor y energía 
térmica (vapor, agua caliente, agua fría para refrigeración, etc.), en los 
que ambos son aprovechados por ejemplo para el calentamiento de 

agua sanitaria, calefacción o refrigeración (sistemas de absorción muy 
utilizados en las industrias). (Hernández, 2014)  

  

Agua  

Como bien se sabe, el agua puede ser considerada como un recurso 
renovable debido al ciclo del agua, pero eso no significa que sea un 
recurso ilimitado. El crecimiento de la población y la contaminación o 
destrucción de fuentes naturales de agua limpia pueden poner en 
peligro la provisión de agua. Por lo tanto es necesario controlar 
cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación y circulación.   

  

Entre los dispositivos de control del agua podemos nombrar:  

 Eficiencia en el consumo mediante la utilización de dispositivos 
de ahorro de agua: griferías con limitador de caudal, depósitos o 
cisternas de inodoros con mecanismo de doble descarga  

 Recuperación y aprovechamiento del agua de lluvia mediante la 
acumulación para reutilización (cisternas), la utilización de 
pavimentos permeables (Figuras 11 , 16, 17)  

 Eficiencia en el riego no usando agua potable, riego por goteo y 
diseño paisajístico de bajo consumo (vegetación autóctona)  

 Reciclaje de agua consumida: reutilización de aguas grises para 
uso sanitario y de aguas negras para riego (plantas 
fitodepuradoras y biodigestores). Las plantas fitodepuradoras se 
pueden incorporar al diseño paisajístico teniendo en cuenta que 
requieren de bastantes espacio físico para su funcionamiento 
(1m2/habitante)  
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 Biopiscinas, piscina natural o piscina naturalizada es una piscina 
que utiliza sistemas de depuración naturales (plantas, etc.) en 
vez de químicos (cloro) o físicos (UV). El proceso de depuración 
se hace por medio plantas que ayudan a oxigenar y eliminar los 
nutrientes que podrían permitir que se propaguen las algas y 
otros microorganismos no deseables  Agua caliente sanitaria 
generada con calefón solar  

  

Materiales Efi-sustentables  

No podemos decir que un material es 100% sustentable, hablar de la 
eficiencia del mismo de acuerdo a criterios de sustentabilidad, podemos 
hablar de grados de sustentabilidad, además, la gran variedad de 
materiales que existen en el mercado y los materiales nuevos que 
surgen, nos da la pauta de la variabilidad y no permanencia de los 
mismos, por eso hablamos de aplicar criterios que pueden considerarse 
apropiados y permanentes. No existe un método único ni definitivo de 
evaluación, ni materiales totalmente adecuados, pero si mejores 
opciones de acuerdo a las solicitaciones de cada proyecto. Se hace 
necesario analizar la relación costo-beneficio integral teniendo en 
cuenta la evaluación a mediano y largo plazo, por eso hablamos de la 
materiales efi-sustentebles  

Como dijimos, un edificio es sustentable en la medida que es capaz de 
incorporar nuevos hábitos en todos los procesos que involucra desde el 
proyecto, la construcción, uso y mantenimiento  

Por este motivo es que se debe poner especial atención en seleccionar 
las acciones que lleven a disminuir los costos ambientales pensando 
también en todo el ciclo de vida de un edificio. Los materiales si bien 
depende de sus características tienden a ser perdurables en los 
espacios, por eso requieren de una selección que contemple uso, 

aspecto físico y estético, requerimientos de aislación térmica y acústica, 
terminaciones y mantenimiento.  

Por lo tanto en relación a los Materiales a emplear en un proyecto, 
podríamos decir que una acción sustentable sería la tendencia a la 
“desmaterialización”, es decir la reducción en el consumo de materiales 
por metro cuadrado útil de construcción, ya sea mejorando el proyecto, 
seleccionando métodos constructivos que garanticen el desempeño 
adecuado con la utilización de la menor cantidad de materiales, 
reduciendo pérdidas y evitando necesidades de reposición de productos 
de baja calidad o mantenimientos costosos.  

En el diseño de interiores la selección de materiales es una de las 
acciones que más cuidadosamente debemos hacer ya que inciden 
particularmente en la conservación de recursos disponibles.   

Cuando tenemos que clasificar a un material como sustentable, nos 
encontramos con la dificultad de aplicar un criterio único y de mayor 
peso sobre otro. Según qué parámetros tengamos en cuenta, un 
material puede ser eficiente para un determinado criterio y para otro 
no.  

Esta dificultad es la que nos lleva a plantearnos a la hora de encarar un 
proyecto edilicio, la necesidad de realizar un estudio y una clasificación 
adecuada a nuestra realidad social, de materiales “sustentables”, 
posicionándonos en distintas miradas frente a los criterios existentes y 
la oferta en nuestro medio. En el país no existe una oferta de materiales 
definidos como sustentables tan diversificada como en EEUU y Europa, 
pero el mercado de estos productos está creciendo de manera 
importante, debido, en parte, a la mayor conciencia de los 
consumidores sobre los problemas ambientales y/o sobre los beneficios 
económicos de un ahorro energético o de agua; a los programas 
gubernamentales a favor de una construcción sustentable, o a la 
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popularización de sistemas de certificación o etiquetación de edificios 
verdes como los anteriormente citados.  

Consideramos entonces, que un Material es sustentable a aquél cuyo 
proceso de extracción, manufactura, operación y disposición final tiene 
un impacto ambiental bajo, es económicamente viable, su fabricación 
implica el empleo de mano de obra local, y durante su vida útil no 
compromete la calidad de vida y salud de los seres vivos que están de 
alguna manera en contacto directo con él, incluyendo al ser humano. 
Una metodología que se utiliza para determinar qué tan “verde” es un 
producto de construcción es el Análisis de Ciclo de Vida, debido a que es 
el método de análisis más completo que hay hasta ahora aunque difícil 
de realizar. (Brusa, Febrero 2014)  

Existen investigaciones comparativas acerca de cómo impacta en el 
ambiente y la rentabilidad final que comprueban como la aplicación de 
algunos procesos  y materiales pensados, diseñados ecológicamente, 
garantiza no solamente un mejor desempeño y calidad para la vida del 
producto y el entorno sino que a su vez tiene mejor desempeño 
energético. (Alvarez, 2011)   

Muchos de estos materiales denominados verdes o ecológicos utilizan 
en su proceso de fabricación residuos, reciclados y sobrantes 
industriales   

Otras investigaciones parten de la hipótesis que los materiales 
sustentables utilizados en el diseño de interiores en acabados y 
terminaciones, inciden en la optimización de la salud y el confort del 
usuario dentro del espacio que habita. (Arias Pérez, Mayo 2011)  

La carencia de información y de un marco normativo suele generar 
confusión acerca de qué es un material sustentable, y ha propiciado un 
fenómeno conocido mundialmente como greenwashing, que consiste 
en que el mercadeo sea hecho de manera tal, que logre que sus 

consumidores potenciales perciban sus productos como amigables con 
el medio ambiente, cuando realmente no lo son.  

El Diseñador de interiores debe conocer cuáles son las herramientas 
adecuadas para decidir el material a utilizar y poder justificar su uso y su 
costo frente al desafío de la sustentabilidad. Pero… cómo decidir 
adecuadamente? No sólo es necesario informarse de distintas maneras 
acerca de los materiales existentes y nuevos, sino también analizar 
todos los aspectos que hacen a la sustentabilidad (económico, social y 
ambiental) antes de decidir cuáles son los más adecuados.  

  

Consideraciones a la hora de elegir un material para nuestro proyecto:  

 Valorar la incidencia en el uso de materiales de acuerdo a 
características regionales, bioclimáticas, de mantenimiento, etc.  

 Acompañar el proceso evolutivo del diseño arquitectónico 
proponiendo la utilización de materiales con lineamientos 
referenciales de eficiencia sustentable (certificaciones, 
proveedores responsables)  

 Promover el compromiso con la sustentabilidad de proveedores 
y empresas que realizan la extracción, procesamiento, 
transporte y comercialización de materiales y productos para la 
construcción  

 Utilizar maderas con certificaciones para asegurarnos que 
proviene de una producción responsable y sostenible por la 
buena gestión forestal  

 Evaluar los distintos procesos realizados en extracción, 
fabricación, transporte, etc de proveedores locales y regionales 
con el objetivo de verificar la eficiencia sustentable de los 
mismos  
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 Establecer parámetros comparativos entre materiales para fijar 
una postura crítica frente a la oferta de productos llamados 
“ecológicos o certificados”  

 Establecer protocolos y estrategias en la elección de materiales 
promoviendo el uso de materiales regionales, evaluando la 
eficiencia de los mismos en relación a sus características 
técnicas y técnico-humanas fomentando con este criterio la 
movilidad socio-económica de la región. En este punto 
considero que la utilización de productos importados con 
grandes prestaciones (por ejemplo Dekton, Silestone, piedras no 
nacionales, herrajes de alta gama, entre otros) requieren de un 
minucioso estudio de costos/beneficios y en especial de 
acuerdo al destino de la obra. Claro que para eso también 
debemos contar con la aprobación y conformidad de nuestros 
comitentes.  

 Conocer las ventajas y desventajas de utilizar materiales 
reciclados o que utilicen componentes reciclados o residuos en 
su elaboración (aglomerados, MDF, OBS, maderas realizadas 
con plásticos, pisos de maderas en capas multiestrato, etc)  

 Analizar las posibilidades de utilizar materiales de residuos de 
obra propia o provenientes de otras obras estableciendo 
ventajas y desventajas técnicas y sociales (Brusa, Febrero 2014)  

  

Algunos empresarios y científicos han desarrollado materiales 
ecológicos aprovechando desechos como botellas de plástico, vidrio, 
cartón reciclado, fibras naturales, vidrios, residuos agrícolas, residuos de 
industria minera y azucarera, etc .  

Si bien todos son iniciativas valorables, no podemos considerar la 
utilización de esos materiales masivamente porque todavía no se 

comercializan en forma industrial y masiva, una de los problemas con 
que se enfrentan es la recolección de esas materias primas que muchas 
veces se encuentran entre los residuos sólidos urbanos.  

En relación a equipamientos y mobiliarios, también nos encontramos 
con múltiples alternativas, muchas veces artesanales como el uso de 
cartón corrugado, palets, residuos de obra, etc.   

En Córdoba contamos con numerosos ejemplos de espacios que utilizan 
muy creativamente materiales reciclados o re-utilizados.  

Podemos citar algunos diseñadores de mobiliario que tienen en sus 
diseños premisas de sustentabilidad:  

Patricia Urquiola (España) Hermanos Campana (Brasil), Alejandra 
Lamelas (Argentina),  Estudio Kruz (Chile)  Pablo Dellatore (Córdoba) 
entre otros. Sus equipamientos se caracterizan por la búsqueda de la 
identidad local, uso de  materiales regionales, reciclados, de fácil 
degradado y de bajo impacto ambiental, diseños modulados con poco 
desperdicio de material, adaptabilidad espacial y bajo mantenimiento.  

Sería imposible ejemplificar con todo el abanico de posibilidades que 
existen en relación a materiales. Por eso insisto que la búsqueda e 
información de materiales es una de las tareas que el profesional del 
diseño debe realizar permanentemente y por qué no innovar con 
nuevas propuestas.  

  

Formación de los profesionales del Diseño  

Por último quiero hacer mención a la importancia de incorporar esta 
temática en la formación de los futuros profesionales de diseño.  

Brian Edwards en su libro Guía para una Arquitectura sostenible  
(Edwards, 2001) plantea la necesidad  de generar un debate acerca del 
desentendimiento de prácticas básicas por parte de los profesionales y 
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la necesidad de promover alternativas de modificación de la enseñanza 
tradicional de la arquitectura y el diseño.  El profesional debe estar 
formado en el pensamiento que también desde la educación su tarea es 
concientizar a la sociedad, para que exija un diseño sostenible en las 
construcciones que encomienda. El éxito de un proyecto sustentable 
requiere de la intervención del usuario desde el inicio del mismo y para 
ello debe estar correctamente informado y convencido.  

Pensemos que todo proceso de diseño es como un complejo mapa de 
flujos de toma de decisiones y para que ocurra en forma 
interdisciplinaria, no basta con una aproximación metodológica sino que 
es necesario comprender los cambios de paradigmas, donde la 
educación es esencial para formar el “nuevo arquitecto” y el “nuevo 
diseñador de interiores” dispuestos a compartir y descubrir juntos 
conocimientos y habilidades, además de un lenguaje común y de esa 
manera concebir al “nuevo usuario”.  

En Arquitectura Sustentable es un requerimiento indispensable este 
trabajo interdisciplinario entre los profesionales de diseño y esto tiene 
gran implicancia en la formación académica de los mismos. Es necesario 
que esa formación disciplinar cubra conocimientos y habilidades básicas 
de la otra, resultando en arquitectos y diseñadores de interiores con 
una nueva mirada y un accionar no tradicional de su profesión. 
(Trebilcock, julho/dezembro 2009)  

Para posibilitar estos requerimientos se deben generar nexos entre lo 
académico y lo profesional que puedan producir cambios que van desde 
lo individual y lo social a la generación de políticas públicas. Sostengo 
que desde la educación se conquista la sociedad. La inclusión del 
concepto de  Sostenibilidad o Sustentabilidad en los planes de estudios 
universitarios concientiza a los alumnos, otorgando los conocimientos 
necesarios para el accionar responsable que caracterizará a los futuros 
profesionales que resolverán sus proyectos incluyendo  los tres pilares 

de la Sustentabilidad,  social, económico y  ambiental, sin desmedro de 
la calidad del diseño.  
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Introducción 

El objetivo de esta comunicación es exponer la metodología de trabajo 
que aplico en el ejercicio de mi práctica profesional, la que surge como 
resultado de un largo y sinuoso camino recorrido, con idas y vueltas, con 
encuentros y desencuentros que forman parte de este proceso creativo 
que implica el acto de diseñar. 

Existe una gran variedad de métodos o metodologías para diseñar, 
citados en diferentes materiales teóricos, pero todos son orientativos 
para cada profesional, sabemos que cada diseñador genera sus propios 
métodos según sus habilidades, experiencias y preferencias personales.  

 

Espíritu metodológico 

El diseñador en general y el de interior en particular, es un profesional 
que debe brindar las respuestas adecuadas para satisfacer las 
necesidades de un usuario con características particulares, es decir, que 
el ejercicio de la profesión se ejerce con un sentido de servicio, 
otorgando un rol social al diseño de interiores. Para que ese servicio 
profesional sea empático, considero que una de las actitudes básicas 
para comenzar un diálogo con ese usuario-cliente particular, es la 
escucha sincera de sus necesidades. Para explicar en que consiste la 
acción de la escucha, voy a apropiarme de las palabras que Nieves 
Blanco utiliza para tal definición 

En la escucha  hay patente un esfuerzo por tratar de entender desde sí y 
en relación al otro, a la otra, concreto y singular, (…) y dejarnos decir 
acerca del sentido que para esa persona concreta van cobrando unas 
determinadas vivencias, (deseos) y lo que esto va abriendo en nosotros 
como pensamiento. De ahí que podamos sostener que la relación, (al 
comienzo del proceso de diseño),  es una relación de producción de 
sentido, un intercambio mediado por la palabra y la escucha, 
(plasmados en los primeros bocetos).  

Para dejarse decir hay que dar tiempo y crear espacio. Tiempo para 
recrearse en la palabra, para la espera y el silencio. (…) Dar tiempo y 
generar espacio requiere cultivar la atención y la pasividad.(…) Una 
atención solícita y completa que nos permite abrirnos a la relación. Y así,  
“el yo se olvida; no hay un yo del que preocuparse o que está 
juzgando;(…) una pasividad en la que el “yo” desaparece, que no 
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concentra en él la atención que, así, queda disponible para dirigirse al 
exterior, a lo nuevo, (…) a lo que está por llegar. (2015, pag. 9). 

Cuando como diseñadora logro crear el espacio necesario para que el 
diálogo con el cliente fluya, mediado por la palabra y la escucha, cuando 
mi “yo” genera un vacío y logro entrar en el  “tu” del cliente, es cuando 
comprendo plenamente y me apropio de todas sus necesidades y 
deseos, que, sumado a las características del espacio interior o exterior 
a intervenir,  me permiten encontrar propuestas de diseño de objetos 
arquitectónicos, que por lo general, resultan ser las soluciones de diseño 
más adecuadas que el cliente-usuario necesita. 

 

Metodología 

1° ETAPA  Contacto con el cliente 

 Planteo de la necesidad concreta (remodelación, ampliación, 
parquización, proyecto, etc) 

 Presupuesto tentativo de proyecto y conducción técnica 

 Condiciones de pago (explico lo que incluye el monto) 

 Etapas y tiempo aproximado para la realización del proyecto 

2° ETAPA  Formalización (entrega de la seña) 

 Etapas del proceso de diseño:  

- Asistir al terreno o espacio interior junto al/los clientes (figura1) 

- Análisis exhaustivo del terreno o espacio interior según sus 
características y necesidades del cliente: 

 Exterior: 
-Pendientes 
-Visuales 
-Límites laterales 
-Orientaciones 
-Ubicación de los 
diferentes sectores 
(transición, 
permanencia) 
 

Interior:  
-Clasificación y 
esquema 
organizacional 
-Funciones de los 
diferentes espacios. 
-Componentes del 
espacio: 
  Estructura 
Resistente 
  Estructura 

 

 

envolvente. 
  Estructura 
acondicionante 
 

APARECEN LOS PRIMEROS BOCETOS O GRÁFICOS CONCEPTUALES COMO NEXO (figura 
2) 

3° ETAPA  Anteproyectos: 

 - Transformación de los bocetos  y/o gráficos 
conceptuales en las primeras piezas gráficas con 
medidas, se verifica asesoramiento de profesional 
especializado. 
 

 - Primer reencuentro con cliente con ideas para 
mostrarle. 

Tiempo de análisis de las propuestas de diseño 

4° ETAPA  Proyecto: 

(figura 3) - Piezas gráficas confome a ordenanzas 
municipales 

 - Importancia de realizar todas las piezas 
gráficas necesaria para una correcta ejecución de la 
obra 

 

5° ETAPA  Conducción Técnica 

 - Visitas a obra en cada etapa que sea necesario 
controlando la correcta  ejecución según el buen arte 
de cosntruir. 
- Proyecto ejecutado (figura 4) 

6°ETAPA  Entrega y recepción de obra 

 - Verificación del uso y apropiación del objeto 
arquitectónico y especialmente el disfrute por parte del 
usuario  
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En la metodología desarrollada se puede observar que después de la 
segunda etapa hay un corte; un antes, de escucha, de diálogo, de 
análisis del espacio a intervenir, y un después, que comienza con los 
primeros bocetos y/o piezas gráficas considerados como el primer 
instrumento conector fortalecedor de las relaciones entre diseñador, 
usuario y espacio interior.  

Estos pasos metodológicos son los que utilizo en mi relación profesional 
con el usuario-cliente y con el espacio a intervenir, como se dijo con 
anterioridad no es un camino lineal, muchas veces hay cambios, 
replanteo de nuevos objetivos o en algunos casos no se llegan a cumplir 
todas las etapas propuestas, todo depende de la necesidad a satisfacer, 
pero es muy importante que nuestro actuar profesional siempre sea 
sincero y con pautas claras. 

 

Reflexión final 

La metodología desarrollada surgida de la experiencia adquirida en el 
ejercicio de la profesión, no deja de ser un método referencial, que al 
compartirla, en especial con los estudiantes y recién egresados de la 
carrera de diseño de interiores, para mi  significa donarles todo, no solo 
los pasos que utilizo en la relación con el cliente y el espacio a 
intervenir, sino, que es un donar el “alma”, mi esencia personal, mi 
razón de ser profesional, surgida de una relación dialógica con el cliente, 
basada en la escucha sincera de sus necesidades. 

El aplicar el método me permite diseñar un objeto arquitetónico que 
satisfaga las necesidades de un usuario-cliente particular, respetando 
las particularidades de un espacio interior o exterior a intervenir, sin 
olvidar que todo el proceso que implica el acto de diseñar, esta 
atravesado por el dibujo cuyas características a mano alzada, boceto o 
piezas gráfica precisas, lo transforman en un instrumento conector 
fortalecedor de relaciones entre diseñador, usuario y espacio interior. 

Esas relaciones surgidas en el tiempo que dura todo el proceso, que va 
desde la ideación del objeto arquitectónico hasta su materialización, 
crean lazos afectivos tan profundos entre sus miembros que en la 
mayoría de los casos estas relaciones llegan a perdurar toda la vida. 
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Figura 1 - Espacio exterior a intervenir 
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Figura 1 - Espacio exterior a intervenir 

 

Figura 2 - Boceto con propuesta 

 

 

Figura 3 -  Piezas gráficas de proyecto 



 

 

 

 

307 

 

Figura 3 -  Piezas gráficas de proyecto 

 

 

Figura 3 -  Piezas gráficas de proyecto 

 

 

 

Figura 3 - Piezas gráficas de proyecto 

 

 

Figura 3 - Piezas gráficas de proyecto 



 

 

 

 

308 

 

Figura 3 - Piezas gráficas de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo ejemplo de proceso de diseño 

 

 

Figura 1 - Espacio interior- exterior a intervenir 
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Figura 2 - Boceto con propuesta 

 

 

Figura 1 - Espacio interior- ingreso a Inst. Ntra Sra del Rosario 

 

Figura 4 - Proyecto ejecutado 

 

 

Figura 1 - Espacio interior- exbiblioteca 



 

 

 

 

310 

 

Figura 4 - Proyecto ejecutado – aula de primaria  y secundaria 

 

 

Figura 1 - Espacio interior- exaula de secundaria 

 

Figura 4 - Proyecto ejecutado – sala inicial 5 años 

 

 

Figura 4 - Proyecto ejecutado – sala inicial 5 años 
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Figura 4 - Proyecto ejecutado – sala inicial 3 años 

 

 

Figura 1 - Espacio interior- excomedor 

 

Figura 4 - Proyecto ejecutado – sala de informática 

 

 

Figura 1 - Espacio interior- excomedor 
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Figura 4 - Proyecto ejecutado – biblioteca 

 

 

Figura 1 - Espacio interior- excocina 

 

Figura 4 - Proyecto ejecutado – laboratorio de física, química y biología 
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