
 

1 
 

LÓGICAS EN EL SABER PROYECTUAL 

Enseñanza-Aprendizaje: Aprendizaje inteligente-Inteligencia creadora 

 

Sbarra Alberto, Morano Horacio, Cueto Rúa Verónica, Moroni Leandro, Waslet Claudia, 
Murace Pablo, Buzzalino María Eugenia  

HITEPAC. Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Calle 

47 N° 162. http://www.fau.unlp.edu.ar/. +54 221 427 2082.  
Sbarra Alberto: estudiosbarra@yahoo.com.ar. Morano Horacio: arqhoraciomorano@hotmail.com. 

Cueto Rúa Verónica: veronicacuetorua@gmail.com.  
 

PALABRAS CLAVE: PROYECTO URBANO – ENSEÑANZA – APRENDIZAJE - CIUDAD – 
TERRITORIO 
 

RESUMEN 
El signo característico de nuestro tiempo es el pasaje de la “arquitectura objeto” a la 
“arquitectura ciudad”, contenida ésta dentro de un determinado territorio. La presente 
ponencia presenta un trabajo de investigación que tiene como objetivo central estudiar la 
manera en que hoy se transmite la enseñanza del Proyecto Urbano en las facultades de 
arquitectura de la región (ARQUISUR), ofreciendo un abanico de técnicas y estrategias que 
ayuden a la consolidación del “pensamiento proyectual”. Complementariamente se intenta 
revisar el concepto de Proyecto Urbano, otorgándole una validez operativa que ponga en 
valor la práctica proyectual como técnica capaz de producir transformaciones en el territorio, 
aportando a la idea de “HACER CIUDAD”. 
Independientemente de la orientación que el estudiante de arquitectura dará a su actividad 
profesional, su aprendizaje le brindará una nueva dimensión teórica y  proyectual para dar 
respuesta a los temas vinculados al desarrollo, crecimiento y renovación de nuestras áreas 
urbanas en forma integral. 
Se pretende demostrar los alcances de la “operación proyectual”, dotando al rol del futuro 
arquitecto como líder en la consolidación o creación de la forma urbana. Los lineamientos 
proyectuales extraídos permiten ser aplicados en diferentes contextos de la región, 
ofreciendo una mirada contemporánea de los problemas urbanos a partir de los conceptos 
de: complejidad, multidimensionalidad, pluridisciplinariedad, integralidad, proyectualidad y 
desconstrucción. 
 

ARQUITECTURA Y TERRITORIO: EL PROYECTO URBANO COMO 
METODOLOGIA EN LA CONSOLIDACION DEL PENSAMIENTO 

PROYECTUAL 
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INTRODUCCION  
La práctica proyectual en el marco de los Talleres Verticales de Arquitectura, recorre 
diversas escalas, abarcando temas que van desde la baja complejidad hasta temas de 
intervención urbana, lo que para nuestro caso denominamos “de la habitación al proyecto 
urbano”, incorporando a la complejidad como variable pedagógica. La ejercitación y el 
desarrollo del proyecto constituyen la base del denominado “pensamiento proyectual”, en el 
cual la aprehensión de la escala urbana, consolida la manera de entender la ciudad y operar 
sobre ella en forma integral. Es así que la enseñanza del proyecto urbano permite a su vez 
una nueva “lectura de la ciudad”, identificando posibles áreas de intervención, incluyendo el 
tamaño y la escala del sitio, como así también las técnicas y estrategias de abordaje 
proyectual (Solá-Morales, 1999). 
 

MARCO TEÓRICO 
Partimos de la base que arquitectura y urbanismo se articulan entre sí creando un nuevo 
concepto desde la práctica proyectual, entendiendo los temas de pequeña escala 
arquitectónica como casos particulares del fenómeno urbano, y los temas de gran escala 
como casos particulares de lo “arquitectónico”. En un proceso de continua retroalimentación 
entre ambos conceptos, entendemos que intervenciones urbanas de pequeña escala 
pueden, en forma decisiva, incidir positivamente  en la estructura urbana de la que forman 
parte, y puede ocurrir también que grandes operatorias inmobiliarias, formen parte de “las 
oportunidades perdidas” en la forma de hacer ciudad.  

Tamaño no es lo mismo que escala. Algunas veces grandes proyectos pueden 
simplemente ser proyectos a nivel local, proyectos irrelevantes. Y pequeñas 
intervenciones, por el contrario pueden afectar una vasta dimensión urbana, si ellos 
surgen de una idea que contribuya a la adecuada transformación del sitio, a una 
interpretación de todos los referentes urbanos. (Echeverri, 2008).  

En la enseñanza de grado, estos conceptos deben quedar claramente expuestos dando 
señales sólidas que la acción del Proyecto Urbano se sitúa en la interface entre la escala 
arquitectónica- más objetual- y el plan maestro- más estratégico-.  
En este sentido nos parece pertinente la conceptualización que hace Echeverri, en torno a 
esta temática, en la que define el término de Proyecto Urbano de la siguiente manera:  

Se entiende como un proyecto mixto de varias funciones principales, un espacio 
acotado pero estratégico, y con unos instrumentos proyectuales también intermedios 
entre la definición arquitectónica y la ordenación urbanística. Se parte de la geografía 
de la ciudad dada, de sus solicitaciones y sus sugerencias, e introduce con la 
arquitectura elementos del lenguaje que dan forma al sitio (Echeverri, 2008) 

Paralelamente, el autor señala que es necesario hacer una aproximación a la definición de 
su escala, entendiendo que el Proyecto Urbano se sitúa dentro de un espacio acotado pero 
estratégico de tamaño medio, entre 5 y 50 hectáreas.  
Para nuestro contexto, creemos que también es necesario  incorporar  la escala de la 
manzana latinoamericana, como módulo de actuación para el desarrollo de un Proyecto 
Urbano. La unidad tipológica de la manzana, como parte del “sistema” que define una 
estructura y un determinado orden urbano, está presente en nuestras ciudades como parte 
indivisible de ella. 
El Proyecto Urbano se constituye entonces como una acción más operativa que normativa, 
en tanto el desarrollo de esta escala proyectual, podría incidir en normativas urbanísticas 
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vigentes, modificándolas. Complementariamente, el rasgo prospectivo que se encuentra en 
la propia  naturaleza de la acción proyectual, instalará nuevas definiciones formales y 
funcionales que trascenderán la simple ordenación funcional. Es un modo distinto de 
concebir el urbanismo tradicional (a través de planes) haciendo hincapié en la capacidad 
transformadora del proyecto en la dimensión urbana. “El Proyecto Urbano impone una 
predisposición morfológica y funcional decisiva, pero, al mismo tiempo deja una puerta 
abierta a los proyectos sucesivos y sobrepuestos”. (Bohigas, 2004) 
La práctica profesional vinculada a esta problemática, muestra que en muchos proyectos 
urbanos se ha priorizado la organización funcional mediante el zoning con propuestas 
morfológicas y tipológicas basadas en la conformación de espacios sin significación propia. 
Incluso muchos planes generales dan cuenta de estas herramientas las que, en ciertos 
casos, han pervertido su condición, al permitir acciones meramente especulativas y sobre 
todo, generadoras de antiurbanidad ó agravando situaciones de alta vulnerabilidad 
ambiental. 
Entendemos que en buena parte de la enseñanza del proyecto, esta  cuestión de las 
escalas proyectuales, muchas veces  son fácilmente confundidas, alterando métodos, 
instrumentos y herramientas, y por lo tanto no llegando a resultados esperados. Este trabajo 
pretende demostrar los alcances de la “operación proyectual”, dotando al rol del futuro 
arquitecto como líder en la consolidación o creación de la forma urbana.  
Esta manera de poner en evidencia la potencialidad del proyecto urbano, permite investigar 
las técnicas y estrategias actuales en el abordaje proyectual, en el marco de un proceso de 
revisión de las distintas formas de operar sobre la ciudad desde la mitad del siglo XX a 
nuestros días. 
 

EL PROYECTO URBANO (PU) 
Debemos reconocer que, como herramienta de actuación, el “Proyecto Urbano” (PU) tuvo un 
alto nivel de protagonismo durante los últimos veinte años del siglo XX, fundamentado sin 
embargo, en la racionalidad de los preceptos del movimiento moderno. No obstante, se 
reconocen antecedentes relevantes como la transformación de Paris a cargo del Barón 
Haussmann (1852), y de las demás ciudades que siguieron su camino como Londres, Viena, 
Florencia, Bruselas, Moscú, entre otras, como también el caso del Ensanche Cerda de 
Barcelona (1959) 
Nuno Portas (2003) distingue a modo de síntesis, básicamente tres generaciones de 
Proyectos Urbanos, estableciendo las primeras incursiones en los años ‘60/´70 con el Team 
X; la segunda generación a partir de la crisis dl los `70, que derivarían en intervenciones en 
tejidos existentes y concluyendo en la tercera generación donde el protagonismo del 
“arquitecto autor” cobra relevancia y el “programa” impone una significación compositiva y 
operativa determinante. (Figura 1) 
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Figura 1: Generaciones de Proyectos Urbanos 
Disponible en: https://architectage.com/ Fecha de captura: 01/02/2016 

La caracterización que el propio Nuno Portas hace de las distintas generaciones de 
Proyectos Urbanos resulta de gran utilidad para la interpretación integral de sus 
condicionantes: 

El gran proyecto urbano de la modernidad podía ignorar condicionantes tales como 
los vínculos de la propiedad, la diversidad de los actores contrapuestos, la 
composición del capital y las incertidumbres de los mercados o, incluso, la 
indeterminación de ciertas partes del proyecto que, por definición, era global y 
definitivo. Es decir, el tiempo no era un factor relevante en el proyecto sino, más bien 
un virus... Tampoco sería admitida una geometría variable para las diferentes 
componentes de una operación: el "proyecto del suelo", distinto de la forma edificada, 
las "acciones inmateriales" y los "efectos sinérgicos o catalizadores" (simulables pero 
no determinables) o las "alteraciones de programa" dictadas por la oportunidad o por 
la crisis...  Por el contrario, las condiciones presentes son en muchos casos 
ineluctables e influyen desde el inicio en la concepción de las soluciones y por lo 
tanto de sus formas. Cuando estas condiciones no son asumidas por los proyectistas 
o no fueron superados en el momento de la redacción del programa, el proyecto 
urbano se vuelve factor de rigidez o está sujeto a alteraciones o amputaciones que lo 
privan del carácter originario.  
Para resistir mejor los imprevistos, el proyecto urbano deberá, entonces, superar la 
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concepción holística de integración en el espacio y en el tiempo, o sea, conservar 
grados de libertad entre sus partes sin perder elementos de continuidad e de 
legibilidad: precisamente en sintonía con la capacidad, característica en los 
proyectos urbanos de la segunda mitad del siglo XIX, de transformar las 
incertidumbres en un nuevo arte urbano o, como se dice ahora, en un meta-proyecto 
(aunque de grado cero) (Portas ,1998) 

A pesar del gran protagonismo que tuvo el Proyecto Urbano en la escena internacional, 
después de los ´80, luego dejó de ser el foco de los debates disciplinarios, y tema de las 
publicaciones que difunden las tendencias dominantes en la proyectación de la arquitectura 
y de la ciudad. Hoy entendemos que se ha recobrado su interés, y varias publicaciones e 
investigaciones al respecto confirman su vigencia. Esto se ha hecho evidente en nuestro 
contexto latinoamericano en estos últimos tiempos, donde se ha producido experiencias 
exitosas de acciones proyectuales concretas, como el caso de Curitiba y  Medellín, ó en la 
aparición de varios concursos de anteproyectos de escalas intermedias en Buenos Aires 
(propuestas para los vacíos ferroviarios) y en otras ciudades latinoamericanas, que dan 
cuenta de esta necesidad. (Figura 2 y Figura 3) 
 

 

Figura 2: Biblioteca Parque España, Medellín, 2006. Figura 3: Concursos Vacíos Ferroviarios, Bs. As., 2013 
Disponibles en: http://www.plataformaarquitectura.cl/. Fecha de captura: 03/04/2016 

Para extraer contenidos teóricos, características generales y para establecer distintos 
periodos históricos en relación a los PU, se han estudiado y analizado los postulados de 
autores considerados relevantes para el grupo de investigación y que resulta un aporte clave 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en proyectos de escala urbana. 
Siguiendo con la clasificación de Nuno Portas, y complementando con otros autores, se 
reconocen distintas “generaciones”1 de proyectos según el pensamiento imperante de la 
época, que establecen al mismo tiempo los cambios producidos en las formas de operar 
sobre la ciudad.  
En línea con estas ideas, los inicios del concepto de PU, entendido como un elemento 
definitorio en la construcción de la ciudad (Borja y Castells, 1997: 253), se pueden hallar en 
las aportaciones urbanistas del Movimiento Moderno (De Solá Morales, 1987: 2), y en la 
validez que dicho movimiento otorgó a la experiencia del “pensamiento proyectual”.  

 

INVESTIGACION, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Dado que el trabajo de investigación propone un abordaje con fuerte articulación entre la 
práctica proyectual y la práctica docente, se ha recurrido a una metodología de integración 

                                                
1 Se utiliza el enfoque del concepto “generaciones” del autor Juan Carlos Etulain debido a la connotación de la palabra y la 

transmisibilidad que genera para ejemplificar características y condiciones de determinados procesos históricos. (Etulain, 2014) 
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temática, a partir de ejes disciplinares los que, según el plan de trabajo propuesto, ayudaron 
a ir cumpliendo con los objetivos planteados.  

• El Proyecto Urbano como objeto de estudio. Definición y caracterización. 
• Las ideas filosóficas/ideológicas sobre la ciudad. Su contextualización. 
• La Práctica Proyectual de escala urbana. Referencias nacionales e internacionales.  
• La Práctica Docente frente al tema: antecedentes y desarrollo.  
• Los talleres de arquitectura: planes de estudio y las propuestas pedagógicas en 

relación el abordaje del Proyecto Urbano   
Estos ejes temáticos, en algunos casos se desarrollaron en forma secuencial, en tanto en 
otros momentos del proceso de investigación, pudieron interrelacionarse y actuar 
integralmente. 
El desafío que propone el trabajo es instalar en el estudiante, a través de la investigación 
proyectual, la capacidad de entender a la ciudad como el escenario donde múltiples 
variables, (físicas, sociales, económicas y culturales) se interrelacionan, y son, en definitiva 
“materiales de proyecto”. El reconocer su complejidad, demandará soluciones que atiendan 
a esa diversidad, ya no con los métodos clásicos, sino con una nueva visión 
contemporánea. 
En este sentido, Edgar Morín (1999), en La epistemología de la complejidad, señala que: 

Las prácticas clásicas del conocimiento son insuficientes. Mientras que la ciencia de 
inspiración cartesiana iba muy lógicamente de lo complejo a lo simple, el 
pensamiento científico contemporáneo intenta leer la complejidad de lo real bajo la 
apariencia simple de los fenómenos. De hecho, no hay fenómeno simple. 

Creemos no obstante, que no sucede lo mismo en los métodos de enseñanza y aprendizaje, 
los que en muchos casos, mantienen instrumentos y operatorias descontextualizadas de la 
realidad de ciudad contemporánea. Es necesario entonces que haya un correlato entre el 
fenómeno urbano a estudiar y su realidad, retomando los aspectos teóricos y críticos de la 
práctica proyectual, e incorporando la dimensión ideológica como elemento clave del 
abordaje integral de la ciudad.  
En este sentido y a modo de síntesis, presentamos los objetivos pedagógicos y disciplinares 
que creemos necesarios alcanzar en el Ciclo Superior de la currícula:  

• “Generar un ámbito de reflexión sobre los alcances del concepto de arquitectura y del 
rol del arquitecto. 

• Propiciar la comprensión del concepto de síntesis en la respuesta a un determinado 
problema. 

• Entender a través del proyecto la compleja relación entre teoría y práctica en las 
distintas escalas del proceso arquitectónico desde las meta-teorías (grandes 
decisiones) hasta las pequeñas teorías (teorías para el obrar). 

• Comprender el proceso de desarrollo de las diferentes fases del proyecto, 
conociendo en profundidad las escalas del proyecto arquitectónico. 

• Ayudar a comprender las diferentes escalas de los problemas planteados a partir del 
cual desarrollar las destrezas pertinentes para la solución de los problemas. 

• Comprender a través de la praxis proyectual el concepto de interdisciplinariedad que 
implica los hechos arquitectónicos y urbanos, presentados como una forma superior 
de organización de la producción. 

• Entender el rol de la actuación del profesional arquitecto como un especialista con la 
responsabilidad de organizar, producir y construir los espacios físicos para el 
desarrollo de la totalidad de las actividades humanas. 

• Promover la práctica sobre programas urbanos arquitectónicos complejos. 
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• Verificar la capacidad de síntesis a través del diseño adquirida en la práctica integral 
de la disciplina 

• Abordar el proyecto urbano-arquitectónico desde la totalidad del campo de la cultura 
y del conocimiento, integrando los saberes adquiridos en las otras áreas de la 
carrera. 

• Comprender y resolver todos los elementos que intervienen en el proceso de la 
arquitectura, desde los contenidos, los temas, los programas hasta la resolución final 
de los proyectos, sus aspectos constructivos, ambientales y culturales” (Sbarra, 
Morano, Cueto Rúa, 2015)  
 
Finalmente, ante la nueva realidad que está viviendo la facultad de Arquitectura de 
La Plata, a partir de la implementación de un nuevo plan de estudios que incorpora el 
Trabajo Final de Carrera para el último año del curso de grado, creemos necesario y 
fundamental aportar al cuerpo docente, el estudio de nuevas técnicas y estrategias 
de proyectación urbana y sus posibles métodos de enseñanza y aprendizaje en el 
marco de la universidad pública y masiva. (Figura 4) 

 

Figura 4: FAU. UNLP. Talleres Verticales.  
Fuente: elaboración propia 

PRIMERAS CONCLUSIONES 
Las primeras conclusiones abordadas, han demostrado que en la enseñanza de grado, los 
conceptos anteriormente desarrollados deben quedar claramente expuestos, dando señales 
sólidas que la acción del Proyecto Urbano se sitúa en la interface entre la escala 
arquitectónica- más objetual- y el plan maestro- más estratégico-. Entendemos que en 
buena parte de la enseñanza del proyecto, esta cuestión de las escalas proyectuales, 
muchas veces son fácilmente confundidas, alterando métodos, instrumentos y herramientas, 
y por lo tanto no llegando a resultados esperados.  
Este trabajo pretende demostrar los alcances de la “operación proyectual”, dotando al rol del 
futuro arquitecto como líder en la consolidación y creación de la forma urbana y como 
artífice clave en la participación multidisciplinar para dar respuesta a los desafíos territoriales 
y ambientales que impone la contemporaneidad. 
La noción del Proyecto Urbano, sus alcances, técnicas y estrategias se encuentran en un 
proceso de permanente revisión. Sin embargo, su utilización como herramienta de acción e 
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intervención en la ciudad, ha redefinido el propio concepto de la disciplina y el rol del 
arquitecto. 
Si el arquitecto se define como “especialista en la organización del espacio” (Winograd, 
1983), es posible entonces integrar equipos inter y multidisciplinarios, donde el arquitecto 
podría sintetizar en el espacio aquellas conclusiones consensuadas que den forma a la 
ciudad. 
Sabemos también la relación que se establece entre Plan y Proyecto Urbano, pero también 
sobre la complejidad del “fenómeno urbano”. Varios autores, pero sobre todo acciones 
concretas, han podido establecer  “por donde se empieza”. Es tan válida la utilización del PU 
dentro de un plan general como, identificando un sitio de intervención posible, proyectar el 
“fragmento”, siempre y cuando la oportunidad de intervención en el sector, avizore líneas de 
acción para un plan más amplio. 
No hay un único tipo de ciudad, si bien a los efectos de una investigación se hace necesaria 
la “clasificación”. Recorramos por un instante el “mundo urbano” y desde su génesis, 
espacializacion en el tiempo, historia y cultura; encontraremos infinidad de tipos urbanos en 
donde la técnica del PU podrá ser utilizada. 
Para encontrar un parámetro de lo que venimos desarrollando, es necesario ejemplificar con 
casos concretos. En la Argentina el 40 % de la población se concentra en el 2 % del 
territorio, en lo que se denomina área metropolitana, produciendo en el tiempo el fenómeno 
conocido como conurbación. 
En la Provincia de Buenos Aires de los 135 municipios que la constituyen, menos del 10 % 
tienen un Plan de Desarrollo Urbano. El resto se enmara dentro de una ley general de uso 
del suelo promulgada durante la última dictadura militar. De ahí la importancia de los planes 
y de los procesos de participación ciudadana.  
Todas estas reflexiones deben ser analizadas y estudiadas dentro del Taller Vertical de 
Arquitectura. Pero al contrario de lo que normalmente se piensa, la idea de “lo urbano” debe 
ser el contexto desde los primeros ejercicios proyectuales. El pasaje de la arquitectura 
objeto a la arquitectura ciudad, ha modificado el concepto de arquitectura y en 
consecuencia, también el rol del arquitecto. Ahora se necesita un arquitecto comprometido 
con el territorio, un Arquitecto del Territorio. 
Se trata de “pensar los ejercicios proyectuales a lo largo de la carrera como pertenecientes a 
un contexto más amplio. Así la condición arquitectónica/urbana de los hechos de la ciudad y 
el territorio, recorren todas las escalas del “fenómeno arquitectónico” (Rogers, 1981), 
variando solo su complejidad” (Sbarra et al., 2015) (Figura 5) 
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Figura 5: Plan Maestro para el Barrio Meridiano V de la ciudad de La Plata. Autores: Pablo Mastropietro y Carla 
Raffino, estudiantes del Nivel VI del Taller Vertical de Arquitectura N° 1 Sbarra-Morano-Cueto Rua.  

1º PREMIO JOSÉ M. AROSTEGUI ARQUISUR 2014 
Sirve de escenario de actuación para el conjunto de los temas de todos los niveles del Taller 

Fuente: de los autores 

En articulación con el resto de las áreas del plan de estudio, finalmente se llega a dominar la 
escala del PU en forma integral. Para llegar a ese punto se debieron recorrer temas, sitios y 
programas variados indicando en cada uno objetivos particulares y generales en un camino 
riguroso en lo pedagógico y didáctico, construyendo la mirada, capacidad de observación e 
incorporando el bagaje de herramientas que nos permita leer la ciudad y el territorio como 
un texto, desde una gramática disciplinar concreta (Moholy Nagy, 1998)  
Quiere decir entonces, que el aprendizaje del PU en el ámbito del Taller no constituye un 
salto al vacío, sino mas bien la acción proyectual integradora que puede o permite 
modificar el rumbo de las líneas de fuerza que impactan muchas veces de manera negativa 
en nuestro territorio. 
Es quizás también como diría Vittorio Gregotti, la defensa de la “última manualidad” que le 
queda al arquitecto; la “esperanza proyectual”, al decir de Tomas Maldonado. 
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