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nes; y con la política institucional —de permanente
debate y discusión—, relativa a la propuesta del Eje-
cutivo Municipal de Rosario por el Reordenamiento
del Área Central y el Primer Anillo Perimetral; siem-
pre desde el aporte de ideas y acciones constructivas
que orienten el futuro de un desarrollo profesional
pleno, que coadyuve a la transformación positiva de
nuestra ciudad. En este sentido y a través de todos los
medios posibles, hemos expresado nuestros aportes
profesionales, que confiamos serán tenidos en cuenta.
Aguardamos todavía la actitud comprometida por las
autoridades municipales.

Lo que aquí les presentamos no es un programa de
arquitectura tal como lo concebimos en nuestra for-
mación académica, si no la relatoría de proyectistas
que a partir de la imaginación, plasmada luego en
ideas que se irán concretando en diseños de espacios
no sólo funcionales, sino en verdaderos sellos de iden-
tidad de una marca. Marca que satisface a consumi-
dores exigentes que se la apropiarán, dándole signifi-
cado propio. 

Esto en síntesis, es Arquitectura de Locales. Pro-
yectos que van más allá de un simple espacio comer-
cial, son el pilar que le da identidad y relevancia social

a una determinada marca. La coherencia de esta for-
ma de hacer arquitectura, está también dada por el di-
seño de áreas de trabajo, acorde a las exigencias en hi-
giene y seguridad en la construcción y en el trabajo.
Exigencia y necesidad que desde el CAd2 hemos inter-
nalizado como pedagogía para concientizar en un res-
ponsable ejercicio de la profesión.

Vaya nuestro reconocimiento al arq. Germán Guar-
datti, quién como curador tuvo la ardua tarea de se-
leccionar los trabajos aquí expuestos, al arq. Manuel
Ongaro del Área de Servicios y Productos (AS&P) que
gestiona el material de los estudios y los recursos eco-
nómicos, y muy especialmente a un amigo y colabora-
dor de todos nuestros emprendimientos editoriales,
Rubén Mauro, de la firma DOMUS. Esperamos que
disfruten esta inestimable producción de arquitectos,
para arquitectos y para la sociedad toda, en la que
nuestro quehacer toma densidad y pliegue.

Estimados colegas nos despedimos, anunciándoles
la próxima 0341 que será de viviendas unifamiliares
entre medianeras, bajo curaduría del arq. Marcelo
Wade; y la 0341 dedicada al arq. Marcelo Perazzo.

Arq. Aureliano José Saruá
Presidente del CAd2 

roceso que vinculado a las variables de la inver-
sión y el consumo, arrojan indicadores de desa-

rrollo y crecimiento económico de Rosario y la Región.
Indicadores de este sostenido proceso son los altos volú-
menes que registra la industria de la construcción, así
como el incremento de la actividad comercial.

La conjugación de estos indicadores, aporta a
nuestra Región una dinámica que la posiciona como
una referente de importancia a nivel nacional en nue-
vas tendencias en la arquitectura comercial, dejando
una impronta y estilo de vanguardia en la materia.

En esta dinámica se destaca el desarrollo de polos
comerciales bien diferenciados. Por una parte el área
central con ofertas variadas y propuestas «aggiorna-
das» a un nuevo concepto de cliente que demanda —en
la relación precio-calidad- por espacios integrales de
consumo, estéticamente confortables y con identidad
propia, que le permita apropiarse del producto—mar-
ca. Por otra parte, la consolidación de otros polos co-

merciales, como visión contemporánea de la actividad
comercial, tales los shopping center. 

Estos ámbitos de compactación de la variable espa-
cio/tiempo, son reflejo y reflejan el proceso global de
resignificación del consumo, tanto individual como
colectivo. Cajas comerciales de múltiples circulaciones
(tran-sociales por definición), son atravesadas por un
abanico que se abre a propuestas que van desde la
simple contemplación de vidrieras, pasando por la ma-
terialización del consumo, la gastronomía, el diverti-
mento y el entretenimiento de adultos y niños.

En esta nueva entrega, nos dedicaremos a presen-
tarles parte de esa dinámica de desarrollo por la que
atraviesa nuestra Región en arquitectura comercial.

Las propuestas que les acercamos reflejan una vez
más la premisa de nuestra gestión «Rosario y la región,
obra de arquitectos». 

Esta consigna ya la demostramos con la publica-
ción de la 0341 PH, La Gaceta y el Dossier de opinio-

P
Dos formas de expresar un mismo proceso
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os recuerdos de las funcionales tiendas de pue-
blo o los espléndidos centros comerciales de las

ciudades (Gatti & Chaves, La Favorita, Harrods) cons-
tituyen un registro folklórico de la ceremonia del co-
mercio. Más allá de los productos en venta, los lugares
perduran y contienen las imágenes de esas experien-
cias.

Este número de la 0341 pretende un recorrido por
lugares y temas desprendidos de la función comercial
pero evitando un reduccionismo programático. 

Rafael Cippolini, curador externo del museo de ar-
te contemporáneo de Rosario MACRO, explica en el
folleto de muestra «un mundo de tentaciones, otoño
2007» que su tarea consiste en ser un profesional del
desorden logrando de este modo organizar más allá de
las categorizaciones. 

La selección de proyectos que se exponen más ade-
lante pretende reflejar este concepto planteando una
mirada, particular, subjetiva e incompleta. Desde po-

cos metros cuadrados en el centro hasta grandes su-
perficies en las afueras, desde obras en contenedores
acéticos hasta antiguas casas revitalizadas, desde pun-
tuales resoluciones distintivas hasta precisos planteos
generales. Desde profesionales destacados hasta nove-
les ignotos. Desde… hasta.

En un primer momento el título «locales comercia-
les» trazo un camino hacia la selección de proyectos
de espacio interior probablemente por una necesidad
personal de revalorizar un encargo considerado «me-
nor» dentro de nuestra actividad profesional. Consi-
dero que la gran obra no tiene que ver con su volumen
sino con la habilidad del profesional en resolver más
allá de las variables.

El factor tiempo es otro de los temas relevantes de
este programa. Los locales en general, nacen apresura-
dos por la ansiedad de los clientes y muchas veces
mueren prematuros, asesinados por la aparición de
recursos de moda. Esto podría entenderse como un

aspecto negativo sin embargo creo que esta lleno de
posibilidades. La aceleración durante la etapa de pro-
yecto muchas veces deviene en resoluciones más sinté-
ticas a favor de la calidad espacial. Por otro lado,
cuando se logra transformar el campo de limitaciones,
producto de la agitación de quienes nos contratan, en
un paisaje de datos encontramos proyectos más equi-
librados entre nuestra vanidad profesional y las de-
mandas externas. Por supuesto que nos es un trabajo
fácil, la vorágine del lapso puede impedir una relación
distendida. 

Me resulta fascinante como Rem Koolhaas cuenta
las virtudes de una obra enlazadas al vínculo con sus
propietarios. Así la Villa Dall´Ava nace con una serie
de cartas entre ambas partes y se desarrolla con una
precisa elaboración de las mismas. Las tiendas para la
firma Italiana Prada genera un momento paradigmáti-
co en el epicentro de Nueva York gracias al estrecho y
fluído nexo entre clienta y arquitecto. En este encargo
para OMA_AMO del 2001, la experiencia espacial se
construye con una muy cuidada operación sobre la
caja. El piso se pliega diluyendo las cotas de nivel y
extendiendo su capacidad funcional. Los muros abren
su espesor para alojar objetos, los materiales comuni-
can una voluntad experimental y la iluminación artifi-
cial acompaña de modo esencial sin necesidad de
cobrar carácter de objeto. En el caso del local del

SOHO neoyorquino las operaciones de revitalización
de un edificio existente son complejas y el valor radica
en haber utilizado el atravesamiento público del edifi-
cio para la construcción de un hito urbano interior. La
obra cobra vida nuevamente desde la profundidad de
la planta y no intenta evitar la expresión de su tiempo. 

La recuperación de un edificio existente no debería
quedar en la superficialidad del re trabajo de su facha-
da o en el rescate de «algo del volumen» criterio sus-
tentado por quienes se encargan de custodiar nuestro
patrimonio arquitectónico. 

El valor de esta producción radica en la continui-
dad editorial sumándose a la propuesta de 0341PH y
de 341. Entre todas se genera un sistema de miradas,
variaciones en el tiempo de puntos de vista. Todas son
posibilidades de mostrarnos lo que hacemos, son lu-
gares de encuentro. 

Por resoluciones de cada una de las empresas no pudimos in-
cluir en el listado tres tiendas del shopping Altos Rosario que
considero relevantes : Tucci (por el aprovechamiento expresivo
del ladrillo cerámico), Vitamina (por la capacidad de encade-
nar espacios dentro de una misma caja) y Ayres (por la cons-
trucción de una propuesta con identidad a partir del uso de
materiales convencionales evitando al mismo tiempo «un mini-
malismo de moda»).

Arq. Juan Guardati
Curador Revista-Libro 0341, Locales Comerciales

L
La ceremonia del comercio
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Estudio Aire
Arqs. Juan Germán Guardati, Román Renzi

Matías Agostino y Dg. Maximiliano Rossini 

AGUAMARINA

• Spa, San Juan 2151

VILLAMORA

• Salón de Fiestas

• Av. Colombres 1340

COOPER

• Sonido y seguridad

• Urquiza 2557

MICRO

• Clínica oftalmológica

• Corrientes 335
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uan Guardati: —Cuando digo «locales comercia-
les», ¿hacia dónde se dispara el pensamiento: al

exterior de la caja arquitectónica o al espacio interior?
Yanina Cíccero: —Pienso que esta consideración no es
privativa del tema local comercial y que tiene relación con
las condiciones que plantea el encargo; de acuerdo a las
cuales se armará el programa arquitectónico.
Estaremos de acuerdo en que al tratarse de un local co-
mercial, siempre habrá que resolver el espacio del local
propiamente dicho para exhibir el producto de venta. Pe-
ro este programa inicial se completa con estas diferentes
condiciones iniciales.
Si el local es una obra nueva, el programa es más comple-
jo, e incluye consideraciones de implantación, composi-
ción y materialización de la obra en su relación con la ciu-
dad. La inserción de un local en un edificio existente, nos
remite a pensar la relación entre el reciclaje de la caja pre-
via, y su relación con el nuevo espacio interior.
Por último, parecería que el encargo más acotado al «in-

terior» es el diseño de un local en una galería o centro co-
mercial. En este caso, el local se insertará dentro de un
espacio contenedor posibilitante, que marcará su impron-
ta con las decisiones espaciales-materiales interiores y su
modo de relación con el observador.

J. G.: —Cuándo el trabajo de un local comercial se limita
al diseño interior, ¿cuál es tu estrategia de diseño?
Y. C.: —Respecto del estricto análisis de una estrategia de
actuación en el diseño de un espacio interior, trabajo con
variables comunes a la disciplina arquitectónica, acomo-
dada a una cuestión de escala particular de los espacios
interiores. 
Una lectura del espacio a intervenir, deviene en un análisis
y determinación de los límites espaciales interiores del lu-
gar. Es diseñar un lugar particular, una atmósfera, un re-
corrido determinado, atento a las condiciones del progra-
ma específico que plantea el local, cuya consideración pri-
mordial siempre es la exhibición del producto.

Otro punto importante es el diseño exhaustivo de las par-
tes que definen el espacio (elementos interiores de inter-
mediación / fachadas interiores / mobiliario / soportes), en
un todo atento a las consideraciones espaciales globales.
La variable material juega un rol definitivo en el proyecto
del espacio interior. Aporta una definición expresiva del
diseño, determinando las texturas, colores, transparen-
cias, opacidades, que presentará el espacio; al mismo
tiempo que, atento el diseñador a las cualidades intrínse-
cas de cada material, incluye la variable de la duración en
el tiempo del diseño.

J. G.: —¿Cuál es el limite? ¿Cuándo comienza a estar mal
un proyecto de espacio interior?
Y. C.: —El proyecto de un espacio comienza a estar mal
cuando se desequilibra la relación de contención mutua
entre el proyecto de diseño y el proyecto de imagen de la
marca del producto. Pienso que la definición arquitectó-
nica debe crear un espacio que sea apropiado para el de-
sarrollo de las posibilidades de la marca del producto y
no transformarse en un ataque estético banal. De la
misma manera, la estética e impronta visual de la marca
del producto deberá permitir que el diseñador pueda ope-
rar con sus variables y generar un marco de expresión
controlada a la exhibición de la marca.

J. G.: —El impacto visual, la atracción, el espectáculo,
¿son especificidades de este programa arquitectónico?
Y. C.: —Si entendemos la palabra espectáculo, desde un lu-
gar peyorativo, en términos de abundancia de signos y ca-

rencia de criterio, y pensamos el espectáculo sólo alimen-
tado por una voluntad de transgresión irracional, enton-
ces pienso que no pertenece a ningún programa de la
arquitectura. Pienso que el impacto visual y el espectáculo
entendidos como la experiencia del espacio, no son priva-
tivos del tema y responden al fin ultimo de la disciplina.
Evidentemente, en cualquier encargo, la experiencia del
espacio, los recorridos, la luz, irá supeditada a que la so-
lución arquitectónica resuelva el tema programático espe-
cífico. En este caso, en el marco del programa comercial,
la variable de la imagen de marca y la publicidad adecua-
da del producto, genera un condicionamiento particular,
pero como dije antes, nunca debería estar en desequilibrio
con la propia respuesta del diseño.

J
Experiencia

Estudio Ciccero Arquitectos
Arq. Yanina Cíccero
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OFICINAS GRIMALDI GRASSI ROSARIO

• Año Restauración y Restitución del Proyecto: 2001-2002

• Superficie cubierta: 1800m2

• Ubicación: Santa Fe 1467/73, Rosario
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Estudio Ciccero Arquitectos
EDIFICIO ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

• Año Proyecto: 2004 - 2005

• Superficie cubierta: 2400m2

• Ubicación: Rioja 875, Rosario
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J.G.: —¿Dónde empieza a estar mal un proyecto de inte-
riorismo?
Probablemente, como en cualquier proyecto o encargo,
cuando en líneas generales, no se logran articular de
manera coherente y arquitectónicamente válida, las
demandas con los medios disponibles.

J.G.: —El impacto visual, la atracción, el espectáculo
¿son especificidades e este programa arquitectónico? ¿A
quién reconoces como figura relevante por su desempeño
dentro de esta temática?
Sin dudas, una de las demandas principales de todo comi-
tente de este tipo de encargos es la de atraer la mayor can-
tidad de publico posible a estos lugares. Sin embargo,
luego de una rápido mirada a todo lo construido en el
medio local en este sentido, el hecho de que esta demanda
se haya intentado resolver mayoritariamente apelando a
estrategias basadas en lo espectacular o lo visualmente
llamativo, creemos que obedece más a una falta de refle-
xión o compromiso disciplinar —seguramente alentada
en parte por los cortos tiempos de ejecución propios de
estos encargos— que a una relación estructural de estas
variables con el programa. Basta ver por el contrario tra-
bajos como los de Shigeru Uchida, que si bien muy vincu-
lados al minimalismo de los ‘80, hoy un tanto despresti-
giado luego de haberse puesto de moda pero igualmente
validos, lograron obras de enorme calidad espacial y
material apelando a estrategias que priorizan la articula-
ción de elementos neutrales o abstractos, austeros pero
esenciales, donde con una mesa y un muro de factura

impecables y nada más, se logra armar un local comer-
cial.

J.G.: —Mas allá de la selección hecha para esta publica-
ción, ¿qué locales te parecen valiosos, a nivel local, nacio-
nal o internacional? 
Nos parece interesante el local de TUCCI en el shopping
Alto Rosario, ahí hay un ejemplo de reflexión novedosa,
que saca al ladrillo de su uso tradicional, y lo desplaza al
interior de un local comercial y al mismo tempo lo usa
como pantalla girándolo y dejando los agujeros vistos.
Otro ejemplo muy bueno es el del local que hace Da
Rocha para la empresa FORMA en San Pablo, llevando a
un primer piso la zona de exposición del local y su respec-
tiva vidriera, dejando a nivel de vereda el estacionamiento
y deposito, convirtiendo el ingreso solamente en una esca-
lera, pero logrando darle escala a la intervención frente a
la avenida y su trafico, y transformándola también en
espectáculo desde el interior.

J.G.: —Local Comercial ¿es un ejercicio menor dentro de
nuestra profesión? De no ser así, ¿por qué creés que no se
toma por ejercicio de proyecto en nuestra facultad?
No, de ninguna manera. Un trabajo se torna menor cuan-
do uno no tiene ganas de hacerlo, entonces es mejor que
lo abandone….o lo termine pronto.
Probablemente el hecho de que algunos consideren a los
locales comerciales efectivamente como encargos meno-
res, se deba principalmente al hecho de que esto es solo
una creencia, es decir, algo no cuestionado o revelado
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Estudio Pinasco
Arq. Gustavo Pinasco y Martín Ortiz

uan Guardati: —¿Cuándo digo «locales comer-
ciales», a dónde se dispara el pensamiento: al ex-

terior de la caja arquitectónica o al espacio interior?
En líneas generales, no tenemos recetas y por lo tanto casi
siempre todo depende de las circunstancias particulares
de cada encargo. En este sentido no hacemos mucha dife-
rencia entre este tipo de proyectos respecto de cualquier
otro. Tratamos de que, una vez contemplados preliminar-
mente los requisitos básicos del encargo, siempre quede
espacio para plantear propuestas alternativas a las mira-
das usuales, básicamente integrando distintas variables
dentro de una misma «idea» o «concepto», en torno a la
cual se articulen luego las restantes instancias del proyec-
to. En el caso particular de los locales comerciales, siem-
pre hemos intervenido en arquitecturas preexistente, y
mayoritariamente dentro del rubro gastronómico, por lo
cual, una de las variables que solemos tener en cuenta, es
el hecho de intentar valorar o destacar algún elemento,
alguna parte o característica arquitectónica interesante de

estos espacios y utilizarla a favor. 

J.G.: —¿Cuándo el proyecto de un local comercial se
limita a un trabajo de espacio interior, cual es tu estrate-
gia de proyecto?
Los casos que nos han tocado en este ámbito han sido
resueltos con medios muy escasos y bastante imagina-
ción. Los dos últimos trabajos giraron en torno al hecho
de cómo lograr una identificación o caracterización fuerte
o importante del espacio, utilizando elementos que al
mismo tiempo y principalmente, resolvieran el acondicio-
namiento acústico de los locales como problema insosla-
yable. La decisión inicial fue la de no usar ninguno de los
materiales comercializados habitualmente en el rubro, y a
partir de allí, diseñar a bajo costo y con un montaje rápi-
do y sencillo, algo que se convirtiera en elemento cualifi-
cador del espacio. El resto de la intervención se limito a
acompañar esta idea o estrategia rectora resolviendo las
demás cuestiones de forma integral.

J
Crítica
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como problema especifico, que se asume y se extiende sin
mas por la simple vía de la costumbre. 
Puede quizá en parte, deberse al hecho de que a la palabra
comercial se le esté dando una interpretación demasiado
literal, connotando la idea de que a estos trabajos es
mejor hacerlos rápido tratando de cobrar buenos honora-
rios y a otra cosa, y no como oportunidad para desarro-
llar una investigación arquitectónica, aunque a fin de
cuentas un local, en tanto encargo profesional, no es en si
menos «comercial» que una vivienda, un edificio para
estacionamientos o una escuela. 
Lo de la facultad es al menos curioso. Al mismo tiempo
que desde ciertas materias se estudia y aprende la obra de
los arquitectos del Movimiento Moderno —muchos de
los cuales proyectaban desde un juego de cubiertos hasta
una ciudad con la misma convicción y sabiduría— en las
materias proyectuales, los temas de diseño, o las reformas
o cualquier otro tema de los considerados «menores», en
líneas generales tienen poco espacio, incluso los edificios. 
Sin dudas, esta cuestión no escapa a la situación más
general de la ausencia de un debate, respecto de un plan
de estudios sino definitivo, al menos actualizado -ni com-
placiente ni sumiso pero si coherente, con el amplio
espectro de las demandas sociales actuales.
De cualquier modo, al abandonarse o no asumirse estos
temas como propios de la disciplina, queda un espacio
vacante hoy ampliamente ocupado por otros saberes o
prácticas, que desde la decoración de interiores hasta el
marketing -actualmente bastante parecido a una religión-
dicen y hacen cosas sobre el tema. Entonces, a muchos

arquitectos jóvenes, que no saben bien como pensar ni
que hacer porque nadie ha intentado enseñárselos, solo
les queda, por falta de voluntad o convicción, el rol de
meros «interpretadores de tendencias». Casi como si los
estudiantes de medicina aprendieran en la facultad a rea-
lizar transplantes de órganos u operaciones de muy alta
complejidad pero no tuvieran la menor idea de cómo
curar un resfrío. Seguramente, la gente en estos casos, ter-
minaría recurriendo a los curanderos o a remedios case-
ros; lo cual sin dejar de ser válido, probablemente tiene
poco que ver con la medicina.

J.G.: —¿Los clientes de este rubro tiene alguna particula-
ridad?
Algunos suelen ser bastante ansiosos y pedir las cosas
demasiado tarde, pero en líneas generales, con propuestas
claras y dialogando lo suficiente, pueden lograrse buenos
resultados en poco tiempo. Otro tema aparte, bastante
complejo y cansador, es el lidiar con los gerentes de ima-
gen de alguna marca importante o conocida. Suele haber
poco espacio para el disenso o los planteos alternativos.
Las empresas tienen prácticamente todo resuelto y estipu-
lado y esos encargos para nosotros, casi nunca han termi-
nado de concretarse.

J.G.: —¿Cómo influye el factor tiempo en el diseño inte-
rior de estos locales? ¿Cómo afectan los modismos esti-
lísticos ya sea en el encargo o en la vida del proyecto?
En el estudio, tanto los tiempos de proyecto como de obra
en este tipo de encargos han sido casi siempre bastante

escasos, por lo que generalmente las estrategias han con-
sistido en concentrar la atención, el esfuerzo y la inversión
en uno o dos puntos o temas principales, facilitando
luego el proceso de obra. Respecto de las modas… la idea
de «marca» es en si misma bastante conservadora; algo
que tiene que perdurar en el tiempo sin demasiados cam-
bios para seguir siendo reconocido y no perder vigencia.
Es probable que en nuestro medio todavía estemos bas-
tante apegados al uso de imágenes prediseñadas para
manifestar estas ideas o conceptos; la cuestión de todo lo
referido a lo temático tan abundante de unos años a esta
parte. Seguramente un encargo que implique «proyectar»
un local para una franquicia va a dejar poco espacio para
proyectar. Sin embargo en otras latitudes esto se entiende
de manera bastante diferente. Los casos de Herzog & De
Meuron y Rem Koolhas trabajando para PRADA o Toyo
Ito para TOD`S indican tanto que, las empresas han
aprendido y les conviene confiar en los arquitectos a la
hora de diseñar su modo de presentarse al mundo, como
que los arquitectos han encontrado la manera de respon-
der a las demandas propias de estos encargos valorando y
desarrollando ejemplarmente su trabajo.
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MURO CHANDON y BARRA CHIVAS 

• Metropolitan Bar | Córdoba 1680

• Año 2005

LA VIDRIERA DE CORDIC 2006

• Güemes 2552

• Año 2006

CEROTRESCUARENTAYUNO | 

Estudio Pinasco
MUELLE 1

• Estación Fluvial

• Año 2000

TIZIO RESTAURANTE

• Salta y Paraguay

• Año 2005
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Forcén 
Arqs. Javier Forcén, Juan Ignacio Forcén 
y Juan Ángel Forcén

uan Guardati: —En general ¿la mirada de ustedes
está puesta sobre los objetos dentro de un es-

pacio?
Juan Ignacio: —Nuestra preocupación está volcada a la
escala de los objetos. Nos interesa la proporción y el ta-
maño de las piezas en relación a lo que producen en el
espacio. Probablemente el manejo de los detalles es algo
que tenemos incorporado desde nuestras generaciones
anteriores. Cuando sacamos un producto de la fábrica ya
sabemos que está impecable, apuntamos entonces a cómo
se acomoda en el lugar. Por ejemplo el «CUPE» es un si-
llón que hicimos para La Vidriera de Cordic, tiene que ver
con las líneas de un auto, es ancho con asientos de cama-
ro y el gran esfuerzo de su diseño fue la precisión para lle-
varlo a una situación doméstica.

J.G.: —¿Por qué creen que en la facultad no se toma lo-
cales comerciales como ejercicio?. ¿Puede ser entendido
un trabajo menor dentro de nuestra profesión?

J.I.F.: —Creo que en general desde lo académico se toma
como algo menor. Obviamente nosotros no pensamos así.
Supongo que como hay menos datos a primera vista,
unas medidas muy precisas y acotadas, una fachada y al-
gunos muros interiores, se comete el error de creer que
hay menos posibilidades de explorar en el entorno físico y
en aspectos formales y espaciales.
Javier Forcén: —A raíz de nuestra formación como arqui-
tectos estamos muy acostumbrados a darles demasiadas
vueltas a los proyectos y el local necesita gran inmediatez
de resolución. Sería interesante durante la carrera ir adqui-
riendo agilidad para resolver este tipo de encargos. Su-
pongo que hay profesionales que deben asustarse con las
exigencias de los clientes y terminan presos de las pautas
de las marcas y simplemente resuelven el modo de vender
los productos. En cambio hay otros locales que además
anuncian conceptos arquitectónicos como es el caso los
epicentros Prada de Koolhaas. Nuestro local comunica,
no necesitamos vender lo que tenemos acá, mostramos un

J
Comunicación

potencial. La idea original era no hacer una mueblería, te-
níamos la intención de exhibir muy pocos productos y
poder cambiarlos frecuentemente. Queríamos poder ju-
gar con el producto, mostrarlo desde un lugar diferente al
convencional. Nos pasa que la vorágine de lo comercial
exige que tengamos que detenernos a reflexionar perma-
nentemente sobre las ideas que queremos que exprese el
local. Tiene que haber un interés de sostenerlo en el tiem-
po. 

J.G.: —¿El tamaño del local constituye una dificultad en
la resolucion del proyecto?
J.I.F.: —Pienso que en un local de dimensiones acotadas,
todo tiene que funcionar con más precisión. Cobran gran
relevancia los detalles de terminación mientras que en
aquellos de mayor volumen hay que ser más riguroso en
la esencia de la propuesta. Hay un local de marcos de cua-
dros de Souto de Moura en Lisboa mínimo e impresio-
nante en su resolución expresiva y constructiva.

J.G.: —¿El impacto visual, la atracción, el espectáculo
son especificidades de este programa arquitectónico?
J.I.F.: —Hay algunas cosas que trascienden el producto.
Una vez planteamos unos carteles que decían «elegite lo
primero de tu lista de separación de bienes «mientras que
en el local de al lado promocionaban listas de casamien-
tos. Queremos comunicar y ser consecuentes con lo que
pensamos. Nosotros desde chicos aprendimos espontáne-
amente lo que es el mueble y ahora queremos poder plan-
tearlo de otro modo. Comunicar desde otra forma es un

reflejo de nuestra estrategia de diseño más que un recurso
comercial. Es algo continuo y permanente. Planeamos a
largo plazo salir a competir en el exterior, por ese motivo
no nos permitimos armar algo parecido a algo existente
ni siquiera para un cliente de rosario. Sentimos que es muy
importante construir nuestra identidad. Trabajamos en
conjunto con una agencia de publicidad para poder cons-
truir con mayor rigor esta manera de proceder.

J.G.: —¿Dónde empieza a estar mal un proyecto de dise-
ño interior?
J.F.: —Cuando la obra es mas importante que el producto
o que el espacio. Cuando hay un exceso de exhibicionis-
mo o exceso de ideas. El límite es muy complicado, el
local emblemático de Prada del estudio de Rem Koolhaas
tiene un gran despliegue expresivo sin embargo no cruza
esa línea. Nos encantan estas experimentaciones, aunque
nos sentimos mas próximos a las propuestas de Souto de
Moura, por su manejo del espacio con recursos donde el
acento no esta puesto en la exposición del material sino
en la posesión del local. Trabaja como el cine europeo
donde con menos recursos comunica lo mismo o más que
el cine americano.

J.I.F.: —Algo que ya este hecho es una insatisfacción per-
sonal. Es un freno. Si veo que un colega transcribe literal-
mente no me parece mal pero nosotros tenemos mucho
cuidado. No nos fijamos demasiado en lo que hacen los
otros y aunque veamos algo que nos gusta no podemos
hacerlo parecido.
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Estudio Forcén

• Diseño Mobiliario

• Rioja 1737

LA VIDRIERA DE CORDIC

• Alto Rosario Shopping

• Año 2005

LA VIDRIERA DE CORDIC

• Güemes 2552

• Año 2006

OCIO

• Almacén Digital

• Rioja 2020
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Arq. José María D’Angelo

e encuentro con muchas dudas acerca de las nor-
mas vigentes de lo que se debe preservar. Hay mu-

chas opiniones, con algunas coincido, pero de lo que es-
toy seguro que no es lo mismo conservar que preservar.

Me parece que políticas erradas junto con una mirada
distraída de la esencia de lo que se preserva dieron por re-
sultado unos enmascaramientos urbanos que por detrás
algunos objetos se estiran para poder ser.

Hasta hace muy poco me molestaba la agresión de los
que se llaman comunicadores o artistas populares cuando
con graffitis ensucian las caras de este bien social que lla-
mamos ciudad.

Sin embargo con operaciones de limpieza que en la
mayoría de las veces no son tan simples desaparecen, pero
las máscaras urbanas no tienen bandas elásticas, tienen
cimientos. Este tiempo impregnado de nostalgias por el
pasado hará que en un futuro cercano nos preguntemos
que pasaba en los inicios del tercer milenio.

A pesar de la ferocidad de la piqueta, que viene de más

lejos, los 70 fueron emblemáticos, existen sólidas cons-
trucciones que pueden tener un destino menos ingrato
que su demolición. Reinventarlos como locales comercia-
les seria una buena excusa.

Sin un pasado pre-hispánico, ni operaciones impor-
tantes en época de la colonia estas obras relativamente
jóvenes, por ser esta un ciudad joven casi sin historia, tie-
nen la mayoría de ellas un denominador común, el aban-
dono producto del empobrecimiento.

Todavía no hemos aceptado que somos un país pobre
en donde las obras catalogadas como un bien social, en su
gran mayoría no pueden ser mantenidas por un pueblo
empobrecido.

Los 80, nos ofrecieron la destrucción de un notable
espacio público ganado por la modernidad con la incor-
poración de la ochava del viejo Banco Nación en el
mismo lugar empecinados en celebrar el pasado. 

El estado las cataloga en edificios construidos en la
época de los conservadores, es más las supervisa desde

M
Patrimonio

nuevos edificios, algunos de ellos de firma. Pero la ecua-
ción de un estado que quiere y un pueblo que no puede no
cierra, como en la época de los conservadores.

En nuestra joven ciudad un poco más tarde de esta
época la de los conservadores, me refiero a los 30, más
precisamente en los 50, Alfredo Molteni junto a Mariotti
y Valenti se paraban en una esquina con La Segunda 1ra.
Edificio que en mi opinión cierra la primera mitad del
siglo. Sus alumnos José Avelino Erquicia y Juan Carlos
Spirandelli, con el Farallón, abren la segunda mitad en los
inicios de los 60. Elijo estas dos obras en nombre de
muchas otras por la singularidad de sus actores, maestro
y sus alumnos, estos últimos desarrollaron el proyecto en
el transcurso del año académico en una Facultad que fun-
cionaba como una escuela.

Creo que el número de la revista 041, dedicada a los
maestros de los 50, es el catálogo de nuestro auténtico
patrimonio. Existen otras obras más antiguas, que preser-
varlas es de una obviedad absoluta, pero en la gran mayo-
ría… no sé.

Puedo dar como ejemplo mi casa, que esta catalogada.
Vivo en una casa chorizo en la planta alta, esas que hací-
an allá en los 20 para que el de la planta baja viviera de
rentas con la de arriba… no sabía lo que le esperaba.
Demás esta decir que tiene una dudosa calidad arquitec-
tónica. Pero debo reconocer que junto a otras también
dudosas adyacentes generan una buena pared urbana. 

En Córdoba, ciudad varias veces centenaria, en las
adyacencias de lo que se llama la Reserva Jesuítica, opera-
ciones sensibles en casas antiguas cercanas a obras del si-

glo XVII y XVIII las transformaron en «casas de marca»
sin las estridencias tan comunes de la posmodernidad.

Una intervención mía en esta ciudad que se iniciará en
la brevedad, me hizo conocer que el Código Urbano atien-
de lo conceptual del Patrimonio: el perfil urbano que se
traduce en un corte modélico.

Todo este contexto convive sin prejuicio alguno con
un edificio contemporáneo en construcción perteneciente
a la Universidad celebrando los acontecimientos de la
vida por sobre el congelamiento del abandono.

La diversidad, el conflicto, el color, la gran dimensión,
la pequeña dimensión, resumen algo que llamo la hetero-
geneidad rosarina.

Una buena ventana abierta para mirar, es la Facultad
de Arquitectura, la de la Universidad Pública, la nuestra,
la de Rosario, en donde la desprolijidad, el conflicto, los
encuentros y desencuentros, la pasión provocada por los
colores políticos, la libertad de cátedra y de expresión, el
empobrecimiento debido al bajo presupuesto, convive en
un universo que «celebra los acontecimientos de la vida»,
dando un resultado inevitable sin ninguna duda… así co-
mo nuestra ciudad… ser la mejor del país.
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Arq. José María D’angelo
EXPOSITOR

• Expositor de vinos y bodegas

• Viamonte y Mitre

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CARGAS

• Fragmentos de estación de transferencia de cargas

• San Nicolás entre Gaboto y Garay

CENTRO DE NEGOCIOS CON SERVICIOS DE HOTEL

• Maqueta electrónica

• Corrientes y San Lorenzo

HOTEL

• Caseros entre Vélez Sársfield y Belgrano

• Ciudad de Córdoba













6362

CEROTRESCUARENTAYUNO | 

0341 | 28 Locales Comerciales

• A los efectos que puedan visualizarse las diferentes plantas de todos 

los locales comerciales, se ha decidido no uniformar escalas reales 

sino que se han adoptado tamaños que permitiesen aprovechar al máximo 

el formato de página adoptado para esta publicación.

• La descripción, presencia o ausencia de memorias descriptivas 

son responsabilidad exclusiva de los autores.
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Arq. Marcelo Villafañe, Sebastián Guerrico, 
Nicolás Campodónico, Eleonora Flores, Laura Rois,
Pablo Furlán

Stand Museo Castagnino

01
CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Stand Museo C astagnino
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l pedido originalmente surge de la necesidad de
resolver el stand de ventas de publicaciones,

cuyo destino siempre había sido resuelto en uno o en
ambos lados de la escalera principal del Museo.

Se trataba de un mueble un objeto o algo así, que
resolviera la situación precaria que siempre tuvo el
stand de ventas.

Mi mejor aporte fue la estrategia de encarar el pro-
blema a partir del conocimiento del museo y de la vo-
luntad de liberar los lados de la escalera.

La idea era irse hacia la pared, socavar el muro y
recuperar hacia fuera un espacio donde se alojarían
las ventas de publicaciones, una gran ventana al hall
central y la escalera liberada.

El mueble es un objeto hecho de sumatoria de par-
tes en un solo movimiento construido como piso, tri-
buna o pared y techo, donde sólo asoma un mostra-
dor que sale por encima del muro. 

Conceptualmente es utilizar maderas de multilami-
nado usadas en embalajes comunes, y con ellas some-
terlas a dos acciones simples, corte en tiras, y giro de
la cara lisa por la cara laminada vueltas a nueva a par-
tir del corte. 

El armado del objeto fue preparado en el estudio y
armado en el lugar, requirió de buena voluntad y poca
mano de obra calificada. 

Nombre de la Obra: Stand Museo Castagnino
Año de construcción: 2001

CEROTRESCUARENTAYUNO | Stand Museo Castagnino
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Arq. Rafael Iglesia
Colaborador: Gustavo Farías

Local Estudio en Rosario
Santa Fe 1669

02
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es-cubierta la rueda, esto era previsible»
R. Castells

Nombre de la Obra: Local Estudio en Rosario
Año de construcción: 2007
Fotografía: Gustavo Frittegotto

«D
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Arq. Nicolás Esteban Campodónico
Colaboradores: Arqs. Otto Crippa, Martín Lavayén 

Estudio Bulevar Oroño 
Bulevar Oroño 661/681

03
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bicado sobre Bulevar Oroño en la ciudad de
Rosario, el proyecto mantuvo la posición y la

estructura general de muros portantes de una vieja cons-
trucción existente (casa chorizo) que había sido refor-
mada y ampliada en la década del ochenta. Sobre esta
base se agrega un patio en el frente compuesto por
una serie de muros, se remplazan los techos existentes
por unos nuevos de hormigón armado, y se agrega un
volumen al fondo de la construcción. Todas estas ope-
raciones fueron diseñadas y realizadas con la voluntad
de integrar totalmente todos los componentes en la
nueva construcción. 

Funcionalmente la obra está dividida en dos secto-
res, una oficina totalmente independiente con servi-
cios al frente, y el estudio ocupando el fondo del solar.
Cada uno de los sectores posee su ingreso; desde la ve-
reda por el boulevard, los muros que conforman el pa-
tio del frente brindan intimidad a la oficina al mismo
tiempo que retoman la línea de edificación de las cons-
trucciones vecinas. En el recorrido hacia el interior, al
traspasar la reja original restaurada de la antigua casa
una serie de pisos de hormigón y piedra realizados in-
situ se extienden con gran continuidad salvando dis-
tintos niveles y conduciendo diferenciadamente a los
distintos destinos. Hacia el fondo el volumen principal
presenta una serie de ventanas corridas orientadas al
Norte, sobre el final del recorrido, el volumen se apro-
xima al muro medianero, generando un repentino an-
gostamiento en el espacio abierto y dando lugar al in-

greso del estudio, ya en el interior, este mismo movi-
miento a liberado el lugar suficiente para la aparición
de un patio interior al cual se brinda el ingreso y la sa-
la de reuniones. Las cubiertas de hormigón armado
adoptan distintos niveles en relación a la escala y el
requerimiento de espacio del lugar que cubren, divi-
diéndose en tres partes, una para la oficina del frente,
otra para el estudio, y la tercera para el ingreso del es-
tudio y el privado. Una serie de operaciones en la altu-
ra y la geometría de los techos en el punto de la infle-
xión e ingreso potencia el resultado espacial y asegu-
ran el ingreso de luz natural durante todo el día. El
proyecto fue materializado con muros de mamposte-
ría revocados a la cal, sus losas y pisos fueron ejecuta-
dos en hormigón Armado, se conservaron las abertu-
ras existentes tanto interiores como exteriores y se
agregaron las necesarias para completar el cerramien-
to en aluminio pintado en color blanco.

El proyecto busca generar una serie de recorridos
capaces de satisfacer las necesidades funcionales, al
mismo tiempo que propone una secuencia espacial in-
visible a primera vista, y que se va revelando a medida
que se transitan las distintas instancias, alternando e
integrando espacios abiertos y cubiertos de distinta
escala y carácter con fluidez.

CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Estudio Bulevar Oroño

Nombre de la Obra: Estudio Bulevar Oroño
Fecha de Proyecto: 2004
Fecha de Ejecución: 2004-2005
Superficie construida: 135 m2

Cálculo estructural: Susana Boccaccio Ingeniera Civil
Constructor: Sr. Zoilo Díaz.
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Arqs. Miguel Faure, Carlos Malamud, Susana Riveira
Colaboradores: Arqs. Bernardo Aramburu, 
Hernán Armentano, Franco Campodónico, 
Gustavo Sapiña, Srta. Florencia Malamud

Complejo Comercial 
ex Cervecería Quilmes

Av. Alberdi y Av. de las Tres Vías,
calle Mar del Plata, 

Pasaje Nelson

04
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• Primer Premio. Categoría intervención en el patri-
monio edificado.
Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2005 / Colegio
de Arquitectos Pcia. de Santa Fé.
• Obra Seleccionada. Categoría intervención en el pa-
trimonio edificado.
11º Premio Bienal de Arquitectura / Sociedad Central
de Arquitectos - Colegio de Arquitectura y Urbanismo
de Buenos Aires.

e alguna manera, el lugar es el proyecto. El lu-
gar es un fragmento de historia, expresado por

un conjunto de edificios industriales vinculados sobre
una calle propia. Reconocido y valorado por la Ciu-
dad por su valor patrimonial.

Es un testimonio del paso del tiempo, apreciable en
la vejez de los paramentos de ladrillo, los revoques de-
rruidos, los sinuosos adoquinados, los techos y cana-
letas donde crecen frondosos helechos, la persistencia
de la chimenea como símbolo de industrias de otros
tiempos, la oxidación implacable de los grandes silos
metálicos, la penumbra del espacio semicubierto, las
sombras arrojadas del atardecer sobre enormes espa-
cios interiores. 

Apreciable en el silencio, la soledad, el polvillo y el
aire enrarecido que conforman su atmósfera. 

La arquitectura entonces debía recorrer un sinuoso
camino, que permitiera alojar las nuevas actividades,
sin perder los valores intrínsecos de ese yacimiento,
pero a la vez recreándolos.

La ortodoxia de la preservación hubiera impuesto
priorizar la condición histórica de cada uno de los edi-

ficios, restaurándolos según sus características origina-
les. Lejos de situarse en esta posición, la obra se pro-
pone poner en valor las antiguas construcciones, mas
asignándoles un nuevo protagonismo como partes de
un conjunto edilicio y urbano.

Las dos nuevas construcciones se colocan como
vínculo de las existentes, haciendo contacto con la so-
la acción del vidrio incrustado en los viejos muros. 

Asimilándose en la elección de los materiales a los
propios del lugar, pero introduciendo nuevas técnicas
de utilización de los mismos, que permiten dejar hue-
lla de la contemporaneidad de la intervención.

Así, la arquitectura pasa…
Desparramando una plataforma de hormigón que

junta las viejas casas con la nueva construcción desti-
nada al área de comidas.

Este nuevo edificio se relaciona en sus formas y pro-
porciones, con la arquitectura racionalista del sector
más moderno. 

El mismo es pintado de blanco y apoyado en un
piso blanco que emerge del interior, constituyéndose
en una cabecera del conjunto. 

Su relación con la nave que se encuentra a conti-
nuación, se resuelve con una neutra caja de vidrio, que
permite apreciar el enlace de disímiles arquitecturas.

El patio de la chimenea se limpia de construcciones
carentes de valor, para dejarla exenta. La cubierta de
chapa de la nave semicubierta frente a la chimenea y
los silos, abre una gran ventana en el techo, que per-
mite apreciar estos elementos desde el interior del con-
junto en su total dimensión.

La calle adoquinada comienza a convivir con un
piso de hormigón que se presenta como una extensión
de las nuevas intervenciones, mientras las viejas vías
recorren ambos materiales.

El ladrillo predominante se recupera eternamente,
manteniendo el carácter del conjunto…

Nombre de la Obra: Complejo Comercial ex Cervecería Quilmes
Superficie: 10.200 m2

Año: 2004 

D
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Arq. Germán Ingrao
Colaboradores: Natalia Sánchez, 
Germán Baldomá Acciardi05
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Pisos Blangino
Showroom en Av. Corrientes

Avenida Corrientes 173
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e parte de la posibilidad visual del producto, y
las características del espacio existente, como

lo es un viejo local comercial de principios de siglo de
doscientos metros cubiertos. Procurar su mínima arti-
culación permitiría una visión despejada, de tal mane-
ra que bastara con detenerse en su ingreso para perci-
bir una totalidad mediante una sola perspectiva cen-
tral y franca. 

Tanto la mercadería en su cromatismo y modula-
ción como el equipamiento, estarían organizados bidi-
mensionalmente sobre el piso y dos muros paralelos. Si
bien el local es estrecho, su altura y profundidad apor-
tan contundencia espacial, de esta manera se forma en
su sección transversal una «U» dada por el panel insti-
tucional del lado izquierdo, una plataforma de pisos
pulidos central y un módulo de exhibición continuo
sobre el muro derecho.

La elección de una única paleta de colores, respon-
de a la tonalidad de base en estos pisos que es el ce-

mento, contando solo con tres grados de luminosidad.
Teniendo en cuenta que la profundidad de sus propor-
ciones llevarían a perder luz natural a medida que nos
internamos, se asume un aspecto igualmente profun-
do en cuanto al color, la compensación en base a luz ar-
tificial será gradual, incidiendo selectivamente sobre el
producto y gráficas. Las demás funciones del local se
irán acomodando en cada una de las dependencias
existentes de la vieja construcción. 

Aún así hasta en la oficina propiamente, prevalece
la posibilidad de ser recorrida de manera continua,
acompañando el criterio de exhibición integral en el
que no existan espacios restringidos. Se creyó impor-
tante un lugar para el detenimiento con la facilidad de
poder sentarse a combinar muestras, así como los cal-
cáreos artesanales fueron recibidos a modo de galería
por el originario pasillo que da al patio. Una vieja
puerta mampara permite dicho pasaje al exterior del
cual se han conservados sus elementos de antaño. 

Comitente: Pisos Blangino
Año: 2003

Planta

S
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The Planet Costa Gym SRL - Complejo Puerto España
Arqs. Silvio Paz, María Pía Albertalli
Colaboradores: Arq. Débora Bellagio
Dis. Gabriel Baulíes
Fotografía Alejo Sarano

The Planet Alto Gym SRL - Shopping Alto Rosario
Colaboradores: Arq. Cecilia Troilo, 
Fotografía Alejo Sarano

06
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The Planet Costa Gym SRL
• Complejo Puerto España.

España y el Río
• Shopping Alto Rosario

Junín 501



CEROTRESCUARENTAYUNO | Local The Planet Costa Gym SRL

Nombre de la obra: Gimnasio The Planet Gym SRL
Ubicación: Complejo Parque España
Fecha: 2004
Superficie: 950 m2

Nombre de la Obra: Gimnasio The Planet Gym SRL
Ubicación: Shopping Alto Rosario
Fecha: 2006
Superficie: 1.200 m2

9594

Planta baja complejo Parque España

Planta local shopping Alto Rosario

Planta alta complejo Parque España
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Arq. Gustavo Borrasca

Local Comercial Topper
Pasaje Álvarez 1596

07
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El concepto

a firma Topper nos encargó una propuesta pa-
ra que la ayudásemos a reposicionar su marca

apelando a un cambio de imagen en una línea Pre-
mium de locales. 

Nuestro planteo fue desarrollar locales que gene-
ren algo más que un buen espacio. Trabajando con
nuevas tendencias en marketing experiencial donde se
aprovecha la capacidad que tiene el individuo de aso-
ciar estímulos procedentes de los sentidos y relacio-
narlos con ideas, se presentó entonces una figuración
de conceptos que la marca ya portaba en su eslogan
TODO ESTÁ EN JUEGO. Se trató de una propuesta
de diseño, arte e identidad donde el núcleo es un cora-
zón orgánicamente vivo sin abstracciones que lo re-
signifiquen. El CORAZÓN de TOPPER, inequívoco y
poderoso significante transmite conceptos de alta
valoración: garra, pasión, impulso, vitalidad, energía,
emoción. 

Así se generó un conjunto artístico-comunicacio-
nal donde sus componentes son una escultura neumá-
tica cinética sincronizada con recursos escénicos,
lumínicos y audiovisuales, un sistema de tubos y líneas
luminosas que recorren muros y solados «sistema ner-
vioso» poniéndose iridiscente con el impulso y la ener-
gía del corazón de Topper reforzando la idea de la
vitalidad del edificio, maniquíes artísticos que palpi-

tan al ritmo del latido y un decálogo final, panel don-
de Topper cuenta por qué TODO ESTÁ EN JUEGO.
El contrapunto de este interior lo hace una fachada-
coraza que rompe su rigidez en un recorte de forma
orgánica dejando entrever a contraluz el núcleo signi-
ficante. 

El local Topper Rosario 

Emplazado en un edificio con cierto grado de protec-
ción por su valor patrimonial, el frente toma solo el
vano de vidriera y no expande sino con unas vidrieras
superiores hacia la fachada del edificio. 

El desarrollo interior está caracterizado por una ar-
quitectura despojada de decoración con espacios blan-
cos y netos que sirven de telón de fondo para jerarqui-
zar la comunicación del concepto y la muestra de pro-
ductos.

Espacialmente el salón cuenta con dos sectores di-
ferenciados articulados en la caja que oficia de pivot,
donde la marca expone sectorizadamente sus artículos
de línea deportiva y línea urbana, calificándolos con
gigantografías.

El equipamiento desarrollado por un proveedor de
la empresa mantiene una línea ascética que ayuda a
resaltar la muestra de productos reforzada por una
iluminación que está tratada con una luz general de
intensidad baja y una concentración de iluminación
cálida en los planos de exhibición. 

En la aplicación del concepto, el corazón visible a
través de la fachada de aluminio compuesto late en el
frente junto con unos maniquíes y transmite su lumi-
nosidad a través de los nervios zigzagueantes por el pi-
so entre los exhibidores hacia el panel de fondo donde
se relata el decálogo Topper.

Nombre de la Obra: Local Comercial Topper
Idea y dirección creativa: Lic. Héctor Berra
Dirección ejecutiva: Arq. Juan Pablo Peppino
Dirección Artística: Arq. Daniel Brandimarte 
Ejecución artística: Pablo Berra
Superficie de salón de ventas P.B.: 115.00 m2

Superficie de depósito P.A.: 150.00 m2

CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Comercial Topper
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Arqs. Jorge Hidalgo y Arnoldo Hidalgo
Colaborador: Arq. Luciano Valarín

Joyería Work
Alto Rosario Shopping

Junín 501

08
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n la búsqueda del equilibrio… planos desplaza-
dos de su eje vertical, dialogando entre sí, inter-

ceptados por una unidad volumétrica en un juego for-
mal, «desafiando a la gravedad», donde el respeto de
la verticalidad de la caja arquitectónica, expresado a
través del hormigón a la vista desnuda su esencia y la
confirma, es la síntesis sobre la cual versa la composi-
ción de la totalidad.

Todo esto, plasmado a través de una cuidada selec-
ción de materiales… 

Madera, cristal, acero y cobre se manifiestan en un
marco sugerente con una cuidada iluminación, que
ayudan a crear la atmósfera propicia, para la exposi-
ción y venta de joyas.

Nombre de la obra: Joyería Work
Ubicación: Alto Rosario Shopping
Proyecto y Dirección: Estudio Hidalgo + Hidalgo Arquitectura
Año de ejecución: 2004
Superficie: 92 m2

E

Planta



Arqs. Franco Piccini, Damián Arias

Reno Amoblamientos S.A.
Corrientes 387

09
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l criterio adoptado se acerca al terreno de la es-
cenografía más que al de la arquitectura. 

No se trata de un local con muebles expuestos sino
de un recorrido contenido entre una sucesión de am-
bientes, hipotéticos, independientes y con pretensio-
nes de realidad. 

Todo está al servicio de la simulación del ambiente;
patios, ventanas, planos vidriados, luces, sombras y cie-
lorrasos. Una serie de volúmenes, interconectados en
algunos puntos del recorrido, que invaden todo el lo-
cal. Contienen y delimitan sutilmente los ambientes,

evitando la aparición de elementos verticales y permi-
tiendo de esta forma percibir en todo momento la
totalidad.Varían en altura y dimensión según se trate
de una u otra exposición. Desaparecen en los sectores
de circulación. Una intervención casi teatral donde se
brinda un «escenario» en el cual el visitante pueda
imaginar el mueble en su contexto y experimentarlo.

Nombre de la obra: Reno Amoblamientos S.A.
Conducción de Obra: 
Estudio Vektra Arquitectura; Arqs. Rodrigo Ariotti, Damián Arias.
Comunicación Visual: Cafeína C.I.
Paisajismo: Marlen Breuning

E

Planta
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Arq. Frances Fox, Mariana Potalivo
Colaboradores: Estudio ROM

Unimog
• Alto Rosario Shopping

Junín 501
• Portal de Rosario

Nansen 255

10
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Planta

Corte
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Arq. Melina Manasseri
Colaborador: Ezequiel Manasseri

Varanasi
Corrientes 216

11
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Las condicionantes urbanísticas de la zona y el deseo
expreso del cliente de mostrar una imagen vanguardis-
ta de la moda argentina nos llevaron a proyectar una
tienda de inspiración minimalista, en la que interviene
el uesto uel uolor, uomo un elemento de composición
que ayuda a modelar el espacio; integrado por volú-
menes de formas simples y con movimientos de pla-
nos, que, con una intencionada aparición de la luz
amplian superficies y añaden a la composición arqui-
tectónica elementos de extremo poder físico.

l local situado en una calle céntrica, es un bajo
comercial de casi 300m2 que se distribuía en

planta calle, planta alta y sótano. 
La intervención erradica en la planta calle (125m2),

donde el primer paso y también el más radical, fue la
aparición de un muro longitudinal, al cual se le asig-
naron varias funciones. En él subyace no sólo la idea
de dividir, un espacio de otro, una función de otra,
sino que se transforma en un volumen discontinuo
que organiza el espacio. Donde exhibir, diferenciar,
guardar y organizar, son conceptos claves que en él se
formalizan.

Con la aparición de este muro —mueble enlucido
en blanco de casi 10 m de largo, que atraviesa todo el
local se logra una nueva percepción y proporción del
espacio, organizando además la caja, el sonido y lige-
ramente sesgado, aparece una caja contenedora —com-
pletamente Roja (muros, pisos, techos)— dando ori-
gen a los probadores y el baño; recubiertos frontal-
mente por un telón de gross de viscosa y poliéster que

les brinda unidad y sentido teatral. A cada extremo,
una puerta sin vanos (placa completa de piso a techo)
de espejos, le brinda la posibilidad de conjugarse
como —espacio infinito—, escondiendo tras ese refle-
jo el ingreso hacia las zonas de stock.

El espacio de la caja se define presidido por un mue-
ble de madera de anchico laqueada y tonalizada, su di-
seño nace en el recuerdo de una vieja mesa de carpin-
tero. Con la misma madera se trabajó la base de la vi-
driera, una especie de tarima, que se despega tan solo
50 mm del piso.

Enfrente, un doble muro blanco, con forma de
«L», que se recorta por partes, dándole así, paso a los
brillantes amarillos, naranjas y rojos. La presencia del
color recorre, en fin, buena parte de esta obra y de la
arquitectura de las últimas décadas, como tan bien lo
hacen los suizos HERZOG & DE MEURON introdu-
ciendo el color sin pudor en la serigrafía «decorativa»
de sus fachadas o el tan reconocido ENRIC MIRA-
LLES, en la Escuela de Música de Hamburgo. Si bien
es cierto que el racionalismo encontró en el color blan-
co los rayos X de la belleza, el color no es un orna-
mento o decoración, sino un elemento orgánico de
expresión arquitectónica y es por eso que mirando
este espacio interior podemos ver como se hacen pre-
sentes estos conceptos.

En la parte superior de este muro «L», una cenefa
o zócalo superior, crea una raja de luz que cierra la
zona de exposición.

El espacio abierto restante se ha resuelto con un
tabique central, atravesado por dos planos «FLO-

Nombre de la Obra: Local Varanasi
Fecha de Ejecución: 2004
Superficie construida: 125 m2

Comitente: Arqs. Dis. de moda, Mario Buraglio y Víctor Del Grosso

CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Varanasi
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TANTES LUMINOSOS» que crean un área para
exhibir accesorios. Tres mesas de formas simples, pro-
puestas como expositores móviles realizadas en made-
ra melamínica con un tratamiento especial de pintura
en caucho clorado que generan una continuidad con
el plano del piso, que posee el mismo tratamiento.

Para la exposición de ropa se ha creado un sistema
de «SOPORTES COLGANTES», basado en caños de
acero de sección rectangular, base redonda, estribo
central para rigidizarlo y un especial tratamiento so-
bre la base superior del perchero, que posibilita la
estricta y ordenada colocación de las perchas centíme-
tro a centímetro. Otro soporte diseñado especialmen-
te son las manos de tinte azul marroquí, que aparecen
en los muros y están moldeadas en acero.

Detrás del muro-mueble, se desarrolla un área de
servicios, un espacio privado para ingreso y egreso de
mercadería, con salida independiente, un pequeño
office, baño privado, una oficina, y un sector para
stock de mercadería.

El conjunto es un espacio de inspiración minimalis-
ta con un gesto de sofisticación en armonía, gracias a
la fuerza del color, las formas simples y los detalles
particulares.

Arq. Melina Manassseri

CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Varanasi
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Arq. Ariel Defino
Colaboradores: 
Arqs. Eugenio Tschaggeny, Carolina Trod
Tca. en Marketing Mariana Houriet
Dis. Industrial Marcelo Schachner
Dis. Gráfica Silvia Torres

Vahumê
Corrientes 280

12
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l comitente es una empresa dedicada a la pro-
ducción y desarrollo tecnológico de equipos

para oficinas. Mas allá de la exhibición de sus produc-
tos, la búsqueda era de una imagen corporativa que se
desprenda del prototipo impersonal y deshumanizado
que suelen estar dotados estos espacios destinados al
trabajo administrativo.

La opción seleccionada fue la de mostrar el espacio
tal cual fue construido sin utilización de recurso algu-
no para esconder o disimular o sustersfujios para
deno-tar aún más su estructura espacial. 

Conceptualmente se optó por la idea de una pasa-
rela donde el visitante recorre linealmente las diferen-
tes situaciones comunicacionales entre equipo-espacio
en la unión entre el acceder y el ser recibido. Se pensó

en la línea como lo que es, una sucesión de puntos que
tienen un comienzo y un final, y en la recta como el
camino mas claro y preciso que a su vez demuestra el
carácter de la empresa en su proceso productivo y
humano. El carácter que se le quiso adjudicar al espa-
cio es de unitariedad de recorrido total y confronta-
ción de diferentes situaciones y principalmente conno-
tarlo de calidez y calidad. Esto se lo puede leer con cla-
ridad, como el mismo gesto (línea-pasarela). 

Se demarca en el plano piso, en la envolvente late-
ral y en la superior con distinta materialidad, generan-
do diferentes situaciones, preponderando cada una en
su ubicación y acompañando al usuario en su recorri-
do y en su estancia en situación de ambigüedad en la
de oponerse y de integrar. 

CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Vahumê
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Nombre de la Obra: Vahumê
Proyecto y Fecha de Ejecución: Julio 2004
Superficie cubierta: 210 m2

Montaje: Gerente Derio Vaillard
Instalación eléctrica: Ing. Daniel Rey
Fotagrafía: Enzo Mansilla

E
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Arqs. Carina Mercado y María Adela Daboye

Melocotón
Alto Rosario Shopping

Junín 501

13
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l local se encuentra en un ingreso importante
del shopping y se desarrolla en esquina dejando

tres fachadas muy expuestas.
Nuestra intención es aprovechar esta cualidad y

que el proyecto pueda ser visto y recorrido en toda su
extensión transformándose en una gran VIDRIERA,
donde la única alteración visual en el perímetro sea la
puerta.

Dejamos libre casi la totalidad de la planta jugan-
do con dos elementos principales: el gran mueble de
fondo que deja lugar al depósito y los vestidores como
figura que generan tensión con el ingreso enfatizando
la longitudinalidad del sitio.

En cuanto a la imagen, la marca requería un cam-
bio radical, mostrar un clima de lujo y sofisticación le-
jos de la típica caja blanca y luminosa. Esto se tradujo
en la utilización de colores netos y en la elección de
materiales y luces que juegan un delicado equilibrio
entre el brillo y la opacidad.

CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Melocotón
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Nombre de la Obra: Local Melocotón

E

Planta



Arqs. Marcelo Sonnschein, Alejandra Handelsman

Key Biscayne
Alto Rosario Shopping

Junín 501

14
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a implantación del local en una esquina cerca-
na a la entrada nos proporciona dos superficies

vidriadas de grandes dimensiones, haciendo que se re-
cueste sobre las dos paredes restantes todas las funcio-
nes que en el mismo se desarrollan. Como comple-
mento a estas se disponen dos módulos móviles en el
centro del local para contener la mercadería y dispo-
nerla de diferentes maneras acordes a los armados de
vidriera que realizan. Adaptamos a la columna que se
encuentra dentro de nuestra superficie el sector de es-
tar y exhibición de accesorios y zapatos.

La materialización de las paredes interiores a mo-
do de cintas de diferentes tamaños nos permitió dispo-
ner a la mercadería entre las mismas, diferenciadas a
través de la iluminación y el material de fondo utiliza-
do: pinotea.

Para mantener el concepto de unidad hemos deci-
dido revestir a todo el resto del local con un sólo ma-
terial: cemento.

Para el resto del equipamiento utilizamos mármol
arabescato y cuero de colores en los muebles, desta-
cando su nobleza y su presencia visual.

CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Key Biskayne
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Nombre de la Obra: Local Key Biscayne, Alto Rosario
Sonnschein Arquitectos
Superficie de planta: 56,32 m2

Superficie de entrepiso: 13 m2

L

Plantas
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Arq. Viviana Collavini, Lic. Pablo Brussa

Nasa Jeans
Alto Rosario Shopping

Junín 501

15
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Nombre de la Obra: Local Nasa Jeans
Superficie de planta: 150 m 
Superficie de entrepiso: 10 m x 15 m x 5 m

Planta

Corte
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Arq. Scarpin
Asociado: Sr. Cristian Fredes

Walter Peluquerías
• Alto Salón Centro 

Rioja 654
• Salón Fisherton

Av. Eva Perón y Sánchez de Loria

16
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Límites indescifrables1

ablaba conmigo si para un Arquitecto habrá un
requerimiento programático mas intimidante

que el proyecto de un espacio para la comercialización
y comunicación de la Belleza, la Estética y la Imagen. 

De echo lo coloca de frente al espejo de su propia
esencia, al eco de sus posibilidades y a la recurrente in-
certidumbre de su auto-valoración creativa. Con la
aparición de sucesivos cuestionamientos sensibles, de
la mano de este Salon revice ese costado de mi interior.

Pero como representar la Belleza en algo tan pe-
queño!. Aunque quizás lo bello no sea demasiado gran-
de. Alguien puede precisar ¿que es la Belleza?, ¿cómo
es?, ¿dónde está? O, lo que más nos interesa; ¿cómo se
comunica o materializa? Es casi como hablar de Dios».

Cada proyecto necesariamente brota de un reque-
rimiento, sea pragmático o teórico que, en definitiva;
es su primera certeza. En este caso, ese supuesto man-
dato inicial fue el dato más incierto, vago y desafiante.
Asumiendo entonces total ineptitud para definir la
Belleza y mucho menos crearla, «ad initio» sentí la li-
beración de tamaña responsabilidad y fue esa la pri-
mera determinación cierta. 

Lejos de pensar que la arquitectura «es un arte cuya
ambición no es el provecho»2; en algún momento en abs-

tracto, creí que lo mejor sería una «Gran Caja Blanca»,
determinación difícil de sostener ante los cánones admiti-
dos por el mercado, ante mi Cliente y ante los Clientes de
mi Cliente; que huirían mucho antes de pensar siquiera
en entrar. Estaba seguro que debía ser algo mínimo, por-
que me parece que así es la Belle-za; entonces pense un
camino, una gran línea interminable e iluminada rodea-
da de ausencia y eso me parecio atractivo. 

Lamenté contar con poco espacio y recordé la can-
ción que pregunta si no seremos nosotros quienes te-
nemos en la cabeza un «maldito» muro, aunque aquí las
paredes no eran hechos mentales sino físicos que me
proponía disipar. Después supuse que lo hermoso no era
tan real y elegí el vidrio como argumento excluyente; el
material más falaz y fantástico que a mi juicio existe. 

Imaginé que algo bello podría ser un escenario irreal
de ilusiones agradables donde la transparencia es perme-
able y recepciona (lo público), lo traslucido distorsiona
siluetas verdaderas provocando silencios estéticos (lo pri-
vado), los reflejos devuelven imagenes reales que no son
la realidad (el cambio) y donde el blanco fuera la atmos-
fera de todo. A partir de esta elección, cada partición fun-
cional fue precisando su sitio dentro el todo. Entonces
lograría infinitos ángulos de observación, como infinitas
perspectivas, recorridos y percepciones. Como un yerro
voluntario, la fragilidad sustenta a los sólidos y donde la
estática exige elementos verticales de carga; la respuesta
es el vidrio en sus diferentes usos. Esa provocación ad-
quiere su expresión más conflictiva cuando la Física lo
define como un «Sólido de alta viscocidad»: un sigiloso
ente de sílice que literalmente vive y se mueve. 

La inmaterialidad de lo vertical no reporta los bor-
des y la posición precisa de un muro es la distancia
hasta el. En esta busqueda, lo único de fiar siempre fue
el contrapunto entre piso y techo: La tierra-base y El
cielo-tapa. Para diluir cualquier referencia mensura-
ble, el piso se resuelve como plano único de cemento

Nombre de la Obra: Walter Peluquerías
Superficie: 60 m2

Año de Proyecto: 2002
Año de Construcción: 2003
Documentación digital: Arq. Daniela Ulecia
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1 Arq. Scarpin (Autor).
2 Arq. Matthieu Cazavel (Arquitecto imaginario de Francoise Sagan,

Escritora Francesa). 
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blanco empastado con mica laqueada y sin particiones.
La perspectiva central es acelerada por una banda de luz
superior, un vitraux contemporaneo finalizando en una
lonja espejada que lo torna infinito. La actitud del apoya-
pies corrido desde el frente hasta el fondo del recinto,
acentua esa lectura fugaz. Con pretención de contenedor
brillante sin limitantes visuales y sin muebles, la Vidriera
es una pieza única que se hinca en piso y muro sin me-
diar marco ni herrajes. La Recepción, una suerte de «Ba-
rra de hielo» incrustada en nichos laterales y los Puestos
de Corte se resuelven con lenguas singulares de vidrio
esmerilado provenientes de la entraña de un reflejo que
las torna anonimas e inexistentes. Esa gran Pared espe-
jada suple la sumatoria de espejos-cuadro conforman-
do un «Alter Ego» animado velando inexorablemente
durante todo el proceso de transformacion con la since-
ridad extrema de ese disfraz modificable que es nues-
tra propia imagen.
«A chi si guarda nello specchio
e da tempo non si vede piú,
a chi non ha uno specchio
e comunque non per questo
non ce la fa piú».3

Concluido el proyecto a la par de la obra misma, desa-
consejada practica casi neo (reo) Pre-renacentista; y con-
vencido de haber dado una respuesta profesional cabal,
igualmente retuve una frustracion parcial al persistir a-
quella duda respecto a la emision e interpretacion del
mensaje. Pasaron 3 años y en ocasión de haber sido selec-
cionado para esta Publicación, he vuelto a reelaborar in-
certidumbres y es ahora cuando encuentro una posible
respuesta que en realidad es una hipotesis con forma de
cuestionamiento aliviador: ¿No es la Belleza una conven-
ción figurativa de contradicciones cambiantes?

3 Ivano Fossati (Poeta Italiano, del texto «Dedicato»).

CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Walter Peluquerías
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Arqs. Alicia Finster, Nelson Piazza

Cacharel
Shopping Alto Rosario

Junín 501 
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ste local está ubicado en el interior del Sho-
pping Alto Rosario y dedicado a la venta de in-

dumentaria masculina, características que, además de
las exigencias de los propietarios, historia de la marca
e identidad corporativa, fueron algunas de las premi-
sas consideradas en el proyecto.

En los Shoppings cambian los conceptos de ingreso
y dentro-fuera, de aquí que eliminamos la puerta de
ingreso invitando a prolongar el paseo exterior en re-
corrido interior, proponiendo todo el local como vi-
driera. Se construye una gran caja neutra, se utilizan
planos y volúmenes simples, como exhibidores, para
articular sectores, y muros espejados o de vidrio des-

materializando los límites laterales medianeros, inten-
tando que el protagonismo sea del producto comer-
cial, su marca y el público.

La doble calidad y ubicación de las vidrieras, res-
ponde a los dos tipos de productos (vestimenta formal
e informal). La tradición de la marca comercial se re-
fleja en el uso del cerezo como madera sobria, noble y
cálida.

La iluminación se resolvió en tres escalas: general,
con luz neutra y pareja; sectorial, creando microcli-
mas en distintas zonas; y focal, realzando las prendas.
En todos los casos las luminarias están ocultas evitan-
do que compitan con los productos exhibidos.

CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Cacharel

Nombre de la Obra: Local Cacharel
Superficie: 200 m2

Empresa Constructora: De Paoli y Trosce
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Arqs. Ariel Raúl Grinblat, Federico Ortega Angelelli
Asociado: Arq. Flavio Gianetti
Colaborador: Cristian Manuel Berasategui

Rosental e Hijos S.A.
Mendoza 8833

18
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l programa sugería la reubicación de activida-
des existentes. 

El edificio del que partimos presentaba, en su plan-
ta baja, una desordenada conformación, excesiva-
mente compartimentada, desarrollándose en ella to-
das las actividades. 

La primera intervención fue la limpieza del edifi-
cio, volviendo el espacio a su estado original. 

Una vez saneado el edificio, el proyecto consistió en
resolver y dar respuesta a las exigencias programáticas,
reubicando los vestuarios en planta alta, (decisión que
permitió flexibilidad en planta baja), resolver los ingre-
sos, llevar los servicios a los extremos, dejando el cen-
tro liberado par ubicar el sector comedor. 

El muro rosado se generó como el elemento que
unifica la obra; su única perforación resuelve los acce-
sos y permite el ingreso de luz. Su presencia produce
una fuerte tensión horizontal que se ve acentuada por
el uso de elementos metálicos (aleros-baranda).

Como contrapunto aparece un volumen que en-
vuelve y enmarca la obra sobre uno de sus vértices que
se acentúa con la presencia de elementos metálicos
que la acompañan (escalera marinera-chimenea-tan-
ques). Los colores son simples: exteriormente, los de
la empresa (rosa-beige), interiormente neutros (blan-
co-negro-gris).

Nombre de la Obra: Comedor y Vestuario Personal
David Rosental e Hijos
Superficie: 300 m2

Año de Construcción: 1996

E
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Arqs. Martín Gascón, Carolina Brédicce

Bar de Fiambres 
La Culpa Ramos Generales

España y Brown
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a Culpa… ofrece productos especiales, diferen-
ciados. Cada uno de ellos se destaca por ser un

verdadero hallazgo. A partir de esto, los embutidos,
conservas, bebidas y especias se exponen de una ma-
nera «suave», gentil, con un cuidado semejante al que
nos hemos acostumbrado a hallar en la mercadería de
una boutique o una joyería. [durante toda la etapa de
proyecto, éste fue referenciado con el nombre interno
de «Boutique del Fiambre»]

Aquí es posible, a su vez, experimentar esos pro-

ductos en la misma ambientación que los presenta. El
espacio de exposición y expendio se entremezcla con
aquel que permite saborearlos en sus distintas conjun-
ciones y armonías, todo esto envuelto —gráficamen-
te— por aquellas frases y refranes que rondan la cultu-
ra y que rescatan, de un modo u otro, ese momento
social por excelencia que conocemos como «picada».

El espacio público de la esquina se involucra. A cau-
sa de un uso exclusivamente residencial, se encontra-
ba aletargado y vacío, mas todo el conjunto de activi-
dades plantado lo reanima y le otorga nueva significa-
ción, aun más allá de que «este producto pueda no ser
del todo entendido (por los chanchos)».

Nombre de la Obra: Bar de Fiambres La Culpa Ramos Generales
Diseño Gráfico: Dg. Virginia Bilicich

CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Bar de Fiambres La Culpa Ramos Generales
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Arqs. Patricia Benito, Diego Del Canto, Rubén Del Canto
Colaborador: Ariel Menini

Agro bar
Av. Venini y San Luis

Pergamino
Pcia. de Buenos Aires
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través de una agencia de publicidad, una em-
presa de agroquímicos nos encargó el proyecto

y la construcción de un espacio agrotemático para ha-
cer negocios, en un local que habían alquilado, en el
ingreso a la ciudad de Pergamino.

La idea era posicionar la marca en un lugar estraté-
gico, donde se ubican casi todas las comercializadoras
del rubro conviviendo con los servicios, estaciones de
combustible y concesionarias de automotores y ma-
quinaria agrícola. Para que se encuentren los produc-
tores de la zona, en un formato de bar.

Desciframos un programa diferente: un espacio fle-
xible donde se darían las funciones de ventas, con
áreas de recepción, reuniones, privado y archivo, y un
lugar para bar, con áreas de barras, mesas y de estar
con sillones. Además tendría un uso circunstancial de
charlas informativas y videoconferencias, todo para
disponer de información agropecuaria con tecnología
de última generación.

La idea era todo esto en un ambiente informal. 
¿Porqué?. 
Nos contestaron que este tipo de ventas se realizan,

generalmente, en un clima de bar.
Pensamos con pocos recursos, bajo presupuesto y

plazos perentorios, en una simple intervención: en el
exterior, un parasol de madera con estructura metáli-
ca, que cubra al local de la orientación oeste, y que
utilizamos como sostén de gráfica con el logo de la
empresa. La mampostería se pintó con el color rojo,
insignia de nuestros clientes.

En el interior tres planos (uno de fondo con todo el
servicio empotrado, uno de cubierta y otro de piso)
generan el bar y el área de reunión. Todo se materiali-
zó con vidrio y madera multilaminada natural, lo neu-
tro, y el mismo color rojo exterior, en los muros. 

Las gráficas fueron decididas por la agencia de pu-
blicidad.

A



Arq. Gerardo Sculsky

Grupo Óptico
Italia 772
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Profesionalismo y simplicidad

a actividad del óptico requiere conjugar el as-
pecto clínico con el comercial; en nuestro caso

la decisión fue priorizar el primero, partiendo del blan-
co que rige el espacio, el mobiliario y hasta la indu-
mentaria de los profesionales.

El proyecto abreva en el predominio de la transpa-
rencia y la simplicidad de los objetos.

La transparencia del cristal se impone en la vidrie-
ra en función de la íntegra exposición del local a la
vista fugaz del tránsito vehicular.

El diseño del mobiliario intenta resolver, con la ma-
yor simplicidad, los distintos niveles de atención per-
sonalizada en un objeto único: el mostrador.

La austeridad se traduce en economía de elementos
periféricos; la presencia del juego especular permite la
ilusión de expansión especial.

Nombre de la Obra: Grupo Óptico
Realización: SKYV S.A.

CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Grupo Óptico
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Arq. Flavio Luciani

Consultorio Odontológico
San Luis 1665
6to Piso, Of. 5
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Nombre de la Obra: Consultorio Odontológico
Superficie: 33 m2

Superficie de depósito P.A.: 150.00 m2



Arqs. Gustavo Di Prinzio, Juan Romano

Magnani SRL
Juan José Paso 7025
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esde el inicio, los empresarios de Casa Magnani
comprendieron que el edificio sería una herra-

mienta fundamental en la construcción aquella imagen
que transmitiera claramente su filosofía y principios
comerciales. De este modo, la arquitectura asumió un
papel vital en el discurso global de la empresa.
En una primera etapa se construyó la nave del depósito
y luego el bloque administrativo sobre J. J. Paso. Se ge-
neró un patio arbolado sobre Colombia, que es el esta-
cionamiento privado, y que espera como última etapa
un bloque de oficinas en planta alta, recostado hacia la
calle y suspendido sobre pilotes, de modo de dejar la
planta baja libre y mantener allí el estacionamiento.
Finalmente, en el hueco generado en la ochava, está
proyectada una torre publicitaria de gran altura, que
será vista desde Circunvalación. 
Para una veloz ejecución se apostó a la tecnología. Se
trabajó con elementos de hormigón premoldeado a
medida hecho en pistas, y si bien tomó sólo diez días
montar la estructura, el mayor desafió lo constituyó el
desarrollo previo: se elaboraron planos de fabricación y
montaje con detalles al milímetro. Se realizó un trabajo
de gran rigor proyectual, disciplina y de racionalización
de recursos, en el que hasta el más mínimo detalle debía
estar controlado para poder generar una arquitectura
precisa.
La imagen formal debía ser fuerte, adecuada para el
tema, y además, compatible y honesta con su materiali-
dad y con la tecnología que la produciría.
La expresividad del conjunto arquitectónico está dada

fundamentalmente por el ahuecamiento de la caja ar-
quitectónica y la generación de vacíos, tanto interiores
como exteriores. De este modo se entretejen una serie
de filtros, patios y lugares intermedios que enriquecen
la articulación entre los distintos espacios generando
secuencias de ámbitos altos y bajos, amplios y estre-
chos, abiertos y cerrados; ofreciendo así al visitante una
inesperada sucesión de estimulantes situaciones.
En Magnani SRL reafirmamos nuestra preocupación
por la investigación, utilizando las herramientas dispo-
nibles en nuestro medio y buscando una poética y un
lenguaje propio.
La obra refleja nuestro compromiso con los procesos de
producción, el uso correcto de los materiales y la incor-
poración de tecnología. Esto abre nuevos caminos en la
tarea de conjugar calidad arquitectónica y ejecución efi-
ciente, entendiendo a la arquitectura como una activi-
dad de permanente búsqueda y aporte creativo y no co-
mo una disciplina meramente técnica.

Nombre de la Obra: Local Magnani SRL
Cálculo estructural: Ing. Gustavo Gelmetti
Superficie cubieta taller: 1.200 m2

Superficie cubierta local: 515 m2

Año Finalización: 2004 

CEROTRESCUARENTAYUNO | Local Magnani SRL
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Arqs. Patricia Lechini y Laura Soboleosky

Borsalino
Paraguay y Córdoba
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l local se ubica en una esquina estratégica de la
ciudad de Rosario límite entre la calle Córdoba

(peatonal) y el Paseo del Siglo (vehicular)
El comercio, rubro zapatería, fue totalmente des-

pojado de su decoración anterior. Jerarquizamos el es-
pacio único (10m x 7m) con doble altura:

• Transparentándolo con el exterior a través de vi-
drieras bajas y abiertas.
• cerrando el perímetro del entrepiso con planos de
muros blancos.
• aumentando la percepción del lugar con un gran
paño de espejo en la pared de fondo y desmateriali-
zando la columna central con el mismo material.
• elevando a nivel de cielorraso la iluminación de
mercurio halogenado.
• cambiando la altura de la puerta de ingreso.

Los materiales elegidos fueron madera color cerezo
(para piso, revestimiento de columna interior y rincón
de estantes), espejo (para muro medianero y columna
central) y mármol pulido travertino a la veta (para el
basamento de las vidrieras)

El amoblamiento consistió en estantes de madera
iluminados, mesas bajas exhibidoras de madera de
distintos tamaños y butacones grandes y confortables.

El desafío de esta ambientación fue el tiempo: todo
se ejecutó en 5 días

El estilo de nuestro estudio de arquitectura es la
sobriedad.

Nombre de la Obra: Local Borsalino
Año: 2007 

E
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Arqs. María Cristina Vozzi, Alfredo Esquivel

Shopping Alto Rosario
Junín 501
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l local para la venta de vinos adopta como pun-
to de partida el concepto de una barrica, el cual

es tomado como lenguaje en el cielorraso de madera.
Este articula el espacio y genera una circulación entre
mostradores centrales y gargantas laterales que invi-
tan a recorrer los diferentes varietales y sabores. 

Se genera un clima de cava con iluminación tenue
que protege el vino y utilización de madera oscura
para muebles, piso y cielorraso. 

En el exterior se ve reflejada la fuerte simetría en-
marcada por la gran abertura y sus vidrieras laterales.
Son premisas fundamentales tres puntos instituciona-
les de la marca del local: el mostrador de una antigua
almacén de ramos generales, la gigantografía de contex-
to histórico y el uso del color borgoña.

Nombre de la Obra: La Sociedad de Honorables Enófilos
Rubro: Almacén Gourmet de vinos
Superficie: 78 m2

Año: 2004
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Arqs. Esteban Meritano, MMO Damián Moljo
Colaborador: Gabriel Galindo

Joyería Julio de la Cruz
5ta Av. y 10 st.
Hotel Básico

Playa del Carmen
Riviera Maya, México
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Nombre de la Obra: Joyería Julio de la Cruz
Dirección, ejecución y administración: 
Arq. Esteban Meritano, MMO Damián Moljo
Dimensiones: 6,00 m frente x 6,50 m fondo x 3,00 m altura
Superficie: 39 m2

Planta



n el Local Comercial de Laundry desde el arran-
que se focalizo el aspecto interno del local, ya

que nos encontramos con un lugar sumamente intere-
sante por su arquitectura, la primer tarea realizada fue
limpiarlo, sacar un cielorraso q se encontraba tanto en
el interior como en el exterior (recova), esta tarea fue
hecha principalmente para darle al local otra escala, y
eso ayudo mas a mostrar como es su arquitectura, la
cubierta de bovedilla de ladrillo, los rieles de hierro,
las paredes de ladrillo visto, eso nos intereso ya que la
marca tiene una cierta tendencia a valorizar nuestro
pasado y a darle al producto un cierto valor dentro del
mercado. 

A medida que iba transcurriendo la obra seguimos
descubriendo cosas aún más interesante como la plan-
ta alta con sus dos huecos encerrados con una herrería
de un trabajo muy fino que balconea a planta del en-
trepiso, sobre los mismos un lucernario que hace que
sea un foco dentro de la planta. Luego de hacer un re-
corrido general sobre el Local empezamos a estudiar
lugar por lugar, dándole a cada uno un enfoque parti-
cular. En la Planta baja se cambio el piso por un enta-
blonado de madera laqueado, se realizo la totalidad
de la instalación eléctrica, se ubico los artefactos de
luz suspendidos de la cubierta de manera que no solo
se vea como el artefacto en si, sino como un lugar dife-
rente, se coloco el amoblamiento (estanterías) sobre
los muros y en el centro para generar una circulación
determinada otorgándole al cliente un cierto recorri-
do, que produzca un interés no solo por el producto
sino por la arquitectura del lugar.

Los probadores fueron materializados con tabi-
queria de Durlok y colocados linealmente para deter-
minar su funcionalidad.

En el extremo del ingreso encontramos dos escale-
ras una nos lleva a planta alta y la otra al entrepiso. En
la planta del entrepiso se ubico el equipo de aire acon-
dicionado utilizando el conducto existente y se apro-
vecho un patio interno para mostrar las prendas de
manera diferente.

Para ir terminando creo que es un Local diferente
porque muestra al producto de maneras distintas (sus-
pendido sobre tensores, colgados sobre perchas o
sobre estanterías) pero de cierta forma siempre ligado
a la arquitectura del lugar.

Arq. Gustavo Tettamanti
Colaboradora: Arq. María Cecilia Tettamanti

Local Laundry
Córdoba 1214
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Nombre de la Obra: Laundry
Dirección de obra: Gustavo Tettamanti
Superficie: 453 m2

Año: 2007

E



Proyecto 1ª Etapa
Acondicionamiento edilicio, 1996
Arq. Fabián Llonch

Proyecto ampliación, reforma y refuncionalización, 2002
Arqs José Luis Ruani y Sebastián Luis Ruani

Local La Segunda
Cuatro Esquinas
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Oficinas en Cuatro Esquinas

ntender que la publicidad no era el cartel, el
edificio era el cartel, el telón de fondo o tal vez

la puerta de entrada… Combinar los colores de la em-
presa y articular las direcciones del paisaje…

El principio o el final del sitio, construir un paisa-
je… Convertir una antigua e indiferente edificación en

el sitio que represente una importante compañía como
la segunda en la zona sur de la provincia de Santa Fe.

Por fuera la envolvente de de chapa acanalada re-
suelve la impermeabilización del edificio y establece
una relación material con las construcciones de alma-
cenaje de granos en la zona.

Por dentro un plano-mueble transforma una secuen-
cia de espacios estancos en un gran espacio que integre
las acciones de los usuarios. Construir desde lo coti-
diano, adaptarse a la mano de obra local, las disponi-
bilidades técnicas y las características del sitio.

Como decía Alejandro de la Sota: «se trato de ven-
der liebre por gato».

Nombre de la Obra: La Segunda
Superficie: 87 m2

Año: 2003
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