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El aumento de población en los centros urbanos, la crisis económica, 
la especµlación con la tierra~ con el mercado de viviendas, 
conjuntamente cod las regtamentaciones impuestas para obtener creditos 
para la construcción y la propia ordenanza municipal, fueron generando 
nuevas determinantes, que finalmente conducen al estado actual de la 
vivienda en el Uruguay, no solo critico desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo en terminas de construcción, sino que en. 
términos de diseño, resulta cada vez mas distante - salvo raras 
excepciones de aquellas caracteristicas tan propias, tan adecuadas a 
una concepción de vida, auténticamente nuestras. 

Hoy en dia, algunas de esas· nuevas condiciones, han ejercido una 
presión absolutamente distorsionante sobre la vivienda y ciertos 
rasgos del comportamiento familiar en el uso de la misma. 

No obstante ese trasplante de ideas y formas extranjeras, su 
adaptación a un medio con caracteristicas particulares - fisicas, 
climáticas, tecnológicas, económicas, sociales - fue modelando rasgos 
propias~ hasta constituirse en un modo de vida caracteristico, que 
tendrá una respuesta arquitectónica, también caracteristica, que desde 
luego se ira modificando~ lo largo del tiempci, bajo el peso de nuevas 
condibiones e influencias, pero conservando ciertos CARACTERES 
PERMANENTES O INVARIANTES mas o menos visibles, que no deberiamos 
ignorar en nuestro quehacer arquitectónico. 

Esta circunstancias, sumada a la ausencia de una avanzada civilización 
precolombiana, modela ese carácter europeizado, de cosa trasplantada, 

1 diferente al de casi toda América Latina, tan particular de la cultura 
rioplatense, en general, y en especial de sus manifestaciones 
arquitectónicas. 

La vivienda en el U~uguay, asI como toda la evolución de la cultura 
uruguaya, se ha nutrido a lo largo del tiempo, de fuertes influencias 
multinacionales, especialmente europeas. 

INTRODUCCION 

Este informe se refiere a la investigación actualmente en curso, 
surgida como consecuencia del análisis critico de la situación actual 
de la vivienda en el Uruguay. 
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Normalmente las preocupaciones no son iguales en todos los niveles 
sociales. Evidentemente, a medida que el ocupante de la casa tiene 
actividades mas complejas y mas relaciones, se le empieza a su vez a 
c orrp I i c a r los propios dispositivos de los cuales se rodea. Pero, aún a 
través de esa linea de complejidad creciente, hay una serie de 
fn1·t0res comunes y habría que ver si aún en las viviendas consideradas 

.-; , no podemos hacer participar aquellos tipos de recursos de la 

En la medida que la casa tiende a su centro, al aras familiar - vamos 
a decir, a la parte mas Intima de la casa - también fluye hacia afuera, 
a través de una serie de relaciones que igualmente vale la pena 
investigar. La casa se defiende, pero también acoge a gente: 
estabelece límites y posibilidades de acceso. 

Pero también interesa como se forma un pueblo espantaneo, como se 
organiza un ranchaje espontaneo, y que es lo que se busca para 
defenderse del viento o de la lluvia; incluso pueden darnos ciertas 
pautas sobre dimensionado del espacio abierto o del espacio viat que 
conecta las distintas partes del pequeño agrupamiento. 

Tenemos un trazado h.i pod amí.co , confirmado -por las Leyes de Indias, 
fantaseado por los vendedores de terrenos, truncado y convertido en un 
caos por los rematadores y por los agrimensores. 

Nos interesa corno .l.a vivienda se agrupa 1en la ciudad, y es importante 
tenerlo en cuenta pues es una cosa heredada y que muy posiblemente no 
vamos a poder modificarla. 

Pero la vivienda pertenece~.un entorno, se relaciona con el habitat, y 
es a través de una serie de círculos concéntricos o semiconcentricos, 
que se va incorporando al conjunto todo, que a su vez linda con el 
medio campesino. Una serie de graduaciones. que son fundamentalmente 
fruto de la comodidad o de la necesidad. 

Asi como la casa a patio tiene una resonancia particular, otros tipos, 
también pueden tenerlo, por lo que nos interessa RESTREAR ESE 
CONJUNTO DE CARACTERES Y así poder encontrar una respuesta nuestra, 
propia, con relación a lo que significa la vivienda. 

Así, este tipo de casa, involuciona a partir de ese.momento en que la 
claraboya se comienza a fijar o se elimina,· desrnojorando el nivel de 
confort e higiene de los locales que dependen del patio central. 

Luego, a través de un acto municipal, con la aprobación de una 
determinada ordenanza sobre higiene de la vivienda, la claraboya se 
erradica de las nuevas construcciones. Mucha gente, ineluso, por tener 
problemas con las claraboyas, por no contar con recursos para su 
mantenimiento y correcto funcionamiento, las elimina, y hace una 
especie de ático con banderolitas, creando peq4eños monstruos, eq los 
cuales efectivamente los locales que dependían de ese patio, a través 
de grandes puertas-ventanas con sus banderolas, se conv i'e r t en-ren 
sucuchos oscuros que no tienen condiciones higiénicas. - 

Por ejemplo, se perdió el espacio exterior privado inmediato a los 
espacios interiores de la vivienda, que durante un determinado 
perfodo fue contemplado por un tipo de vivienda muy desarrollado.en él 
Uruguay~ la CASA A PAEIO. Con ella surge posteri9rmente la CLARABOYA, 
que sera un poco el simbolo de un determinado momento de la 
arquitectura nacional. Surgido como elemento típico de .la ca~a 
c~lonial, el patio, con el tiempo se ve complementado por la claraboya 
mo~i~: es un hecho sumamente interesante, pues incorpora a ese· espacio 
originalmente abie~to - una.vers~tilidad y ,riqueza expresiva que tiene 
gran valor si se le relaciona con la inestabilidad de nuestro clima. 
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1 Las ciudades en sí no tienen memoria. Por ejemplo hubieron nueve 

Hay ideas hacia la preservación del entorno humano y por lo tanto del 
patrimonio histórico. 

El problema del crecimiento demográfico y de preservación del habitat 
han tornado dominio público. 

Una ciudad crece, una ciudad se expande, pero el problema del 
crecimiento urbano no puede estar ligado exclusivamente al factor 
económico o al factor especulativo financeiro. Una concetración vista 
solamente en esos aspectos es, y ya se ha visto en muchos lados, 
absolutamente inhumnay el problema de la densidad debe ser planteado 
en terminas de real capacidad, no de suturación, sino en terminas de 
una ecuación económica razonable. 

Por ejemplo: el BALCON, pero no los balcones de ahora, sino el viejo 
balcón de invierno, con la doble vidriera, al cual podemos sacar una 
mesa y sillas, y tener un chiquilin jugando sin peligro, y plantas y 
una posibilidad de sol y aire directos. 

Por otra parte, estad'ísticamente el uruguayo medio prefiere una 
vivienda que tenga un patio D ufi iondito donde tiene todo, porque los 
niños pueden andar en triciclo, hay una hamaca colgada, una casilla 
para un perro y una jaula para un canario, hay un pequeño estanque con 
peces y hay un parrilero, y un limonero. Son cosas que intirnamente 
todo montevideano ·quisiera tener. La casa colectiva puede liberar 
espacio colectivo, pero evidentemente quita espacio individual. 
Lógicamente, para d og r an Lo s términos de equi1librio de· una razonable 
mutabilidad de los hechos, habría que apostar a otro tipo de solución 
en la cual, de alguna menera, arrastremos aq~~llas-cosas que- 
con s i d e r amo s imprescindibles desde el punto de vista nuestros logros 
humanos - no económicos, sino como,personas - para incorporarlos a la· 
vivienda colectiva. 

Que es lo que falta a la casa colectiva montevideana de hoy? 
1 1 

En primer lugar, en general no SDportan la evolución de la familia. La. 
historia del núcleo familiar plantea necesidades cambiantes. Una serie 
de circunstancias relacionadas directamente con el proceso de la vida 
familiar, determinan una serie de agrandamientos y achicamientos de la 
familia que hace muy dificil llegar a suponer. un sistema tan flexible 
como para poder abarcar, sin deterioro del esquema económico, todos 
esos- grados· d e-f lexibil í d ad , que inclusive, son hasta contradictorios. 
Ese grado de autarquia de espacio y de equ i p am i.en t o ,': v a iatt erre r un 
límite, pero eses límite nó deberia implicar quedarnos en el caso 
extremo, técnicamente malo y antieconómico por ser económico, o dicho 
en otros términos, por ser puramente especulativo. 

Nos interesa también el análisis de ejemplos de agru~amientos de 
viviendas de otro carácter: las viviendas colect~vas, y hasta que 
punto, para nuestra mentalidad, la vivienda colectiva es un elemento 
positivo; o si no es simplesmente fruto de la especulación y del 
ordenamiento urbano, o del costo de la tierra. 

La casa colectiva puede darse si~ ninguna razón de carater afectivo o 
de convivencia real: del individuo con su entorno. Se. puede dar pura y 
exclusivamente, a través de factores económicos y de concentraciones 
de orden.financero; de economías de ~ovimiento, y no tener nada que 
ver en si mismo. 

casa de mayor jerarquia (des~e el punto de vista constructivo o de· 
capacidad económica) aunque sea en terminas embrionarios. 
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Ambas d i f i r en en los mecanismos utilizados en la investigación, aunque 
no en sus objetivos generales. 

v'ía practica. 

En el mismo se proponen dos vias de investigación diferentes, anuque 
no independientes y si complementarias: a) una vía teórica, b) una 

E'L presente METODO constituye sólo un proyecto, una propuesta, que aún 
no ha si.do llevada a la practica, y por lo tanto comprobada su 

·validez. 

METODO PARA LA ELABORACION DE UN PROTOTIPO DE VIVIENDA NACIONAL 

A los efectos de cumplir con estos objetivos, el Instituto de Diseño 
elaboro la seí.gui n t e propuesta: 

1 

Invariantes en el comportamiento familiar en el uso de la vivienda e 
invariantes espaciales (formales, funcionales y constructivas) de la 
vivienda en el Uruguay. 

Es el análisis de las invariantes de la vivienda nacional. 

Es decir, que vamos a utiliz~r ese material a propósito de 
determinado enfoque, que no es el enfoque puramente histórico, 
cronológico o evolucionista, ni es el punto de vista de un urbanista, 
o de un analista de la tecnología, ni la Óptica de un experto en 
cuestiones climáticas y del medio ambiente. 

- 1 1 1 Es eso, y algo mas que eso: 

En una formulación de objetivos, deberá quedar perfectamente aclarado 
que esta linea de investigación desarrollada por el I.D., se introduce 
en ~l estudio del Patrimonio Histórico Nacional, o de los 
procedimientos constructivos usuales, o de los modos de inserción en 
el entorno urbano, o de las características del clima, en beneficio de 
ideas dirigidas a definir una Teoría sobre la vivienda uruguaya. 

A partir de ella, tratar de dar forma, de definir c íer t o s criterios de 
composición y conurbación o de modqs de organización de la vivienda en 
el Uruguay. 

En resumen, la materia con la que vamos a trabajar en nuestra 
investigación, es una casa que nos viene del pasado, que esti . 
enclavada dentro de un entorno, que está construida· de determinadp 
man¿ra, y que en elia habita una familia con ud determinado 
comportamiento en el uso de la misma. 

Igualmente no podemos manejarmos-con la vivienda aislada de su entorno 
o sin tomar en consideración aspectos constructivos característicos. 

~os manejamos con los.valores que nos da el patrimonio histórico de 
nuestra sociedad; .observamos la vigencia de·esos hechos que 
efectivamente nos estin trasmitiendo-algo, y hacemos una proyección 

. 1 • 1 ' actual o futura de los mismos. 
1 

Troyas construidas una a costa de otra, sobreviviendo unas a otras. 
No es quizi la historia de-la evolución de las .ciudad~s modernas. 
Ahora en, realidad, a través de sistemas menos enconados, pero quizi 
mis efectivos, las ciudades ellas mismas se fagocitan, se · 
auiocanibalizan destruyendo los valores mis importantes, sin ton ni 
son. Estudiar ese patrimonio para extraer conclusiones generales a los 
ef~ct~s de d~finir UN PR~TOTIPO. mt VIVIENDA NACiqNAL, es nuestro 
objetivo: a grosso modo el origen y fundamento de nuestro trabajo. 



En esta etapa se estudian las necesidades funcionales del hombre y las 
de la familia, elaborándose premisas de tipo funcional, que seran 
tomadas como patrones de comparación entre el plano teórico y la 
realidad concreta. Se realiza un listado de actividades de la familia. 
Las necesidades del hombre son: 

Necesidad de cambios físicos repetitivos con el medio. 
- Necesidades de subsistencia, cambios dinámicos. 
- Necesidades psicológicas. 
- N~cesidades sociotógicas. 
- Necesidades de "hazard" (aleatorias) 

1 - ETAPA DE ANALISIS: Via Teórica. 

[ 
ri.- . 

V\A E.)ZPERlMENTAL. 

• 
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El proceso total esta compuesto de Etapas parciales, con objetivos 
propios, las que a sua vez se integran en I - Etapa de Análisis y II 
Etapa de Síntesis. Una tercera vía, que nutre y sirve de control y 
evaluación al objetivo final, esta constituida por dos etapas 
vinculadas directamente con el quehacer arquitectónieo. Ellas son: 
Elaboración de un Prototitpo y Aplicación del Prototipo a un ejemplo 
concreto, ya sea este el de una nueva construcción o bien la 
readaptación de una const~uccion existente. 
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Ser~ necesario obtener la seguinte información: 
- ubicación de la vivienda en el tiempo y en el espacio; 

En análisis se realiza a través del estudio de diferentes tipos de 
viv~enda de nuestro ~edio. Se estudia su integr,ción y conformaci9n 
espacial y el uso que cada familia hace de la vivienda. El trabajo 
exige: 
19 Elaboración de una tipología de viviendas nacionales. 
29 Selección de ejemplos o tipos considerados representativos, los que 

serán revelados y analizados en profundidad. 
39 Relevamiento propiamente dicho, durante el cual no debe perderse de 

vista: 
a) finalidad de la investigación, b) plan de relevarniento, c) 
mecanismo de enrolamiento de las personas que lo realicen, d) 
recursos humanos y naturales. 

[ - ETAPA DE ANALISIS: VÍa Experimental. 

La importancia, secuencia y ciclo de duración de cada una de estas 
actividades depende del tipo de familia y del periodo o etapa de la 
vida en que esta se encuentre. 

La Familia, organisrÍio en con.stant~ t r ans to rmac í.ón , ,plantea el problema 
de su permanente cam~io y la consiguinte modificación de los 
requerimientos especiales. 

4 Reuniones de la pareJa conyugal con carácter 'de extrema intimidad. 
5 Reuniones de toda o parte de la familia con amistades de grado 

diverso o interesados en asuntos de carácter variable. 
6 Labores intelectuales o manuales de algunos o algún integrante de 

la familia, como parte de la actividad de sustento económico 
(incluido la administración hogareña) o como actividad lúdicra. 

7 Juegos y labores propios de la edad de los h i.j os (niños) solo s.o no .. 
8 Adecuaciones personales por la higiene corporal y el arreglofÍsico 

de cada uno de los miembros de la familia. 
9 Adecuaciones personales por la vestimenta de cada uaoide Lo s-mí.eníb ro s 

de la familia. 
10 Aprovisionamientos y almacenamientos de los distintos elementos 

necesitados por los integrantes de la familia. 
11 Reacondicionamiento de lugares y equipamientos relacionado¿ con la 

realización de las actividades 3, 10 y 12 luego de efectuadas. 
12 Acondicionamiento de los equipos de ropa, personales y familiares. 
13 Reacondicionamiento de los lugares de equipamiento.de la vivienda 

en general. 

2 Reuniones de toda o parte de la familia con la finalidad expresa de 
interrelación y. recreación (even tu a Imen te con· amistades Íntimas). 

3 Reuniones de toda o parte de la familia con finalidad expresa de 
alimentarse. 

En cuanto a las· actividades. de la ·familia, consideramos que, el modo 
de vida de una familia puede ser definido como la repartición, en.el 
tiempo y en el espacio, de las actividades de la familia y sus 
miembros. Estas actividades son: 
1 Reposo con sentido totoal (físico y psíquico) y con carater 

indivídual. r r 1 1 
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VIVIENDAS DE DELOS 

1 Cereo G:t.dentJ dd ~ 5=¡.uJo 
2 ca~, J.ol i;.. J,,,.,tc 
?'.>C=a ~~ .. .J.~ 

1 1 • 1 • • 11 ' A modo de ejemplo analizaremos uno de ellos: la vivienda. a Patio". 
Esta vivienda, tal como la conocemos en nuestro medio, es un modelo 
heredado de las viviendas· del sur de Españ y Po r r.ug a L, pueblos que a 
su vez la tomaron de las antiguas viviendas pompeyanas y griegas. 

EXTERIOR 

La primera se abre haciá el interior, hacia el Patio, cerrándose al· 
exterior. Podernos decidir que es una vivienda introvertida, en la que 
predominan las fuerzas c en t r Ip e t as .. La segunda, en cambio, se abre al 
exterior, en ella predominan las f~erzas cent~ifugas. 

1 

En nuestro medio se detectan dos grandes grupos de tipos de vivienda: 
1 - La vivienda que d enorninarnos 11 a Patio". 
2 - La vivienda que denominamos 11a ·Hall". 

- Otros; 

Esta información se obtiene del: 
- estudio de campo; 
- estudio de Permisos de Construcción de las Intendencias Municipales; 
- estudio de los dados suministrados por Organismos e Institutos 

estatales; 

- origen de la vivienda, factores determinantes; 
- nivel económico de los ocupantes; 

forma de realizaci~n ~e la vivienda (con intervención de un t~cnico, 
semitecnico o de construción espontanea). 
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Viviendas de mayor jerarquía y envergadura presentan, generalmente, 
dos patios. En el primero (el mas próximo al acceso), se desarrollan 
las actividades de relación de la familia con el medio exterior. El 
segundo, mas Íntimo, y vinculado a la cocina, alberga las actividades 
propias de la familia y funciona como "estar-comedor diario". 

Pero este Patio abierto al cielo no "funcionaba" en invierno o en 
días lluviosos y fríos. Como cotisecuencia, se cerró mediante una 
cubierta de vidrio móvil, llamada claraboya. Esta solución mejora, en 
Parte I a.s zo nd i.ei.one s de. conf ort del p a t.i.o ,; ·permitiendo un uso ,  alternativo según, las condiciones climaticas. 

1 1 

CORll:! A-A 

VIVll:!NPA ""I "MAN:zANAº -nPO ( U!'.llCACIO/J PREDIO) 

L 

El Patio y las Galerías que lo circundaban eran el espacio preferido 
para desarrollar las actividades comunes .de la familia, 
fundamentalmente las de relación y recreación de todos sus integrantes. 
La mayoría de estos patios se acondicionaban con pérgolas y parrales. 
protectores del sol directo del verano. En ellos abundaban las macetas 
con plantas, los grandes jaulones con pájaros y desde ellos se 
disfrutaban las estrellas de un cielo limpio de verano. 

Se caracteriza por poseer una serie de habita¿iones organizadas 
alrededor de un patio central descubierto. Estas habitaciones se 
vinculan al mismo a través de una abertura o vano que constituye el 
Único elemento de ventila~ión e iluminación d~ cada habitación. Desde 
el exterior, se accede a través de un espacio intermedio, llamado 
zaguán, o en el caso de varias viviendas agrupadas en el mismo predio: 
corredor. Este espacio funciona a modo de esclusa entre el interior de 
la vivienda y el exterior. Desde ~1 patio se accede a todas las 
habitaciones de la vivienda. Par su conformación espacial, y por el 
sistema de ventilación e iluminación a través del patio, sin 
necesidad de abrirse al exterior, este tipo de vivienda se adaptó muy 
bien al trazado catastral de nuestras ciudades. Este se caracteriza 
por poseer predios angostos (con poco frente a la vía pública) y muy 
profundos, lo que favoreció la ubicación de varias viviendas en un 
mismo lo~e. 
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- el subgrupo formado por los padres (adultos); 
- el subgrupo formado polos hijos (niños); 

Considerando una Familia Tipo, integrada por un matrimonio hijos de 9 ·· 
y 7 años, estabelecernos, teniendo en cuenta una serie de factores, dos 
subgrupos o niveles de agrupamiento: 

Cada uno de estos e s p ac i-o s';' su o r g an i z ac'i.cn y' conformación, deben 
asegurar a la familia y a cada uno de sus integrantes la posibilidad 
de aislarse o integrarse al grupo cuando lo desee. 

principales y de servicio, interiores y exteriores; 
de interconexión, limitación o exclusa. 

interiores o exteriores; 

según sus c ar ac t e r i s t i.c a s ar .. qui .. teJ:'.tonicas y funcionales estos se 
clasifican en: 

- e s p a c i o s c oruu ue s a todos los integrantes de la familia; 
espacios comunes a los diferentes subgrupos de· la f am i Lí.a ; . 

- espacios privados de cada subgrupo de la familia; 
- espacios privados de cada individuo; 
- espacios privados del gru1po familiar (si se ¿onsidera el medio 

exterior); 

Y los espacios en: 

- actividades-necesidades comunes•a todo el grupo familar; 
- actividades .necesidades comunes a diferentes subgrtipos de la familia; 
- accivLdades-necesidades privadas de cada subgrupo de la familia; 
- actividades-necesidades privadas de cada individuo; 
- actividades-necesidades privadas del grupo familiar "(s í se considera 

el medio exterior); 

De acuerdo con lo anterior, se clasifican las actividades y 
necesidades en: 

La vivienda esta destinada a servir de receptáculo a la Familia y a 
las actividades que ~sta desarrolla. Por lo tanto, debe contemplar y 
satisfacer las necesidades del grupo familiar como tal y de cada uno 
de sus integrantes como setes individuales. Cada •integrante del grupo 
familiar desarrolla, como vimos, un conjunto de actividades 
diferentes. Al hacerlo genera una serie de necesidades, un complejo de 
requerimientos de todo tipo, que define lo que podemos llamar una 
11 • - 11 "d . . 11 region o un om1n10 , conceptos que no se confunden con el de 
e sp acio arquitetÓnico. Dos o mas "regiones" o "d orní.n i o s " diferentes, 
por ejemplo, pueden coexistir en un mismo y Gnicó espacio sin que 
sufran alteraciones en su funcionamiento. La vivienda, como 
receptáculo espacial, debe albergar todos los dominios de cada uno de 
sus integrantes y organizarse, de modo tal, que asegure y preserve la 
integridad de los mismos. Ademas, todo el complejo en sI, debe 
permitir la "p e r son a.L'i z ac i on" del espacio, lo que a vez depende de 1a 
libertad dada a cada ocupante de organizalo segGn sus gustos y su 
personalidad. Todo esto implica satisfacer la necesidad del hombre de 
tomar posesión del espacio donde hab i t a , de poseer 11s~ t e r r í.t o r i.o'! , el 
lugar donde enoren t r e su identidad y se sienta lib1re. 

I - ETAPA DE ANALISIS: Correspondencia espacio-funcional 
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El segundo ejemplo se estructura en forma mas libre, respondiendo de 
modo directo a los requerimientos fijados anteriormente. 

El Pr í.mer ejemplo propuesto, pretende conciliar las premisas de diseño 
con las caracteristicas de la casa "a patio11 ya estudiadas, 
organizando todos los espatjios alrededor de un1iinico patio. 

Teniendo en cuenta las determinantes enumeradas anteriormente se 
estructura un Prototipo de Vivienda. El mismo responde en forma 
esquemática a los requerimientos funciona.les y espaciales definidos en 
la etapa anterior. 

II ¡-ETAPA DE SINTESIS: Diseño del Prototipo; 

1 

3 espacios de servicio a modo de esclusa entre zonas de extrema 
intimidad y zonas de relación; 

4 - control visual de la zona de niños desde la cocina; 
5 accesos del medio exterior diferenciados (principal y de servicio) 

1 -Accesos del medio exterior d í f e r enc í.ado s , a la zona de n i.no s y a 
la zona de adultos; 

2 e spac Lo de transición o esclusa entre el medio exterior y el 
interior; 

29 Nivel: 

Teniendo en cuenta el análisis de los aspectos anteriores, el mismo 
concluye en la determinacion de una serie de premisas de diseño, que 
en este caso, se estructuram en dos niveles diferentes de generalidad. 
ler: Nivel: 
1 - asegurar y preservar la integridad de cada uno de los "dominios" 

de los integrantes de la familia; 
2 - diferenciar una zona de niños u otra de adultos, proporcionando a 

cada una de ellas, a su yéz) una zona de extrema privacidad y otra 
de relación con otros subgrupos; 

3 - crear un espacio.nucleador de actividades, que funcione a modo de 
"hogar", común a toda la familia, nexo fÍsié:o entre generaciones, 
que perdura en las distintas etapas de la vida familiar; 

l1 - favorecer y posibilitar la realización de distintas actividades. al 
aíre líbrem dotando a la vivienda de lós espacios exteriores 
privados necesarios. 

II ETAPA DE SINTESIS: Elaboración de Determinantes o Premisas de 
Diseño. 

Cada uno de estos subgrupos desarolla actividades a nivel de subgrupo 
y ambos a nivel familiar. A su vez, cada subgrupo se relaciona con el 
medio exterior, al igual que el grupo familiar, generando otros 
subgrupos. Y cada uno de sus integrantes como individuo, desarolla 
actividades en forma totalmente independiente. 
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Partiendo de una vivienda construida, del tipo estudiado (vivienda "a 
patio") característica·de numerosos barrios de nuestra ciudad, se 
propone una reforma de la misma teniendo en cuenta las determinantes 
generadas por el Prototipo n9 2. 

III - APLICACION DOCENTE-PROFISIONAL: Reforma de una vivienda teniendo 
en cuenta el Prototipo n9 2. 

~ KCESO PR!NCIPN . 

PArio 
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[1 ejemplo planteado es una de las múltiples soluciones que se puedern 
r e a l i z ar partiendo del PROTOTIPO propuesto. Las mismas, corresponderán 
~ Las respuestas que devergan en el futuro, de la practica DOCENTE Y 
\ '!{LlFIS ION AL. 

r-'-- rr 
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Asimismo, se realiza una propuesta de reestructuración de la actual 
"manzana" de la ciuaad, considerando la relación mas inmediata de la 
vivienda con el medio exterior. 
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