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“Poco a poco, la zona estará en un período de lento y sostenido deterioro, típico de los viejos cas-cos 
metropolitanos cuyas actividades centrales se hallan en proceso de transformación o retroceso. Al mis-
mo tiempo, la definitiva saturación de la City histórica de la ciudad hará que, a fines de 1960, el impulso 
de extensión urbana del centro de negocios se manifieste hacia la tradicional dirección de crecimiento: 
el norte. El eje Plaza de Mayo-Retiro- altamente degradado para entonces pero conectado por simple 
continuidad al sector central, a través de la amplia Avenida Alem- será la vía de escape natural de esta 
nueva presión y Catalinas Norte se constituirá, desde el principio, en el núcleo dinamizante del área.” 1

1 Francisco Liernur, La ciudad bifronte, “Area Central Norte. Reflexiones para una Crítica”. Crecimiento Catalinas Norte: 1969-2018.
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Siguiendo el análisis de Francisco Liernur en “Arqui-
tectura en la Argentina en el siglo xx” observamos 
la distinción de período entre 1960 a 1980 como 
la “larga década de los 60´”. La misma se caracter-
iza por la transformación de un Estado que si an-
tes en los 30´era un Estado Interventor, ahora va a 
posicionarse como desarrollista y “Destructor”. 2 

Catalinas Norte se instala así como el lugar de nue-
vas construcciones de oficinas dónde contiene un 
doble origen: la “ciudad de negocios” de Le Corbus-
ier de los años 30, y por otro lado, la reproducción 
de experiencia norteamericana de “revitalizar” 
viejos centros urbanos con grandes inversionistas.

2 Francisco Liernur, "desarollo y utoías, Los días del diluvio", “Arquitectura en la Argentina en el siglo xx”, (Fondo Nacional de las Artes, 2001) pág. 295-296. Fotografía de maqueta entorno Catalinas Norte. 
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La condición de Catalinas Norte, ubicada en Bue-
nos Aires, es una manzana de edificios que actúa 
como isla dando la espalda a la ciudad y frente al 
rio. Bloqueando así la visual hacia el mismo desde 
los edificios en la ciudad. Irrumpe el trazado urba-
no, poblando la zona únicamente para oficinista 
que los únicos horarios del dia que se encuentran 
transitando fuera de los edificios es la entrada 
por la mañana, la hora del almuerzo y la salida.

Hoy en día Catalinas Norte se encuentra desac-
tualizado. Frente a los nuevos problemas epi-
demiológicos y el nuevo paradigma del uso de 
los espacios virtuales hace que el sector se en-
cuentre en crisis por su desuso. El desfasaje de 
su oferta infraestructural y edilicia  frente a re-
querimientos actuales del sector terciario ha-
cen visible la diferencia del soporte y contenido.

La necesidad de habitar a la vez infraestructuras 
de espacio público como punto de re activación 
de la zona es el punto de partida para el proyecto. 

UIA. Extracción de libro Francisco Liernur cap "Desarrollo y Utopías", Fotografía aérea Catalinas Norte, Fondo Nacional de las Artes (2001).
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La Torre de la Unión Industrial Argentina enfatiza 
este problema. Proyectada en 1968 y construi-
da entre 1969 y 1974, por los arquitectos Man-
teola, Petchersky, Sánchez Gómez, Santos, Sol-
sona, Viñoly. La misma se implanta entre Alem 
y Della Paolera, imponiendo su relación opues-
ta del rio vs ciudad: el muro ciego de hormigón 
dando sus espaldas al rio, visualizando los es-
pacios permeables del curtain wall hacia este. 

Un edificio exento de 31 plantas, presenta un es-
quema estructural de núcleo retirado hacia su 
fachada noroeste y cuatro tabiques verticales 
de 3.3 x 4.7 metros. El tamaño de estas permite 
funcionar por un lado de estructura, y por otro 
de espacios de servicio como baños y escaleras; 
diferenciándose de la tipología de núcleo cen-
tral del resto de edificios de Catalinas, permitien-
do así albergan programas de planta profunda. 

UIA. Fotografía desde dron, Catalinas Norte. Torre Unión Industrial Argentina. Fotografía sacada por los integrantes de grupo Tesis, 2022. UIA. Planta tipo. 1 : 500. 
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El edificio en corte muestra la estratificación de 
la estructura agrupándose cada paquete de 5 
pisos. Visibilizado por la imágen de la construc-
ción de la torre, cada 4 pisos, el 5to las columnas 
se unen entre sí mediante fuertes vigas forman-
do un trabajo de pórtico tridimensional, permi-
tiendo una clara modulación estructural, que a 
la vez permite que cada esa división el cielorraso 
aumente al doble; dejando una luz libre de mane-
ra continua en todos los pisos de 3m de altura. 
Así, los pisos tipo se conformarían de una altu-
ra de 4m de npt a npt; mientras que los pisos al-
tos de 5m de npt a npt. Las losas formadas por 
un casetonado unidireccional de viguetas, apoy-
an sobre esas columnas y una viga perimetral. A 
través de la ritma de pisos altos de 5m se generan 
pórticos tridimensionales que reglan a la torre. 

UIA. Fotografía de construcción de la Torre Unión Industrial Argentina, Buenos Aires. Revista Construcciones. 240 1973. 
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UIA. Corte longitudinal 1 : 500
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La condición doble de la torre no solo se da por 
la relación muro ciego vs prisma de la torre; sino 
también entre el prisma de cristal respecto al 
basamento. El gesto que realiza en los bajos de 
la torre se relaciona con la intención de sepa-
rarse de la calle peatonal, llevando el acceso de 
la pb al subsuelo; generando un tipo de patio in-
glés que separa el prisma de cristal de la torre 
con el basamento. El único punto de conexión 
entre ambos se vuelve a dar a partir del piso 2.  

-2 m

+1.90 m

+1.90 m

UIA. Implantación 1 : 500
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A diferencia del proyecto original, durante la con-
strucción de la torre en 1969, la idea programáti-
ca de consolidar espacios privados comunes en el 
remate junto con un jardín de invierno queda des-
cartada. Dentro de las posibilidades de las visuales 
directas de transparencia del curtain wall original, 
se deben dejar de lado, pues la materialidad con la 
que se quería trabajar en ese momento era de in-
dustria nacional (al contar con un edificio que rep-
resentaría la cara de la Unión Industrial Argentina). 

Sus intenciones originales parecen claras: un 
edificio que muestre su cara y transparencia 
al mundo. Frente a la imposibilidad de contar 
con esos materiales, se termina optando por 
un curtain wall de aluminio. Esta decisión prin-
cipal hace que el proyecto original pierda toda 
su fuerza, dejando una caja opaca cuyas inter-
acciones e intenciones entre exterior e interi-
or- como ya se mencionó- queden anuladas.  

UIA. Imagen maqueta de entorno. 
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UIA. Acuarela del concurso. Rafael Viñoly. 1968.
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Catalinas norte. Fotografía actual de la UIA. Buenos Aires. Estudio MSGSSS Arqs.



GARAGE

MANTENIMIENTO

SALA CALDERAS

SALA DE 
EQUIPOS DE A° A°

DEPÓSITO

DEPÓSITO

SALA DE MÁQUINAS
DE ASCENSOR

SALA DE MÁQUINAS
DE ASCENSOR

CONTROL

BAÑO

D
EP

Ó
SI

TO

BAÑO

- 5.50

- 5.50

- 7.20

UTDT. Taller de Tesis Proyectual. Re: Catalinas Norte. Redescripción y Reorganización material. Profesor titular: Marcelo Faiden.
Profesores adjuntos: Lucas Bruno, Luciana Lembo, Tomás Pérez Amenta.

Estudiantes: Malena Bilik, Nicolas Hugo Codoni, Emilia Piccione, Victoria Scatamacchia. Plano: Subsuelo -2. Escala: 1:100
UIA. Planta primer subsuelo 1 : 250

DEPÓSITO
DE RESIDUOS

OFFICE

OFFICE

ADMINISTRACIÓN

OFICINA

OFFICE

HALL EXPOSICIONES

SALA DE AIRE 
ACONDICIONADO

SALA DE LECTURA
BIBLIOTECA

OFICINA

OFICINA

DEPÓSITO

OFFICE

OFFICE

- 3.30

- 2.20

- 2.20

UTDT. Taller de Tesis Proyectual. Re: Catalinas Norte. Redescripción y Reorganización material. Profesor titular: Marcelo Faiden.
Profesores adjuntos: Lucas Bruno, Luciana Lembo, Tomás Pérez Amenta.

Estudiantes: Malena Bilik, Nicolas Hugo Codoni, Emilia Piccione, Victoria Scatamacchia. Plano: Subsuelo -1. Escala: 1:100
UIA. Planta segundo subsuelo. 1 : 250

022 023



OFICINA

OFICINA

OFICINA

ESTAR

SALA DE REUNIONES

OFICINA

OFICINA

SALA DE REUNIONESSALA DE REUNIONES

SALA DE REUNIONES SALA DE REUNIONES

+ 8.25

- 2.20

- 2.00

UTDT. Taller de Tesis Proyectual. Re: Catalinas Norte. Redescripción y Reorganización material. Profesor titular: Marcelo Faiden.
Profesores adjuntos: Lucas Bruno, Luciana Lembo, Tomás Pérez Amenta.

Estudiantes: Malena Bilik, Nicolas Hugo Codoni, Emilia Piccione, Victoria Scatamacchia. Plano: Planta 2do piso. Escala: 1:100
UIA. Planta segundo piso 1 : 250

SALA BANCO

- 2.00

OFICINA OFICINA

- 2.20

+ 4.90

OFICINA

SALA DE
REUNIONES

SALA DE
REUNIONES

SALA DE
REUNIONES

SALA DE
REUNIONES

+ 5.10

UTDT. Taller de Tesis Proyectual. Re: Catalinas Norte. Redescripción y Reorganización material. Profesor titular: Marcelo Faiden.
Profesores adjuntos: Lucas Bruno, Luciana Lembo, Tomás Pérez Amenta.

Estudiantes: Malena Bilik, Nicolas Hugo Codoni, Emilia Piccione, Victoria Scatamacchia. Plano: Planta 1er piso. Escala: 1:100
UIA. Planta primer piso 1 : 250

024 025



OFICINA

OFICINA

A° A°

A° A°

+ 11.6

UTDT. Taller de Tesis Proyectual. Re: Catalinas Norte. Redescripción y Reorganización material. Profesor titular: Marcelo Faiden.
Profesores adjuntos: Lucas Bruno, Luciana Lembo, Tomás Pérez Amenta.

Estudiantes: Malena Bilik, Nicolas Hugo Codoni, Emilia Piccione, Victoria Scatamacchia. Plano: Planta tipo. Escala: 1:100

UIA. Planta tipo. 1 : 250

TERRAZA 3° PISO

A° A°

+ 11.6

UTDT. Taller de Tesis Proyectual. Re: Catalinas Norte. Redescripción y Reorganización material. Profesor titular: Marcelo Faiden.
Profesores adjuntos: Lucas Bruno, Luciana Lembo, Tomás Pérez Amenta.

Estudiantes: Malena Bilik, Nicolas Hugo Codoni, Emilia Piccione, Victoria Scatamacchia. Plano: Planta 3er piso. Escala: 1:100
UIA. Planta tercer piso 1 : 250

026 027



250

140m

Fachada SurFachada Norte
+/- 0 00 +/- 0 00

+140.00

+136.00

+133.00

+130.00

+127.50

+122.50

+118.50

+114.50

+110.50

+106.50

+101.50

+97.50

+93.50

+89.50

+85.50

+80.50

+76.50

+72.50

+68.50

+64.50

+59.50

+55.50

+51.50

+47.50

+43.50

+38.50

+34.50

+30.50

+26.50

+22.50

+17.50

+13.50

+9.50

+5.50

1067

21 m

+1.50

UTDT. Taller de Tesis Proyectual. Re: Catalinas Norte. Redescripción y Reorganización material. Profesor titular: Marcelo Faiden.
Profesores adjuntos: Lucas Bruno, Luciana Lembo, Tomás Pérez Amenta.

Estudiantes: Malena Bilik, Nicolas Hugo Codoni, Emilia Piccione, Victoria Scatamacchia. Plano: Vistas transversales. Escala: 1:200
UIA. Vista transversal. 1 : 500

Carlos M.Della Paolera 250

250
EDIFICIO         CARLOS         PELLEGRINI

Fachada Madero

36 m
27 m

BancoCiudad

UTDT. Taller de Tesis Proyectual. Re: Catalinas Norte. Redescripción y Reorganización material. Profesor titular: Marcelo Faiden.
Profesores adjuntos: Lucas Bruno, Luciana Lembo, Tomás Pérez Amenta.

Estudiantes: Malena Bilik, Nicolas Hugo Codoni, Emilia Piccione, Victoria Scatamacchia. Plano: Vista longitudinal 01. Escala: 1:200
UIA. Vista longitudinal. 1 : 500

028 029



Retomando el problema de Catalinas y la condi-
ción de espacio desolado tanto del entorno 
como del edificio, es paradójico pensar tam-
bién que mientras que el proyecto original se 
pensaba como una torre para la UIA, hoy el ed-
ificio se encuentra ocupado por Techint y OSDE.  
La emancipación y desarraigo es extrema. 

De este modo, el proyecto para la nueva torre con-
tiene la intención original de carácter público. Su 
principal objetivo se torna en activar nuevamente 
la zona de Catalinas. El proyecto aparece como 
un Observatorio Cultural; entendido como aquel-
la infraestructura que logra soportar los espacios 
públicos y tomar las tendencias y talentos del país 
para tener una nueva cara hacia el mundo. El mis-
mo se comporta como un polo atractor de talentos.

Partiendo de la existencia de la torre se evita 
su demolición, evitando hacer tabula rasa, ex-
trayendo la energía latente de la arquitectu-
ra existente con potencial de transformación.
 
De este modo, al ser un proyecto de espacios pú-
blicos hay una necesidad de expansión sobre los 
vacíos vacantes para nuevas circulaciones. El OC 
toma los límites del basamento por un lado y la línea 
oficial del terreno por otro; y expande su planta tipo 
generando 4 tabiques mas estructurales de escal-
eras. Esa expansión se corrobora a la vez en corte, 
observando el límite con el basamento del prisma. 

OC. Superposición planta original con expansión. 1: 250
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OC. Díptico corte longitudinal expansión. 1 : 500OC. Díptico corte longitudinal original. 1 : 500
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En la planta baja, esa expansión e intención 
de espacio público se traslada a la elimi-
nación de la losa de acceso original; gen-
erando un espacio permeable público semic-
ubierto y paso liberado bajo nivel en el -1. 

Lo que antes en la torre era una barrera como 
fosa alrededor del prisma; ahora es un espacio 
de plaza pública techada que conecta ambas vías 
de acceso lateral de la torre. Su infraestructura 
permite una flexibilidad programática, haciendo 
posible que ese espacio se transforme a razón 
de las exigencias de los programas de la torre.  

OC. Visualización de la planta baja liberada. 
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+1.90 m

OC. Implantación OC. 1 : 400OC. Implantación UIA original. 1 : 400
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Los esquemas circulatorios de la 
torre se organizan en base a la es-
tratificación estructural de la UIA. Por 
un lado se vacían los cerramientos 
de los pisos altos estructurales; to-
mando así los paquetes cada 5 losas 
para 5 polos diferenciados, liberan-
do sus plantas bajas ahora en altura. 

Por otro lado, se diferencian dos tipos 
de circulaciones verticales: un eje cen-
tral de 5 baterías de ascensores que 
recorre el tabique original de la torre 
,que recorre desde subsuelo hasta 
el último piso, frenando solo cada 5 
pisos- lo cual esto permite el acceso 
a las plantas bajas de cada paquete-. 
La nueva estructura aloja ascen-
sores secundarios por paquete que 
se trasladan desde cada planta baja 
hacia los pisos tipo de cada paquete. 

De este modo, los recorridos y flujos 
se encuentran fraccionados por cada 
polo, tomando el uso de las estructur-
as originales de la torre para realizarlo. 

Cielorraso suspendido regulable:
altura libre 3m

Cielorraso suspendido regulable:
altura libre 3m

Sobre recorrido
3.60m

Cabina de ascensor
2.20m

Pistón.
Ascensor hidráulico

PB
5.00m

Bajo recorrido
1m

Cielorraso suspendido regulable:
altura libre 3m

PT
4.00m

PT
4.00m

PT
4.00m

PT
4.00m

OC. Cortes transversal y longitudinal. 1 : 600OC. Corte transversal por circulaciones. 1 : 250 
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Frente a la condición pública, el OC se divide en 
tres tipos de gestión diferenciada. Por un lado, 
el espacio de plaza de planta baja y el remate se 
remiten a un espacio de gestión pública. Enten-
diendo que en la UIA el remate contaba con un 
tanque de agua como pieza morfológica también, 
el proyecto retoma esa idea para colocar una pile-
ta pública, abarcando todo el largo de la planta.  

Por otro lado se encuentra una gestión semi públi-
ca en el sector del basamento como un regulador 
entre el prisma y la calle.  El mismo contiene el au-
ditorio principal de la torre, aprovechando un es-
pacio de losas que cuelgan entre los tabiques orig-
inales en los primeros pisos; y espacios de servicio 
a ese auditorio en el sector posterior de la torre.  

Por último la gestión privada de los paquetes tipo 
que actúan como residencias independientes, reg-
uladas de manera flexible entre cada uno; pudién-
dose encontrar paquetes de música y cine; tec-
nología, indumentaria, deportivo y gastronómico. 

OC. Fotografía de sector maqueta 1:250 del proyecto. Remate y paquetes tipo.  OC. Fotografía de sector maqueta 1:250 del proyecto. Bajos del edificio. 
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Retomando la expansión de la planta tipo, se ob-
serva como los nuevos tabiques estructurales 
replican del uso de las columnas existentes de la 
UIA: las mismas no solo son estructura sino que 
también se utilizan para albergar servicio. De este 
modo la planta contiene en sus estructuras tanto 
baños como baterías de ascensores y escaleras. 
Los nuevos tabiques se conforman en las dos filas 
de la estructura existente para liberar la plan-
ta de lado a lado como uso de planta profunda 
para albergar tipos de programas que lo necesit-
en- como por ejemplo una pasarela de modas-.  

OC. Planta tipo. 1 : 250

046 047



OC. Planta 1er paquete. PT audiovisual. 1 : 250OC. Planta 1er paquete. PB audiovisual. 1 : 250
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OC. Planta 2do paquete. PT tecnológico. 1 : 250OC. Planta 2do paquete. PB tecnológico. 1 : 250
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Los  vacíos que realiza el proyecto en corte se per-
miten evidenciar con las imágenes. En este caso 
el uso del atrio central para tipos de espacios 
como exhibiciones en el paquete tecnológico. 

OC Visualización atrio central paquete tencológico. 
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OC. Planta 3er paquete. PT indumentaria. 1 : 250OC. Planta 3er paquete. PB indumentaria. 1 : 250
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OC. Planta 4to paquete. PT deportivo. 1 : 250OC. Planta 4to paquete. PB deportivo. 1 : 250
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Los vacíos laterales permiten la flexib-
ilidad para incorporar programas de-
portivos, como una cancha de squash. 

OC Visualización vacío lateral de paquete deportivo. 
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OC. Planta 5to paquete. PT gastronómico. 1 : 250OC. Planta 5to paquete. PB gastronómico. 1 : 250
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OC. Visualización planta baja en altura. Paquete gastronómico. 
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Detalle 1:50
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A1B1B1A1B3C2C1C3
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C3

C3A3A1C1B1A1C3C2B3

A3C1

C3A3A1C1B1A1C3C2

Variables

Variaciones

1

Tipo A
Curva única

Tipo C
Curva con frecuencia asimétrica

Tipo B
Curva misma frecuencia

32

B3
Paquete 1:

combinaciones

Paquete 2:
combinaciones

Paquete 3:
combinaciones

Paquete 4:
combinaciones

Paquete 5:
combinaciones

A1

Manteniendo el metro de separación que tiene la 
UIA originalmente entre estructura y cerramien-
to, el proyecto genera así una doble envolvente. 

Una pasarela perimetral se crea como espacio 
conector entre el exterior e interior. Dejando 
carpinterías de vidrio practicables en la primer en-
volvente; para acceder a una plataforma exterior 
cuya  segunda envolvente se cubre de una malla 
de metal desplegado. Esta malla recubre la torre 
por un lado para el control del viento y del sol . 
Por otro lado, la elección de un metal desplega-
do permite darle una ligereza al proyecto frente 
al peso del hormigón. La ondulación dialoga así 
en contraposición con las estructuras agregadas.  

OC. Detalle envolvente. 1:100OC. Fotografía de detalle de envolvente de maqueta. Torre en 1:250
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Andamiaje metálico para gradas del auditorio

Muro de mampostería existente + paneles de vidrio reflectante

Paneles de vidrio reflectante

Acús�ca: placas de roca yeso microperforada

Losa existente de hormigón h13. Nerburado undireccional.

Contrapiso + baldosas suspendidas + desagüe para el escurrimiento.

Baranda de vidrio y acero de 1.50m de altura para cubrir del viento.

Piso técnico

Vidrio DVH + ventana proyectable a 1m para ventlación del ambiente

Tejido de metal desplegado liviano curvo color blanco

Viga maestra secundaria de hormigón (en todas las plantas �po)

Máquinas de ascensores hidráulicos

Viga maestra primaria de hormigón (pór�co tridimensional cada 5 niveles)

Losa alivianada y vigas maestras de hormigón h21 para nueva estructura
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La condición de cerramiento del edificio va mod-
ificándose a lo largo del mismo: encontrándose 
un espacio interior enterrado en el subsuelo, un 
semicubierto a desnivel en planta baja de acceso; 
el basamento colgante que contiene al auditorio 
como muro ciego; una doble envolvente con un 
material dinámico en los paquetes tipo; y un re-
mate conformado por la pileta de acceso público 

OC. Detalle de cerramiento total del edifcio. 1:200
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OC. Detalle de cerramiento. Zoom in. 1:100
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+35.80

+35.80

+34.80

+35.50

+34.00

El remate aparece como el único momento del 
edificio donde se libera totalmente la planta; 
al no contar con la batería de ascensores cen-
trales. De este modo el uso de la pileta para 
este sector permite la diferenciación de tres 
profundidades diferentes de acuerdo a la rít-
mica estructural de la planta. La misma termi-
na de conectar la visual del rio con la ciudad

OC. Planta de techos. Remate.  1 : 250 
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OC. Visualización del remate del edificio. 
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La visualización final del observatorio muestra el 
condicionamiento de las plantas bajas estratifica-
das en una imagen total. La elección del horario 
del atardecer permite entender el momento en el 
cual el horario de oficinas se encuentra terminado 
y la torre comienza a encenderse ya que contiene 
un espacio público; a diferencia del resto de los 
edificios. A la vez, la condición permite mostrar 
como la malla de la envolvente actúa de manera 
permeable; ya que al prenderse las luces artificia-
les del interior, la misma comienza a desapare-
cer; diluyéndose en el espacio. Esto permite en-
tender como la fachada con su curvatura genera 
un movimiento y ligereza al proyecto para com-
pensar las estructuras agregadas de hormigón.

Las cajas de escaleras laterales se vuelven parte 
de la forma y exhibición final del edificio: la sus-
tracción de una de sus caras para evidenciar las 
circulaciones y diferenciación de usuarios por 
paquete, dando una apariencia activa y dinámi-
ca a la torre. Finalmente, esa dinámica se obser-
va no solo como una totalidad sino en condición 
particular en cada planta baja del edificio, pudi-
endo observar a través del edificio cada 5 pisos. 

OC. Visualización total del edificio. 
074 075
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