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El presente informe ofrece un acercamiento histórico-crítico al edificio que ocupa la Agencia General Flores del Banco de la República 
Oriental del Uruguay, proyectado por Julio Vilamajó en 1929. Una aproximación detenida y atenta, orientada a aprehender la 

génesis de la obra y apresar las claves proyectuales que la definen. Una lectura que se propone como obligado insumo al proyecto de 
readecuación edilicia.
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Alfredo Jones Brown y Saturnino Cortesi en la antigua Sede Central del BROU. Año: c. 1916. 

BROU. Concurso Sede Central. 2ª Mención. Arqs. Julio Vilamajó y Horacio Azzarini. Fachada y Planta. Año 1917.

BROU. Sede Gral. Flores. Arq. Julio Vilamajó. 
Esquina Concepción Arenal y Marcelino Sosa. Perspectiva de estudio. Año s/d. 

BROU. Concurso Sede Gral. Flores. 1º Premio. Arq. Julio Vilamajó. Fachada Gral. 
Flores. Año 1929.

BROU. Concurso Sede Gral. Flores. 1º Premio. Arq. Julio Vilamajó. Fachada Concepción Arenal. Año 1929.

BROU. Concurso Sede Gral. Flores. 1º Premio. Arq. Julio Vilamajó. Planta Subsuelo. Año 1929.

BROU. Concurso Sede Central. 2ª Mención. Arqs. Cándido Lerena Juanicó y Raúl Lerena Acevedo. Fachada y Planta. Año 1917.

BROU. Concurso Sede Central. 1º Premio. Arqs. Juan Veltroni y Juan Genovese. Fachada y Planta. Año 1917.

02

BROU. Primer edificio de la Sede Central. 

03 04

BROU. Excavaciones para la construcción de la Sede Central actual. Año 1926. BROU. Agencia General Flores. Primera sede. Año: c. 1928. 

antecedentes - láminas del concurso para la construcción de la Agencia Gral. Flores del BROU 

Historia e historias
En el espacio y el tiempo

El edificio deriva de una apretada secuencia de 
ideas, hechos y expectativas; condensa una serie de 
motivaciones compartidas: encarna su pequeña
historia, compleja y sucinta. Contarla supone mirar 
atrás: ensayar una mirada larga, profunda, extendida. 
Escrutar los factores que han alentado su definición 
proyectual y constructiva, delinear su breve 
genealogía. Reunir los avatares históricos de la idea 
pensada y construida. 

Primera pieza
La sede central del BROU 

El Banco de la República Oriental del Uruguay se 
crea por ley del 13 de mayo de 18961 y se inaugura el 
22 de octubre del mismo año en el local que 
ocupara el Banco Nacional antes de su quiebra: un 
sobrio edificio situado en la esquina de Zabala y 
Cerrito, que había sido construido en 1866 para
alojar

 
el Banco Italiano (fig.

 
02)2. 

 

En 1899 esta primera sede resulta ya insuficiente
para las demandas de la institución, que debe 
extenderse al local lindero por la calle Cerrito —
asignado a

 
la Comisión Liquidadora del Banco 

Nacional—
 

y ocupa entonces dos edificios: un
 

conjunto que será luego reformado por el ingeniero 
José Serrato y adquirido por el Banco en 19053. Son 
años muy prósperos

 
para el organismo,

 
que se ve

 

consolidado
 

y fortalecido: “ha cimentado 
definitivamente su crédito y conquistado la
confianza de propios y extraños”, bajo “la gestión 
recta y prudente de su Directorio” y apoyado en “la 
acción benéfica del crédito difundido en todo el país 
por aquellas casas filiales, vencidas que fueron

 
las 

dificultades de los primeros tiempos”4.
 

El Banco 
vislumbra

 
un “brillante porvenir”, avizora el futuro 

con fulgurante optimismo: “ha soportado los 
                                                           

1 El 4 de agosto se aprueba la Carta Orgánica de la institución, 
y el 24 del mismo mes toman posesión de sus cargos los 
miembros del primer Directorio, presidido por José María 
Muñoz. R. Lerena Acevedo: Banco de la República Oriental del 
Uruguay. Monografía del edificio de la Casa Central, p. 15. 
Montevideo, 1966.

 

2

 
El edificio, que se presume proyectado por Bernardo 

Poncini, alberga
 
de modo sucesivo el Banco Italiano, el Banco 

Unión, la Junta de Crédito Público y el
 

Banco Nacional. R. 
Lerena Acevedo: op. cit., pp. 32-35.

 

3

 

La reforma introduce

 

cambios internos y suprime el frontón
triangular de

 

la fachada, entre otras cosas.

 

4

 

Cierre del ejercicio correspondiente al año

 

1906. Citado en 
BROU: Abriendo puertas. Historias de la Agencia Avda. Gral. Flores, 
p. 4. Montevideo, 2009.

 

contratiempos propios de los primeros pasos de 
toda institución de crédito, (…) sufriendo las crisis, 
dictaduras y guerras civiles sin comprometer su 
capital, desarrollando sus operaciones, fundando 
veintitrés sucursales, siendo una positiva ayuda para 
el Estado en momentos difíciles”5. Una situación 
promisoria reafirmada en su nacionalización 
definitiva, que se inicia en 1907 con las primeras 
gestiones y culmina en 1911 al consagrarse su 
estructura jurídica. 

Algunas claves 
Julio Vilamajó en concurso 

Este clima tan auspicioso promueve hacia 1910 la 
idea de construir una nueva sede, aunque el tardío 
concurso convocado entonces —concretado en 
1916 debido a descuerdos relativos al predio— se 
declara desierto. Un año más tarde, el segundo 
llamado se dirime a favor de Juan Veltroni y Juan 
Santos Genovese (cuya propuesta se presenta bajo 
el nombre “Oro B”), lo que deriva en un dilatado 
proceso que culmina en 1928 con la aprobación del 
proyecto definitivo por parte del Directorio.
Julio Vilamajó participa también en esta contienda, 
con una propuesta

 
que compite

 
bajo el lema 

“Colbert”
 

y
 

obtiene una
 

segunda mención6: un 
proyecto cuyo examen resulta propicio en tanto 
comparte autor, cliente y programa con el

 
que aquí 

se aborda.7
 

Es ésta
 

una propuesta de base académica, erigida
sobre una planta centralizada y confiada al poder 
retórico del

 
lenguaje historicista. La impura simetría 

confiere
 

una ilusoria
 

isotropía a
 

la planta, casi 
cuadrada y ochavada en el punto de

 
acceso, y la 

carga simbólica del espacio se concentra en la gran
 

roseta que lidera el pavimento (fig. 06). Las fachadas 
suscriben la clásica estructura tripartita, con un 
desarrollo generado por

 
columnas de orden

 

compuesto que marcan
 

el ritmo y definen el módulo 
del espacio interno.

 
Grupos escultóricos se imponen 

con cierta autonomía a
 

la masa edilicia, reunidos
 

                                                           

5 Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. 
Montevideo, 1907. Citado en ibídem,

 
p. 4.

 

6

 
El segundo premio corresponde a la propuesta del arquitecto 

Alfredo Lavignasse, que se presenta bajo el lema “Aire y Luz”. La 
primera mención se otorga al proyecto de Álvaro R. Carlevaro y 
Franco U. Rossi (“Balanza”); las otras segundas menciones, a las 
propuestas de Raúl Lerena Acevedo y Cándido Lerena Juanicó (“Ars 
Imperat”), Juan C. Lamolle

 

(“Moneda de cobre de un centésimo”) y 
César Civelli (“Oro”). Dos menciones de menor rango reciben

 

los 
proyectos de Carlos Pérez Montero (“Dragma”) y Juan M. Aubriot, 
José A. Hortal y Enrique Fabre (“Lito”). El jurado está

 

integrado por 
Julio Dormal, Alejandro Christophersen, Alberto Coni Molina
(arquitectos), Salvador Sosa y Benjamín Viana (representantes del 
Directorio). R. Lerena Acevdeo: op. cit., pp. 51-52.

  

7

 

Vilamajó trabaja aquí junto a Horacio Azzarini, con

 

quien se asocia

 

entre 1916 y 1921. Juntos

 

realizan la Escuela Felipe Sanguinetti (1917)
y la Casa Ellis (1918), entre otras obras.
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BROU. Concurso Sede Gral. Flores. 1º Premio. Arq. Julio Vilamajó. Planta Baja. Año 1929.

BROU. Concurso Sede Gral. Flores. 1º Premio. Arq. Julio Vilamajó. Entresuelo Nº 2. Año 1929.

BROU. Concurso Sede Gral. Flores. 1º Premio. Arq. Julio Vilamajó. Casa del Gerente. Año 1929.

Perspectiva. 2º Premio compartido. Arq. Mauricio Cravotto 

BROU. Concurso Sede Gral. Flores. 2º Premio compartido. Arq. Mauricio Cravotto. Planta Baja. Año 1929. BROU. Concurso Sede Gral. Flores. 2º Premio compartido. Arqs. Rodolfo Vigouroux y José P. Sierra Morató. Planta Baja. Año 1929.

21

BROU. Concurso Sede Gral. Flores. 2º Premio compartido. Arqs. Rodolfo Vigouroux y José P. Sierra Morató. Perspectiva. Año 1929.BROU. Concurso Sede Gral. Flores. 2º Premio compartido. Arq. Mauricio Cravotto. Perspectiva. Año 1929.

BROU. Concurso Sede Gral. Flores. 2º Premio compartido. Arqs. Rodolfo Vigouroux y José P. Sierra Morató. Fachadas. Año 1929.

25

BROU. Concurso Sede Gral. Flores. 2º Premio compartido. Arq. Mauricio Cravotto. Fachadas. Año 1929.

2324
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Axonometría. Año 1941. 

BROU. Sede Gral. Flores. Esquema funcional de la Cooperativa. 
Planta. Año 1941. 
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BROU. Sede Gral. Flores. Esquina Concepción Arenal y Marcelino Sosa. Año s/d.

43

BROU. Sede Gral. Flores. Esquina Concepción Arenal y Gral. Flores. Año s/d. BROU. Sede Gral. Flores. Fotografías recientes. Año 2014. BROU. Sede Gral. Flores. Fotografías históricas. Año s/d.
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BROU. Sede Gral. Flores. Detalle de luminarias. Año 1932.

BROU. Sede Gral. Flores. Iluminación. Perspectiva interior. Año 1932.

BROU. Sede Gral. Flores. Planta Subsuelo. Ajustes previos al inicio de obra. Año 1931. BROU. Sede Gral. Flores. Entresuelo nº1. Ajustes previos al inicio de obra. Año 1931. 
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Fachadas

La fachada es un plano continuo organizado 
en cinco sectores: una fachada larga -Concep-
ción Arenal- y dos fachadas cortas - Gral. Flo-
res, Marcelino Sosa. Entre ellas en los giros de 
las esquinas mediando entre la fachada larga y 
las cortas se ubican los accesos. 
Se puede distinguir el plano envolvente del 
hall con un tratamiento más historicista  del  
sector de servicios en las fachadas cortas con-
tra la medianera mas despojado.
La continuidad de la fachada se asegura por su 
composición tripartita: con un basamento que 
parcialmente se interrumpe por sectores, un 
denticulado que remata como  coronamiento 
continuo  y un plano intermedio  caracteri-
zado por la presencia de  una trama de buñas 
marcadas en revoque rugoso  cuyos nodos 
son piezas escultóricas de bronce de Antonio 
Pena. 
Las piezas escultóricas son ocho motivos que 
no se repiten en los nodos inmediatos y se 
ordenan en forma  aleatoria. Son cangrejos, 
mazorcas, caballitos de mar, patos, peces, 
conchas de mar; símbolos asociados a signi-
ficados como la prosperidad, la felicidad, la 
abundancia. Las figuras se inscriben en cuar-
tos de esfera salientes del plano de muro. Son 
monocolores y su escala es acorde al carácter 
del edificio. Las piezas más cercanas al basa-
mento son las únicas piezas que se jerarquizan 
por su tamaño y  giran en los accesos  donde 
el  basamento desaparece. 

Fachada sobre Gral Flores

La fachada sobre Gral. Flores se articula 
evidenciando la organización interior del 
edificio. El volumen del hall se adelanta lige-
ramente  y queda retranqueado el volumen 
más alto del sector de servicios  que se eleva 
incluyendo la casa del gerente a nivel de la 
azotea Se asegura de este modo el acople con 
las construcciones existentes manteniendo la 
autonomía del plano envolvente del volumen 
del hall 
La fachada sobre Gral. Flores es predominan-

temente ciega y el protagonismo lo asume la 
trama con las piezas escultóricas de bronce. 
La trama se continúa desde el plano envol-
vente del hall al volumen más alto del sector 
de servicios, pero las piezas de mayor tamaño 
desaparecen. 

Figura 1 � Fachadas sobre Gral Flores y Mar-
celino Sosa y ochava de los accesos. Proyecto 
de 1929.

Foto 1 � Puerta de acceso sobre Gral Flores. 

Foto 2  � Vista del edificio desde Gral Flores. 

Foto 3 � Detalle de capitel y piezas escultóri-
cas sobre Gral Flores. 

Foto 4 � Fachada  sobre Gral Flores. 

Foto 5 � Detalle de cornisa, fachada sobre 
Gral Flores.  

Foto 6 � Detalle de acceso secundario, facha-
da sobre Gral Flores.  

Foto 7 � Fachada  sobre Gral Flores. 

fig.1: Fachadas, dibujos originales
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Vista del edificio desde Gral Flores. 

Detalle de capitel y piezas escultóricas sobre Gral FloresPuerta de acceso sobre Gral Flores 
01

02

03
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Fachada sobre Gral. Flores 

Detalle de cornisa, fachada sobre Gral. Flores
05 07

04

Detalle de acceso secundario sobre Gral. Flores
06

Fachada sobre Gral. Flores 
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Fachada sobre Concepción Arenal

La fachada sobre Concepción Arenal tiene sie-
te tramos que acompañan  los pilares estruc-
turales: cinco centrales con motivos ornamen-
tales  en torno a los ventanales y dos paños 
ciegos que sirven de transición antes del giro 
del plano donde se ubican los accesos. 
En el ornamento de los ventanales se  unifi-
can  las ventanas de planta baja y del entrepiso 
principal con un marco que los unifica.  
Una faja  horizontal coincidente con la losa del 
entresuelo principal  corta los ventanales. Este 
elemento se reviste con  placas alternadas de 
mármol gris y blanco. Para los antepechos se 
usan piezas de mármol de la misma coloración. 
Los medallones circulares  que coronan los 
grandes vanos son piezas escultóricas de bron-
ce de Antonio Pena. Representan la riqueza 
con una mujer rodeada de oro, la raza con una 
mujer, la tradición con la puerta de la Ciuda-
dela, la fuerza con el buey y la libertad con el 
caballo. 
El plano con las piezas escultóricas de bron-
ce  es el que organiza el plano de la fachada y  
asegura la continuidad en los paños ciegos que 
sirven de transición entre los  motivos orna-
mentales de las ventanas y los accesos. 
A nivel de los vanos del subsuelo  el basamento 
unifica los cinco tramos centrales.  Este se re-
mata con una moldura horizontal de mármol 
gris. 
En los paños ciegos, el basamento se interrum-
pe y las  piezas  escultóricas  más  grandes de la 
trama lo continúan  virtualmente. 
Las rejas que protegen las ventanas  del sub-
suelo son  densas y no debilitan la masa del ba-
samento macizo en contraste con los amplios 
ventanales  de la planta baja y del entrepiso sin 
rejas. 

Accesos

Los accesos son puntos de concentración sim-
bólica que articulan la composición de inspi-
ración historicista de la fachada larga con las 

fachadas cortas más volumétricas y de menor 
carga simbólica.  
Los accesos  son simétricos aunque en Gral 
Flores se amplía la vereda y tiene una perspec-
tiva que carece sobre Marcelino Sosa. 
La simetría se rompe en las fachadas cortas. 
Sobre Gral Flores el volumen del sector de 
servicios en la medianera se eleva para incor-
porar la casa del gerente en la azotea mientras 
en la fachada sobre Marcelino Sosa, el sector 
reservado a la cooperativa, mantiene la misma 
altura del resto de la fachada.
El giro del plano  donde se ubican los accesos 
se remarcan con seis semi-columnas  de fuste 
limpio  que siguen el módulo estructural y 
ocupan toda la altura acentuando el carácter 
monumental de los accesos. El basamento  se 
interrumpe y quedan como vestigios del mis-
mo las piezas escultóricas más grandes.
En los capiteles se  abstrae el motivo jónico en 
clave moderna. 
Una potente cornisa remata las seis semi co-
lumnas y los tres paños del acceso. El plano in-
ferior de la cornisa está ligeramente  inclinado 
y se decora con una densa trama de gotas que 
sobresalen  del plano. 

En el friso se coloca en un lugar jerarquizado 
el nombre de la institución con tipografía ro-
mana. Las letras de bronce se adecúan a su ubi-
cación por su tamaño  y sobresalen ligeramen-
te del plano del friso. Es particular el detalle de 
la inclusión de la letra �E� en la �D�. 
En el giro de los accesos  algunos motivos de la 
fachada larga sobre Concepción  Arenal tienen 
continuidad. La faja con placas de mármol de 
coloración alternada gris y blanca  a nivel del 
entrepiso atraviesa los tres paños que confor-
man el acceso. Los vanos de los grandes venta-
nales de la fachada larga subsisten en los paños 
laterales de los accesos despojados del marco.
Las puertas de ingreso en el eje del radio de 
giro refuerzan sus flancos con la duplicación 
de las semi columnas. La robusta puerta  metá-
lica de acceso se  curva. Su ornamento son fajas 
anchas metálicas  sin decoración  que alternan 
con otras de bronce más finas que tienen ins-
cripto el nombre de la institución en tipogra-
fía romana. Dos argollas de bronce completan 
la composición clásica. Remata la puerta una 
malla  metálica en cuadrícula con elementos 
circulares que pueden representar escudos. La 
decoración de la puerta alude a símbolos de 

poder y seguridad. 
El interés por el diseño tipográfico puesto en 
evidencia en  las letras de bronce de las puertas 
y el friso está  presente también en  los planos 
del proyecto del ´29.

Figura 2 � Fachada sobre Concepción Arenal. 
Proyecto de 1929.

Foto 8 � Motivo ornamental en la fachada so-
bre Concepción Arenal.  

Foto 9 � Detalle medallón circular coronando 
motivo ornamental en la fachada sobre Con-
cepción Arenal.  Representa un buey que sim-
boliza la fuerza.

Foto 10 � Detalle medallón circular.  Repre-
senta la ciudadela que simboliza la tradición. 

Foto 11 � Detalle medallón circular.  Repre-
senta una mujer rodeada de oro que simboliza 
la riqueza.

Foto 12 � Detalle medallón circular.  Repre-
senta una mujer que simboliza la raza.

fig. 2: Fachada sobre  Concepción Arenal, dibujo original
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Foto 13 � Detalle de piezas escultóricas sobre 
Concepción Arenal.

Foto 14 � Encuentro con la medianera en la 
fachada sobre Gral Flores.

Foto 15 � Trama de piezas escultóricas en la 
fachada sobre Marcelino Sosa.

Foto 16 � Detalle de piezas escultóricas sobre 
Concepción Arenal. 

Foto 17 � Fachada sobre Concepción Arenal. 

Foto 18 � Acceso sobre Marcelino Sosa. 

Foto 19 � Acceso sobre Marcelino Sosa. 

Foto 20 � Detalle de capitel, tipografía y gotas 
en acceso sobre Marcelino Sosa. 
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Raza, medallón sobre Concepción ArenalMotivo ornamental en la fachada sobre Concepción Arenal
08 1211

1009

Riqueza, medallón sobre Concepción Arenal

Tradición, medallón sobre Concepción ArenalFuerza, medallón sobre Concepción Arenal
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Fachada sobre  Concepción ArenalTrama de piezas escultoricas, fachada Marcelino Sosa
15 17

Detalle de piezas escultóricas sobre Concepción Arenal 
16

1413
Encuento con medianera, fachada de Gral. FloresDetalle de piezas escultóricas sobre de Concepción Arenal
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Acceso sobre Marcelino Sosa
18

Detalle, capitel, tipografía y gotas sobre acceso Marcelino Sosa
20

19
Acceso sobre  Marcelino Sosa
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Hall

El hall del banco se articula en torno al vacio 
central de tres niveles. 
Cuando ingresamos en forma oblicua se nos 
presenta un amplio espacio sin que ningún  
pilar  se interponga en la percepción visual   
del espacio. Esto se logra gracias a que el  en-
trepiso cuelga del techo mediante tensores.  
El público se mueve entre el mostrador y los 
planos de fachada perimetrales  bajo el entre-
piso  en el �hall del público�. Ocupa el centro 
de la escena el �hall de los empleados� en 
triple altura.  
Las funciones  mas �duras� y administrativas  
están tras una fachada interior que ocupa los 
tres niveles.  Tras ella están: la secretaría, el 
tesoro y la gerencia en planta baja; los archi-
vos en un entresuelo en el primer nivel y un  
amplio corredor a nivel del entrepiso princi-
pal. 
La simetría de los accesos en las esquinas se 
rompe con la ubicación de escalera principal 
que jerarquiza el sector de hall sobre Gral 
Flores. 
Al ingresar al hall el espacio es dirigido por la 
presencia de un largo mostrador que confor-
ma una larga cinta  en �U�. Este  se  resuelve 
con  módulos construidos en chapa doblada. 
Hacia el sector de trabajo tiene cajones  y 
estantes cerrados. Hacia el sector del público 
se retrae escalonándose y estrechándose hacia 
la base en un gesto del gusto decó. 

Figura 3: El esquema de la colocación de los 
tubos luminosos en el hall realizado por Julio 
Vilamajó sintetiza  en pocas líneas elementos 
que definen al hall: los pilares apareados de la 
fachada interior  que ascienden limpios   por 
el espacio y se rematan  con tres luminarias y 
las  tres líneas de luz que acompañan el con-
torno del entresuelo.

Foto 21: Cieloraso del acceso sobre Gral 
Flores. 
Se observa tras el vidrio la reja alta con mo-

tivos decorativos circulares como escudos  
sobre la puerta de entrada.    

Foto 22: Detalle de la cornisa clásica  sobre 
la puerta de acceso al hall desde el espacio de 
acceso.  

Foto 23: El hall del banco se articula en torno 
al vacio central de tres niveles. 

Foto 24: Vista del hall desde el acceso sobre 
Gral Flores. 

Foto 25: Vista del hall desde el entresuelo 
principal hacia la escalera principal. 

Foto 26: Vista del hall desde el entresuelo 
principal hacia Marcelino Sosa. 

En primer plano el cieloraso  de yeso facetado 
que oculta la estructura de vigas de las que 
cuelgan los tensores. 

Foto 27: Vista del hall hacia Marcelino Sosa 
desde planta baja. 
El  pavimento del �hall del público� y el  del 
�hall de los empleados� están separados por 
una guarda de mármol negro. 
En los planos de 1931 se indican  baldosas 
monolíticas cuadradas de 25 cms de lado con 
juntas monolíticas de 2 cms rotadas 45 grados  
para el �hall de los empleados�. 

fig. 3: Esquema de colocación de los tubos, dibujo original
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El hall
21

Detalle de la cornisa clásica  sobre la puerta de acceso al hall 
23

22
Cielorraso del acceso sobre Gral. Flores
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25
Vista desde el entresuelo hacia la escalera principal

27
Vista del hall hacia Gral. Flores

Vista del hall desde el entresuelo principal hacia Marcelino Sosa
2624

Ingreso, acceso sobre Gral Flores
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Módulos ornamentales del hall en la envol-
vente exterior 

La estructura de  pilares y vigas  apareadas en 
sentido transversal a la fachada sobre Concep-
ción Arenal  organiza los elementos ornamen-
tales del hall. 
Los giros se resuelven incorporando una 
pared convexa que contiene los accesos inter-
nos. 
Un  friso de mármol de 1,85 mts de altura 
corre a lo largo de muros, pilares y entradas 
de luz  al sótano siguiendo sus entrantes y 
salientes en todo el contorno del hall.
La losa del entrepiso cuelga de  tensores que 
son los que organizan el espacio del entresue-
lo.
El friso de mármol en planta baja, el borde 
del entresuelo con las tres líneas  luminosas  
que se refuerzan  con molduras de yeso y las 
barandas proveen de una continuidad hori-
zontal  al tratamiento ornamental de las tres 
caras internas del hall sobre las calles.

La fachada interna 

El plano del hall hacia la medianera es una fa-
chada interna que recorre los tres niveles. Los 
pilares apareados  se elevan sin interrupciones 
y comandan la composición. 
Las funciones  mas �duras� y administrativas  
están tras la  fachada interna. 
En planta baja se  alternan : el bow window 
de la gerencia, la puerta blindada del tesoro  
centrada en un muro revestido como el friso 
del hall, un vano abierto en  la secretaría y 
otro que comunica con el ascensor y la esca-
lera de servicio. En el primer nivel hay un 
entresuelo parcial donde se encuentran los 
archivos. Estos se ocultan de la visión desde el 
hall,  con tres planos levemente inclinados de 
vidrios traslúcidos que  permiten una ilumi-
nación difusa y la  ventilación de los estos 
locales. Tres líneas  luminosas  similares a las 
colocadas en el borde del cieloraso del entre-
suelo principal giradas 90ª  y las barandas del 
entresuelo completan la composición de la 

fachada interna.
Un plano inclinado  de yeso  sirve de transi-
ción entre la fachada interna y el cieloraso.  
En este se ubican  medallones que alternan la 
cara de una mujer y la cara de un hombre que 
miran hacia el cuerno de la abundancia entre 
ellos.

Figura 4: Planta de cielorasos suspendidos 
sobre hall, entresuelo y escalera�contorno de 
muros a revestirse�y � tensores a cubrirse de 
mármol. 
El cieloraso suspendido sobre hall oculta  las 
vigas de las que cuelgan los tensores aparea-
dos. Es una solución estructural audaz para 
evitar pilares en planta baja. Su forma faceta-
da sustituye al cieloraso del proyecto de 1929 
de carácter  más historicista.  
El cieloraso se encuentra con las paredes y 
pilares de la fachada interna con un plano 
inclinado  donde se ubican  medallones rea-
lizados con la técnica del  dorado a la hoja 
sobre yeso.

Foto 28: Vista frontal de la modulación orna-
mental del  hall hacia Concepción Arenal. 

Foto 29: Detalle de medallón sobre la fachada 
interior de Concepción Arenal. 

Foto 30: Detalle de abertura sobre Concep-
ción Arenal. 

Foto 31: La fachada interior cubre los tres 
niveles del vacío sobre el hall. 
Foto 32: Un plano inclinado  de yeso  es el 
remate de la fachada interior en su encuentro 
con  el cieloraso.  La inclinación permite una 
mejor percepción de los medallones desde la 
planta baja. Entre los medallones hay  peque-
ñas piezas circulares.  Estos elementos y los 
medallones  son realizados con la técnica de 
dorado a la hoja sobre yeso. 
Los pilares desaparecen en el plano inclinado  
antes de encontrarse con las vigas ocultas en 
el cieloraso.  
Molduras  redondeadas de yeso marcan las 

inflexiones del cieloraso y el  encuentro con 
las paredes.   

Foto 33: Detalle del medallón con la cara de 
un hombre que mira hacia el cuerno de la 
abundancia. 

Foto 34: Detalle de la fachada interior. 

Foto 35: Vista  de los �parasoles internos� en 
el entresuelo  de los archivos. 
Se observa  el marco ancho de madera donde 
se insertan los vidrios traslucidos en canaladu-
ras realizadas con este fin. Una planchuela  de 
bronce permite la sustitución de los vidrios 
en el lado corto del marco.
Foto 36: Detalle del perfil metálico estructu-
ral   de los �parasoles internos� en el entresue-
lo  de los archivos. 

fig. 4: Detalle de la cornisa clásica  sobre la puerta de acceso al hall 
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28
Vista frontal de la modulación ornamental del  hall hacia Concepción Arenal

30

29

Detalle de abertura sobre Concepción Arenal

Detalle de medallón sobre la fachada interior de Concepción Arenal
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33
Fachada interior 

Detalle de fachada interior, ornamentos, molduras y luminarias
31

32
Detalle  de molduras y medallón, fachada interior
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Detalle de la fachada interior
34

Detalle del perfil metálico estructural   de los �parasoles internos�
36

35
Vista  de los �parasoles internos� en el entresuelo  de los archivos
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Escalera  principal

La escalera principal se inscribe en un cilin-
dro en torno a otra caja cilíndrica de malla 
metálica que contiene al ascensor.  
El espacio de la escalera se integra al hall 
marcando con el pavimento y el cieloraso del 
descanso  los límites del cilindro que la con-
tiene. 
Dos pilarcillos cilíndricos y un dintel curvo 
conforman un pórtico que enmarca  la puerta 
de  malla metálica del ascensor,  frecuente  en 
los primeros ascensores de Montevideo. La 
síntesis formal no oculta la evocación a un 
pequeño templo clásico que celebra la tecno-
logía del ascensor. 
A nivel del entresuelo parcial de los archivos 
hay un descanso de la escalera  que balco-
nea sobre el hall  definiendo virtualmente el 
cilindro.  Este cuelga de la estructura en el 
entresuelo principal  mediante tensores que 
se revisten alternadamente de fajas de mármol 
gris turquí  y  negro como los del entresuelo 
principal. 
Cuatro tubos de acero niquelados  rectan-
gulares de 7,5 x 1,6cms que cubren un alma 
curva de hierro se colocan como barandas 
muy particulares que son además un cierre 
virtual de este descanso que balconea hacia 
el hall. En los recaudos gráficos  de los traba-
jos de herrería aparecen pilarcillos metálicos  
intermedios que no se ejecutaron. Su ausencia  
refuerza el efecto aerodinámico del espacio  y 
evita obstrucciones en la visión hacia el hall. 
Estas cuatro piezas curvas se fijan directamen-
te a los tensores mediante piezas metálicas 
esféricas dejando un tramo central mas ancho 
central. Hay un desfasaje entre  las piezas  de 
acero niquelado y las fajas del revestimiento 
de los tensores.

Foto 37: Vista frontal de la escalera principal. 

Foto 38: Detalle de encuentro del nivel del 
entresuelo de servicios y el descanso de la 
escalera. 
Las curvas de la escalera se propagan a otros 

elementos en este sector del hall. La puerta de 
acceso  de la espera de la gerencia y el vidrio 
fijo que la remata a nivel del entrepiso de los 
archivos y la pared que los contiene se curvan 
simetrizando el descanso de la escalera princi-
pal. 

Foto 39 � Detalle de  la caja de escalera  con 
la caja de ascensor al centro.  
La mitad del cilindro donde se encuentran los 
escalones se introduce en el sector de servicios  
más cerrado lindante con la medianera. 
Los escalones son de mármol gris. Un zócalo 
bajo de mármol  negro reviste parte de la   pa-
red curva en uno de sus lados. El otro márgen  
es la caja cilíndrica del  ascensor  construida 
con malla metálica y elementos estructurales 
de hierro verticales.  La caja no interrumpe la 
iluminación de la escalera desde el hall. 
El diseño del pasamanos acompaña con su 
forma helicoidal los escalones y el  cieloraso. 
Los  listones  de mármol negro sin las fajas de 
mármol gris turquí se mantienen  en el tramo 
de pared que oficia como  transición entre  el 
hall y la escalera. 
El pilar al comienzo de los escalones se revis-
te como los tensores con fajas de mármol gris 
turquí  y  negro. 

Foto 40 � Vista  de  la caja de ascensor con 
el cieloraso helicoidal  y la pared curva en 
segundo plano.  
En primer plano, la caja cilíndrica del  ascen-
sor,  construida con paños de malla metálica 
que  permite iluminar la escalera desde el hall.
En el plano del fondo se ven los efectos de la 
iluminación sobre el cieloraso helicoidal  y la 
pared curva.

Foto 41 � Detalle del revestimiento de los 
escalones. 
Los escalones están revestidos con mármol 
gris. La viga de borde helicoidal está revestida 
con mármol negro. 

Foto 42 � Vista del hall al ingresar al descanso 
de la escalera principal.   

Foto 43 � Detalle de los remaches que anclan  
la baranda y pared virtual en los tensores del 
descanso. 

Foto 44 � Detalle de encuentro del  pilar 
cilíndrico y el dintel curvo que conforman el 
pórtico de acceso. 

Foto 45 � Dos pilares cilíndricos y un dintel 
curvo conforman un pórtico para la puerta 
del ascensor  de  malla metálica plegable. 

Foto 46 � Detalle de la manilla para la puerta 
del ascensor  de  malla metálica plegable.

Foto 47 � En la planta baja los pavimentos 
monolíticos del hall se interrumpen dejando 
lugar a anillos circulares de mármol gris tur-
quí en torno a la caja del ascensor.  Se colocan  
tres círculos negros en el anillo central. El 
diseño del pavimento se repite en el descanso 
de la escalera.

fig. 5: Sector de planta baja, escalera principal
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37

Vista frontal de la escalera principal

Detalle del encuentro del entresuelo de servicios y descanso de  la escalera

38

39

Detalle  de molduras y medallón, fachada interior
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Detalle de revestimientos de  escalones
41

Detalle de remaches, anclaje de baranda
43

42
Doble altura sobre hallVista de la caja del ascensor con el cielorraso helicoidal

40
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45
Caja de ascensor

47
Detalle de pavimento, entresuelo

Detalle de manilla de la puerta plegable del ascensor
4644

Detalle acceso ascensor
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Revestimientos de mármol

La memoria constructiva  del proyecto prevé la 
colocación de un  friso de mármol de 1,85 mts de 
altura que correrá a lo largo de muros, pilares y 
entradas de luz  al sótano siguiendo sus entrantes y 
salientes en todo el contorno del hall. 
Se disponen en tres franjas de mármol gris con 
vetas negras (denominado turquí en la memoria 
constructiva) alternados con listones de mármol 
negro de perfil redondeado (denominado negro 
oriental).  Se agregan dos franjas de mármol turquí 
mas angostas para el acople con el pavimento y con 
la base de  los ventanales. 
En la composición  se cuida especialmente la com-
binación de colores de las piezas para asegurar la 
continuidad horizontal de las guardas y  los dibujos  
que surgen  con el  veteado.  El friso se pliega revis-
tiendo las grandes cajas que albergan los tragaluces a 
través de los cuales se ilumina y ventila el subsuelo 
donde se  encuentra el tesoro.    
Un tema relevante en la  agencia Av. General 
Flores del Banco de la República se manifiesta en 
la acción  de colgar el amplio entrepiso para que 
ningún pilar interfiera en la planta baja. La losa del 
entrepiso cuelga de  tensores que descargan en las 
grandes vigas de hormigón ocultas en el cieloraso. 
El tema es de gran relevancia para la definición 
espacial del edificio  y recién en la última versión 
del proyecto en 1931 se resuelve. 
Sin embargo, el osado gesto estructural se enmas-
cara. Los tensores se revisten con franjas horizon-
tales  alternadas de mármol gris turquí y negro.  El 
revestimiento hace que los tensores vistos desde el 
entrepiso parezcan columnas ocultando las solici-
taciones a las que está sometida la pieza. Los tenso-
res se repiten en el descanso balcón de la escalera 
principal. 

Figura 6: Planta de muros y pilares a cubrirse con 
revestimientos de mármol.
Se detallan los revestimientos del friso  en la facha-
da sobre Concepción Arenal, en las fachadas cortas 
sobre Gral flores y Marcelino Sosa y en los pilares 
de la fachada interna. 

Foto 48 � Detalle del revestimiento de mármol.  Se 
observa el  corte y acople del listón negro oriental 

de perfil redondeado  y de las placas de mármol 
turquí en la esquina saliente de los tragaluces del 
subsuelo.

Foto 49 � El pavimento con  baldosas monolíticas 
del plano superior de las cajas de los tragaluces  se 
remata con un listón negro oriental en el borde. En 
segundo plano están los pavimentos monolíticos 
de planta baja del sector del público.  Se reflejan los 
tres tubos luminosos ubicados en el cieloraso del 
entresuelo sobre el mostrador.

Foto 50 � Detalle del revestimiento de mármol.  Se 
observa el listón negro oriental conformando  el 
perfil de  la esquina saliente de las cajas de los traga-
luces del subsuelo.

Foto 51 � Detalle del revestimiento de mármol.  
Se aprecian las guardas de mármol color turquí 
alternadas con listones de mármol negro oriental  
conformando el friso y su pliegue en las cajas de los 
tragaluces del subsuelo.

Foto 52 � Vista desde el entresuelo del hall. Los 
tensores revestidos con guardas horizontales  alter-
nadas de mármol gris turquí y negro descienden del 
cieloraso facetado. El borde del entresuelo  tiene 
molduras de yeso que junto a las barandas refuerzan 
las líneas horizontales. 
Las dos hileras de luminarias industriales  sustituyen 
la única hilera de luminarias colgantes originales  de 
las que no se han encontrado registros. 

Foto 53 � Vista del entresuelo con el vacío del hall. 

fig. 6: Frisos de mármol y planta de cielorrasos, dibujos originales 

Los pavimentos a nivel del entresuelo principal  son 
baldosas monolíticas cuadradas de 40 cms de lado. 
El diseño del pavimento evidencia la modulación 
estructural. 
En segundo plano se ve  la fachada interna.  

Foto 54 � Detalle del revestimiento del tensor. 

Foto 55 � Vista de los tensores apareados en primer 
plano y la fachada interna al fondo. Los tensores 
se revisten con franjas horizontales  alternadas de 
mármol gris turquí y negro.  El revestimiento hace 
que los tensores vistos desde el entrepiso parezcan 
columnas ocultando las solicitaciones a las que está 
sometida la pieza.  Contrastan con  los pilares de la 
fachada interna que enfatizan su verticalidad.
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Barandas

El balconeo sobre el vacío central del hall 
requiere barandas en todo el perímetro del 
entresuelo principal. Las barandas son impor-
tantes en la definición  del espacio del hall.  
Contornean libremente el entrepiso en los 
tres bordes del entrepiso coincidentes con las 
fachadas y completan  los tramos entre los  
pilares de la fachada interior.
Las barandas alrededor del vacío del hall y 
entre pilares se componen con  tres caños  
intermedios de acero niquelados rectangulares 
de 7,5 X 1,6cms que remata con un caño de 
acero niquelado redondo de 5cms de radio 
que oficia de  pasamanos.   Los parantes de 
sostén son caños  de acero niquelado redondo 
de 2,5cms de diámetro  que revisten  almas 
de hierro redondo. Se empotran en el zócalo 
revestido con mármol turquí. 
Las proporciones son elegantes y buscan enfa-
tizar la continuidad horizontal. 
Los encuentros de los pilarcillos con el zócalo  
de mármol y de los pasamanos cilíndricos con 
los pilares de la fachada interior son piezas 
cilíndricas de bronce niquelado. 
Los encuentros de los caños rectangulares  
con los pilares de la fachada interna son  pie-
zas rectangulares de bronce niquelado. 
En uno de cada tres pilarcillos se incorpora-
ron posteriormente, como lo indican marcas 
en el piso monolítico del entrepiso, piezas de 
refuerzo que se integran al diseño de las ba-
randas. Son caños de acero niquelados rectan-
gulares de dimensiones similares a las piezas 
intermedias de las barandas, pero dispuestas 
verticales y curvadas en su sección superior. 

Figura 7: Detalles de herrería. Incluye las 
barandas alrededor del vacío del hall y entre 
pilares y la baranda del descanso de la escalera 
principal denominada  �grille� (en la memoria 
constructiva del proyecto del 31).

Foto 56 � Detalle de las barandas del entre-
piso principal.  Se registra el encuentro de la 
baranda con el pilar de la fachada interna en 
la esquina hacia  Gral Flores. Se pueden ver  
las piezas de acople de bronce niquelado  de la 
baranda con el pilar.

Foto 57 � Vista de las barandas del entrepiso  
principal en su encuentro con la fachada in-
terna  en la esquina sobre Marcelino Sosa. Las 
barandas y  los  tres tubos luminosos  com-
ponen  los vanos de la fachada interna a nivel 

del entresuelo principal.

Foto 58 � Detalle de las barandas  del entrepi-
so principal.  Se registra el amure de la baran-
da en los revestimientos de la  viga de borde 
del entresuelo  y la pieza de bronce niquelado  
que  lo resuelve.

Foto 59 � Detalle de las barandas  del entre-
suelo  principal.  Se ven las piezas de acero ni-
quelado  que se incorporaron posteriormente 
para reforzar uno de cada tres pilarcillos de la 
baranda y la esquina libre sobre Concepción 
Arenal.   La baranda enfatiza visualmente  la 
continuidad  horizontal con  presencia míni-
ma de elementos verticales.

Ventanas

Las ventanas que iluminan y ventilan el hall, 
el entrepiso principal y el subsuelo  se alinean 
entre los pilares y pautan  las fachadas  inte-
riores del hall. Cinco módulos de ventanas 
están en la fachada larga sobre Concepción 
Arenal y dos acompañan el giro flanqueando 

los accesos.
Las ventanas de herrería se resuelven con per-
files y piezas de movimiento donde se lee  el 
sello de la empresa Carmeta.
Se disponen en tres columnas: una ancha al 
centro con las ventanas móviles apaisadas 
flanqueada por dos columnas angostas de 
vidrios fijos.  
Las ventanas tabaqueras se abren con grados 
de apertura variable mediante mecanismos de 
palancas y engranajes manipulados conjun-
tamente desde abajo. Las  piezas mecánicas 
necesarias para la manipulación son compo-
nentes que se integran  al diseño ingenieril de 
los grandes ventanales.  
La herrería tiene un importante  grado de co-
rrosión  sobre todo a nivel de  los antepechos. 
 
Foto 60 � Detalle de las ventanas.  Sistema de 
engranaje,  eje horizontal  y brazo de palancas 
que abren la primer ventana en planta baja. Se 
lee  el sello de la empresa Carmeta en una de 
las piezas.
Foto 61 � Detalle del  herraje de cierre de las 
ventanas en el entresuelo principal.

fig. 7: Detalle  de herrería, barandas, dibujo original

Foto 62 � Detalle del eje vertical que abre la 
ventana más alta en planta baja. Se reflejan los 
tres tubos luminosos ubicados en el cieloraso 
del entrepiso sobre el mostrador en la venta-
na.

Foto 63 � Detalle del brazo de palanca en 
posición  abierta  de la ventana en planta baja. 
Se ve el antepecho exterior y el deterioro 
existente en el encuentro de los perfiles y el 
antepecho.



54

Vistas de la baranda del entresuelo
57

Barandas de entresuelo
59

58
Detalle de barandas de entresueloDetalle de barandas de entresuelo

56



55

61
Detalle de herrajes

63
Detalle del brazo de palanca

Detalle de ventanas
6260

Detalle de ventanas



Luminarias



57

Luminarias

La iluminación es signo de modernidad en 
los �30  y en el hall de la sede Gral Flores del 
Banco de la República Oriental del Uruguay  
adquiere un protagonismo importante. 
Las  luminarias  llamadas tubos de ilumina-
ción se destacan en la definición del espacio 
del hall. Son lámparas tubulares incandescen-
tes dispuestas en fila que tienen una armadura 
resistente que se cubre con una media caña  
de metal niquelado y se completan con piezas 
circulares  de vidrio blanco opalino. En el 
proyecto hay una pieza de ajuste  atornillada 
a la cubierta de metal niquelado  donde el 
bisel del vidrio se ajusta a presión  con una 
simple uña.  Hay dos tipos de iluminarias una 
para colocar horizontal bajo el entresuelo y el 
tipo II para colocar entre pilares en la fachada 
interior donde la luminaria se gira 90º.  Es 
una  propuesta osada  en relación a  los recur-
sos tecnológicos disponibles. 
En planta baja hay luminarias de brazo entre 
las ventanas. La pieza estructural es un volu-
men rectangular metálico que tiene  el espesor 
necesario para alojar la instalación eléctrica.  
En este  un circulo descentrado alojaba la 
lámpara y un cilindro  de vidrio opalino en 
cada cara, hoy inexistentes. 
En el cieloraso hay centros que indican lu-
minarias colgantes de las que no hemos  no 
hemos encontrado documentos gráficos o fo-
tográficos para su reconstrucción. En los ´90  
había dos hileras de luminarias cilíndricas con 
difusores opalinos colgantes que definían   un 
plano de luces  por debajo del entrepiso. Las 
lámparas industriales que las sustituyeron se 
ubican muy cerca del cieloraso.
Hay luminarias que son esferas de vidrio opa-
lino en el cieloraso de la escalera principal en 
planta baja y descanso, en el entresuelo prin-
cipal y en el cieloraso de la gerencia. 

Figura 8: Detalles de los tubos de iluminación 
en escala natural. Se indican los dos tipos de 
tubos luminosos utilizados.

Foto 64 � Vista de la esquina de los tubos 

luminosos colocados en el cieloraso del entre-
suelo principal. Se ven los soportes metálicos 
que lo mantienen desde el techo. La articula-
ción del cieloraso los contiene y las molduras 
de yeso en el borde del entresuelo subrayan 
las líneas horizontales que los tubos lumino-
sos generan.

Foto 65 � Detalle de los tubos luminosos 
entre pilares del entresuelo que están fuera de 
funcionamiento y que  conservan elementos 
del sistema de iluminación original. La pri-
mera hilera de tubos luminosos esta comple-

ta. La segunda hilera de tubos luminosos no 
tiene los vidrios opalinos y se ven lámparas 
incandescentes tubulares. En la tercera hilera 
de tubos luminosos el vidrio opalino que per-
manece permite observar la pieza de ajuste del 
mismo a la media caña  de metal niquelado.

Foto 66 � Detalle de la media caña  de metal 
niquelado y los tornillos de ajuste de las pie-
zas de ajuste.

Foto 67 � vista del tubo luminoso que permi-
te ver la armadura resistente que se cubre con 

una media caña  de metal niquelado y se com-
pletan con piezas circulares  de vidrio blanco 
opalino y parte de la instalación eléctrica.

fig. 8: Detalles de luminarias, dibujo original
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Pavimentos

En el proyecto de 1931, en el �hall del públi-
co� el pavimento son baldosas monolíticas 
cuadradas de70 cms de lado con juntas mono-
líticas de 2 cms  de espesor  y  en el �hall de 
los empleados� el pavimento original según 
planos eran baldosas monolíticas cuadradas 
de 25 cms de lado con juntas monolíticas de 
2 cms rotadas 45 grados con respecto a las del 
�hall del público�. El encuentro entre los pa-
vimentos se resuelve en el proyecto con una 
doble faja,  una de mármol negro mas angosta  
hacia el �hall del público� y otra de  mármol 
blanco mas ancha  hacia el �hall los emplea-
dos�. 
En el sector de trabajo hay  parqué de madera 
y solo se construyó la faja de mármol negro 
como encuentro entre ambos pavimentos.
En la escalera principal el proyecto de 1931 
indica tres anillos circulares de mármol gris 
concéntricos hacia al ascensor que se separan 
por anillos delgados de mármol �negro belga� 
(según planos). El anillo central de mármol 
blanco es más ancho y se insertan en ella tres 
círculos de mármol �negro belga�.  Se cons-
truyeron los anillos con mármol gris sin los 
anillos delgados de mármol �negro belga� y  
los tres círculos de mármol negro.  
En el descanso de la escalera principal se repi-
te la composición de los pavimentos de planta 
baja  pero el anillo exterior coincide con la 
viga de borde que se reviste en su cara lateral 
con mármol negro.
En el proyecto de 1931 se proponían  puer-
tas giratorias en los accesos que no fueron 
construidas.  El pavimento propuesto era un 
anillo  circular de mármol blanco concéntrico 
a la puerta giratoria cuyo pavimento interior 
era un círculo de mármol �negro belga�. De 
este modo los pavimentos de la puerta gira-
toria y del ascensor  se correspondían a la 
distancia. El pavimento construido se adecua 
a las curvas  del espacio de entrada al banco 
pero evidencia la �emergencia� del cambio.
En el acceso a la espera de la gerencia se co-
loca una faja de mármol blanco que oficia de 
transición entre el pavimento del �hall del pú-

blico� y el parque colocado según proyecto de 
1931 en la espera en  cuadrados  que alternan 
las tablillas de madera  que se colocan varian-
do su dirección en 90 º. El parque existente 
son tablillas de madera  en una dirección. 
En la gerencia se modifica  el parque propues-
to en el proyecto de 1931 y  se coloca parque 
en cuadrados cuyas tablillas son giradas 90º 
alternativamente. En el perímetro de la sala 
incluido el �bow window� hacia el �hall de 
los empleados� se colocan tablillas de parque 
perpendiculares  como guarda continua del 
zócalo.

Figura 9: Planta baja del proyecto del 1931 
con indicación de pavimentos. 

Foto 68 � Detalle del pavimento del descanso 

de la escalera principal. En el descanso de la 
escalera principal se repite la composición de 
los pavimentos de planta baja  pero el anillo 
exterior coincide con la viga de borde que se 
reviste en su cara lateral con mármol negro. 

Foto 69 � Detalle del pavimento del entresue-
lo principal. 
Son  baldosas monolíticas cuadradas de 40 
cms de lado. La alineación de las juntas  blan-
cas  de 2cms de espesor es perpendicular a los 
bordes. El diseño del pavimento evidencia la 
modulación estructural. En la esquina la dia-
gonal resuelve el giro de los pavimentos. 

Foto 70 � Detalle del encuentro de los pavi-
mentos del �hall del público� y del �hall de 
los empleados�.

Foto 71 � Plaqueta de conexión eléctrica 
incorporada en el pavimento monolítico del 
entresuelo.

Foto 72 � Detalle del despiezo de las placas de  
mármol gris  y el círculo  de mármol negro en 
el pavimento de la escalera principal en planta 
baja. 

fig. 9: Planta baja, dibujo original
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Yesería

El cieloraso principal sobre el hall  es de yeso y 
está suspendido por tensores de hierro de 6mm de 
la estructura.
 Las molduras redondeadas de yeso marcan  las 
inflexiones del cieloraso que acompañan la modu-
lación estructural y el  encuentro  de este con las 
paredes.  
A este nivel se ubican medallones que alternan la 
cara de una mujer y la cara de un hombre que mi-
ran hacia el cuerno de la abundancia ubicado entre 
ellos. Los medallones  son realizados con la técnica 
del dorado a la hoja sobre el yeso. 
El cieloraso del entresuelo principal se pliega para 
alojar los tubos luminosos que contornean el va-
cío central . Las molduras de yeso en el borde del 
entresuelo subrayan el recorrido de los tubos lu-
minosos.
Las molduras de yeso marcan también el encuen-
tro entre el cieloraso y las paredes a nivel de planta 
baja en el hall y en la sala del gerente y su antesala.
En la gerencia el cieloraso de yeso remarca la for-
ma cuadrada con cuatro luminarias esféricas de vi-
drio opalino en las esquinas. Una cornisa clásica 
media entre las paredes revestidas con paneles de  
madera enchapados con raíz y el cieloraso de yeso 
de la sala.  
Las molduras en yeso en la antesala de la gerencia 
acompañan las  curvas que lindan la escalera de ser-
vicio y la pared curva del acceso desde el hall. 
   
Figura 10: Corte transversal y perfiles de yeso.
Se indican los cielorasos de yeso suspendidos por 
tensores de hierro de 6mm de la estructura y los 
puntos notables donde se colocan molduras de 
yeso que se dibujan  a escala 1:1. 
Estos puntos son el encuentro de la guarda de 
borde con la fachada sobre Concepción Arenal a 
nivel del entresuelo y de planta baja; el punto de 
inflexión del cieloraso  cuando desciende inclinado 
en el entresuelo en la fachada interna ; el borde del 
entresuelo  en el vacío sobre el hall.

Foto 73 � Medallones en fachada interior. 
En el  plano inclinado  de yeso que  es el remate de 
la fachada interna se ubican  medallones que alter-
nan la cara de una mujer y la cara de un hombre 

fig. 10: Detalles de yesería, dibujo original

que miran hacia el cuerno de la abundancia entre 
ellos. El plano inclinado permite una mejor per-
cepción de los medallones desde la planta baja. 
Entre los medallones hay  pequeñas piezas circu-
lares en los tramos que coinciden con los pilares 
apareados.  Estos elementos y los medallones  son 
dorados a la hoja sobre yeso. 
Los pilares desaparecen en el plano inclinado del 
cieloraso antes de encontrarse con las vigas ocultas.  
Las molduras redondeadas de yeso marcan  las in-
flexiones del cieloraso y el  encuentro con las pa-

redes.   

Foto 74 � Detalle de molduras en yeso en la ante-
sala de la gerencia. La pared curva que linda con la 
escalera de servicio y un pilar incorporado deter-
minan una articulación en la cornisa del cieloraso. 

Foto 75 � Detalle del medallón en la guarda de 
borde del cieloraso sobre Concepción Arenal con 
la cara de un hombre que mira hacia el cuerno de 
la abundancia. El medallón  es dorado a la hoja 

sobre yeso.

Foto 76 � Detalle de molduras en yeso del cielora-
so próximo a un tensor en el entresuelo prinipal. 

. 
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Sala del gerente

Como el puente de comando de un trasatlán-
tico la sala del gerente avanza ligeramente ple-
gándose en forma de proa hacia el �hall de los 
empleados� con un bow window, un mirador 
que es también una vitrina. Es un punto de 
observación privilegiado pero también se iden-
tifica como vitrina  que se destaca para quien 
lo observa desde el hall. 
La sala esta revestida  enteramente en sus pa-
redes con paneles de  madera enchapados con 
raíz.  El modulo del panel comanda el diseño de 
toda la sala integrando un aparador con reloj,  
dos puertas, un radiador oculto tras una malla 
que se acoplan dimensionalmente en la trama 
de los paneles. Con el veteado de la madera se 
diseñan dibujos orgánicos que contrastan con 
la retícula ortogonal de  buñas remarcadas  en 
sus bordes. 
La sala de dimensiones cuadradas en planta  se 
eleva y ocupa parte del nivel de archivos que 
desaparecen en el módulo de la gerencia y la 
subgerencia. Se jerarquiza de este modo la ha-
bitación con mayor altura. 
El cieloraso de yeso remarca el cuadrado de su 
geometría con cuatro luminarias esféricas de 
vidrio opalino en las esquinas. Una cornisa clá-
sica media entre el revestimiento de madera y 
el cieloraso de yeso.     
Un escritorio que recoge la tradición de la eba-
nistería clásica ocupa el centro de la sala.  Se 
distinguen dos sectores del escritorio, el cen-
tral  que se apoya en dos cuerpos  de cajones 
y un sector lateral en ménsula que se apoya en 
un caño redondo e integra un plano de made-
ra que se levanta y  traba mediante engranajes 
en diferentes ángulos. No hay indicios de que 
hubiera ningún compartimento bajo este pla-
no. El caño redondo de este sector refiere a los 
muebles del movimiento moderno  y contrasta 
con el diseño de los otros elementos clásicos 
del escritorio. 
El escritorio repite en su revestimiento con en-
chapado de raíz la trama del revestimiento y el 
juego de vetas del revestimiento de la sala. 
Tras el escritorio hay un contenedor  convexo 
con una columna de cajones al centro y puertas 

laterales.  Las  manillas de bronce son simples 
piezas plegadas que se adaptan ergonómica-
mente a los dedos. Se remata con un reloj que 
juega con formas redondeadas que rememoran  
volutas clásicas. 
El radiador, al costado del escritorio,  se escon-
de tras una malla de fibras naturales.
Las puertas se integran dimensionalmente en 
la trama del revestimiento. Los pestillos tienen 
un diseño ergonómico curvado en sus extre-
mos para ser manipuladas  mejor por la mano. 
La antesala de la gerencia antecede a la geren-
cia en la sucesión de habitaciones que hay tras 
la fachada interna. Es la primera habitación, 
la única con ingreso directo desde el hall del 
público. Se ubica junto a la escalera principal. 
El acceso a la antesala se realiza en un giro de 
la fachada interna, en forma similar a los acce-
sos La puerta metálica de la antesala es curva y 
se remata con un vidrio fijo curvo.

Foto 77 � Acceso a la antesala de la gerencia.  
La puerta es curva y se integra con sus flancos 
metálicos y el vidrio fijo que la corona en un 
plano metálico curvo que acompaña el giro de 
la  fachada interna.

Foto 78 � Acceso a la antesala de la gerencia.  
Detalle del encuentro del vidrio fijo y el des-
canso de la escalera principal.

Foto 79 � Acceso a la antesala de la gerencia.  
Detalles de encuentro de los pavimentos de 
baldosas monolíticas del �hall del público�  y 
el parqué de la antesala de la gerencia. Se ve la 
puerta metálica curva con vidrio fijo abierta.

Foto 80 � Detalle de vanos y cieloraso en la 
pared de la antesala de la gerencia lindante con 
el hall.  

Foto 81 � Detalle  del cielorraso  en la antesala 
de la gerencia. Un pilar incorporado en la  pa-
red curva que linda con la escalera de servicio 
conforma una particular articulación de la cor-
nisa del cieloraso.

Foto 82 � Detalle  del cielorraso en la gerencia. 

Foto 83 � El escritorio  en la gerencia. 

Foto 84 � Vista de la esquina de la gerencia 
hacia el �hall de los empleados�. 
La pared revestida enteramente con paneles 
enchapados en raíz integra un aparador co-
ronado con un reloj curvo fijo y la puerta al 
baño discretamente oculta en el revestimiento 
de madera.  En la esquina  los vidrios fijos del 
bow window  avanzan hacia el �hall de los em-
pleados� y los �parasoles internos� se integran 
en  la parte alta de la sala. 

Foto 85 � Detalle de la esquina de la gerencia 
hacia el �hall de los empleados�. 

Foto 86 � Detalle del bow window  de la ge-
rencia.  Ángulo superior del ángulo realizado 
con perfiles de hierro muy delgados. Tras los 
vidrios fijos se ven las tres líneas de tubos lu-
minosos que recorren el borde del entrepiso y 
las barandas del entrepiso principal.

Foto 87 � Detalle del bow window  de la geren-
cia.  Zócalo en el ángulo del piso    revestido en 
madera enchapada de raíz. Se ve el diseño del 
parque en el ángulo y  tras los vidrios fijos el 
parque en el �hall de los empleados�  que no 
es original.

Foto 88 � Detalle del tirador de los cajones del 
aparador fijo.  

Foto 89 � Vista de los �parasoles internos� y la 
esquina del cieloraso  de la gerencia.  
Una cornisa clásica de yeso se coloca entre el 
revestimiento de madera y el cieloraso de yeso. 
Tres planos levemente inclinados de vidrios 
traslúcidos con un perfil metálico estructural 
central  permiten una iluminación difusa y la  
ventilación en la parte alta de la sala a la altura 
del entresuelo de los archivos.

Foto 90 � Detalle del revestimiento de madera 
de la gerencia.  Se ve el encuentro de cuatro 
paneles revestidos con madera de raíz. El en-
cuentro se  remarca con buñas ortogonales que 
contrastan con el dibujo de las vetas del encha-

pado de raíz.  

Foto 91 � Detalle del aparador con reloj.  Se re-
gistra un sector del  contenedor  convexo con 
una columna de cajones al centro y puertas la-
terales.  Se remata con un reloj que juega con 
formas redondeadas que rememoran  volutas 
clásicas. 

Foto 92 � Detalle del tirador de los cajones del 
aparador.  Los  tiradores de bronce son sim-
ples piezas plegadas que se adaptan ergonómi-
camente a los dedos.

Foto 93 � Detalle del revestimiento de madera 
de la gerencia.  Se registra el contramarco de 
las puertas de la gerencia y rotación de 90º  del 
zócalo  en  este tramo. 
Foto 94 � Detalle del pestillo de la puerta  de 
la gerencia.  Los pestillos de las puertas tienen 
una palanca suavemente  curvada en sus extre-
mos para ser manipuladas  mejor por la mano. 
Foto 95 � Detalle de la puerta con malla del 
radiador y su tirador de bronce de la gerencia.  
Foto 96 � Detalle del revestimiento de madera 
de la gerencia.  Se ven las buñas de los paneles 
enchapados de raíz cuyos bordes se  resaltan 
sobresaliendo del plomo del revestimiento. 
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Acceso a antesale de gerencia, detalle de pavimentos Detalle de molduras en yeso, antesala de gerente

Encuentro de antesala de gerencia y caja de escalerasAcceso a antesale de gerencia Encuentro de antesala de gerencia y caja de escaleras
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Escritorio en sala de gerencia
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Detalle de la esquina de la sala de gerencia, ingreso a toilet
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84
Detalle de la esquina de  la sala del  gerente hacia el hallDetalle de cielorraso de sala de gerencia

82
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Detalle del bow window, pavimento Detalle de revestimiento en madera

Detalle del tirador del aparodorDetalle del bow window, cielorraso Vista de parasoles internos
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Detalle del revestimiento y zócalo
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Detalle de revestimiento en madera
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Detalle de aparador con reloj
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Detalle de tirador y malladel radiadorDetalle del pestilloDetalle del tirador del aparodor
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Casa del gerente

En la azotea retirada de la línea de fachadas, 
se encuentra la casa del gerente que se implan-
ta con relativa autonomía del edificio, salvo 
sobre Gral Flores donde reaparece el buñado  
en un volumen que desciende  para   formar 
parte de la fachada del banco sobre Gral Flo-
res.
Su volumetría responde a la organización li-
neal  interna  con elementos compositivos de 
la arquitectura náutica.
Las piezas escultóricas de Antonio Pena de las 
fachadas del banco  decoran  también la casa 
del gerente y se pueden percibir muy próxi-
mas.  

Foto 100 � Planta de la casa del gerente- Pro-
yecto de 1929.  

Foto 97 � Vivienda del gerente, fachada sobre 
Concepción Arenal.  En la azotea retirada de 
la línea de fachadas, salvo sobre Gral Flores, 
se encuentra la casa del gerente que se implan-
ta con autonomía del edificio. Su volumetría 
responde a la organización lineal  interna  con 
elementos compositivos de la arquitectura 
náutica.

Foto 98 � Vivienda del gerente, fachada sobre 
Concepción Arenal.  
Un volumen saliente marca la zona pública 
de la casa. Un amplio ventanal  se destaca con 
tres paños de vidrios fijos  y dos puertas do-
bles  batientes de hierro. El ventanal se com-
pone con motivo geométrico simple de chapa 
donde se ubican  las manillas de las puertas. 
Las esculturas de bronce de Antonio Pena  se 
alinean bajo una  doble cornisa que remata 
el volumen y dos más grandes flanquean el 
ventanal. 
Las chimeneas se rematan con un corona-
miento clásico y una esfera. 
Los cuerpos de tanques juegan como volúme-
nes curvos sobre el techo. 
A la derecha reaparece el buñado  en el volu-
men que desciende  para   formar parte de la 
fachada del banco sobre Gral Flores.

Foto 99 � Vivienda del gerente, fachada en 
escorzo sobre Concepción Arenal.  
La  fachada evidencia y enfatiza la organiza-
ción lineal de la casa.

Foto 100 � Vivienda del gerente, fachada so-
bre Marcelino Sosa.  
El volumen remata con un ventanal sobre 
Marcelino Sosa. 
El volumen  curvo del corredor se indepen-
diza del volumen principal de la casa en un 
recurso compositivo muy frecuente en  la 
arquitectura náutica. 
La casa se separa de la medianera para abrir 
vanos en las dos caras largas y dejar lugar a 
claraboyas que iluminan los espacios de servi-
cio del piso de abajo.

Foto 101 � Vivienda del gerente, detalle de la 
abertura.  Las aberturas de hierro son taba-

queras.

Foto 102 � Vivienda del gerente, detalle de 
pieza escultórica en la fachada sobre Concep-
ción Arenal.  La pieza escultórica de Antonio 
Pena que representa un caballito de mar se 
ubica en el volumen buñado que desciende 
para conformar la fachada sobre Gral. Flores.

Foto 103 � Vivienda del gerente, corredor 
sobre Concepción Arenal.  Un corredor con  
ventanas dispuestas regularmente hacia la 
azotea sobre Concepción Arenal  y puertas 
de las habitaciones del otro lado culmina con 
una pared curva .

Foto 104 � Vivienda del gerente, detalle de 
revestimiento de madera de la sala de ingreso 
de la casa.  
 

fig. 11: Planta alta, casa del gerente

Foto 105 � Vivienda del gerente, detalle de la 
cornisa sobre Concepción Arenal.  La cornisa 
simple que bordea la casa se convierte en una 
cornisa mas articulada `para  el volumen bu-
ñado que desciende en la fachada sobre Gral. 
Flores. La pieza escultórica de Antonio Pena 
que representa un caballito de mar se ubica en 
este sector.
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Vivienda del gerente, fachada sobre Concepción Arenal Vivienda del gerente, fachada hacia Marcelino Sosa

Vivienda del gerente, fachada en escorzo sobre Concepción ArenalVivienda del gerente, fachada sobre Concepción Arenal
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Detalle de pieza escultórica
102

Vivienda del gerente, detalle de cornisa sobre Concepción Arenal
105

104
Revestimiento en sala de ingresoDetalle de abertura

101 103
Corerdor hacia Concepción Arenal,  ventanas y remate curvo



Relevamiento gráfi co



Los dibujos presentados en este informe corresponden a un relevamiento realizado por el equipo del 
Instituto de Diseño en el año 2014. 

El punto de partida es el relevamiento como investigación de los elementos ornamentales y de equipa-
miento  que caracterizan las fachadas y los interiores significativos de la agencia Gral Flores del Banco de 
la República  Oriental del Uruguay con  el estudio de sus  aspectos formales, funcionales y constructivos.  

Su representación grafica busca junto al relevamiento fotográfico y su descripción textual constituir un 
documento del  patrimonio que nos legó  Julio Vilamajó  y  constituir un  insumo a la propuesta de re-
calificación general del edificio.
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Fachada General Flores
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Fachada Marcelino Sosa
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Fachada Concepción Arenal
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Módulo ornamental de fachada
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Detalles escultóricos de fachada
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Detalles escultóricos de fachada
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Detalle de fachada
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Corte A-A
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Seccción  B-B
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Seccción  C-C
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Seccción  D-D
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Seccción  E-E
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Corte del modulo ornamental hacia fachada interior
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Módulo ornamental hacia fachada interior
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Corte del modulo ornamental hacia Concepcion Arenal
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Módulo ornamental hacia Concepcion Arenal
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Detalle de escalera principal
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Detalle de  sala de gerencia hacía  General Flores



106

Detalle sala de gerencia hacia Gral Flores



107

Detalle sala de gerencia hacia Marcelino Sosa
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Propuesta Arquitectónica

Situación actual

Distinguiremos, a efectos del diagnóstico, los aspectos materiales 
de los que refieren al nivel y modalidad de ocupación del edificio.

Aspectos materiales

Una primera constatación positiva es que el edificio 
original no ha sufrido alteraciones o incorporaciones 
de una magnitud o grado de permanencia que afecten 
su integridad formal y expresiva. Las pocas 
incorporaciones registradas refieren a equipamientos 
mecánicos (aire acondicionado sobre todo) y su 
marcado carácter protésico hace fácil su remoción.
Otro tanto puede señalarse al respecto de las zonas de 
piso técnico superpuesto y del equipamiento mueble 
(incluído el lumínico).
En términos negativos debe señalarse el deterioro 
interior de la envolvente provocado por pasaje de agua 
y envejecimiento del tratamiento superficial.
Asimismo debe mencionarse que la remoción del 
mostrador original genera una continuidad de 
pavimentos visualmente incómoda entre el monolítico 
del área de público y el parquet de la zona interior (el 
cual es, además, de una calidad no acorde al resto del 
edificio).
Por último anotar que el tipo de vidrio fantasía utilizado 
para la celosía del nivel de archivos posee una textura 
que favorece la acumulación de polvo provocando un 
cierto nivel de degradación visual de esa fachada 
interior.
En lo que hace al exterior del edificio, su integridad es 
casi total ,  constituyendo las excepciones la 
incorporación del cajero exterior y el faltante de 
algunos de los elementos escultóricos. 

Digna de la mayor atención es, en cambio, la presencia 
de fisuras cuya reparación debiera estudiarse con el 
mayor cuidado a fin de no desnaturalizar el acabado 
original.

Ocupación y uso

En la actualidad el Banco utiliza una fracción del área 
disponible del edificio.
Esta circunstancia, en combinación con la 
espacialidad de múltiple altura que permite la 
percepción simultánea de los niveles principales 
genera una sensación de desproporción entre 
continente y contenido que redunda en una 
caracterización depresiva del total.
Por otra parte las adaptaciones que los cambios 
operativos han requerido en la planta baja se han 
procesado con proligidad pero no alcanzan una 
entidad suficiente para generar un diálogo con la 
preexistencia.

La presente propuesta tiene su origen en la confluencia de dos objetivos: recuperar en toda su capacidad expresiva la materialidad de un 
valioso ejemplo arquitectónico y responder en términos físicos a una fuerte reformulación de su operativa.
Esta situación, que podría catalogarse de típica en lo que ha dado en llamarse “reciclaje” de edificios históricos, plantea una vez más las 
oportunidades y los riesgos de la tensa convivencia de usos y sensibilidades actuales con un contenedor pensado para realidades hoy lejanas.
Dependerá de la profundidad en la lectura de la preexistencia y de la precisión de la propuesta contemporánea que el resultado se beneficie de 
una dialéctica expresiva.

Instalaciones

Acondicionamiento Térmico

Se ha pensado en la conveniencia de una instalación 
centralizada de aire acondicionado, siendo la definición 
última del sistema propia del desarrollo del proyecto 
ejecutivo.
De todos modos, en caso de incorporar ductos de 
inyección y retorno los mismos pueden ubicarse en la 
zona de servicios sin afectar la percepción del espacio 
protagónico.
Las unidades exteriores se ubicarían en el espacio de 
servicio exterior del último nivel, a excepción de la(s) 
correspondiente(s) al entrepiso que se localizaría(n) en 
la azotea, en una ubicación periférica.

Iluminación

El gran hall incorporaría luminarias embutidas en el 
cielorraso, con tratamiento anti-deslumbrante de su 
interior lo que las haría prácticamente imperceptibles 
para el público.
Sobre los boxes de atención personalizada se instalará 
una fuente lineal que reafirma el criterio de la 
iluminación original.

Sanitaria

El traslado de baños y vestuarios del subsuelo al 
entrepiso genera un agrupamiento de las instalaciones 
de abastecimiento y evacuación eliminando la 
problemática heterogeneidad actual.

Datos

La vinculación de los puestos de trabajo de la planta 
baja se resuelve por recorridos en bandeja accesibles en 
el subsuelo.
En el entrepiso es factible una distribución perimetral 
básica.

Reformulación de la Planta Baja

La propuesta intenta integrar los nuevos usos (incorporación de 
autómatas, atención personalizada) mediante una clara 
diferenciación del contenedor arquitectónico y su equipamiento.

Por un lado se atiende a la recuperación integral de la 
envolvente interior, eliminando aquellas 
incorporaciones que la afectan (acondicionadores de 
aire, luminarias colgantes, pavimento de madera, 
sobrepisos técnicos) y recuperando las superficies y 
sobre todo la caracterizante iluminación en base a 
elementos lineales.
A su vez el equipamiento necesario se agrupa en dos 
modalidades:
1) boxes de atención personalizada en baterías 
lineales, conformadas en base a mamparas del tipo de 
las actualmente utilizadas por el Banco que han 
probado un muy buen comportamiento acústico 
compatible con una estética de gran dignidad.
2) los servicios que requieren privacidad o especial 
seguridad (cajas, autómatas, etc) se unifican mediante 
un plano frontal de cristal laqueado, que excede en sus 
tres lados libres los límites de los locales a que se 
adosa.
Esta conformación busca transformar la presencia 
volumétrica en un plano, lo cual le confiere una 
particular independencia dentro del generoso espacio 
del hall.
El tratamiento cromático de todas las 
incorporaciones apuesta a una gran discresión: blanco 
para el plano de cristal, grises y negro para las 
mamparas tapizadas y alfombrado de la zona de 
parquet actual. Esta gama actúa como referencia 
visual de la coloración del edificio que retoma su 
protagonismo.
El color azul institucional se reserva para la silletería 
agregando acentos puntuales al conjunto.
Las ubicaciones relativas de los boxes y el plano 
acristalado preservan la continuidad y centralidad del 
área de público preservando la contundencia 
planimétrica que exhibió desde su nacimiento (desde 
el concurso) este proyecto.

Espacios ociosos

La recuperación del edificio patrimonial supone acciones de 
restauración de su materialidad, de renovación de sus sistemas de 
acondicionamiento y de reformulación de su equipamiento pero 
también – y con importancia capital – de dotación de usos que 
reestablezcan la imprescindible correspondencia de la actividad 
con la escala del contenedor.
En este sentido es necesario indagar en las características 
definitorias de los diversos espacios hoy ociosos a fin de facilitar la 
búsqueda de destinos para los mismos.

Entrepiso

De estos, el entrepiso es sin duda el más importante, no 
sólo por el área disponible sino por su presencia 
merced a la integración espacial que genera la múltiple 
altura del espacio central.
La conformación planimétrica de este nivel define 
claramente una zona de trabajo en forma de C 
recostada sobre las tres fachadas y una de servicios en 
el cuarto lado sobre la medianera.
La alineación de los tensores permite discriminar un 
área circulatoria perimetral que se percibe como un 
balcón hacia el hall principal.
Un cerramiento de cristal incoloro, sin estructura y 
alineado con la cara interior de los tensores, generaría la 
estanqueidad funcional, térmica y acústica de la zona 
de trabajo sin afectar la unidad espacial del total.
La dimensión del espacio sobre cielorraso y la 
inmediatez del plano de azotea habilitan una 
r e s o l u c i ó n s e n c i l l a y e fi c i e n t e d e l o s 
acondicionamientos térmico y lumínico artificial.
Un equipamiento de mamparas de cierre parcial (open 
office), sería aconsejable siempre que no planteara 
incompatibilidades con la actividad a desarrollar.
Las dimensiones y proporción del espacio principal del 
entrepiso hacen pensar en la canalización perimetral de 
datos. Es además posible contar con un segundo nodo 
informático en la zona de servicios fácilmente 
vinculable al principal.
Los lados cortos de la C podrían albergar usos 
diferenciados (otras unidades de gestión del Banco) o 
bien, sobre todo en el sector de la Av. Gral. Flores, 
oficinas jerárquicas y espacios de recepción y espera.

Vivienda

La construcción originalmente destinada a vivienda del 
gerente es una pieza que se caracteriza, en primer 
término, por contar con un acceso segregado desde la Av. 
Gral. Flores.
Una segunda característica es su composición 
planimétrica que alinea una serie de locales (con 
posibilidades de integración o subdivisión) a lo largo de 
una circulación que se recuesta sobre un extenso exterior.
Ambas condiciones hacen pensar en destinos vinculados 
a tareas formativas o a unidades administrativas 
independientes.

Subsuelo

Se prevee rehabilitar el área de cofres, que puede 
agregarse fácilmente gracias a su excelente conectividad 
con la circulación vertical principal.
Los vestuarios de personal de limpieza y mantenimiento 
se trasladan al entrepiso, ganando racionalidad al 
eliminarse la problemática conexión con bombeo y 
saneamiento.

Cooperativa

Esta área comparte características con las dos anteriores.
Por una parte disfruta la posibilidad de un acceso 
independiente y por otra su ubicación relativa admite una 
fácil integración a la estructura de la Agencia.
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Propuesta Arquitectónica

Situación actual

Distinguiremos, a efectos del diagnóstico, los aspectos materiales 
de los que refieren al nivel y modalidad de ocupación del edificio.

Aspectos materiales

Una primera constatación positiva es que el edificio 
original no ha sufrido alteraciones o incorporaciones 
de una magnitud o grado de permanencia que afecten 
su integridad formal y expresiva. Las pocas 
incorporaciones registradas refieren a equipamientos 
mecánicos (aire acondicionado sobre todo) y su 
marcado carácter protésico hace fácil su remoción.
Otro tanto puede señalarse al respecto de las zonas de 
piso técnico superpuesto y del equipamiento mueble 
(incluído el lumínico).
En términos negativos debe señalarse el deterioro 
interior de la envolvente provocado por pasaje de agua 
y envejecimiento del tratamiento superficial.
Asimismo debe mencionarse que la remoción del 
mostrador original genera una continuidad de 
pavimentos visualmente incómoda entre el monolítico 
del área de público y el parquet de la zona interior (el 
cual es, además, de una calidad no acorde al resto del 
edificio).
Por último anotar que el tipo de vidrio fantasía utilizado 
para la celosía del nivel de archivos posee una textura 
que favorece la acumulación de polvo provocando un 
cierto nivel de degradación visual de esa fachada 
interior.
En lo que hace al exterior del edificio, su integridad es 
casi total ,  constituyendo las excepciones la 
incorporación del cajero exterior y el faltante de 
algunos de los elementos escultóricos. 

Digna de la mayor atención es, en cambio, la presencia 
de fisuras cuya reparación debiera estudiarse con el 
mayor cuidado a fin de no desnaturalizar el acabado 
original.

Ocupación y uso

En la actualidad el Banco utiliza una fracción del área 
disponible del edificio.
Esta circunstancia, en combinación con la 
espacialidad de múltiple altura que permite la 
percepción simultánea de los niveles principales 
genera una sensación de desproporción entre 
continente y contenido que redunda en una 
caracterización depresiva del total.
Por otra parte las adaptaciones que los cambios 
operativos han requerido en la planta baja se han 
procesado con proligidad pero no alcanzan una 
entidad suficiente para generar un diálogo con la 
preexistencia.

La presente propuesta tiene su origen en la confluencia de dos objetivos: recuperar en toda su capacidad expresiva la materialidad de un 
valioso ejemplo arquitectónico y responder en términos físicos a una fuerte reformulación de su operativa.
Esta situación, que podría catalogarse de típica en lo que ha dado en llamarse “reciclaje” de edificios históricos, plantea una vez más las 
oportunidades y los riesgos de la tensa convivencia de usos y sensibilidades actuales con un contenedor pensado para realidades hoy lejanas.
Dependerá de la profundidad en la lectura de la preexistencia y de la precisión de la propuesta contemporánea que el resultado se beneficie de 
una dialéctica expresiva.

Instalaciones

Acondicionamiento Térmico

Se ha pensado en la conveniencia de una instalación 
centralizada de aire acondicionado, siendo la definición 
última del sistema propia del desarrollo del proyecto 
ejecutivo.
De todos modos, en caso de incorporar ductos de 
inyección y retorno los mismos pueden ubicarse en la 
zona de servicios sin afectar la percepción del espacio 
protagónico.
Las unidades exteriores se ubicarían en el espacio de 
servicio exterior del último nivel, a excepción de la(s) 
correspondiente(s) al entrepiso que se localizaría(n) en 
la azotea, en una ubicación periférica.

Iluminación

El gran hall incorporaría luminarias embutidas en el 
cielorraso, con tratamiento anti-deslumbrante de su 
interior lo que las haría prácticamente imperceptibles 
para el público.
Sobre los boxes de atención personalizada se instalará 
una fuente lineal que reafirma el criterio de la 
iluminación original.

Sanitaria

El traslado de baños y vestuarios del subsuelo al 
entrepiso genera un agrupamiento de las instalaciones 
de abastecimiento y evacuación eliminando la 
problemática heterogeneidad actual.

Datos

La vinculación de los puestos de trabajo de la planta 
baja se resuelve por recorridos en bandeja accesibles en 
el subsuelo.
En el entrepiso es factible una distribución perimetral 
básica.

Reformulación de la Planta Baja

La propuesta intenta integrar los nuevos usos (incorporación de 
autómatas, atención personalizada) mediante una clara 
diferenciación del contenedor arquitectónico y su equipamiento.

Por un lado se atiende a la recuperación integral de la 
envolvente interior, eliminando aquellas 
incorporaciones que la afectan (acondicionadores de 
aire, luminarias colgantes, pavimento de madera, 
sobrepisos técnicos) y recuperando las superficies y 
sobre todo la caracterizante iluminación en base a 
elementos lineales.
A su vez el equipamiento necesario se agrupa en dos 
modalidades:
1) boxes de atención personalizada en baterías 
lineales, conformadas en base a mamparas del tipo de 
las actualmente utilizadas por el Banco que han 
probado un muy buen comportamiento acústico 
compatible con una estética de gran dignidad.
2) los servicios que requieren privacidad o especial 
seguridad (cajas, autómatas, etc) se unifican mediante 
un plano frontal de cristal laqueado, que excede en sus 
tres lados libres los límites de los locales a que se 
adosa.
Esta conformación busca transformar la presencia 
volumétrica en un plano, lo cual le confiere una 
particular independencia dentro del generoso espacio 
del hall.
El tratamiento cromático de todas las 
incorporaciones apuesta a una gran discresión: blanco 
para el plano de cristal, grises y negro para las 
mamparas tapizadas y alfombrado de la zona de 
parquet actual. Esta gama actúa como referencia 
visual de la coloración del edificio que retoma su 
protagonismo.
El color azul institucional se reserva para la silletería 
agregando acentos puntuales al conjunto.
Las ubicaciones relativas de los boxes y el plano 
acristalado preservan la continuidad y centralidad del 
área de público preservando la contundencia 
planimétrica que exhibió desde su nacimiento (desde 
el concurso) este proyecto.

Espacios ociosos

La recuperación del edificio patrimonial supone acciones de 
restauración de su materialidad, de renovación de sus sistemas de 
acondicionamiento y de reformulación de su equipamiento pero 
también – y con importancia capital – de dotación de usos que 
reestablezcan la imprescindible correspondencia de la actividad 
con la escala del contenedor.
En este sentido es necesario indagar en las características 
definitorias de los diversos espacios hoy ociosos a fin de facilitar la 
búsqueda de destinos para los mismos.

Entrepiso

De estos, el entrepiso es sin duda el más importante, no 
sólo por el área disponible sino por su presencia 
merced a la integración espacial que genera la múltiple 
altura del espacio central.
La conformación planimétrica de este nivel define 
claramente una zona de trabajo en forma de C 
recostada sobre las tres fachadas y una de servicios en 
el cuarto lado sobre la medianera.
La alineación de los tensores permite discriminar un 
área circulatoria perimetral que se percibe como un 
balcón hacia el hall principal.
Un cerramiento de cristal incoloro, sin estructura y 
alineado con la cara interior de los tensores, generaría la 
estanqueidad funcional, térmica y acústica de la zona 
de trabajo sin afectar la unidad espacial del total.
La dimensión del espacio sobre cielorraso y la 
inmediatez del plano de azotea habilitan una 
r e s o l u c i ó n  s e n c i l l a  y  e fi c i e n t e  d e  l o s 
acondicionamientos térmico y lumínico artificial.
Un equipamiento de mamparas de cierre parcial (open 
office), sería aconsejable siempre que no planteara 
incompatibilidades con la actividad a desarrollar.
Las dimensiones y proporción del espacio principal del 
entrepiso hacen pensar en la canalización perimetral de 
datos. Es además posible contar con un segundo nodo 
informático en la zona de servicios fácilmente 
vinculable al principal.
Los lados cortos de la C podrían albergar usos 
diferenciados (otras unidades de gestión del Banco) o 
bien, sobre todo en el sector de la Av. Gral. Flores, 
oficinas jerárquicas y espacios de recepción y espera.

Vivienda

La construcción originalmente destinada a vivienda del 
gerente es una pieza que se caracteriza, en primer 
término, por contar con un acceso segregado desde la Av. 
Gral. Flores.
Una segunda característica es su composición 
planimétrica que alinea una serie de locales (con 
posibilidades de integración o subdivisión) a lo largo de 
una circulación que se recuesta sobre un extenso exterior.
Ambas condiciones hacen pensar en destinos vinculados 
a tareas formativas o a unidades administrativas 
independientes.

Subsuelo

Se prevee rehabilitar el área de cofres, que puede 
agregarse fácilmente gracias a su excelente conectividad 
con la circulación vertical principal.
Los vestuarios de personal de limpieza y mantenimiento 
se trasladan al entrepiso, ganando racionalidad al 
eliminarse la problemática conexión con bombeo y 
saneamiento.

Cooperativa

Esta área comparte características con las dos anteriores.
Por una parte disfruta la posibilidad de un acceso 
independiente y por otra su ubicación relativa admite una 
fácil integración a la estructura de la Agencia.
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FACHADA ESTE / 1:50

GRANITO GRIS CHAMANGA 20mm
CANTOS, JUNTAS y REVESTIMIENTOS
TRASERA VISTO ACERO INOXIDABLE
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PLANTA / 1:50
CORTE A / 1:50

GRANITO
GRIS
CHAMANGA
20mm

PNI 8
PNI 12

REJA DE SEGURIDAD O 16mm/15cm

ATM

POLIURETANO RIGIDO

ISOPANEL 100mm

FACHADA SUR / 1:50

ISOPANEL
100mm

FACHADA NORTE / 1:50

GRANITO GRIS CHAMANGA 20mm
CANTOS, JUNTAS y REVESTIMIENTOS
TRASERA VISTO ACERO INOXIDABLE
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MELAMINICO 18mm s/MDF

CRISTAL LAQUEADO

CERRAMIENTO BLINDADO 
CON CHAPA EN ACERO 5mm

REJA DE
SEGURIDAD
O 16mm/15cm

o

CHAPA N  18o

CHAPA N  18o

CHAPA N  18o

CHAPA N  18o
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CHAPA N  18o
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TRASERA VISTO ACERO INOXIDABLE
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CORTE A / 1:50
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PNI 12
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FACHADA SUR / 1:50
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100mm

FACHADA NORTE / 1:50

GRANITO GRIS CHAMANGA 20mm
CANTOS, JUNTAS y REVESTIMIENTOS
TRASERA VISTO ACERO INOXIDABLE
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ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO / PLANTA ENTREPISO
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AIRE ACONDICIONADO / INSTALACIÓN CENTRALIZADA

DUCTOS RETORNO

UNIDAD EXTERIOR
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SERVIDORES

SERVIDORES
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