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Abstract 
Volver a mirar proyectos emblemáticos bajo nuevos enfoques y de manera comparada, es 
una aproximación que nos permite hablar de valores compartidos y vigentes de algunas 
obras, para la proyectación contemporánea: el Conjunto Pedregulho (1947-1958), de 
Affonso Eduardo Reidy y Carmen Portinho, en Río de Janeiro, así como los edificios SESC 
Pompéia (1977-1982) de Lina Bo Bardi (León de Oro Especial in memoriam, Bienal de 
Venecia 2021) y SESC 24 de Maio (2000-2017) de los arquitectos Paulo Mendes da Rocha 
(Premio Pritzker 2006)+ MMBB Arquitetos, en São Paulo son, en este sentido, nuestras tres 
obras ejemplares. Considerados en conjunto, Pedregulho y los SESC aportan una reflexión 
muy actual sobre la construcción y/o preservación de edificios que configuran “centralidades 
de barrio”, paisajes habitables que fortalecen la proximidad y la vida cotidiana promoviendo 
la complejidad urbana, con usos mixtos y soluciones arquitectónicas que aprovechan las 
condiciones del entorno y ambientales existentes, dando así respuestas ejemplares a desafíos 
actuales y futuros en términos de transformación urbana, re-uso y adaptación climática. 
 
Looking again at emblematic projects under new approaches and in a comparative perspective is an approach 
that allows us to talk about the shared and current values of  some works for contemporary design: Conjunto 
Pedregulho (1947-1958), by Affonso Eduardo Reidy and Carmen Portinho, in Río de Janeiro, as well as 
the buildings SESC Pompéia (1977-1982) by Lina Bo Bardi (Special Golden Lion in memoriam, 
Venice Biennale 2021) and SESC 24 de Maio (2000-2017) by architects Paulo Mendes da Rocha 
(Pritzker Prize 2006)+ MMBB Arquitetos, in São Paulo are, in this sense, our three exemplary works. 
Taken together, Pedregulho and the SESCs provide a very current reflection on the construction and/or 
preservation of  buildings that configure “neighborhood centralities”, livable landscapes that strengthen 
proximity and everyday life by promoting urban complexity, with mixed uses and architectural solutions that 
take advantage of  existing environmental and surrounding conditions, thus providing exemplary responses to 
current and future challenges in terms of  urban transformation, reuse and climate adaptation.  
 
Keywords 
Arquitectura brasileña, edificios de uso mixto, adaptación climática, proximidad y paisaje urbano  
Brazilian architecture, mixed-use buildings, climate adaptation, urban proximity, urban landscapes 
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Introducción 
A través de tres obras paradigmáticas de la arquitectura brasileña moderna y 
contemporánea, podemos ejemplificar como se ha dado respuesta a desafíos actuales, 
como el de la crisis medioambiental, el de la habitabilidad o el de la recuperación de 
edificios en desuso. La unidad de uso residencial mixta Conjunto Habitacional Prefeito 
Mendes de Moraes (construida en Río de Janeiro y más conocida como Conjunto 
Pedregulho), y las unidades de uso mixto SESC (Servicio Social del Comercio) como 
ejemplos de unidades de barrio (en particular con el SESC Pompéia y el SESC 24 de 
Maio), han dado respuestas a algunos de estos retos: generando en los barrios 
centralidades de proximidad accesibles, articulando unidades (auto-suficientes) capaces de 
albergar programas mixtos y complejos, así como de producir espacios habitables, 
adaptados al entorno. 
 
Estrategias y soluciones en tres proyectos de centralidad y proximidad  
En el Distrito Federal de Río de Janeiro, el Departamento de Vivienda Popular, dirigido 
por Portinho, promueve en 1947 la construcción de un proyecto pionero en Brasil, el 
Conjunto Pedregulho, de la pareja de arquitecto e ingeniera Affonso Eduardo Reidy y 
Carmen Portinho, una obra inaugural en el panorama de la arquitectura brasileña por 
desarrollar estrategias novedosas en materia de vivienda, que siguen vigentes en la 
actualidad. El propósito de satisfacer la demanda por habitación social se unía a la 
condición fundamental de que fueran ubicados próximos a los puestos de trabajo de los 
residentes, situando el ahorro en transporte como mejora no solamente desde una 
perspectiva social, si no también energética y medioambiental1.  
El arquitecto y la ingeniera proponían un concepto integral desde la escala del edificio a la 
del barrio, que se constituía como una unidad autónoma, aglutinando usos desde el 
residencial al educacional,  pasando por el comercio local,  la asistencia a la salud y el 
deporte,  en  un  conjunto auto-suficiente que condensa edificio y paisaje.  En este, el 
diseño de sistemas constructivos para aprovechar la ventilación natural, con el uso del 
tradicional cobogó de la arquitectura colonial portuguesa con influencia árabe como celosía, 
resulta ser una solución de bajo coste que viabiliza el ahorro energético en una de las 
ciudades de clima tropical más cálido de Brasil, y a la vez, le confiere una unidad 
paisajística que enmarca el entorno, donde se mezclan cerros y floresta, recortados por 
nuevas viviendas populares y fábricas, al frente de la Baía de Guanabara de Río de 
Janeiro. La mayor parte de la construcción se llevó a cabo a principios de los años 
cincuenta, y las obras finalizaron en 1958 (fig. 1). 
Por otro lado, en la ciudad de São Paulo, desde 1967 se han construido 23 equipamientos 
de uso colectivo denominados SESC: Servicio Social del Comercio, equipamientos de 
barrio que responden a estrategias urbanas de construcción de nuevas centralidades de 
proximidad y con programas de usos mixtos, que resultan hoy en día muy 
contemporáneas y vigentes. Son equipamientos cuyo programa e implantación se basa en 
dos premisas principales: estar localizados en áreas pobladas, cercanas a estaciones de 
                                                
1 Affonso Eduardo Reidy y Carmen Portinho, “Departamento de Habitação Popular”, en Affonso 
Eduardo Reidy, ed. por Nabil Bonduki (Lisboa: Blau, 2000), 82. 
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metro o terminales de autobuses para facilitar su accesibilidad y, además, capaces de 
albergar usos y actividades mixtas vinculadas también a espacios de uso colectivo, 
transformando así de manera integral el paisaje urbano existente en términos físico y 
relacional. Situados en el centro tradicional, o en áreas industriales reconvertidas, en 
barrios mixtos con torres residenciales o en heterogéneos barrios de São Paulo, como el 
centro financiero, los SESC configuran una nueva urbanidad a través de la arquitectura, 
donde el entorno, los espacios colectivos de la “Piazza”, las infraestructuras verdes y 
azules o el mobiliario urbano conforman una nueva unidad. De los 23 proyectos 
realizados nos centraremos en dos de ellos, realizados por algunos de los más destacados 
arquitectos brasileños: el SESC Pompéia (1977) de Lina Bo Bardi y el SESC 24 de Maio 
(2017), de Paulo Mendes da Rocha +MMBB Arquitetos. 
 

 
 

Figura 1: Affonso E. Reidy y Carmen Portinho, Conjunto Pedregulho en Río de Janeiro, 1958. (Google 
Earth, 2020). 
 
Treinta años después del proyecto del Conjunto Pedregulho, y ante la demanda de 
proponer un proyecto para el SESC en São Paulo en 1977, la arquitecta Lina Bo Bardi 
realiza una obra también paradigmática, utilizando algunos de los elementos más caros al 
modernismo - como la ventilación natural y cruzada vía uso de celosía y muxarabí -, 
planteando una propuesta de reciclaje de una fábrica existente, con un equipamiento de 
función mixta y multipurpose, que devuelve al barrio su centralidad, articulando funciones 
de proximidad en un equipamiento de convivencia que contribuye a vertebrar los 
espacios colectivos del barrio. 
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El proyecto de Bo Bardi parte de la propuesta de re-uso de la fábrica para transformarla 
en el SESC del barrio Pompéia. En ello se recoge la mezcla de actividades propia del 
programa ‒ cultural, deportivo y de convivencia‒, se mantiene la envolvente de la fábrica 
y se potencia el interior como espacio público, incorporando una gran plaza con techo, 
patio-refugio amable en el centro de un barrio donde los rascacielos han sustituido el 
anterior tejido industrial de la urbe brasileña. Bo Bardi incorpora en el interior cubierto, 
elementos propios del exterior: el espejo de agua, las gradas que se pliegan en tribunas 
para grupos de estudio o la serie de mobiliario de clara inspiración urbana. En la fábrica 
rehabilitada, la arquitecta propone varios interiores colectivos y refuerza el papel de la 
torre con pasarelas de hormigón armado que destaca en la urbe como torre-paisaje 
(fig. 2). 
Cuatro décadas más tarde, Paulo Mendes da Rocha con el equipo MMBB Arquitectos son 
los encargados de diseñar otro equipamiento SESC, ejecutado en 2017, también en la 
ciudad de São Paulo y con el mismo objetivo de aglutinar funciones mixtas para conferir 
centralidad barrial a una urbe siempre más desconfigurada, de más de 20 millones de 
habitantes. Una ciudad en la que articular proximidades es la mayor garantía para 
contraponer el exorbitante coste energético y de salud que conllevan los usualmente 
larguísimos e interminables desplazamientos. A la estrategia urbana sostenible de producir 
un equipamiento de proximidad, los arquitectos plantean una propuesta arquitectónica 
que, como la de Lina Bo Bardi, parte del reciclaje de una edificación existente, donde se 
proponen amplios y ventilados espacios abiertos interiores, generando en el edificio 
diferentes categorías de espacio colectivo de gran calidad ambiental, un refugio climático 
en el centro de la urbe. 
El proyecto del SESC 24 de Maio recoge la misma estrategia de Bo Bardi de generar 
calles suspendidas e interiores-exteriores, esta vez muy vinculadas a la fachada, como 
solución para reforzar el encuentro de la arquitectura con la ciudad, con espacios de 
encuentro cívico, en el densamente construido centro tradicional de São Paulo, en un 
entorno con una alta demanda de espacios públicos e infraestructuras verdes y azules, 
donde cada día acuden centenas de millares de trabajadores. En este SESC vertical, 
construido en una operación de re-uso de una torre comercial, los arquitectos recurren a 
la estrategia de prescindir del cerramiento en algunas plantas, de usar una envolvente 
transparente que relaciona visualmente paisaje e interior, y de incorporar usos muy 
variados con espacios públicos interiores como plazas, playgrounds y hasta una piscina en el 
ático (fig. 3). 
Instalados en diferentes barrios de São Paulo, los SESC muestran soluciones muy 
contemporáneas que plantean la “complejidad” como aproximación al proyecto. Estos 
centros cívicos y culturales son capaces de definir y complementar funciones y estructuras 
de urbanidad y centralidad para transformar el paisaje urbano de una de las urbes más 
pobladas de Suramérica. Además de presentar distintas soluciones arquitectónicas de 
fachada, como respuesta a los desafíos de mejor eficiencia energética, los dos SESC 
analizados son edificios-equipamientos que comparten también estrategias de 
sostenibilidad urbana basadas en su valor de centralidad y de proximidad. 
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Figura 2: Lina Bo Bardi, SESC Pompéia en São Paulo, 1977. (Google Earth, 2020). 
 

 
 

Figura 3: Mendes da Rocha, SESC 24 de Maio en São Paulo, 2017. (Google Earth, 2020). 
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Las soluciones proyectuales de equipamientos como los SESC, en São Paulo, 
complementan las de Reidy y Portinho, en Río de Janeiro, donde además del Conjunto 
Pedregulho desarrollan otros proyectos residenciales y de unidades de barrio, como el 
Conjunto de las Catacumbas (1951) o el Conjunto Marquês de São Vicente (1952), este 
último construido. Estos edificios-unidades de proximidad, claramente deudores de las 
reflexiones de Le Corbusier para el edificio-ciudad autónomo en Río de Janeiro (1929), o 
el Plan Obús para Argel (1931), consiguen llevar a cabo una unidad barrial de proximidad 
que articula la trama urbana y el paisaje y que condensa funciones de vivienda, trabajo, 
salud, descanso y circulación. 
 
Paisajes urbanos interiores: fachadas con espesor, plazas interiores y calles aéreas 
Para indagar sobre los tres proyectos bajo la hipótesis de que comparten características 
que les hacen ser edificios adaptados al lugar, condensadores sociales y configuradores de 
ciudad, haremos una aproximación a ellos como espacio “multiescalar”2 , como espacio 
“multitemporal”3  y como espacios de centralidad urbana “integrada y en red”4. Como 
ejemplos de arquitectura con “urbanidad”5, interesa evidenciar las relaciones que establece 
el edificio con su entorno, destacando su “mínimum urbano”6, las relaciones en planta 
baja y las que establece a través del espesor de sus fachadas y por medio de sus cubiertas7. 
Como arquitecturas capaces de trascender en el tiempo como patrimonio colectivo8 
activo, cabe destacar su potencial de adaptación a lo largo del tiempo, como casos de 
“mixed-uses building”9; y su valor como espacio configurador de “centralidad urbana”10 
en red, que a través de su implantación estratégica sigue manteniendo su articulación con 
espacios y usos existentes. Dada la amplitud de temas y aspectos a destacar en cada 
edificio, nos centraremos en tres de ellos: fachadas con espesor, plazas interiores y calles 
aéreas, soluciones paradigmáticas de una aproximación integral e interescalar al proyecto.  
 
Fachadas con espesor en el Pedregulho 
El desafío de crear espacios más habitables ha orientado las estrategias de Reidy y 
Portinho, desde la política y la planificación hasta el proyecto y construcción de los 

                                                
2 Manuel de Solá-Morales, De cosas urbanas (Barcelona: Gustavo Gili, 2008), 27. 
3 Así dividía la historia del urbanismo Edward Soja, en “territorio preurbano, urbano o 
posturbano”. Edward Soja, “Seis discursos sobre la postmetrópolis”, Urban, n.º 2 (1998): 37-50. 
4 Rosario Pavia, “El miedo al crecimiento urbano”, en Lo urbano en 20 autores contemporáneos, ed. por 
Ángel Martín Ramos (Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña, 2004), 105-115. 
5 Solá-Morales, De cosas…, 27. 
6 Armando Sichenze, Il limite e la città. La qualità del minimum urbano sul limite dell’edificio dalla Grecia 
antica al tempo della metropoli (Milano: Franco Angeli, 1995). 
7 Maria Pia Fontana, “El espacio urbano Moderno. El Conjunto Urbano Tequendama Bavaria. 
Bogotá. 1950-1982” (tesis doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña, 2012). 
8 Maurice Cerasi, El espacio colectivo de la ciudad (Barcelona: Oikos-Tau, 1990). 
9 Iñaki Ábalos y Juan Herreros, Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea. 1950-1990 (Madrid: 
Nerea, 2012). 
10 Miguel Mayorga, “Espacios de centralidad urbana y redes de infraestructura” (tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Cataluña, 2013). 
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Las soluciones proyectuales de equipamientos como los SESC, en São Paulo, 
complementan las de Reidy y Portinho, en Río de Janeiro, donde además del Conjunto 
Pedregulho desarrollan otros proyectos residenciales y de unidades de barrio, como el 
Conjunto de las Catacumbas (1951) o el Conjunto Marquês de São Vicente (1952), este 
último construido. Estos edificios-unidades de proximidad, claramente deudores de las 
reflexiones de Le Corbusier para el edificio-ciudad autónomo en Río de Janeiro (1929), o 
el Plan Obús para Argel (1931), consiguen llevar a cabo una unidad barrial de proximidad 
que articula la trama urbana y el paisaje y que condensa funciones de vivienda, trabajo, 
salud, descanso y circulación. 
 
Paisajes urbanos interiores: fachadas con espesor, plazas interiores y calles aéreas 
Para indagar sobre los tres proyectos bajo la hipótesis de que comparten características 
que les hacen ser edificios adaptados al lugar, condensadores sociales y configuradores de 
ciudad, haremos una aproximación a ellos como espacio “multiescalar”2 , como espacio 
“multitemporal”3  y como espacios de centralidad urbana “integrada y en red”4. Como 
ejemplos de arquitectura con “urbanidad”5, interesa evidenciar las relaciones que establece 
el edificio con su entorno, destacando su “mínimum urbano”6, las relaciones en planta 
baja y las que establece a través del espesor de sus fachadas y por medio de sus cubiertas7. 
Como arquitecturas capaces de trascender en el tiempo como patrimonio colectivo8 
activo, cabe destacar su potencial de adaptación a lo largo del tiempo, como casos de 
“mixed-uses building”9; y su valor como espacio configurador de “centralidad urbana”10 
en red, que a través de su implantación estratégica sigue manteniendo su articulación con 
espacios y usos existentes. Dada la amplitud de temas y aspectos a destacar en cada 
edificio, nos centraremos en tres de ellos: fachadas con espesor, plazas interiores y calles 
aéreas, soluciones paradigmáticas de una aproximación integral e interescalar al proyecto.  
 
Fachadas con espesor en el Pedregulho 
El desafío de crear espacios más habitables ha orientado las estrategias de Reidy y 
Portinho, desde la política y la planificación hasta el proyecto y construcción de los 

                                                
2 Manuel de Solá-Morales, De cosas urbanas (Barcelona: Gustavo Gili, 2008), 27. 
3 Así dividía la historia del urbanismo Edward Soja, en “territorio preurbano, urbano o 
posturbano”. Edward Soja, “Seis discursos sobre la postmetrópolis”, Urban, n.º 2 (1998): 37-50. 
4 Rosario Pavia, “El miedo al crecimiento urbano”, en Lo urbano en 20 autores contemporáneos, ed. por 
Ángel Martín Ramos (Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña, 2004), 105-115. 
5 Solá-Morales, De cosas…, 27. 
6 Armando Sichenze, Il limite e la città. La qualità del minimum urbano sul limite dell’edificio dalla Grecia 
antica al tempo della metropoli (Milano: Franco Angeli, 1995). 
7 Maria Pia Fontana, “El espacio urbano Moderno. El Conjunto Urbano Tequendama Bavaria. 
Bogotá. 1950-1982” (tesis doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña, 2012). 
8 Maurice Cerasi, El espacio colectivo de la ciudad (Barcelona: Oikos-Tau, 1990). 
9 Iñaki Ábalos y Juan Herreros, Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea. 1950-1990 (Madrid: 
Nerea, 2012). 
10 Miguel Mayorga, “Espacios de centralidad urbana y redes de infraestructura” (tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Cataluña, 2013). 
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equipamientos y viviendas. Se han adoptado en las diferentes edificaciones de Pedregulho  
‒destinadas a vivienda, educación primaria, salud, comercio local, gimnasio y espacios 
multiuso‒ diversas soluciones para corregir el exceso de asoleamiento y, siempre que 
fuera posible, garantizar una ventilación transversal pasante. Las caras con mayor 
incidencia solar se protegieron y ventilaron con brise-soleils de distintos tipos, de acuerdo al 
cuadrante solar: brises orientables de eje vertical u horizontal; celosías en terracota con 
diferentes geometrías ‒cuadradas, rectangulares o hexagonales‒ y celosías en hormigón11. 
También se utilizaron carpinterías con lamas horizontales de madera para permitir la 
entrada de aire e impedir el exceso de luminosidad directa de poniente.  
Las soluciones arquitectónicas, que unen la búsqueda de calidad ambiental con una 
rigurosa y cuidadosa ejecución - con los revestimientos de cerámica y azulejos 
comisionados a diseñadores como Anísio Medeiros, el pintor  Cândido Portinari o el 
paisajista Roberto Burle Marx, quien se ocupó también de la jardinería del conjunto - han 
llevado el Conjunto Pedregulho a ser galardonado con el premio de la 1ª Bienal de São 
Paulo, recibiendo comentarios e interés por parte de los arquitectos críticos de 
arquitectura más destacados de su tiempo, como Le Corbusier, Giedion, Gropius, Max 
Bill, entre otros. El control de la luz y de la ventilación ha sido una estrategia de Reidy y 
Portinho para generar filtros y espacios intermedios interiores-exteriores, aunando 
espacios de regulación climática y espacios de convivencia, utilizados como plazas y calles 
interiores para encuentros cívicos, como espacios de juego colectivo, como 
descompresores de la vivienda, así como lugares para observar y enmarcar el paisaje de 
Río de Janeiro (fig. 4). 
 

 
 

Figura 4: La “calle suspendida” en el Conjunto Pedregulho. (Fotografía: Leonardo Finotti). 
 
Plazas interiores: “ciudadela”, “piazza” y “playa urbana” en el SESC Pompéia 
El manejo de la luz y la ventilación natural también han sido determinantes en el proyecto 
de Lina Bo Bardi, aunque en este caso el uso de plazas cubiertas, talleres o playgrounds 

                                                
11 Reidy y Portinho, “Departamento de Habitação…”, 87. 
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configuran soluciones muy específicas para transformar una antigua fábrica de tambores 
en la unidad barrial cívica SESC Pompéia en São Paulo12. Bo Bardi complementó el 
programa con la construcción de dos torres para albergar los deportes colectivos. La 
iluminación cenital a través de los lucernarios y tejas de vidrio en las cubiertas de la 
antigua fábrica, combinada con la ventilación cruzada, y con el diseño de elementos 
arquitectónicos propios del diseño urbano permiten traer el paisaje exterior al interior del 
edificio. La solución de situar gimnasio, playgrounds, piscina, espacios multiuso y vestuarios 
en las torres verticales, permitió dejar parte del terreno libre y crear una torre-baluarte, 
emblema del programa multi-uso del lugar, que ella denominó “ciudadela”, relacionando 
paisaje interior y exterior en la ciudadela comunitaria. Como explicó Bo Bardi, la decisión 
de no ocupar el terreno se debe a la presencia de una galería de aguas subterráneas que 
ocupaba el fondo del área de la fábrica. En esta franja del terreno, considerada área non 
aedificandi, la arquitecta sitúa una “playa” urbana, que cruza todo el conjunto bajo las 
torres y termina en una cascada, una ducha colectiva al aire libre. En el conjunto de su 
obra, Lina Bo Bardi observó los sistemas constructivos de las arquitecturas “populares”, 
para desarrollar soluciones climáticas pasivas, evitando el uso del aire acondicionado, por 
el que afirmaba tener “horror”. Por esta razón surgen las ventanas de la torre del SESC, 
“‘agujeros’ pre-históricos de las cavernas, sin vidrios”13, que permiten una ventilación 
pasante permanente. La arquitecta complementó los agujeros con paneles de muxarabiês 
en madera que corren por guías en el interior. Estas celosías, pintadas en rojo, así como 
las pasarelas peatonales que conectan las torres en el exterior, definen la solución hacia 
afuera de su arquitectura, donde el “interior” se ventila y se ilumina, mientras se abre y se 
combina al paisaje (fig. 5). 
 

 
 

Figura 5: “Piazza” interior en el SESC Pompéia. (Fotografía: Leonardo Finotti). 

                                                
12 Carla Zollinger, “Lina Bo Bardi. O museu-teatro-escola no Conjunto do Unhão” (tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Cataluña, 2011). 
13 Lina Bo Bardi, “SESC- Fábrica da Pompéia”, en Lina Bo Bardi, ed. por Marcelo Ferraz (São 
Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993), 220-235. 

646



“Remirar paisajes habitables…” 
 

 

configuran soluciones muy específicas para transformar una antigua fábrica de tambores 
en la unidad barrial cívica SESC Pompéia en São Paulo12. Bo Bardi complementó el 
programa con la construcción de dos torres para albergar los deportes colectivos. La 
iluminación cenital a través de los lucernarios y tejas de vidrio en las cubiertas de la 
antigua fábrica, combinada con la ventilación cruzada, y con el diseño de elementos 
arquitectónicos propios del diseño urbano permiten traer el paisaje exterior al interior del 
edificio. La solución de situar gimnasio, playgrounds, piscina, espacios multiuso y vestuarios 
en las torres verticales, permitió dejar parte del terreno libre y crear una torre-baluarte, 
emblema del programa multi-uso del lugar, que ella denominó “ciudadela”, relacionando 
paisaje interior y exterior en la ciudadela comunitaria. Como explicó Bo Bardi, la decisión 
de no ocupar el terreno se debe a la presencia de una galería de aguas subterráneas que 
ocupaba el fondo del área de la fábrica. En esta franja del terreno, considerada área non 
aedificandi, la arquitecta sitúa una “playa” urbana, que cruza todo el conjunto bajo las 
torres y termina en una cascada, una ducha colectiva al aire libre. En el conjunto de su 
obra, Lina Bo Bardi observó los sistemas constructivos de las arquitecturas “populares”, 
para desarrollar soluciones climáticas pasivas, evitando el uso del aire acondicionado, por 
el que afirmaba tener “horror”. Por esta razón surgen las ventanas de la torre del SESC, 
“‘agujeros’ pre-históricos de las cavernas, sin vidrios”13, que permiten una ventilación 
pasante permanente. La arquitecta complementó los agujeros con paneles de muxarabiês 
en madera que corren por guías en el interior. Estas celosías, pintadas en rojo, así como 
las pasarelas peatonales que conectan las torres en el exterior, definen la solución hacia 
afuera de su arquitectura, donde el “interior” se ventila y se ilumina, mientras se abre y se 
combina al paisaje (fig. 5). 
 

 
 

Figura 5: “Piazza” interior en el SESC Pompéia. (Fotografía: Leonardo Finotti). 

                                                
12 Carla Zollinger, “Lina Bo Bardi. O museu-teatro-escola no Conjunto do Unhão” (tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Cataluña, 2011). 
13 Lina Bo Bardi, “SESC- Fábrica da Pompéia”, en Lina Bo Bardi, ed. por Marcelo Ferraz (São 
Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993), 220-235. 

Carla Zollinger, María Pía Fontana, Miguel Mayorga 
 

 

“Calles aéreas”: fachadas desde adentro hacia afuera en el SESC 24 de Maio 
Las decisiones principales para el SESC 24 de Maio fueron recuperar y reciclar la 
edificación existente, por un lado, e “iluminar espacios y hacer respirar mejor el 
conjunto”14, por otro. Los arquitectos liberan grandes superficies en planta para que el 
edificio “respire” mejor, asociando de dos en dos algunas plantas o prescindiendo de 
cerramientos en otras, para generar una ventilación directa. Estas decisiones de proyecto 
buscan tanto la regulación de los elementos climáticos como la generación de espacios 
públicos de convivencia y de circulación, plazas y rampas que, además de cumplir con una 
clara función, dan vida al conjunto transformando las conexiones en acontecimientos 
diarios lúdicos, paseos interiores15. Como declaró Mendes da Rocha, las rampas que 
conectan los diferentes pavimentos y llegan al ático-piscina, deberían haber sido situadas 
en el exterior, pero finalmente no se pudo para evitar la exposición directa al viento, al 
frío y a la lluvia16. Así, se optó por proteger el zigzagueo de las rampas a través de una 
fachada transparente en vidrio, construyendo así un espacio dinámico e intermedio entre 
interior y exterior, una “galería” sin impedimento visual que crea un espacio exterior y 
“completamente libre”, prolongación visual de un espejo de agua para juegos infantiles, 
un lugar que parece que “estuviera flotando en la ciudad”. En este proyecto, uno de los 
objetivos principales es lograr que el espacio colectivo localizado dentro de la caja 
“transparente” pertenezca al exterior y abarcar así visualmente la ciudad para poder 
contemplar dos de los lugares más centrales en el centro antiguo de São Paulo: la Plaza de 
la República y la Avenida São João (fig. 6). 
 

 
 

Figura 6: “Calles aéreas” y “Piazza” interior en el SESC 24 de Maio. (Fotografía: Leonardo Finotti). 
 
  

                                                
14 MMBB, “Sesc 24 de Maio”, consultado 24 de mayo de 2020, http://www.mmbb.com.br/projects 
/details/45/4. 
15 MMBB, “Sesc 24 de Maio”. 
16 “Tour com Paulo Mendes da Rocha pelo SESC 24 de Maio”, entrevista rodada en 2017 por la revista 
Casa Vogue, consultada 28 de mayo de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=mLrsQT0SxTw. 
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¿Hacia refugios urbanos, ambientales y sociales para la ciudad contemporánea? 
A través de unas soluciones específicas y ejemplares, ‒sabiendo que hay muchos más 
aspectos que se podrían abordar‒ hemos comprobado que las tres obras estudiadas 
comparten varias estrategias urbanas y soluciones arquitectónicas actuales y 
paradigmáticas de una aproximación sostenible en sentido amplio: 1) son nuevas 
centralidades por su localización y relación de accesibilidad y por su programa, con usos 
mixtos que centran la atención sobre la necesidad de generar compatibilización de 
actividades; 2) son arquitecturas urbanas que incorporan en su interior la ciudad, el 
entorno y el espacio público como temas determinantes del proyecto, a través de calles 
aéreas, plazas interiores y fachadas con espesor; 3) son refugios ambientales y habitables, 
a través de la incorporación de todas estas soluciones variadas de relación con el exterior, 
de espacios de espesor variable y de lugares de diferente intensidad de uso, que permiten 
generar una calidad ambiental difusa.  
Obras como Pedregulho, ejemplo de proyecto residencial de una unidad multipurpose de 
proximidad sostenible, y los SESC, ejemplos de equipamientos de uso mixto a partir del 
re-uso, abordan algunas cuestiones muy actuales, entre ellas: cómo reducir las nuevas 
construcciones y reutilizar edificaciones existentes, y como potenciar la “habitabilidad” de 
un edificios a partir de criterios de eficiencia energética, de calidad ambiental, y de 
respuestas al contexto en términos espacial, urbano, económico y social. Que un edificio 
sea sostenible no tiene que ver solamente con soluciones constructivas o con los 
materiales utilizados sino, a partir de una mirada amplia, tiene que ver también con su 
implantación, con su relación con el lugar, con la calidad ambiental de sus espacios 
privados, con su respuesta a lo colectivo, con la apropiación de los usuarios, con la 
calidad de vida urbana que sea que capaz de propiciar o con la incorporación del “verde y 
del azul”, con lo urbano en el interior, con el programa de usos mixto y con las 
soluciones espaciales de las fachadas entre otros temas importantes. Son edificios que 
reconstruyen en su interior nuevos paisajes urbanos y que ofrecen espacios públicos que 
dignifican la vida doméstica y colectiva de los ciudadanos ofreciendo, a través de la 
arquitectura, nuevas posibilidades de encuentro con la ciudad, con el entorno, con la 
naturaleza.  
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