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PROYECTOS PENSADOS 
EN PLANTA O EN CORTE

Hay proyectos que son más de planta que de cor-
te y viceversa. Por nombrar solo algunos casos 
paradigmáticos de cada uno, el edificio ATC (ac-
tual Televisión Pública) y la propuesta para la 
Biblioteca Nacional son proyectos que nacieron 
pensados a partir del corte. En cambio, en torres 
como Alto Palermo Plaza, las Abasto, Altos Por-
teños o en el Conjunto Piedrabuena lo que man-
da es la planta. Todos, producto del legendario 
estudio MSGSSV.  
Los tres proyectos de esta misma oficina que pre-
sentamos hoy pertenecen a la segunda familia 
(pág. 18). Ponen de manifiesto el gran expertise en 
el armado de plantas que tiene  este estudio que se  
inició al calor de los talleres de la facultad de la 
UBA entre fines de los años 50 y principios de los 
60. Como dice Flora Manteola, “nació y creció en la 
práctica académica”. Y que ahora comienza una 
nueva etapa con el empuje de la nueva camada li-
derada por Damián Vinson y Diego Solsona.  
Pero vamos a las plantas, esas que MSGSSV sabe 
“zurcir” tan bien. En Selene Libertador, en Vi-
cente López, proponen para la torre una planta 
de estructura lobular que, además de darle es-
beltez al edificio, conforma un sistema de orga-
nización cuyo resultado es que el 100% de las 
unidades miren hacia el río y/o al verde. 
En el caso de la torre  Aura Olivos, el armado de 

planta propuesto posibilita una volumetría bien 
particular, con ahuecados, terrazas y expansio-
nes que dan respuesta a las nuevas y variadas 
formas de habitar, a la vez de que evitan la mono-
tonía que puede generar el simple apilamiento. 
Aura Nuñez es distinto. Es un edificio que com-
pleta tejido en una manzana de escala barrial. 
Su geometría en planta tiene algo del legenda-
rio corte de la Casa Central del Banco Ciudad, en 
Florida y Sarmiento, con esos ángulos a 45 gra-
dos tan característicos de los años 60. 
En el bando de los proyectos pensados en corte 
podemos ubicar la nueva ampliación del Cam-
pus  UTDT (pág. 6). El proyecto ganador en manos 
del estudio parisino Bruther, y su partener local 
IR + MoGS, plantea sacar los coches del actual 
playón central y soterrarlos en subsuelos, depri-
mir la planta baja y generar así un gran patio cen-
tral con transparencias hacia el verde y los par-
ques circundantes. En cuanto a la planta presen-
ta una propuesta curiosa. El esquema de funcio-
namiento de las aulas del nuevo (el tercer) cuer-
po no respeta los “usos y costumbres” del diseño 
de aulas. Por lo menos en cuanto al cada vez más 
necesario uso de la iluminación natural. Ahí los 
proyectistas colocaron una circulación perime-
tral con doble altura y balcones, privilegiando la 
mayor flexibilidad en el armado de las plantas.«
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ARQUITECTURA

Graciela Baduel  
gbaduel@clarin.com 

Aunque el gatopardismo tiene mala 
prensa, eso es lo que ocurre, para 
bien, en el estudio de arquitectura 
que desde hace décadas se sube al po-
dio del Ránking de Excelencia de 
ARQ. En MSGSSV algo cambia cada 
tanto, para que todo siga igual. Es así 
como algunos socios dejan paso a 
otros de la nueva generación, y más 
allá del consiguiente reemplazo en 
las letras de su logo, su forma de ha-
cer arquitectura sigue intacta.   

Lo confirma Damián Vinson, la V 
a continuación de Manteola, Sánchez 
Gómez, Santos, Solsona...  “Fui con-
vocado a trabajar en el estudio en 
1989, siendo estudiante, porque la ofi-
cina siempre ha tenido una relación 
entre la docencia en el ambiente aca-
démico y la práctica profesional, un 
intercambio generacional en el que 
los socios fundadores han influido 
por su legado y por sus principios 
profesionales”. 

Por esto, afirma Vinson, es que se 
genera un tipo de continuidad en la 
que no predominan recetas, sino “ac-
titudes y fundamentos” para  dar res-
puestas contemporáneas.  

Entre las claves por las que el estu-
dio mantiene su esencia y su vigen-
cia después de varias décadas, el ar-
quitecto reconoce algunas constan-
tes: reflexionar sobre la posibilidad 
estética que tienen los programas 
más allá de su utilidad, su interacción 
en una lógica forma función; pensar 
en la síntesis formal antes que en un 
estilo; generar imágenes representa-
tivas, no caducas, que se destacan en 
el skyline; reflexionar sobre las tec-
nologías y su capacidad de generar 
imágenes; y mantener una coheren-
cia, del croquis al detalle y del deta-
lle a la obra.  

Hay que buscar todo esto en algu-
nos de sus proyectos más recientes, 
desplegados en este número de ARQ: 
Aura Olivos (páginas 20 y 21), Aura 
Núñez (páginas 22 y 23) y Selene Li-
bertador (páginas 24 y 25), todos de-
sarrollados por Grupo Chomer (pági-

PROTAGONISTAS MSGSSV 
Damián Vinson, socio del estudio habitué en el 
podio del Ránking de Excelencia ARQ, habla 
del oficio de proyectar viviendas colectivas. Las 
estrategias para hacer ciudad articulando los 
intereses de habitantes y desarrolladores. 

Coherencia y 
estética, del croquis 
al detalle y del 
detalle a la obra 

1

MAXI FAILLA
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na 27). Viviendas colectivas que dis-
paran otras preguntas a Vinson, di-
rector de proyecto en los tres casos.   
-¿Cómo se conjuga el hecho de pen-
sar un edificio para la ciudad y a la 
vez para sus propietarios y desarro-
lladores? 
-Hay un hilo muy fino. Por un lado 
hay que resolver una ecuación de un 
encargo que resuelve funcionalida-
des, programas, temas de inversión... 
Pero en el fondo lo que hace perdura-
ble a una obra es su durabilidad o per-
manencia en el tiempo, estética y 
constructivamente; y cómo esta obra 
pasa a ser parte indisoluble de la me-
moria de la ciudad. Los arquitectos 
tenemos la oportunidad de expresar-
nos a lo largo del tiempo, dialogar con 
el presente, el pasado y el futuro de la 
ciudad. Es algo que genera entusias-
mo y también responsabilidad. 
-Siguen proyectando, al menos en 
principio, de manera analógica, so-
bre el tablero. ¿Cómo es esa expe-
riencia? 
-Proyectamos de manera analógica, 
socios fundadores y socios jóvenes. 

Pero debo decir que somos un estu-
dio, un taller en el que siempre se in-
tegraron las herramientas gráficas y 
de pensamiento sin tabúes. En este 
sentido también lo digital es una he-
rramienta muy útil y reconozco su 
influencia, si bien personalmente si-
go con los calcos, crayones y lapice-
ras, interactuando con el taller y el 
resto de las modalidades digitales de 
expresión. Y aquí se verifica el inter-
cambio generacional. Yo creo que no 
deben existir límites ni exclusiones, 
lo que debe permanecer siempre es 
el rigor intelectual, el conocimiento, 
la apertura por encima de las herra-
mientas. La arquitectura es una disci-
plina con incumbencias específicas, 
está en nosotros ahondar en el cono-
cimiento del oficio.  
-¿Cuál es la diferencia entre el diseño 
de viviendas en terrenos abiertos o 
sobre el tejido urbano?  
-Si por terrenos abiertos pensamos 
en la periferia o en aquellos sitios 
donde las urbanizaciones buscan 
contacto con la naturaleza, la dificul-
tad es lograr que las piezas, los edifi-

cios, armen conjunto y que estos ar-
monicen con el lugar al tiempo que 
la propuesta encuentre su particula-
ridad frente al sitio. Al hablar de te-
rrenos en el tejido, hay que atender a 
la mejor ecuación en la composición 
de llenos y vacíos; no solo composi-
tiva, sino ambiental, para que las uni-
dades capturen algo de lo mejor de la 
naturaleza del espacio urbano, la 
ponderación de los vacíos y su valor 
higienista, ambiental y estético.  
-¿En qué se piensa cuando se piensa 
una vivienda?  
-Hay que interpretar al ser humano, 
en sus aspiraciones culturales y es-
téticas pero también en su lado ani-
mal, o de sus necesidades básicas, co-
mo apreciar el sol, el aire y la natura-
leza desde su hábitat. Cuando se di-
seña la vivienda colectiva, se reflexio-
na sobre el ser humano como un ser 
social, y allí aparece el tema del espa-
cio compartido. Uno de los temas 
más interesantes es articular con pre-
cisión las distintas escalas y esa gra-
dualidad necesaria entre la intimi-
dad, la necesidad de vivir en grupos 

y también de compartir en comuni-
dad, de la célula al edificio y del edi-
ficio a la ciudad. Lo que actualmente 
me preocupa es que el urbanismo 
tenga una lectura morfológica muy 
sesgada. Entre la matriz volumétrica 
y los metros cuadrados a desarrollar 
debe existir más aire y espacialidad, 
esto jerarquiza el tejido urbano, da 
oportunidades de encuentro entre 
las distintas escalas y aporta riqueza 
estética. Diseñar en el tejido nos de-
bería dar opciones de encontrar va-
cíos donde la trama urbana se man-
tenga como sistema matriz, pero don-
de se generen alternativas de espon-
jar, de airear la manzana y desarro-
llar relaciones de interés entre el 
espacio público y el privado.  
-¿Cómo se organiza el estudio? 
¿Hay funciones definidas entre sus 
integrantes?  
-En nuestro  estudio siempre existió 
la mesa abierta, un espacio en que los 
dibujos pueden ser vistos y critica-
dos y están sujetos a opiniones abier-
tas. Allí podemos intercambiar y dis-
cutir las ideas. Muchas veces desa-

2

rrollamos más de una solución para 
un mismo problema, como ejercicio 
de valoración comparación y decan-
tación… De alguna manera también 
hay roles, los socios fundadores, des-
de su experiencia, son fundamental-
mente consultores, consejeros y críti-
cos. Otros ejercemos desde lo cotidia-
no la relación directa con los proyec-
tos, las documentaciones de obras, la 
organización de equipos. Las ideas 
fluyen entre los socios fundadores y 
los socios jóvenes y se funciona en  
equipo durante las distintas fases de 
un proyecto. Desde luego también  es-
tá quien se dedica específicamente a 
desarrollar los aspectos administra-
tivos y de recursos humanos.  
-¿Cúal es la actividad clave de los ar-
quitectos del estudio?  
-Fundamentalmente se dibuja pen-
sando y se piensa dibujando. Me re-
fiero a dibujos en sus diversos esta-
díos, oportunos para cada fase de un 
proceso proyectual. El dibujo es nues-
tro lenguaje de comunicación más 
eficiente, entre arquitectos y también 
con los clientes. «

1 SOCIOS. Justo 
Solsona, Diego 
Solsona, Alberto 
Peluso, Damián 
Vinson y Flora 
Manteola 2 CALIDAD 
DE VIDA. El complejo 
Aura Núñez respeta 
la escala del barrio 
y sobresale por sus 
espacios comunes 
y sus amenities.   
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PROYECTO NACIONAL AURA OLIVOS  
Con vistas panorámicas en todas sus 
unidades, el edificio asegura calidad de vida.    

Una pieza única, 
mucho más que un 
simple apilamiento

Desde el comienzo del encargo, las 
ideas del proyecto fueron direccionar 
y hacer que este nuevo edificio y su 
forma dialoguen indisolublemente 
con el verde panorámico que se de-
sarrolla y se percibe desde todo su pe-
rímetro.  

La organización de la planta, sus 
galerías y la puesta en valor del en-
torno nos hablan de una torre cuya 
conformación de imagen y de plan-
tas vive el verde circundante y lo ve 
reflejado en sus operaciones de ahue-
cado y aterrazados. 

El resultado de la tipología edilicia 
y la célula es la capacidad de dar al 
100% de las unidades del edificio vis-
tas al amplio espacio verde que confi-
guran las vías y sus bordes, así como 
el barrio típico de casitas. Una postal 
aérea representativa de este sector 
residencial por excelencia. 

La volumetría plantea una geome-
tría que ofrece un orden pero, a la vez, 
una libertad formal que se refleja en 
un número importante de tipologías 
que aportan variedades espaciales y 
representan distintas formas de vi-
da y de apropiación del espacio con 
terrazas y de expansiones variadas. 

El resultado obtenido es un edifi-
cio en el que la diversidad de galerías, 
terrazas y expansiones representan 
una modalidad de dar respuestas a 
formas saludables de residencias y 
evitan, así, la monotonía de un sim-
ple apilamiento. 

El edificio llega al sitio con su gri-
lla estructural, lo recibe un patio in-
glés verde que hace de fuelle entre la 
vereda y la propia torre. De esta ma-
nera, marca como contacto con el es-
pacio urbano una elegante escalina-
ta que nos introduce en una amplia 
y rítmica galería desde la que se ac-
cede al hall.  

Los amenities que se conectan fí-
sica, visual y sensorialmente a través 
de la doble altura del hall , se desarro-
llan en el patio inglés. Se trata de un 
espacio con los atractivos del verde 
perimetral que ilumina, ventila y ex-
pande, siempre respetando la condi-
ción de privacidad necesaria para los 
usos comunitarios del edificio. 

El coronamiento del edificio cul-
mina en una terraza jardín que recu-
pera un plano al aire libre en el que 
el agua de la pileta, el agua ornamen-
tal y el solario de especies verdes au-
tóctonas armonizan con las vistas de 
un horizonte amplio y lejano que se 
percibe por encima del  amplio espe-
jo de agua. 

El lugar brinda la oportunidad de 
reformular, de producir una pieza 
única. Aura Olivos conjuga la diver-
sidad y el orden dentro de una com-
posición donde la repetición y el or-
den de la geometría  de marcos, o de la 
grilla monomaterial y sintética, se 
complementan y dialogan con la apa-
rición sutil del vidrio.  

En una lectura de fondo y figura, 
dan sentido a la grilla en su concep-
to formal y espacial, funcional y es-
tética, como soporte de las expansio-
nes verdes al aire libre y como expre-
sión de un higienismo contemporá-
neo que reivindica el uso de las terra-
zas, el buen asoleamiento y la 
ventilación y el aire. « 

Desarrollador y gerenciamiento.  
Grupo Chomer Ubicación. 
Guillermo Rawson 2729, Olivos, 
provincia de Buenos Aires 
Proyecto. MSGSSV Arqtos. 
Manteola, Sánchez Gómez, 
Santos, Solsona, Vinson Director 
de proyecto. Damián Vinson, Arq.  
Equipo etapa de proyecto. 
Magdalena Rossi (Arq. gerente de 
proyecto), Carolina Zangaro,  
Enzo Schunk, Arqs. Dirección de 
obra. Grupo Chomer Equipo 
dirección y gerenciamiento de 
obra. Alejandro Videla, Victoria 
López, Ings. Estructuras. Estudio 
LYASA, Yentel, Lavayaz, Ings.    
Instalación termomecánica. 
Santiago Cavalchini, Arq. 
Instalación sanitaria, gas e incen-
dio. Jorge Labonia, Arq. 
Instalación eléctrica. Rubén 
Navarro, Ing. Carpintería exterio-
res. Grupo Moras.

Aura Olivos 

1

1 GRILLA ESTRUCTURAL. La morfología ortogonal es una característica 
distintiva de la torre ubicada en la Zona Norte del Gran Buenos Aires 
2 REMATE. Una terraza jardín con piscina recupera un plano al aire 
libre y posee vegetación autóctona 3 ACCESO. La gran escalinata de 
hormigón oficia de fuelle entre el hall y la vereda 4 AMPLIAS. Las 
expansiones de todas las unidades aseguran asoleamiento y confort. 
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3

4

PLANTA BAJA. 

PLANTA PISO 7. 

2

2 10
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PROYECTO NACIONAL AURA NÚÑEZ 
El edificio recompone la línea municipal con 
una idea de casas bajas agrupadas.  

Residencias que se 
abren a la plaza y al 
entorno del barrio

La premisa rectora de este edificio de 
viviendas fue generar un lugar en la 
ciudad capaz de hacernos reflexionar 
sobre las bondades de vivir en Bue-
nos Aires, cerca de su ser metropoli-
tano pero también, y con mucha más 
fuerza en este caso, en un entorno ba-
rrial acogedor y cálido. 

Desde los primeros trazos, las ideas 
del proyecto fueron direccionar e in-
tegrar este nuevo edificio al entorno 
de la plaza que,  además de aportar 
carácter, otorga unas vistas inmejo-
rables y sentido de pertenencia. 

De este modo, el planteo o implan-
tación genera, por un lado, un edifi-
cio que recompone la línea munici-
pal pero, por otro, una franca apertu-
ra del pulmón de manzana y al par-
que adyacente, tanto en la forma de 
ir bajando el edificio hacia la plaza en 
su escalonado característico en corte, 
como en su forma de planta. El resul-
tado es  un alto porcentaje de las uni-
dades con vistas a la plaza. 

Se tuvo en cuenta que en sitios co-
mo el de la implantación, los edificios 
de poca altura con operaciones de 
planta que generan perímetro reto-
man un discurso de la vigencia del te-
jido bajo para esta localización, al 
tiempo que reivindican su diseño si-
guiendo pautas de un higienismo hoy 
día vigente, y que fue motivo de refle-
xión a través de la pandemia. 

Para esto, los espacios vacíos han 
calificado de modo contundente el 
perímetro y por ende a las unidades.  

Calles, pulmón de manzana y el pa-
tio lineal verde, sumados, presentan 
un perímetro que genera comunida-
des funcionales con excelentes esta-
res que se vinculan a terrazas con do-
bles frentes. Y abren francamente a 
calles arboladas o pulmón parquiza-
do, casi como una topografía natural 
que, a la vez, se vincula visualmente 
con la plaza. 

Vivir en un conjunto residencial es 
una experiencia que, en este caso, se 
potencia por la  calificación de los es-
pacios. El patio lineal verde es, en el  
nivel de accesos, un paseo, una expe-
riencia única de sentido de comuni-
dad que permite disfrutar de un mi-
croclima íntimo donde la luz y el si-
lencio cobijan a sus habitantes.  

A la vez, la idea de promenade que 
vincula la experiencia de acceso, con 
el patio y su fluida conexión al pul-
món, genera un paisaje variado con 
sorpresas espaciales y donde el ver-
de y la vegetación son protagonistas. 

La cuidada relación entre la priva-

cidad de las unidades y la idea de con-
junto -celebrada a través de los espa-
cios abiertos y el desarrollo de ame-
nities de calidad-  hablan de un com-
plejo que armoniza la vida privada y 
pone en relieve una sutil y delicada 
relación de conjunto y de comunidad. 

La modularidad y los ritmos del 
edificio, generados por las parrillas y 
ventilación de balcones formulan 
una idea de escalas de casas o edifi-
caciones menores agrupadas que, a 
la vez, reinterpretan la idea de con-
junto y también expresan una inten-
ción de cierta individualidad o parte. 
Se suma la lectura de los parasoles, 
que con un pliegue generan una suer-
te de mansarda o remate que, conte-
nidas con las chimeneas, dan una fi-
gura variada y de una sutil escala pa-
ra el barrio.  

La paleta de materiales va del hor-
migón cálido a la aplicación de alu-
minios tono habano, mientras que 
los pisos de travertino, combinados 
con la parquización, aportan carác-
ter residencial, serenidad y calidad. 

Convencidos de que cada lugar es 
una oportunidad de reformular y 
producir una pieza única, los proyec-
tistas aseguran que Aura Núñez lle-
ga al barrio armonizando con el sitio. 
Y a la vez genera un microclima en el 
que la experiencia individual y colec-
tiva de residir y vivir en el conjunto 
se celebrará con el  uso. «

Desarrollador y gerenciamiento. 
Grupo Chomer Proyecto. MSGSSV   
Arqs. Manteola, Sánchez Gómez, 
Santos, Solsona, Vinson arquitec-
tos Ubicación. Cuba 4501, Ciudad 
de Buenos Aires Director de pro-
yecto. Damián Vinson, Arq. 
Equipo etapa de proyecto. Pablo 
Villordo (Arq. asociado del pro-
yecto), María Fernanda Lamolla 
(Arq. gerente de proyecto), Felbet 
Rodríguez, Sol Alegre, Arqs. 
Dirección de obra. Grupo Chomer 
Equipo dirección y gerencia-
miento de obra. Alejandro Videla, 
Victoria López, Ings. Estructuras. 
Estudio LYASA, Yentel, Lavayaz, 
Ings. Instalación termomecánica. 
Santiago Cavalchini, Arq. 
Instalación sanitaria, de gas e 
incendio. Jorge Labonia, Arq. 
Instalación eléctrica. Rubén 
Navarro, Ing. Carpinterías exterio-
res. Grupo Moras.  

Aura Núñez

3

2

1

4

1 AMIGABLE. La escala del edificio se corresponde con la de esa zona 
de Núñez 2 BASAMENTO. Genera locales que enfatizan la integración 
con el barrio 3 AMENITIES. Los espacios comunes se proyectaron 
siguiendo las pautas dictadas por la pandemia 4 PATIO PLANTA BAJA. 
Colmado de vegetación 5 TERRAZA. Con pérgola y piscina. 



30.05.2023  ARQ  23

PLANTA PISO 5. 

PLANTA BAJA. 

5

5 20
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PROYECTO NACIONAL SELENE LIBERTADOR  
El edificio pone en valor las vistas y cuida 
especialmente su impacto a nivel de la calle. 

Una torre de formas 
curvas en contacto 
con el verde y el río 

En Vicente López y muy cerca de la 
Ciudad de Buenos Aires, se erige la to-
rre Selene, en la intersección de Av. 
Del Libertador y Darwin.  

Desde los primeros croquis, el pro-
yecto se concentró en primer lugar 
en poner en valor las inmejorables 
vistas hacia el río pero también, en la 
percepción y pertenencia a este pai-
saje significativo que es la costa y el 
corredor urbano-natural que une San 
Isidro con Buenos Aires. 

En cuanto a la organización de la 
planta, su libertad formal está al ser-
vicio del objetivo de captar las bue-
nas vistas y vivir una relación exte-
rior interior con las galerías, que sus-
tancian la forma del edificio. 

La planta de estructura lobular de 
la torre, apoyada en la forma del te-
rreno y  del núcleo genera un acomo-
damiento de unidades.  

Esta operación, complementada 
con la forma de los balcones, no solo 
da forma y esbeltez al edificio, sino 
que conforma un sistema de organi-
zación, una biología de planta forma-
función. El resultado es que el 100% 
de las unidades miran hacia el río, ha-
cia el verde o hacia ambos.  

La torre se compone, por un lado, 
por la sumatoria de líneas horizon-
tales curvas, con un juego de densi-
dad que se va aligerando hacia arri-
ba, manifestadas en la alternancia 
horizontal del hormigón armado, el 
vidrio y el aluminio brillante de los 
bordes de la forma.  

Estas líneas curvas se interrum-
pen en tajos verticales que acentúan 
su esbeltez y marcan los lóbulos.  

El juego y el contrapunto entre el 
hormigón como piel expresiva curva 
y la elegancia de los planos rectos de 
las carpinterías contenidas entre lo-
sas no solo expresan una imagen sino 
también, una forma de residencias 
cuya relación interior-exterior feste-
jan el lugar. 

Al llegar al suelo, la torre expresa, 
libera y descubre los apoyos estruc-
turales inclinados, que remarcan los 
voladizos, que a la vez acentúan la ex-
presión de incrustación del cuerpo 
vertical en el terreno y del basamen-
to de hormigón. 

 A nivel de la calle, el basamento ar-
ma un patio inglés muy particular 
que abraza a la torre con unos talu-
des plegados de hormigón armado, 
que contienen un jardín privado en 
su parte superior. De este modo, se 

da carácter y diseño a los particula-
res amenities del edificio. 

El contacto con el barrio es amable 
y generoso: una plaza adoquinada de 
acceso, con una escultura, y el apea-
dero de cortesía, realzan la esquina. 

 Sobre Avenida del Libertador, en 
tanto, se percibe una elegante rampa 
de acceso que jerarquiza el acceso de 
la planta baja. Estas operaciones po-
nen de manifiesto la relación del edi-
ficio con la ciudad y manifiestan su  
carácter. 

En el remate se ubica la pileta ex-
terior con su borde infinito extendido 
y puesto en paralelo al río, a modo de 
mirador y como espacio para disfru-
tar la puesta del sol. Todo esto, apo-
yado en una fuerte pieza de hormi-
gón como coronamiento del edificio. 

Tanto la forma del Selene, su ma-
terialidad y su organización hablan 
de una arquitectura cuya expresión 
es el reflejo de un higienismo con-
temporáneo que reivindica el uso de 
las terrazas, las buenas vistas,  la ilu-
minación y la ventilación. «

Ubicación. Av Del Libertador 
3799, Vicente López, provincia de 
Buenos Aires Desarrollador y 
gerenciamiento. Grupo Chomer 
Proyecto. MSSGSSV Arquitectos 
Manteola, Sánchez Gómez, 
Santos, Solsona, Vinson Director 
de proyecto. Damián Vinson, Arq.  
Equipo en etapa de proyecto. 
Franco Di Francisci, Magdalena 
Rossi, Arqs. Equipo en etapa de 
asistencia de arquitectura a la 
D.O. María Fernanda Lamolla, 
Camila Licalzi, Arqs. Dirección de 
obra. Grupo Chomer Equipo de 
dirección y gerenciamiento de 
obra. Alejandro Videla, Victoria 
López, Arqs. Estructuras. Estudio 
LYASA, Yentel, Lavayaz, Ings.    
Instalación termomecánica. 
Eduardo Hernández, Arq.  
Instalación sanitaria, de gas e 
incendio. José Luis Lloberas, Ing.  
Instalación eléctrica. DYSAC, 
Rubén Navarro, Sergio Meraldi, 
Ings. Carpinterías exteriores. 
Grupo Moras Año de proyecto. 
2017-2018 Estado actual. En 
construcción Superficie total 
construida. 13.521 m2. 

Selene Libertador

1

1 BAJO IMPACTO. El edificio posee una plaza de acceso adoquinada, 
con una escultura, que establece una relación amigable con el barrio  
2 VISUALES. Desde el comienzo del proyecto se planteó el aprovecha-
miento de la inmejorable ubicación del terreno 3 PLAZA. Con vegeta-
ción y equipamiento para los vecinos 4 PATIO INGLÉS. Taludes de hor-
migón contienen un jardín privado en su parte superior. 
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4

3

2

PLANTA BAJA. 

PLANTA TIPO. 
2 10

2 10
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GERENCIAMIENTO Y DESARROLLO GRUPO CHOMER 
Con tres generaciones en el mercado, la firma implementó un sistema para 
invertir en distintos proyectos, enfocada en los activos más estables del mundo.  

Plataforma internacional de 
inversiones en real estate

Grupo Chomer es una desarrolladora 
inmobiliaria con tres generaciones 
en el mercado. Se dedica a estructu-
rar, desarrollar y gerenciar negocios 
inmobiliarios a gran escala, cubrien-
do todos los procesos. En base a estas 
fortalezas, implementó Dividenz: 
una plataforma de inversiones de Re-
al Estate enfocada en los activos más 
estables del mundo. 

Existe una relación histórica entre 
los activos inmobiliarios y las inver-
siones por su capacidad de resguar-
do de valor, que se ve reflejada desde 
hace décadas ya que muchos argenti-
nos buscan comprar una vivienda co-
mo primera inversión.  

El real estate es uno de los rubros 
más elegidos para proteger el capital 
y hacerlo crecer, debido a la constan-
cia y solidez que demuestra a lo lar-
go del tiempo. Esto se da tanto en el 
mercado local como en el exterior a 
través plataformas como Dividenz, 
que permiten invertir en el mercado 
inmobiliario de los Estados Unidos 
de forma simple y 100% remota. 

Esta empresa propone un modelo 
de inversión basado en la compra de 
edificios de renta multifamiliar ya 
construidos, ya alquilados y con ren-
ta inmediata en dólares. Los comple-
jos, ubicados en los principales mer-
cados de Estados Unidos, son adqui-
ridos por la compañía luego de un ar-
duo proceso de “due diligence”.  

El cliente accede a oportunidades 
de inversión en real estate adquirien-
do una participación del total del edi-
ficio (cuotaparte) que le permite di-
versificar su capital en múltiples uni-
dades, optimizando costos y redu-
ciendo riesgos. 

En cuanto a las características de 
los edificios adquiridos por la empre-
sa, son construcciones residenciales 
que poseen de 10 a 200 unidades y cu-
yo rasgo particular es que tienen un 
solo dueño. Estos inmuebles se posi-
cionan en activos reales de vivienda, 
por lo que el inversor recibe rendi-
mientos mensuales desde el primer 
día, provenientes de los alquileres del 
total del edificio. A nivel estructural, 
se caracterizan por contar con ame-
nities y servicios compartidos como 

estacionamiento, áreas verdes, salo-
nes sociales, piscinas y espacios de-
portivos, entre otros.  

Dividenz se encarga de optimizar 
estos espacios y realizar reformas 
tanto en las unidades como en los 
amenities para que el activo incre-
mente sustancialmente su valor en 
el mercado. Alcanzado este hito, el 
edificio se vende y las utilidades se 
distribuyen a cada cliente. 

Actualmente, la plataforma con 
más de 2.425 de unidades en cartera, 

ofrece oportunidades en los estados 
de Texas, Las Vegas y Utah. El monto 
mínimo para ingresar es de US$ 
20.000 y las rentabilidades que se ob-
tienen van del 10% al 15% anual neto 
en dólares.  

La empresa que ya se encuentra 
operando en Argentina, Chile, Méxi-
co, Perú y Colombia, se consolida co-
mo una de las principales platafor-
mas wealth management de América 
Latina. Para más información: ingre-
sar a dividenz.com. «

LAS VEGAS. Es 
posible invertir en 
complejos de 
vivienda. 


