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Codigos de consumo en Franklin.
El comercio informal es la piedra angular en la conformacion de la identidad de consumo del area Franklin, estudiar los 
codigos de comportamiento de estos modos de intercambio, es vital para entender el funcionamiento del area..

1-El comercio de manta, es el mas informal de los metodos de intercambio, produce una lejania entre vendedor y cliente, 
cuando el primero esta tirado en el piso ... Cuando este esta parado, se produce una cierta lejania con la mercancia. No 
tiene instancia de bodega y debe ser precario, para salir corriendo.
2 el comercio con carros es un modo invasivo del espacio vereda, cuenta en el mismo modulo con bodegaje y exposicion, su 
conformacion longitudinal, lo hace conformar lineas de exposicion, y su adosamiento a grandes estructuras y paredes 
ciegas le permiten adaptarse, su movilidad no es tal, pues tienden a permanecer fijas en su lugar de venta siendo 
encadenadas por las noches.
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3-Comercio semi informal: se da en las estructuras montables, como ferias. este modo de intercambio promueve un 
abarcar visual, tanto de lo que se guarda, como en lo que se expone, Tanto el cliente como el vendedor, no esconden nada, 
y tienen un adecuado espacio,para generar las transacciones.

4-El comercio Formal, se da como tal, principalmente emplazado en san diego, la gran diferencia con los modos mas 
informales, se da en la auto suficiencia de la que dispone el contenedor como unidad autonoma, en si mismo es bodega 
venta y exposicion. Su autosuficiencia le permite conformar una tendencia en si misma ,aunque tambien puede interactuar 
a modo de conformar areas de especializacion.

De los analisis desprendemos que por lo menos tres de estas categorias seran acogidas en el proyecto, la 2 y la 3 deberian 
tener ademas de un soporte de area un soporte fisico que nos asegure una desmontabilidad y flexibilidad horaria.



Identidad de lugar, el edificio matadero.
el proyecto plantea rescatar una imagen de fuerte pregnancia y que es la fachada del edificio matadero, el edificio lleva 
en si una fuerte significacio,n la cual hoy en dia, no es aprovechada por la existencia de un frigorifico, que es uno de sus 
unicos usos, y que opera solo a trempranas horas del amanecer, por lo que cesa actividades casi todo el dia lo que 
conlleva a una alienacion del espacio publico.
 de hecho la antigua plaza matadero que se encuentra en el frente del edificio, es ocupada hoy ,como un estacionamiento,  
la fachada del matadero se conforma entonces como un¨patio de atras¨ de la actividad que se desarrolla en la calle 
placer.
esto ha traido consecuencias en el deterioro de varios inmuebles del sector. 
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Sobre el modulo y sobre flexibilidad 

 el grafico que aparece aca corresponde al persa ̈ las gangas¨, el cual existe hoy en dia a la espalda del edificio matadero, 
el actual modelo corresponde a la necesidad de sacarle el maximo de locales al espacio, en planta, con esporadicas 
ocupaciones, de tipo altillo en una condicion, bastante precaria, el modulo central es de 3x3x3 con algunos , 
asentamientos que toman dos modulos y eliminan el tabique para unificar  ambos modulos, en la actualidad, el rubro al 
que pertenece mayoritariamente es muebles, por lo que las dimensiones son claramente insuficientes, y con la 
consiguiente invasion del espacio de circulacion, lo que provoca que el recorrer del recinto sea bastante incomodo y que 
un alto porcentaje de las ventas se realize a traves de vendedores ubicados en los accesos, y que abordan a los clientes. 
el nuevo modulo que se plantea es de 6x5x5 hermanable de dos para concretar un 10x6 y hasta 10x 10 en algunos casos. 
tienen 5.5 mts de altura por que de alto, y  posee un altillo en entrepiso generando una bodega a la vista.
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Organizacion original de infraestructura existente



PROPUESTA
Propuesta global/ Propuesta puntual



En un area de fuertes contrastes, la predominante  tendencia comercial se ha ido apoderando de la infraestructura de 
la manera  menos amable para la gente que vive en franklin. Poblacion residencial contra poblacion flotante un fuerte 
conflicto de intereses que se ve agravado por el afan de rentabilizar al maximo los predios, aprovechando el auge de la 
fama del persa.Entonces, ¿como se logra un proyecto que logre mantenerse autonomamente y que sea un real aporte a la 
comunidad?.La respuesta esta en saber aprovechar los lazos urbanos que nos legan los codigos del consumo.Imagen, 
reconocimiento, diversion,concentracion de actividades, conectividad, son caracterizsticas que los mall han sabido 
convertir en un valor abstracto y produccion automatica y sin ataduras al terreno.
Ese ultimo es el gran problema de las tipologias comerciales actuales, buscan desligarse del contexto para generar un 
mundo aparte y  auto suficiente, y esto es precisamente lo que no se puede hacer en franklin.
Una estructura de comercio, que involucre y haga participe a la gente del sector cuyos espacios generen, instancias de 
intercambio, con la calle y  entre ellas,
¨form matters, but more for it can do, than for what it looks like..........Form matters, but not so much the form of things 
as the forms between things¨ (¨La forma importa pero mas por lo que puede hacer, que por como luce......La forma importa pero no 
tanto la forma de las cosas sino mas bien, la forma entre las cosas.¨)   
Por eso lo que propongo esta en medio de el rol social y la rentabilidad, ocupando como pretexto al espacio urbano, y las 
actividades que se puden propiciar alli.

En un area de fuertes contrastes, la predominante  tendencia comercial se ha ido apoderando de la infraestructura de 
la manera  menos amable para la gente que vive en franklin. Poblacion residencial contra poblacion flotante un fuerte 
conflicto de intereses que se ve agravado por el afan de rentabilizar al maximo los predios, aprovechando el auge de la 
fama del persa.Entonces, ¿como se logra un proyecto que logre mantenerse autonomamente y que sea un real aporte a la 
comunidad?.La respuesta esta en saber aprovechar los lazos urbanos que nos legan los codigos del consumo.Imagen, 
reconocimiento, diversion,concentracion de actividades, conectividad, son caracterizsticas que los mall han sabido 
convertir en un valor abstracto y produccion automatica y sin ataduras al terreno.
Ese ultimo es el gran problema de las tipologias comerciales actuales, buscan desligarse del contexto para generar un 
mundo aparte y  auto suficiente, y esto es precisamente lo que no se puede hacer en franklin.
Una estructura de comercio, que involucre y haga participe a la gente del sector cuyos espacios generen, instancias de 
intercambio, con la calle y  entre ellas,
¨form matters, but more for it can do, than for what it looks like..........Form matters, but not so much the form of things 
as the forms between things¨ (¨La forma importa pero mas por lo que puede hacer, que por como luce......La forma importa pero no 
tanto la forma de las cosas sino mas bien, la forma entre las cosas.¨)   
Por eso lo que propongo esta en medio de el rol social y la rentabilidad, ocupando como pretexto al espacio urbano, y las 
actividades que se puden propiciar alli.

Propuesta
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Orientacion con respecto a flujos
El proyecto se emplaza en la manzana del edififcio matadero, que tiene frente a la calle placer, a cada costado el 
proyecto acoge una plazoleta de distinto caracter, asi como los accesos, que tambien son diferenciados: para la gente que 
accede del occidente es un acceso de pertenencia, mientras que desde el oriente es mas bien un acceso de visita, se adosa 
todo al frente sur, a la calle placer, con la idea de generar un ala rentable, en contraposicion el sector norte que da 
hacia la plaza y tendra una connotacion social.
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Interconecciones internas del proyecto
 Se plantea una linea paralela  a  la que se da por placer, pero ubicada hacia el medio  de la manzana, (naranja) generando 
un pasillo de exposicion compartida entre los bloques que generaran la principal actividad, un paseo para la exhibicion y 
la produccion, , siguiendo el eje marcado por la estructura  del matadero (amarillo), se produce otro eje de traspaso que 
comunicara los dos bloques, de actividades principales, los ejes ya no solo serviran como conectividad si no que contienen 
un programa de exposicin y venta en si mismos.



Programa
 el programa se separa entre tres grandes areas programaticas, la primera ( el  bloque de mayor rentabilidad) contempla 
locales de mayor dimensiony una favorable orientacion, hacia los flujos de mayor circulacion, y contiene una mezcla 
entre locales comida y el rubro comerciAl elegido  que son los muebles, por otro lado el bloque b esta orientado a 
talleres y servicios de capacitacion, la idea es lograr con este rubro una potenciacion, entre la identidad de consumo y 
popular que se dan en el contexto del sector franklin.
La zona internedia es la que articula y pone en competencia ala vez ambas actividades, es aqui donde los intercambios se 
cristalizacion de una manera mas urbana, enn estos sectores se espera cibjugar de la mejor manera posible los codigos de 
el intercambio informal. Ademas articula los flujos que convergen en el proyecto.

Bloque A
(Bloque rentabilidad)

A-Locales de venta(muebles)
B-Locales de comida.
C-Circulaciones de servicio.
D-Estacionamiento y bodegas

Zona intermedia
(Resolucion del choque)

A-PLaza de exposicion
B-Plaza de ventas
C-Paraderos e interconeccion
D-Espacios de recreacion

Bloque B
(Bloque social)

A-Talleres (carpinteria)
B-Administraciones
C-Salas multiusos
D-Oficinas de servicios
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LA HERENCIA
Si nos remitimos a las dos referencias mas claras que se toman como materia de diseño, el persa las gangas solo queda 
como referencia,por otro lado el edificio matadero, proyecta una fuerte imagen de identidad, por lo que se opta por 
conservar el muro perimetral con excepcion de la fachada sur que debera ser  reacondicionada para albergar la 
exposicion para con el paseo central de exposicion y produccion.
Se aprovechan tambien las abertura mas significativas del proyecto a fin de generar la union entre el flujo placer y la 
olvidada plaza matadero.
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El  Traslape
Los bloques ganan altura a fin de generar un segundo piso de actividad 
diferenciada, dada, la altura de la infraestructura en Franklin la 
implementacion de un segundo piso, puede ser una interesante alternativa 
para generar un segundo nivel de recorridos, y  actividades.
En el proyecto, lo mas importante en todo caso se da en el primer piso y en 
la permeabilidad del bloque rentable (amarillo), versus el bloque social 
(morado) la verde es la plaza de venta lugar donde se implementara otro 
tipo de intercambio informal que pueda trabajar en horario diferenciado, 
como en especial carritos u otros stands similares, esta plaza sera de tipo 
remate del paseo y ademas tendra una flexibilidad de uso pensada para los 
habitantes.
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GESTION
el mayor problema que podria generar la gestion de este proyecto, seria la fuerte inversion inicial, pues los terrenos 
corrresponden a  privados, que si bien los conservan en un fuerte proceso de desvalorizacion,(un area esta abandonada 
desde el incendio ocurrido have algunos años,  la estructura del matadero solo se ocupa como frigorifico, lo que no de 
generar una mayor plusvalia) podrian los terrenos no ser todo lo baratos que debieran, las gangas que es elunico galpon 
con actividad, esta en claro retroceso, con respecto a los locales que se han establecido mas cerca de san diego, por lo 
que una renovacion deberia de ser muy  ventajosa.
De todas formas la inversion inicial le corresponderia al organismo municipal, aunque eso no excluye que  la ubicacion y 
una adecuada administracion, podrian hacer del proyecto un area altamente rentable, sin contar  el valor agregado de lo 
popular como identidad consumible. Lo que lo beneficiaria como fuerte iman atractor de usuarios.
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El conflicto es entre lo social y lo rentable, encontrar el punto de union de estas dos tendencias es la premisa de 
este proyecto. Donde la imagen urbana se convierte en un producto de consumo, lo social se mantiene por el acto de 
vender.
La estructura se encarga de generar una forma que albergue ambas actividades pero, lo que es aun mas importante, la 
generacion de el espacio entre estas formas, y la posibilidad de articular, a traves del espacio publico la coexistencia 
entre lo ajeno y lo propio.
El consumo ya no es el enemigo, es un pretexto para la consolidacion de la identidad social; el mall no es un referente 
, pero no se excluyen las virtudes que tiene como concentracion de actividades y generacion de un concepto de 
recreacion-consumo.La organizacion social no vive de la caridad, sino que se autosustenta y se apoya. Una entidad que 
comprende su heterogeneidad pero se apoya en la historia y sus simbolos.
Un edificio donde el aprender, el producir el exhibir, el vender y el comprar muestran una diferenciacion y matices, y 
es en esa diferenciacion donde gana riqueza en sus espacios intermedios.

CONCLUSION:
“COEXISTENCIA DE LOS OPUESTOS”



Rem koolhaas
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“Ir de compras es la ultima forma de 
actividad publica que va quedando”
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