
 
ESTRUCTURA Por área. 
ÁREA    Ciencias básicas, tecnología, producción y gestión. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA 
(Plan VI – 2008) 

 
Objetivos generales 
-  Conocer los medios tecnológicos disponibles en el marco de 

la situación histórica concreta en la cual el profesional se 
inserta. 

-  Comprender a los aspectos tecnológicos como instrumentos 
que materializan y constituyen el hecho urbano y 
arquitectónico. 

-  Reconocer los materiales y técnicas constructivas a través 
de su aplicación en obras. 

-  Participar con sentido crítico en la selección de los sistemas 
constructivos y/o estructurales disponibles en cada medio, 
favoreciendo a los más adecuados a la realidad zonal o 
regional. 

-  Desarrollar la capacidad creadora para resolver propuestas 
tecnológicas acordes al medio socio-cultural. 

-  Conocer los materiales, técnicas constructivas y diversas 
instalaciones que constituyen los objetos arquitectónicos y 
urbanos y seleccionar los más apropiadas a cada realidad. 

-  Conocer los sistemas estructurales, su comportamiento 
estático y los materiales constitutivos de dichos sistemas. 

-  Seleccionar la estructura adecuada a la naturaleza del 
proyecto. 

-  Resolver con idoneidad profesional las problemáticas 
relacionadas con la organización y dirección de obras. 

-  Manejar los aspectos legales de la arquitectura. 
-  Introducir al alumno en un lenguaje de capital importancia, 

el lógico matemático, que se utiliza normalmente en la 
Investigación científica. 

-  Propender a que el alumno racionalice y ordene, merced a 
los nuevos enfoques y desde el punto de vista matemático y 
global, los procedimientos tecnológicos. 

-  Brindar al estudiante el conocimiento básico que le 
instrumentará para el desarrollo de los problemas físicos y 
tecnológicos que la arquitectura plantea. 

 

Objetivos en el Ciclo Medio 
-  Afianzar el reconocimiento de la dimensión técnica y material 

de la obra de arquitectura. 
-  Conocer los distintos subsistemas tecnológicos que constituyen 

la arquitectura, su complejidad e interrelación. 
-  Transferir e integrar los diversos conocimientos al proceso de 

diseño, asumiendo su valoración tecnológica como integrante 
de una totalidad. 

-  Consolidar el manejo de los diversos códigos de comunicación. 
-  Introducir al alumno a los diversos campos de especialización 

disciplinar 
 

EVALUACIÓN Con examen final 

 



OBJETIVOS GENERALES 
 

• Estudio de las implicancias de las características de los materiales en el 
funciona-miento de las estructuras 

• Estudio de las implicancias de las vinculaciones en el funcionamiento de las 
estructuras 

• Conocimiento por parte del alumno de las distintas soluciones de fundación 
de acuerdo al tipo de suelo y características de la construcción 

• Conocimiento por parte del alumno de las patologías que presentan las 
estructuras en caso de deficiencias en el proyecto y/o ejecución de las 
mismas. 

 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

• Introducción básica a los programas de análisis por computación 
• Estructuras de flexión simple oblicua y flexión compuesta oblicua 
• Estructuras de torsión 
• Estructuras de hormigón pretensado – Sistemas de pretensado 
• Cubiertas planas para luces relativamente importantes – Entrepisos y 

cubiertas con losas alivianadas planas 
• Grillas planas metálicas 
• Patología estructural – Patologías habituales en estructuras de elevación – 

Patologías en fundaciones 
• Diseño estructural de elementos estructurales básicos en distintos 

materiales 
• Diseño estructural de estructuras compuestas para edificios de baja altura 

con distintos materiales 
• Fundaciones convencionales de edificios – Análisis de los suelos de 

fundación 
• Fundaciones menos convencionales de edificios – Fundaciones mediante 

vigas combinadas y vigas continuas – Plateas 
• Fundaciones profundas (pilotes) 

 
 
 
PROGRAMA ANALÍTICO 
 
Unidad 1.- Tipología de las estructuras para Construcciones de baja y mediana 
escala. 
Interpretación de la envergadura del conjunto estructural. Discernimiento y evaluación 
de cada uno de los elementos estructurales intervinientes. Factores condicionantes 
del diseño estructural. 
Materiales, características, resistencia y deformabilidad. Aplicación en distintas 
resoluciones de un proyecto arquitectónico. 
Documentación de presentación y ejecución. Aplicación y comparación de 
reglamentaria. 
Introducción al manejo y utilización de software de aplicación para la resolución de 
vigas continuas. Programas de apoyo de libre uso, de enfoque pedagógico y 
didáctico. 
Interpretación de entrada de datos, análisis de los resultados de salida. 
 
 
 



Unidad 2.- Estructuras de Hormigón Armado. 
Dimensionado en estructuras de hormigón armado. Tipos de Hormigones. Diseño de 
secciones. Relación inercial entre los distintos elementos. Solicitación de flexión, 
anchos de apoyo, redistribución de momentos. Esfuerzo de corte. 
Fases de una sección de hormigón armado. Conceptualizacion. 
Losas. Análisis de cargas. Apoyos y continuidades. Funcionamiento unidireccional o 
como placa bidireccional. Losas macizas o nervuradas. Concepto de vigueta y loseta. 
Limitación de deformaciones. Flecha instantánea y diferida. 
Vigas rectangulares y placa. Armado de secciones; criterio de los limites de armadura 
mínima y máxima en una sección. Utilización de secciones doblemente armadas. 
Verificación frente al efecto de corte. Tensiones tangenciales. Analogía del reticulado. 
Armado de estribos y barras dobladas 
Limitación de deformaciones y fisuración, capacidad de uso. Flecha instantánea y 
diferida. 
Columnas. Teoría euleriana. Longitud de pandeo y esbeltez. Columnas simples y 
zunchadas. 
Flexión Compuesta. Diagrama de interacción. Columnas cortas y esbeltas. 
Torsión. Determinación de la solicitación. Torsión combinada con flexión y corte. 
Líneas isostaticas. Analogía del reticulado y de la membrana. 
Calculo de tensiones. Definición de armaduras de torsión. 
Flexión oblicua. Interpretación del efecto combinado de tensiones. 
 
Unidad 3.- Fundaciones. 
Fundaciones, Diseño en función al tipo de suelo y obra. Estudio de suelo. Presión de 
contacto, tensión admisible y asentamiento. Expansividad de arcillas. Criterios de 
definición. 
Bases centradas, excéntricas y combinadas. Zapatas corridas. Concepto de platea. 
Utilización de pilotines. 
Se estudian las fundaciones superficiales ya sean estas aisladas, o sea las bases, 
combinadas lineales, o sea las vigas zapata, y por último combinadas del tipo platea. 
Se estudian también las fundaciones profundas, como pilotes de pequeño y gran 
diámetro, los cilindros de fundación y los pozos. 
 
Unidad 4.- Tipología estructural y pautas de diseño para proyectos de 
construcciones generadas por la repetición de entrepisos planos en altura. 
Como continuación del estudio del proyecto de la estructura de la vivienda unifamiliar 
estudiada en detalle en el nivel anterior, se definen los tipos estructurales para las 
estructuras de edificios en altura y se brindan el conocimiento de su funcionamiento y 
sus pautas de diseño. 
Se analizan los conceptos de líneas y puntos resistentes de cargas para determinar la 
ubicación conveniente de vigas y columnas. 
Se define el criterio de rigidez de los elementos de los elementos estructurales y los 
criterios de continuidad. Se indican dimensiones aproximadas de los elementos 
estructurales y el planteo del estudio de su verificación. 
Se analiza en particular el caso de las estructuras de hormigón armado. 
Se incorpora al estudio el hormigón postesado como solución de entrepisos planos, 
ya sea prefabricados o in “situ”. 
Se describe el hormigón postesado y pretesado, detallando los procedimientos 
constructivos en cada caso. Se analizan las ventajas e inconvenientes de estos 
entrepisos. 
 
 
 
 
 



Unidad 5.- Estructuras prefabricadas. 
Se analizan las estructuras prefabricadas para entrepisos de uno o varios niveles. 
Se estudian los casos existentes en el mercado de prefabricación parcial y total, y en 
particular se estudian las estructuras prefabricadas para viviendas y para 
establecimientos fabriles. 
 
Unidad 6.- Entrepisos y cubiertas alivianadas planas. 
Se analizan los emparrillados de vigas o casetonados, definiendo los criterios de 
diseño y predimensionado de sus distintos elementos. 
Se realizará un análisis aproximado y de definirá el conocimiento de los 
procedimientos exactos. Se efectúa el análisis de esfuerzos de torsión en las 
estructuras. 
 
Unidad 7.- Grillas planas. 
Descripción de la estructura. Tipos de grillas: planas, cilíndricas, cúpulas. Campos de 
aplicación; ventajas y desventajas. Consideraciones estático-resistentes. 
Consideraciones sobre el cálculo, su rigidez y las cargas actuantes. Proyecto 
estructural de una grilla plana: ortogonal, diagonal y en tres direcciones. Detalles 
constructivos, materiales más comunes, geometría, elementos constituyentes: barras 
y nudos. Diferentes formas de apoyo. 
 
Unidad 8.- Patología estructural. 
Se estudian distintos casos de patología estructural. Se realiza una clasificación de 
los mismos de acuerdo al material estructural. 
Se detalla una segunda clasificación en función de las causas que han originado los 
problemas patológicos, ya sea por deficiencias de proyecto, por deficiencias de 
construcción y por falta de mantenimiento. 
 
Unidad 9.- Ejecución de Estructura en obra. 
Preparación de encofrados, colocación de armaduras, acopios, apuntalamientos, 
contraflechas, llenado y ensayos. Tiempos y modo de desapuntalamiento. Cómputo y 
costos de la estructura. Excavación y submuración. 
 
 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
 

Desde la implementación de las posturas modernas, donde se considera al 
proyecto de la obra, como acontecimiento participativo y dinámico, originado a partir 
de una idea rectora, para la definición de los espacios aptos para satisfacer las 
finalidades funcionales de uso filosóficamente más racionales y útiles, se evalúa la 
indispensable relación con la disciplina estructural. 

Acompañado del vertiginoso avance tecnológico, sobre las distintas áreas 
vinculadas a la arquitectura, ha demostrado que la única limitación actual en el diseño 
estructural es la incomprensión de cómo éstas se comportan. Se puede discernir a 
partir de lo expresado hasta aquí, que la reflexión conceptual, el análisis morfológico y 
el pensamiento analítico han de ser el camino para la interpretación de todos los 
cambios evolutivos. 

La evolución a la cual nos referimos no debe ser un fin en si misma, sino que 
tiene que capitalizarse como objeto de enseñanza. 

A partir de esto, se interpreta que el manejo del concepto estructural debe ser 
utilizado, como una herramienta tecnológica aplicada desde la etapa proyectual, 
definiendo la tipología y su proporción, para de ésta manera poder definir una solución 
acorde en el mejor sentido; apunta a un cambio de actitud del estudiante frente a la 
problemática del diseño, con la incorporación progresiva y sistemática de conceptos 



que le permitan reinterpretar la realidad analizada. Implica una activa participación en 
la interpretación y reformulación de la problemática, de incorporar nuevos 
conocimientos en la construcción de posibles aspectos y respuestas, junto con la 
conceptualización para la tarea de discernir distintas alternativas de solución, 
adoptando la más adecuada y conveniente. 

La enseñanza de las estructuras conlleva a reformular y adecuar 
pedagógicamente el enfoque, para que el alumno en un primer término conozca la 
génesis de las tipologías a aplicar, la calidad espacial que de ella resulta, para luego 
incorporar los conceptos estructurales de resistencia y deformación, y aplicarlos en su 
debida proporción a los proyectos correspondientes. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 
 

Para el desarrollo de las clases teórico-prácticas los medios y herramientas a 
utilizar dependerán del tipo de clase y la instancia curricular en que nos encontremos. 

Para tal fin dispondremos de: Power point, para teóricas generales o 
introductorias a un nuevo tema. 

El clásico pizarrón y tiza para el resto de las necesidades no cubiertas por los 
dos sistemas anteriores. 

En lo referente a las prácticas en clase, generalmente a continuación del tema 
teórico, donde se aclaran las dudas y explica el trabajo a realizar; además de los 
medios que el ayudante utilice, papel, lápiz, etc., se estimulará el uso de modelos 
didácticos, provistos por la cátedra o realizados por los mismos alumnos. 

Una herramienta, que ya venimos utilizando, el correo electrónico, facebook, 
blogs que nos permite mantener una más fluida comunicación con los alumnos. A 
través de los instrumentos mencionados volcamos las guías de trabajos prácticos, el 
cronograma de clases, fechas y resultados de parciales y demás información del 
Taller. Incluimos bibliografía de referencia y otros temas vinculados al quehacer del 
Taller; tales como consultas que los alumnos realizan por los mismos. 

Se utilizan tecnologías de software de análisis y sistemas CAD (3D) para la 
visualización y o análisis de las tipologías estructurales propuestas, lo que permitirá 
ampliar el campo de investigación de las posibilidades de las mismas. 

Extraprogramáticamente el curso se complementará con visitas a obra, a 
plantas de producción de vigas de grandes luces y pretensadas. 

Asistencia al Laboratorio de análisis y ensayo de materiales (UIDID, 
Departamento de Construcciones Facultad de Ingeniería-UNLP). 

Se continuará con las charlas complementarias realizadas por profesionales 
invitados, los que expondrán temas específicos para la totalidad del Taller o para un 
Nivel en particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 

- Sistema de aprobación con examen final individual. 
- Las cátedras deberán tomar como máximo dos pruebas o trabajos equivalentes 

referidos a los trabajos prácticos realizados. 
- Serán requisitos indispensable para la aprobación final de la cursada: 

1) Haberse inscripto en la asignatura correspondiente en las fechas dispuestas 
por la Facultad de Arquitectura. 
2) Haber aprobado la cursada de la correlativa anterior. 
3) Cumplir de acuerdo a sus reglamentaciones con todos los Trabajos 
Prácticos programados por las cátedras. 
4) Contar con una asistencia mínima de 80% a las clases obligatorias. 
5) Aprobar todos los exámenes parciales, pruebas, trabajos equivalentes o 
recuperatorios establecidos. El alumno que haya aprobado la mitad de las 
pruebas y/o sus recuperatorios podrá rendir en carácter de última oportunidad, 
un recuperatorio en la época de noviembre que versará sobre el total de los 
trabajos prácticos dictados en el año. 
6) Asistir en las fechas establecidas al levantamiento de actas y aprobar un 
interrogatorio en los casos en que las cátedras lo consideren necesario. 
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