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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 
 

• Ejercitación del alumno en el estudio de la combinación de elementos 
estructurales para formar estructuras de complejidad creciente, con 
aplicaciones a edificios de pequeña, mediana y gran magnitud. 

• Ejercitación del alumno en el estudio de la combinación de elementos 
estructurales para casos particulares de edificios de gran altura y de 
grandes luces libres 

 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

• Estructuras de losas sin vigas 
• Estructuras de transición 
• Edificios sometidos a cargas horizontales - Acción mecánica del viento 

sobre las construcciones – Acciones sísmicas 
• Diseño estructural para edificios de altura importante – Elementos 

estructurales usuales 
• Estructuras de grandes luces de tracción pura – Estructuras colgantes – 

Estructuras de cables pretensados 
• Estructuras laminares (“cáscaras”) 
• Láminas plegadas 
• Láminas cilíndricas 
• Láminas de revolución 
• Estructuras regladas – Paraboloides hiperbólicos – Conoides 
• Estructuras membranales y neumáticas 

 
 
 
PROGRAMA ANALÍTICO 
 
Unidad 1.- Arcos. 
Factores condicionantes. Comportamiento estructural de los arcos. Pre 
dimensionado. 
Arcos pretensados. Esfuerzos en los apoyos. Materiales. Métodos constructivos. 
Nuevas aplicaciones de los arcos. 
 
Unidad 2.- Estructuras de entrepisos sin vigas. 
Se estudia en particular el hormigón armado como material estructural, así como el 
hormigón pos tesado como alternativa para entrepisos sin vigas. 
Se detallan los tipos estructurales, reconociendo su funcionamiento, definiendo sus 
dimensiones aproximadas, realizando verificaciones aproximadas y conociendo los 
procedimientos para las verificaciones exactas. Por último se definen los criterios de 
diseño. 
 
Unidad 3.- Acción del viento y de los sismos sobre las estructuras. 
Se realiza una descripción de la carga de viento definiendo su característica y la 
influencia sobre su valor de la localización de la obra, de las dimensiones de esta y 
del entorno. Se estudia el aspecto reglamentario. 
Se realiza el análisis de las cargas de sismo, definiendo su semejanza y diferencia 
con la carga de viento. Se estudia la influencia sobre la misma del lugar de 
emplazamiento de la obra y del tipo de obra. Se estudia el aspecto reglamentario. 
 



Unidad 4.- Estructuras de Edificios en altura frente a cargas horizontales y 
estructuras particulares. 
Considerando las estructuras frente a las cargas horizontales en los edificios en 
altura, tanto viento como sismo, se definen los criterios de diseño. 
En particular se estudian las estructuras aporticadas, con tabiques, con tubos 
calados, con tubos en tubos y con haz de tubos. Se reconoce el funcionamiento en 
cada caso y la eficiencia estructural. 
Se efectúa el análisis de las estructuras del remate de los edificios, en particular del 
tanque de agua. 
Como caso particular se estudian las estructuras de transición de los edificios en 
altura, se agrega como caso particular el estudio de las vigas Vierendel. 
 
Unidad 5.- Laminas Plegadas. 
Generación: relación con las estructuras llenas y alivianadas. Clasificación. Láminas 
diédricas. Características constructivas y geométricas. Tipos usuales de sección 
transversal. Posibilidades, ventajas e inconvenientes, campo de aplicación. 
Tímpanos, apoyos. Mecanismo estático-resistente: transmisión de cargas en 
dirección transversal y paralela a las aristas. Cálculo de solicitaciones, pre 
dimensionado. Láminas poliédricas. 
Características. Funcionamiento estructural. Cálculo de solicitaciones, pre 
dimensionado. 
. 
Unidad 6.- Laminas Cilíndricas. 
Generación, relación con las láminas plegadas. Comparación entre bóvedas en arco y 
láminas autoportantes. Aspectos geométricos y constructivos. Láminas simples, 
múltiples, continuas. Tipos de directriz: posibilidades, ventajas e inconvenientes, 
campo de relación de medidas: láminas largas, intermedias y cortas. Cálculo de 
solicitaciones, predimensionado. Estabilidad elástica. Perturbaciones flexionales. 
Tipos estructurales derivados: bóvedas ”por aristas” y “en rincón de claustro”. 
 
Unidad 7.- Laminas de Translación Sinclásticas. 
Generación. Análisis geométrico. Láminas de directriz circular, paraboloides elípticos. 
Relación con láminas cilíndricas y de revolución. Aspectos constructivos, campos de 
aplicación. Tímpanos, apoyos. Mecanismo estático-resistente. Cálculo de esfuerzos 
en los distintos sectores de la lámina predimensionado. Estabilidad elástica. 
 
Unidad 8.- Laminas de Revolución. 
Generación. Distintos tipos de directrices: cúpulas simples, compuestas, de ábside, 
sobre plantas poligonales, campo de aplicación. Aspectos constructivos. Mecanismo 
estático resistente: funcionamiento según meridianos y paralelos. Tipo e influencia de 
los apoyos. 
Cúpulas de hormigón armado y metálicas. Cálculo de solicitaciones en estado 
membranal, predimensionado. Estabilidad elástica. Perturbaciones y refuerzos de 
borde. 
Aberturas. 
 
Unidad 9.- Superficies Regladas. 
Paraboloides hiperbólicos. Análisis geométrico, características. Formas estructurales 
con bordes rectos y con bordes parabólicos. Cuadrantes básicos de lámina, 
estructuras formadas por distintas combinaciones. Posibilidades, ventajas e 
inconvenientes, campos de aplicación. Mecanismo estático resistente: Analogía 
según descomposición de cargas entre “arcos” y “cuerdas” equivalentes. Elementos 
de borde y de apoyo. Cálculo de solicitaciones, pre dimensionado. 
Hiperboloides de revolución, Conoides. Características geométricas. Campos de 
aplicación. 



 
Unidad 10.- Estructuras Colgantes. 
Descripción. Características geométricas y constructivas. Clasificación tentativa. 
Elementos constituyentes. Cables portantes, cables tensores, cerramientos, elemento 
de borde, apoyos, anclajes, fundaciones, etc. Cargas actuantes, combinaciones 
críticas según los tipos de estructuras. Cables empleados: materiales, características. 
Estructuras pesadas o rígidas. Con superficies planas: cables rectos, cables 
parabólicos. 
Con superficies cilíndricas. Con doble curvatura positiva: cables radiales, malla 
poligonal. 
Anillos de anclaje. 
Estructuras livianas o pre tensadas. Estructuras planas: vigas Jawerth. Con simple 
curvatura o cilíndricas: con cable tensor superior, intermedio, inferior. Redes de cable 
con doble curvatura: anticlásticas. Alternativas y aplicaciones propias de cada caso. 
Estructuras mixtas de cables y vigas: estabilización con peso propio y por pretensión. 
 
Unidad 11.- Membranas Tensadas. 
Superficies. Curvaturas de las mismas. Clasificación. Aplicaciones arquitectónicas. 
Tipologías. La pretensión. Vía geométrica. Vía tensional. Variantes de las formas 
simples: conoides asimétricos. Conoides lineales. Paraboloides hiperbólicos. 
Constructividad, detalles de amarres, apoyos, retenes. Materiales más usados. 
 
Unidad 12.- Estructuras Neumáticas. 
Descripción de las estructuras membranales. Características geométricas y 
constructivas. 
Mecanismo estático resistente: estado tensional. 
Estructuras neumáticas. Descripción. Posibilidades, ventajas e inconvenientes, 
campo de aplicación. Características constructivas. Materiales, accesos. Apoyos y 
fundaciones. 
Presión interior. Criterios de cálculo de solicitaciones, pre dimensionado. 
 
 
 
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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