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El siguiente trabajo pretende contribuir a través de una mirada 
arquitectónica, al actual cuesionamiento de los fundamentos y 
el papel de la universidad pública en América laina y más espe-
cíicamente en el caso nuestro país y de la UNLP, haciendo foco 
en sus consideraciones ideológicas, construcivas y tecnológicas y 
procurando la consolidación de las ideas arquitectónicas plantea-
das para el desarrollo del proyecto inal de carrera.
Este método de aprendizaje busca que el alumno logre empren-
der el camino que le permita consituir su propia consolidación 
en formación, a parir de la tutoría docente durante el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, asumiendo el rol de generar desde la 
labor proyectual, herramientas propias que consituyan las argu-
mentaciones necesarias para sostener conceptualmente el proce-
so realizado.
Entendiendo que el proyecto inal de carrera consiste en llevar a 
cabo un tema elegido independientemente por parte del alumno, 
como un acercamiento a la vida profesional, con el in de con-
solidar la integración de conocimientos especíicos de diferentes 
áreas disciplinares y abarcando aspectos teóricos, conceptuales, 
metodológicos, tecnológicos y construcivos para la realización de 
la tarea demandada. Se busca abordar el desarrollo del proyec-
to, desde una mirada amplia, global y totalizadora, incorporando 
aspectos históricos, culturales y urbanos, pasando por el acerca-
miento al siio, la toma de parido, la propuesta de ideas y la in-
vesigación del programa de necesidades; para luego llegar hasta 
la materialización de la idea.
Este trabajo, es el producto de un proceso de autoformación críi-
ca y creaiva abordada por el alumno, que consta en la búsqueda 
de información permanente, iniciación a la invesigación aplicada 
y experimentación innovadora. Experiencia que, completa el ciclo 
de formación de grado, mediante un trabajo síntesis en la modali-
dad de proyecto en relación a un tema especíico que dé solución 
a ediicios de uso público y programas mixtos en un contexto ur-
bano determinado. 
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 “En este marco se proponen aspectos rele-
vantes para una propuesta desde la disciplina  
arquitectónica que busque miigar los efectos 
de lo que deinimos como “perdida de relevan-
cia social del mundo universitario”1 , donde se 
evidencia el funcionamiento intrínseco de los 
sectores académicos, el desaprovechamiento 
del potencial formaivo interdisciplinario y una 
clara tendencia al desinanciamiento y el fomen-
to de la acividad privada.”

| Formación de sujetos y condiciones 
 socio-históricas

 
 El abordaje de la producción de conocimiento en el 
marco de las universidades lainoamericanas involucra el 
estudio no solo de las dinámicas actuales, sino también de 
aquellas que la moldearon a través de los años y cuya im-
portancia como motor de transformación social es irrefuta-
ble. 
 El siguiente trabajo pretende contribuir a través de 
una mirada arquitectónica, al actual cuesionamiento de los 
fundamentos y el papel de la universidad pública en Améri-
ca laina y más especíicamente en el caso nuestro país y de 
la UNLP. 
 El mismo se estructura en base a dos cuesiones tron-
cales en el proceso de producción de conocimiento: la raíz 
epistemológica y la de formación de sujetos socialmente 
paricipaivos.
 En este marco se proponen aspectos relevantes para 
una propuesta desde la disciplina  arquitectónica que bus-
que miigar los efectos de lo que deinimos como “perdida 
de relevancia social del mundo universitario”1 , donde se 
evidencia el funcionamiento intrínseco de los sectores aca-
démicos, el desaprovechamiento del potencial formaivo in-
terdisciplinario y una clara tendencia al desinanciamiento y 
el fomento de la acividad privada.

la posibilidad de una salida laboral, por encima de aquel 
ideal que concibe a la universidad pública como una insi-
tución surgida esencialmente del seno del pueblo y que por 
ende iene una responsabilidad social y cultural. Una “deu-
da” que solo puede ser saldada con la formación de profe-
sionales conscientes del carácter social de su instrucción.
 

“Tan es así que hoy por hoy es intelectual quien 

logra tener un “categoría” de ceriicación de 
calidad que, por otra parte, lo hace existente 

para el sistema educaivo, lo hace parte de un 
sistema de uso e intercambio; y, como premio 

a esta reducción, se otorga una paga adicional 
que aumenta la sensación de bienestar, en tan-

to aumenta las posibilidades de sostenerse, en 

la mayoría de los casos, en una clase media que 

medianamente aumenta o sosiene su poder ad-

quisiivo.”  (E.B. Quintar 2007)1

 Es un hecho que la primera de las pérdidas  de este 
proceso políico y económico es la de los espacios entendi-
dos en término de alojar acividades.
 Las universidades siempre han oiciado de nexo entre 
disintos actores de nuestra sociedad. De hecho podemos 
decir que es uno de los espacios de mayor interrelación que 
podemos encontrar. Sin embargo en la actualidad encon-
tramos que los espacios de relación, producción, y difusión 
ienen un valor de mercado y son considerados un bien de 
consumo. 

 El hecho de quitarle importancia al lugar donde se de-
sarrollan las acividades puede parecer algo insustancial, sin 
embargo su carga simbólica es enorme e impacta de mane-
ra directa en la manera en la educación publica es tenida en 
cuenta por la comunidad.

1- Estela Quintar, « Universidad, producción de co-
nocimiento y formación en América Laina », Revis-
ta Polis [En línea], 18 | 2007, Publicado el 23 julio 2012.

2- WeWork (oicialmente “ The We Company “) es una em-
presa estadounidense de bienes raíces comerciales que pro-
porciona espacios de trabajo comparidos y servicios de 
comunicación para nuevas empresas o  emprendedores. 
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Como bien lo explica la doctora en antropología social Es-
tela. B. Quintar en su arículo “Universidad, producción de 
conocimiento y formación en América Laina”  los siguientes 
aspectos deinen la coyuntura universitaria actual:

1. La ruptura del lazo social como “marca registrada” de las 
actuales políicas en educación superior.

2. La pérdida de relevancia social del mundo universitario, o 
la desconiguración de las signiicaciones sociales de la Uni-
versidad en el imaginario social.

Quizás el más visible de los problemas que atraviesan hoy 
las universidades lainoamericanas es el someimiento de 
las condiciones formaivas a las necesidades del mercado, 
cuesión que muchas veces (lejos de ser condenado) es 
jusiicado por todos nosotros. Existe una lógica que gra-
dualmente interviene para tensionar el desplazamiento de 
acividades al ámbito privado y la consecuente pérdida de 
injerencia universitaria. 
 
Podemos reconocer que las prácicas, relaciones y modos 
de pensar y actuar están claramente dirigidas a cuidar los 
intereses pariculares, donde lo educaivo se ve reducido a

Docentes marchando frente al congreso en el marco de los ajustes iscal para acelerar el auxi-
lio del FMI. Sepiembre 2018.   

Es un hecho que la formación es un proceso propio del co-
nocimiento, y por ende, los sujetos suscepibles de ser for-
mados son aquellos que posteriormente lo  impulsan. En 
otras palabras, el sujeto social es el objeivo, el impulsor y el 
intérprete de la producción de conocimiento.
En este enfoque podemos emprender el estudio de las di-
námicas universitarias actuales, entender bajo qué condi-
ciones socio- históricas se está dando y cuál es el papel del 
sujeto en ella.

We Work, Buenos Aires. “Se trata de hacer y construir comunidad, y de interactuar con ella” 
airmaba su director durante la inauguracion del primer ediicio en la capital argenina. Publi-
cado por revista FORBES ARGENTINA.Mayo 2017.
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 Es también un hecho que la gradual pérdida de los 
mencionados espacios de intercambio iene un signiicado 
disinto en el marco de la sociedad universitaria argenina, 
por ello a coninuación intentaremos argumentar esta air-
mación deiniendo dos hechos o procesos que a grandes 
rasgos coniguraron este presente histórico: 
 
 El primero e históricamente más relevante es sin du-
das la úlima dictadura cívico-militar entre los años 1976 y 
1982. Y el segundo es el llamado consenso de Washington 
(O la dictadura económica).
 
 La historia reciente de nuestro país estuvo signada por 
el llamado “proceso de reorganización nacional”. Este tuvo 
como resultado relacional más percepible una reconigura-
ción de las prácicas y modos de interactuar. Y es aquí don-
de vamos a centrar nuestro análisis dado que consideramos 
como eje de la producción de conocimiento a la interacción 
entre los disintos intérpretes de nuestra sociedad,  y mucho 
más aun entre aquellos que de una forma u otra consituyen 
parte del mundo académico o universitario. Esta irrupción 
que limito la libertad de expresión y pensamiento tuvo su 
componente arquitectónica muy marcada, dado que se bus-
caba ejercer un control absoluto sobre el peligro que signii-
caba la universidad como catalizadora de procesos sociales 
e ideológicos. Esto derivo en la restricción de los espacios de 
uso público, los espacios de intercambio, aquellos espacios 
que por naturaleza fueron pensados para fomentar la diver-
sidad. En contraparte fueron reemplazados por espacios de 
uso especíico, impersonal, segregado y suscepible de ser 
controlado.
 
 Podríamos pensar que con el paso de los años y el 
retorno de la democracia exisió una reestructuración y en 
consecuencia un proceso donde se revirieron las conse-
cuencias espaciales de la dictadura, sin embargo por disin-
tas razones esto no se dio de manera sistemáica sino que

se redujo a una serie de intervenciones que si bien hacen 
visible la problemáica, no proporcionan una solución al de-
terioro progresivo que esto signiica.

 Debemos destacar el caso del Espiral de la FAU, don-
de este concepto está implícito en la propia intervención, 
escapando de los clásicos ejemplos de memorial y buscan-
do generar un lugar de encuentro, de “memoria aciva”, en 
donde no se reduce su impronta a ser contemplado sino que 

se plantea principalmente como un espacio de uso.

 Entonces estamos en condiciones de decir que el de-
terioro espacial de las universidades era evidente a media-
dos de la década de 1980, sin embargo exisió otro hecho 
que planteamos como fundamental para entender el pano-
rama  actual, hablamos del consenso de Washington.

 Este conjunto de medidas económicas de corte neo-
liberal fueron aplicadas a parir de los años ochenta para 
hacer frente a la crisis económica que durante la década 

“Los efectos del Consenso de Washington con-

inúan delimitando y zoologizando nuestra vida 
coidiana, con lo que recién ahora comenzamos 
a comprender como “recreados estatutos” en la 

estructura de exclusión/inclusión social: el mon-

taje de la “calidad”, determinada por la eicien-

cia, la eicacia y la producividad. Y el sistema 
educaivo – cada vez más parecido a la empresa 
– se reestructura, y nosotros con él, en esta ac-

tualización del orden dominante.” (E. B. Quintar 
2007)

4- La EPISTEMOLOGÍA  es  la rama de la ilosoía que es-
tudia el conocimiento. se ocupa de la naturaleza del co-
nocimiento, de su posibilidad, alcance y base general.

| La universidad y el imaginario social

Primer Premio del Concurso “Memoria, Recuerdo y Compromiso” organizado por la Red de 
Ex Alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La 
Plata, en memoria de alumnos, docentes y no docentes desaparecidos, asesinados y muer-
tos en el exilio de la triple “A” y durante la dictadura militar desde 1976 hasta 1983. 

Si bien estas lógicas no reieren de manera directa a nuestras 
universidades ya que los espacios de co-working se funda-
mentan en un segmento del mercado que excede al común 
de los estudiantes y apunta a las pequeñas empresas que 
en busca de oportunidades de crecimiento se establecen en 
áreas de conecividad y provisión de servicios, la realidad 
es que su acción se suma a la de aquellos capitales privados 
que constantemente aumentan su paricipación en el área 
educaiva, generando un desgaste progresivo.
 
 Este proceso comienza con la captación de los pro-
fesionales cuya inserción en el mercado laboral está direc-
tamente relacionadas con sus precarias  condiciones de 
contratación mas que sus capacidades y posibilidades de 
crecimiento, y coninua con el establecimiento de ciertas 
“demandas“, que rebasan las posibilidades del ámbito pu-
blico.

 

De esta manera existen una serie de caracterísicas espa-
ciales que van tomando forma de la mano de las dinámicas 
socio-políicas y que mayormente concurren en la perdida 
de los espacios de intercambio tanto académicos como tam-
bién de difusión. Asimismo vemos como las propuestas pri-
vadas en torno a la provisión de recursos y servicios para el 
desarrollo de pequeños emprendimiento mayormente im-
pulsados por recién graduados, y a la generación de espa-
cios de uso interdisciplinario cobran fuerza para consituirse 
actualmente como un segmento empresarial global con un 
crecimiento exponencial en los úlimos 20 años. 
Podemos deinir entonces que las universidades por sobre 
cualquier otra insitución en las sociedades lainoameri-
canas, fueron y son un espacio irrenunciable para generar 
prácicas insituyentes de resigniicación del imaginario so-
cial3

3- EL IMAGINARIO SOCIAL es un concepto creado por Cor-
nelius Castoriadis, usado en ciencias sociales para desig-
nar las representaciones sociales encarnadas en sus insitu-
ciones. El concepto se usa habitualmente como sinónimo de 
mentalidad, cosmovisión, conciencia coleciva o ideología.

anterior había tomado por sorpresa a los grandes capitales 
inancieros principalmenteestadounidenses  y que también 
fue implementado como una salida sugerida por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a 
los países del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda 
externa.

 En términos generales, el consenso planteo un con-
junto de políicas tendientes a reducir el déicit en el gasto 
público mediante la reducción del mismo, la privaización 
de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los 
mercados de capitales a nivel internacional, y la desregula-
ción de los mercados laborales internos. La acogida casi ins-
tantánea de estas medidas tuvo como resultante un estalli-
do social muy signiicaivo dos décadas después y la pérdida 
casi total de las ya mencionadas signiicaciones sociales de 
la Universidad en el imaginario social.

Las implicancias de estos procesos al día de hoy son varia-
dos y muy marcados. La universidad ha transmutado hacia 
un ámbito aún necesario para la movilidad social pero cada 
vez más excluyente, aunque sin dudas las respuestas más 
elocuentes se generan de la mano del análisis epistemológi-
co4 de nuestras universidades. 
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| Raiz epistemológica

 Es un hecho que el abordaje interdisciplinario de la 
producción de conocimiento  representa una ventaja con 
respecto al orden posiivista5 dominante en el sistema edu-
caivo y por ende el pensar en espacios que propicien su 
desarrollo es imprescindible en la construcción de una uni-
versidad consciente de su historia y consecuente con los 
iempos y las necesidades actuales.
 

 “Este modo de comprender lo epistémico, im-

plica darle un giro a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje y también a los de producción de 
conocimiento sistemaizado en los espacios de 
formación del sujeto. También es imprescindi-
ble como instrumental  para decodiicar  nue-

vos acontecimientos y procesos en un mundo en 
constante movimiento, cada vez más diícil de 
abarcar” (E.B.Quintar 2007)

De esta manera detectamos la necesidad de establecer un 
espacio dependiente de la UNLP que propicie el trabajo in-
terdisciplinario como instrumento fundamental para el 

5- POSITIVISMO: Teoría ilosóica que conside-
ra que el único medio de conocimiento es la experien-
cia comprobada o veriicada a través de los senidos.

“Convivimos coidianamente con un esquema 
de formación técnico, cada vez más lejos de 
una perspeciva críica que busca compren-
der la realidad que nos atraviesa. De hecho 
la propia interpretación de la realidad estuvo 
someida a un cambio de paradigma, donde 
dada su complejidad se dispuso que su estu-
dio e intervención requería de la paricipa-
ción de diversas disciplinas y de la producción 
de conocimientos conjunta.”

desarrollo de la enseñanza a nivel universitario, que facili-
te la inserción de los conocimientos y jóvenes profesionales 
en el mercado con una mirada orientada a la construcción 
coleciva y lejos de los intereses personales o corporaivos 
y que estreche sus lazos con la comunidad mediante la difu-
sión de sus contenidos.  

OBJETIVOS DEL TRABAJO:  Propiciar la producción de co-
nocimiento mediante el trabajo interdisciplinario, insertar 
los contenidos en el ámbito empresarial y difundir dichos 
contenidos en la comunidad.

LINEAS DE ACCION: 

PRODUCCIÓN: 
-Brindar un espacio idóneo para el desarrollo de trabajos de 
invesigación.
-Propiciar el encuentro y el trabajo colaboraivo.

INSERCIÓN:
-Aportar recursos y servicios para el desarrollo de empren-
dimientos.
-Oiciar de nexo con posibles líneas de inanciamiento.

DIFUSIÓN:
-Ofrecer espacios de difusión accesibles a la totalidad de la 
comunidad.

PROGRAMA: Total de m2 cubiertos:                                                        7401m2

 INVESTIGACIÓN / ÁREAS DE CO-WORKING                               (34%)2516m2  
-Hall  intermedio                                                                                                                    
-Gabinetes de invesigación                                                                                               
-Área de trabajo colaboraivo                                                                                          
-Aula mulipropósito                                                                                                              
-Sala de reuniones                                                                                                                  
-Oice / Esparcimiento                                                                                                       
-Sanitarios públicos / Discapacitados    

OFICINAS PRE-INCUBACIÓN DE EMPRESAS:                              (18%) 1332m2

-Hall  intermedio                                                                                                                    
-Incubadoras (25 x 20m2)                                                                                                  
-Área de sistemas                                                                                                                   
-Aula mulipropósito                                                                                                              
-Sala de reuniones                                                                                                                  
-Oice / Esparcimiento                                                                                                       
-Sanitarios públicos / Discapacitados   

AUDITORIO (Para 300 personas)                                                 (15%) 1110m2

SALAS DE EXPOSICIÓN
 
ADMINISTRACIÓN:                                                                            (8%)  593m2                                                                    
-Hall de acceso principal                                                                         
-Atención al público                                                                                                            
-Sala de reuniones                                                                                                                
-Oice / Esparcimiento                                                                                                
-Sanitarios públicos / Discapacitados                                                                                
-Área técnica / Control de acceso y seguridad                                                                 

CAFETERÍA / SALÓN COMEDOR   
SERVICIOS                                                                                            (11%)815m2

CIRCULACIONES                                                                              (14%) 1036m2

Programa de necesidades  |

 Es necesario, antes de coninuar, deinir nuestra mira-
da sobre la epistemología en terminos actuales. 
 A pesar de que muchos de los autores distan de con-
sensuar una deinición precisa de la misma, ni ienen siquie-
ra un acuerdo sobre el carácter de la propia disciplina, sí 
puede decirse de modo aproximaivo que epistemología es 
la ciencia que trata de conocer la naturaleza del conocimien-
to humano, en sus principios reales y en su funcionamiento 
real, los ipos o clases de conocimiento y los caminos o mé-
todos que pueden conducir a su realización.

 El cuesionamiento del rol de nuestras universidades 
iene una raíz epistemológica muy marcada y quizás sea este 
uno de los grandes problemas estructurales que moivan 
este trabajo. 
 Convivimos coidianamente con un esquema de for-
mación técnico, cada vez más lejos de una perspeciva críi-
ca que busca comprender la realidad que nos atraviesa. De 
hecho la propia interpretación de la realidad estuvo somei-
da a un cambio de paradigma (principalmente a parir de i-
nales del siglo pasado) donde dada su complejidad se dispu-
so que su estudio e intervención requería de la paricipación 
de diversas disciplinas y de la producción de conocimientos 
conjunta.
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“La elección del siio de implantación en todo 
proyecto previsto para generar determinadas 
tendencias colecivas es una cuesión paricu-
larmente importante. La misma debe relejar 
las intenciones proyectuales a escala urba-
na y plantear consecuentemente un modelo 
de ciudad mediante la adición de una parte 
autónoma pero solidaria formal y funcional-
mente con el conjunto. Esta lógica funcional 
se acentúa si el ediicio en cuesión es de ca-
rácter público, donde el proyecista debe asu-
mir la responsabilidad de aricular los llama-
dos Sucesos urbanos, es decir, dar marco a las 
manifestaciones de la cultura urbana.”

| Región del Gran La Plata  
 Si bien la elección de la ciudad de La Plata como lugar 
de implantación resulto una decisión inequívoca por tratar-
se de un ediicio pensado para ser inanciado y gesionado 
por la UNLP, la locación puntual del mismo exige una serie 
de análisis que nos permitan el desarrollo adecuado del mis-
mo.
 En la primera aproximación a la Región del gran La 
Plata (GLP) la podemos localizar como el extremo sur de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). Si bien los 
procesos de metropolizacion se dan de manera coninua y 
resulta diícil su delimitación por tratarse de territorios alta-
mente inestables, es un hecho que el GLP ya no puede ser 
considerado fuera de las dinámicas de la RMBA: La existen-
cia de vías conecivas jerárquicas como la Autopista Bs. As/
La Plata, o la presencia del Ferrocarril Roca (Que transporta 
aprox. 387.500 personas al mes hacia la 

estación Plaza Consitución), la red económica y produciva 
puesta en evidencia principalmente en las infraestructuras 
portuarias e industriales, la matriz  ambiental en la que con-
luyen la presencia de cuencas hidrográicas y problemái-
cas comunes tales como la presencia de humedales ame-
nazados por el crecimiento desmedido y espontaneo de la 
mancha urbana, la convivencia en cuanto a los procesos ad-
ministraivos e interjurisdiccionales, la raíz cultural y educa-
cional estrechamente ligada, etc. 
Más puntualmente podemos establecer la centralidad de la 
ciudad de La plata en el trinomio conformado en conjunto 
con las ciudades de Berisso y Ensenada y también como 
oicia de eje en relación con el interior de la provincia, sien-
do la receptora de gran parte de los migrantes atraídos por 
las posibilidades laborales y la presencia de la universidad. 

Localización de los ediicios pertenecientes a la UNLP 
en la ciudad de la plata. Se destaca la presencia del polo 
cieníico - tecnológico “Bosque Este” con  40 unida-
des de invesigación y mas de 2000 invesigadores acivos.

Casco urbano de La Plata  |
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Relación de la ciudad de La Plata con Capital federal, Ciudades de 
Ensenada y Berisso e interior de la provincia de Buenos Aires.
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 En una escala urbana y a parir de la observación de 
los ediicios pertenecientes a la UNLP en la ciudad de La Pla-
ta, podemos obtener las primeras conclusiones que servirán 
de insumo para  la posterior elección del siio. En primer lu-
gar se detecta cierta aleatoriedad en la distribución, aunque 
podemos determinar que la zona noreste del casco urbano 
(y más precisamente la zona Bosque Este6) es la que nuclea 
la mayor canidad de ediicios. Con respecto a esto creo ne-
cesario acotar dos cuesiones. La primera reiere al hecho 
de que la zona del paseo del bosque es el espacio verde por 
excelencia de la ciudad, previsto desde su fundación y cuyo 
aporte no solo alude a la calidad de vida y ambiental sino 
también a un rasgo idenitario ineludible para aquellos que 
intentamos entender sus dinámicas, de modo que debería-
mos plantearnos si reducir aún más la supericie ya diezma-
da del bosque es una opción viable.
La segunda de las cuesiones reiere al funcionamiento de 
los ediicios en relación con su función social.

 Como sabemos, más allá de que la ciudad de La Plata 
es la capital y sede administraiva de la provincia de Buenos 
Aires, la UNLP es sin dudas su insitución más representaiva 
y aquella que aporta sus rasgos más signiicaivos. Sin em-
bargo este agrupamiento al que referimos anteriormente 
genera un funcionamiento tendiente a lo autónomo, donde 
la universidad reduce su radio de acción a la comunidad aca-
démica dando como resultado una pérdida o debilitamiento 
de la función social universitaria.

 De este modo podemos airmar que la conecividad 
(Vial, tanto de transporte público o paricular, como peato-
nal), la centralidad entendida como la intersección de las 
polaridades, el potencial de desarrollo, y las caracterísicas 
pariculares que otorguen mayores posibilidades expresivas 
y de enriquecimiento proyectual, son aquellas condiciones 
fundamentales para la elección del siio.  

6- Polo Cieníico Tecnológico del Bosque: Se trata de un centro 
de referencia que reúne la mayor concentración de unidades de 
invesigación cieníica, tecnológica, de extensión y transferen-
cia del país. El complejo está ubicado en el triángulo que dibu-
jan la avenida 60 a 66; entre el boulevard 120 y la diagonal 113. 

Sector urbano paricularizado  |

EJE FUNDACIONAL

CALLE 58

PLAZA MORENO PLAZA SAN MARTíN

PLAZA JUAN MANUEL
 DE ROSAS

PLAZA DARDO ROCHA
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| Sector urbano paricularizado

El lote esta inscripto en el cuadrante comprendido entre las avenidas 7, avenida 13, avenida 60 y el eje 
fundacional de la ciudad. Asimismo, esta conectado de forma directa con las plazas Moreno y Rocha a 
traves de Diagonal 73. La zona esta clasiicada como UC1 por el código de ordenamiento urbano, siendo la 
categoría con mayores posibilidades de crecimiento en todos los indicadores.
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| Lote seleccionado

Forma irregular y posibilidad de salida tanta a Diagonal 73 como asi 
también a Calle 10.

Preponderancia de frente hacia Diagonal 73 por Jerarquia de la via de 
circulación, medida del frente y asoleamiento favorable.

Presencia y disposición de las medianeras en el lote.

Lote seleccionado  | 
 El lote está ubicado en la manzana triangular com-
prendida entre Diagonal 73, una de las dos diagonales ma-
yores del trazado de la ciudad, Calle 10 y Calle 58. A tres 
cuadras de Plaza Moreno y  dos de Plaza Rocha, en una zona 
donde se conjuga el uso residencial de baja y gran escala (El 
primero representado por casas bajas mayormente aniguas 
y el segundo por grandes ediicios residenciales modernos, 
apoyados por el actual código de ordenamiento urbano que 
prevé para la zona hasta 14 niveles) y el uso comercial, ge-
nerando un peril urbano muy irregular.
 Podemos deinir tres caracterísicas principales del 
lote y el sector que en relación con las necesidades progra-
máicas inluyen de manera directa en la toma de parido y 
jusiican las decisiones generales de proyecto:

LA FORMA IRREGULAR: Es una condición importante dado 
que el ediicio debe garanizar un armado correcto de los 
espacios servidos y de servicio, fundamentalmente en el 
caso de aquellos programas que requieren un a disposición 
secuencial. También es deseable la conformación de un vo-
lumen regular desde el punto de vista estructural de modo 
que los esfuerzos y las cargas se distribuyan de forma uni-
forme. 

PASANTE: El hecho de que el lote posea salida a dos calles y 
que el ediicio a implantar sea de carácter público implica el 
aprovechamiento de dicha condición como insumo funda-
mental de proyecto.  En ese caso es necesario establecer las 
caracterísicas propias de las dos vías a comunicar y la mejor 
manera de materializarlo.

LA PRESENCIA DE MÚLTIPLES Y EXTENSAS MEDIANERAS: El 
lote cuenta con 120 metros lineales de medianeras. Esto 
sumado a la baja escala de las construcciones linderas y la 
posibilidad remota de crecimiento a corto y mediano plazo 
propician la uilización de recursos que garanicen la correc-
ta venilación e iluminación de aquellos espacios que así lo 
requieran.
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| Forma y Diseño
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Disposición de la cinta de forma perimetral, liberando el lote sobre 
Diagonal 73 proponiendo un espacio contenido público y recompo-
niendo la linea municipal sobre Calle 10.

Generación de un reiro sobre medianera donde la construcción 
lindera cuenta con menos posibilidades de crecer en un corto o me-
diano plazo para favorecer la ariculación del ediicio en la manzana y 
aminorar el impacto.

Apertura de la pasante para sostener la condición del lote y potenciar 
la posibilidad de uso.

Disposición del volumen del auditorio como hito del proyecto y como 
apoyo para el equipamiento del espacio público.

Reconocimiento del segmento de la cinta ubicado sobre calle 10 
como fundamental para regular la conecividad dentro del ediicio 
tanto en planta como en corte.

Decisión de disponer la circulación de la cinta en el perímetro inte-
rior, balconeando al paio y por ende ubicar los locales de uso sobre 
las medianeras (Necesidad de establecer un sistema alternaivo de 
iluminación y venilación)

Determinación formal | La determinación formal del proyecto estuvo orientada 
a cubrir las medianeras como medida principal para sobrelle-
var las condiciones negaivas que las mismas generan en los 
espacios urbanos. Si bien se consideraron otras opciones de 
tratamiento de los límites para miigar los efectos adversos, es 
una realidad que las ciudades en general y mas puntualmente 
los sectores urbanos con las caracterísicas del elegido están 
en coninuo cambio, y la solución debía contemplar la posibili-
dad de crecimiento de las construcciones linderas. Al cubrir los 
mismos con una “cinta perimetral“y generar un espacio con-
tenido  se reemplazan las medianeras por fachadas tratadas 
adecuadamente para ofrecer al espacio la escala y la materia-
lidad apropiada para favorecer el desarrollo de acividades.
 
 Simultáneamente, la cinta como elemento formal me 
permiió el armado en secuencia de locales atravesados por 
una circulación que rodea al ya mencionado espacio central. 
Esto resuelve estructuralmente la distribución del ediicio con 
respecto a todos aquellos espacios de pequeñas y medianas 
supericies, postergando la resolución del paquete programá-
ico grande (auditorio) que posteriormente fue uilizado como 
elemento formal disinivo en una posición central del lote, 
brindando espacios  semicubiertos de uso público o semipu-
blico.
 
 Finalmente y luego de evaluar varias posibilidades se 
opto por mantener una pasante publica que permita atravesar 
el lote de manera libre. Esta decisión implica múliples regis-
tros dentro del proyecto. El primero es el conceptual, ya que 
al tratarse de un ediicio público es una declaración de inten-
ciones con respecto a un ipo de espacio cada vez más esca-
so en nuestras ciudades. El segundo es el programáico, dado 
que oicia de límite permiiendo el funcionamiento autónomo 
de un sector del ediicio en planta baja. Finalmente también 
funciona como maniiesto de las posibilidades que otorga un 
trazado como el de La Plata en su parcelamiento, sobre todo 
en sectores atravesados por diagonales, donde la presencia de 
manzanas irregulares son un rasgo disinivo y paricular de la 
misma.
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 Sector administraivo - 1
Paios de venilación e iluminación - 2

 Cafetería - 3
 Pasante publica permanente - 4

Hall de acceso principal - 5
Pasante ocasional  - 6

(Posibilidad de cerrarse)
 Aniteatro publico - 7
 Podio de equipamiento - 8

 (Plaza pública)
Espacio de trabajo colaboraivo  - 9

(Puestos de trabajo)
Hall de acceso secundario - 10  

Posicion del observador                   
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 Terraza de expansión - 1
(SUM)

Paios de venilación e iluminación - 2
 Salas de reuniones - 3
 SUM - 4

Foyer auditorio - 5
Auditorio - 6

 Deposito - 7
 Sector administraivo - 8

(Control y seguridad)
Espacio de trabajo colaboraivo  - 9

(Puestos de trabajo)

Posicion del observador                   
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Paios de venilación e iluminación - 1
Incubadoras de empresas - 2

 Salas de reuniones - 3
Laboratorios de usos muliples - 4

Deposito - 5
Sector administraivo - 6

Espacio de trabajo colaboraivo - 7
(Puestos de trabajo)

 

Posicion del observador 
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Paios de venilación e iluminación - 1
Incubadoras de empresas - 2

 Salas de reuniones - 3
Biblioteca - 4

Terraza - 5
Sector administraivo - 6

Espacio de trabajo colaboraivo - 7
(Puestos de trabajo)

 

Posicion del observador 
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Lote con salida a Diagonal 73 (85,10 Mts) y 
Calle 10 (52,00 Mts) .

Manzana comprendida entre las calles 10, 
calle 58 y Diagonal 73.

U/C1 (Area urbana zona central 1 (Segun 
codigo de ordenamiento territorial y usos 

del suelo)
Supericie total del lote:3465,74 m2

 
       Posicion del observador          
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Libreria - 1
Sala de maquinas - 2

Deposito - 3
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| Elementos estructurales

Disposición de la cinta perimetral y el auditorio dentro del lote.

Supericie a cubrir mediante la uilización de la grilla reiculada.

Uilización de un modulo principal (A) de 6 metros que reiere a la 
necesidad espacial programáica en conjunción con el funcionamien-
to ópimo del sistema estructural. 

Repeición del modulo A girado 45 grados para tomar la geometría 
del lote y de esta forma mantener el ritmo estructural constante en 
el perímetro del paio.

Uilización de un modulo secundario (B) de 4,35 metros que oicia de 
nexo entre las dos geometrías del lote.

Uilización del trazado generado por los disintos módulos en la 
supericie del lote para el diseño de la grilla reiculada y del equipa-
miento del espacio central.

 El proyecto esta consituido por tres áreas estruc-
turales que mediante la evaluación de las condiciones 
espaciales que se deben suplir y la disponibilidad de tec-
nologías y materiales, con las que contamos en nuestro 
medio, fueron considerados como soluciones idóneas.
 La primera de ellas es la cinta contenedora que da 
marco a todas las acividades de trabajo colaboraivo in-
cubadoras de empresas, laboratorios de usos múliples, 
salas de reuniones y exposición, etc.
 Las necesidades espaciales propias de estos espa-
cios implican la secuencialización y la disposición de múl-
iples espacios con la posibilidad de ser segmentados o 
ampliados. Esto se resuelve mediante la uilización de un 
sistema tradicional de losas, columnas y vigas de hormi-
gón armado, cuyas luces mayores son de 6 metros, dado 
que se dispone el sector del programa con mayores ne-
cesidades en cuanto a la cobertura de luces libres en un 
volumen aparte.
 En segundo lugar se opto por resolver el uso de 
mayor conluencia de personas (y por ende aquel con 
mayores requerimientos técnicos) en una pieza estructu-
ral independiente. En este caso se opto por un volumen 
de hormigón armado de forma tubular que conforma la 
forma básica del auditorio. Con una capacidad de aproxi-
madamente 3500 metros cúbicos, esta materializado me-
diante una lamina de hormigón reforzada mediante ner-
vios que dan soporte facilitando el postesado y evitan el 
punzonado de sus cuatro apoyos puntuales, que lo elevan 
3 metros sobre el nivel de piso del paio central.
 Por úlimo se opto por la uilización de una grilla 
reiculada de acero de dos napas y tres direcciones para la 
cobertura del paio central, cuyas luces mayores rondan 
los 30 metros.
 Se encuentra consituida por tubulares de acero de 
8 pulgadas unidos mediante un sistema Mero y apoyado 
en la totalidad de su perímetro con la uilización de una 
viga de borde de hormigón armado sostenida por una co-
lumnata que delimita el espacio del paio.
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Planta primer piso:
Predimencionado:
Columnas:     Base cuadrada 0,30 x 0,30 m
                        Base circular    0,30 m diametro

Vigas:              0,30 x 0,50 m (Caso mas solicitado)

Espesor de losa  promedio: 0,15 m

Cálculo:          Cuanía 2
                        Hormigón H21
                        Condiciones de apoyo aplicadas a   
                        cada caso.

Fundación:    Bases aislada o corridas dependien
                        do del agrupamiento.

Compresibilidad esimada del suelo:
                        1,5 kg/cm2 a 4 metros bajo el cero.
                        

 La estructura del auditorio está resuelta con un volu-
men de hormigón  que arroja una forma tubular y que poste-
riormente es reforzada con una serie de nervios cuya dispo-
sición puede variar en función de los esfuerzos a los que esté 
sometida la misma.
 Los propios nervios son más frecuentes en la zona de 
los apoyos para evitar el posible punzonado de las columnas 
de hormigón que lo sostienen. Estos mismos conforman una 
serie de “anillos“que constituyen la forma básica de la sala re-
solviendo posteriormente mediante la utilización de elemen-
tos acústicamente adecuados los revestimientos y cerramien-
tos.

 Los apoyos de sección rectangular estan colocado de 
forma excenta del perímetro, disponiendo voladizos en sus 
extremos y reforzando visualmente la geometría general.

LAS MEDIDAS GENERALES DE LA ESTRUCTURA SON:
 
 Espesor de la losa: 0,30 m
 Espesor y ancho de los nervios: o,40 x 0,60 m
 Tamaño de apoyos: 0,80 x 3,00 m
 Cantidad de apoyos: 4
 Luces entre apoyos: Mayor: 16,30 m
                                              Menor: 12 m
 

*  APOYOS PUNTUALES

*  LOSA DE HORMIGON

*  VOLUMEN DEL AUDITORIO

*  NERVIOS DE REFUERZO

Volumen de hormigon  |
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Grilla reticulada:  
 
 Se trata de una estructura formada por barras, cuya 
disposición y conexión permite una adecuada distribución 
de las solicitaciones y un funcionamiento tridimensional, 
esto le proporciona una ventaja por sobre otras opciones a la 
hora de cubrir grandes luces.  
 Las uniones se realizan en los nudos mediante el sis-
tema Mero (uno de varios sistemas patentados para vincular 
las barras en un sistema tridimensional) los cuales deberán 
ser considerados como articulaciones para evitar que las ba-
rras que a ellos concurren desarrollen lexión.
 En este caso se utiliza una grilla plana de dos napas, 
una superior y otra inferior, separada por una altura cuya 
medida fue predimensionada según la siguiente expresión: 
L/30 a L/40.
 Ventajas de utilizar este sistema: Rapidez de fabrica-
ción, liviandad, posibilidad de cubrir hasta 100 metros de luz 
sin apoyos y mayor resistencia al colapso.

ES
TR

U
C

TU
R

A
 D

EL
 A

U
D

IT
O

R
IO

|4
4

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 G
R

IL
LA

 R
E

T
IC

U
LA

D
A

       |4
5

LAS MEDIDAS GENERALES DE LA ESTRUCTURA SON:
 
 Espesor de la grilla: 1,50m
 Sección de las barras de acero: 8 pulgadas
 Tamaño de apoyos: 0,6 x 0,30 m viga de borde
 Cantidad de apoyos: Perimetral
 Luces entre apoyos: Mayor: 30 m
                                              Menor: 24 m
 

| Proceso de hormigonado

 Dada la forma general simple del audito-
rio y sus dimensiones relaivamente acotadas, el 
encofrado no reviste mayores complejidades.
En el caso de la cara inferior de la losa baja, 
se uiliza un sistema de encofrado modular o 
normalizado. La terminación exterior no es una 
condicionante ya que se prevé un revesimiento 
posterior.
 De la losa inferior se disponen los en-
cofrados laterales que dan la forma básica del 
volumen (en este caso de tablas de 10 cm) que 
posteriormente son hormigonados en franjas 
horizontales de 2 metros de altura.
 Para la losa superior se uiliza un sistema 
de encofrado para losas con vigas que permite 
una disposición libre de las mismas de forma po-
ligonal o solapada y un apuntalamiento interior 
seguro.
 Todas las supericies son tratadas neta-
mente en función de su resistencia estructural 
ya que tanto interior como exteriormente se 
proyecta cubrirlas tanto con paneles acúsicos en 
el caso de la sala propiamente dicha, como con 
acero corten en el exterior.

Posteriormente se realiza el postesado de las 
losas en dos direcciones.

FUNDACIONES: 4 apoyos puntuales con cabeza-
les de 5m x 2,5m x 1 m y cuatro pilotes de 0,5 m 
de diámetro que penetran a 7 metros de profun-
didad. 

Cobertura de grandes luces  |

APOYO PERIMETRAL

LUZ DE CÁLCULO (30 METROS)



LA UNIVERSIDAD COMO PRODUCTORA DE CONOCIMIENTO | MATÍAS EDUARDO MANDARINO

47
|E

NV
OL

VE
NT

ES



48 49

ORIENTACIONES:

RÉGIMEN DE LLUVIAS:

La ciudad de La Plata presenta una canidad signiicaiva de 
lluvias anuales con los valores que se detallan en el cuadro 
explicaivo, de modo que se debera prevér un sistema de 
desagües pluviales adecuados para recibir grandes canida-
des de agua en cortos periodos de iempo.
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LA PLATA – ZONA III, SUBZONA IIIB 
TEMPLADA CÁLIDA

 Los veranos son relaivamente calurosos y presentan 
temperaturas medias comprendidas entre 20 °c y 26 °c, con 
máximas medias mayores que 30°c, sólo en la faja de exten-
sión este-oeste. 
 El invierno no es muy frío y presenta valores medios 
de temperatura comprendidos entre 8°c y 12°c, y valores 
mínimos que rara vez son menores que 0 °c.
 Las presiones parciales de vapor de agua son bajas 
durante todo el año, con valores máximos en verano que no 
superan, en promedio, los 1 870 pa (14 mm hg). 

 En general, en esta zona se ienen inviernos relaiva-
mente benignos, con veranos no muy calurosos. se subdivi-
de en dos
subzonas: a y b, en función de las amplitudes térmicas.
 Subzona IIIa: amplitudes térmicas mayores que 14 °c. 
 Subzona IIIb: amplitudes térmicas menores que 14 °c. 

| Zoniicación segun IRAM 11603 RECOMENDACIONES GENERALES DE DISEÑO
 
 Las normas IRAM establecen una serie de recomenda-
ciones orientadas no solo a la proteccion de las ediicaciones 
de las condiciones climaicas negaivas, sino tambien al apro-
vechamiento de los recursos y establece consideraciones par-
iculares para las areas urbanas densamente pobladas.
 
 La zona se caracteriza por amplitudes térmicas interme-
dias, por lo que mas alla de no ser estrictamente necesario, es 
aconsejable el uso de viviendas agrupadas y de todos los ele-
mentos y/o recursos que iendan al mejoramiento de la iner-
cia térmica. 
tanto en la faz de la orientación como en las necesidades de 
venilación.
 Por tratarse de una zona templada, las exigencias pue-
den ser menores.  En las ediicaciones orientadas al oeste es 
aconsejable prever protecciones solares adecuadas.  
se recomienda que las aberturas estén provistas de sistemas 
de protección a la radiación solar. los colores claros exteriores 
son altamente recomendables. 
 Para la zona de la ciudad de la plata, la orientación ópi-
ma es la no-n-ne-e. si bien toda la zona iene una caracterísi-
ca climáica homogénea, esto no ocurre con el asoleamiento, 
pues las caracterísicas del mismo dependen de la laitud. 
 
 Ademas las ciudades producen las llamadas islas calien-
tes. en el período frío, la energía liberada por las instalacio-
nes de acondicionamiento térmico, por el tránsito vehicular 
y por los sistemas de iluminación, contribuye al aumento de 
temperatura. pueden registrarse incrementos de como máxi-
mo 3°c con respecto a las zonas de baja densidad edilicia. en 
el período caliente la presencia de ediicios contribuye a au-
mentar considerablemente la supericie expuesta, y con ello, 
la radiación solar absorbida (inercia térmica edilicia), con el 
consiguiente aumento de temperatura. si la circulación gene-
ral del aire determina calma, el calentamiento diferencial es 
generador de zonas de baja y alta presión, provocando circula-
ciones internas.

A TENER EN CUENTA:

- Protección solar en zona de Diagonal 73 hacia el NO.

- Protección del viento dominante proveniente de la direc-
ción Noreste.

-  Necesidad de generar venilación cruzada sobre el eje 
NE/SO.

- Apertura hacia el asoleamiento favorable, considerando 
que coincide con la dirección de los vientos dominantes 
(generar estratégias para una adecuación efeciva a ambas 
premisas: fachada venilada)

Orientaciones ópimas  |
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1- BABETA METáLICA (MEDIA CUMBRERA)
2- PERFIL DE ACERO C80
3- PERFIL DE ACERO C200
4- CHAPA DE POLICARBONATO
5- CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA 14 X 30 X 20
6- BARRA DE RETICULADO ACERO 4 PULGADAS
7- NUDO SISTEMA MERO
8- BARANDA METÁLICA
9- TERMINACIÓN CEMENTO ALISADO
10- CONTRAPISO
11- LOSA DE HORMIGÓN
12- NERVIO LOSA DE HORMIGÓN
13- CERRAMIENTO EXTERIOR ACERO CONTEN
14- BASTIDOR METÁLICO DE TABIQUE 
15- PANEL ACÚSTICO MADERA PERFORADA
16- PANEL ACÚSTICO SUSPENDIDO 
17- ESCENARIO MADERA
18- PANEL DE PISO TÉCNICO 
19- CANALIZACIÓN PLUVIAL
20- VIGA DOBLE T SOSTEN DE CERRAMIENTO
21- CERRAMIENTO EXTERIOR ACERO CORTEN
22- TERMINACIÓN CEMENTO ALISADO
23- CONTRAPISO
24- TERRENO NATURAL COMPACTADO

                        

| Envolvente Acusica/ Acero corten 

CARPINTERÍA DE PVC (PAÑOS FIJOS) - 1
BABETA METÁLICA (MEDIA CUMBRERA) - 2

 ROOF PANEL - 3
  PERFIL DE ACERO C80 - 4
PERFIL DE ACERO C200 - 5

CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA 14 X 30 X 20 - 6
 APOYO DE  GRILLA RETICULADA - 7

SOBREVIGA METÁLICA PERIMETRAL - 8
BARRA DE RETICULADO ACERO 4 PULGADAS - 9

TENSOR CIELORRASO SUSPENDIDO - 10
 PLACA DE YESO DE CIELORRASO - 11

SOPORTE PISO TÉCNICO - 12
PLACA TERMINACIÓN DE PISO TÉCNICO - 13

FACHADA INTEGRAL AUTOPORTANTE (ALUAR) - 14
PISO CERÁMICO - 15

CARPETA - 16
CONTRAPISO - 17

MÉNSULA METÁLICA PARASOLES - 18
BASTIDOR METÁLICO PARASOLES - 19

TUBOS DE POLIPROPILENO RELLENOS DE POLIURETANO - 20
AGRUPAMIENTO DIFERENCIAL (VISUALES) - 21

CARPINTERÍA INTERIOR DE PVC - 22
PASARELA TÉCNICA - 23

GEOTEXTIL Y FILM DE POLIETILENO - 24
TABIQUE DE SUBMURACIÓN - 25

AISLACIÓN TÉRMICA PLACA DE POLIESTIRENO  - 26 
TERMINACIÓN INTERIOR PLACA DE YESO - 27

Fachada de tubulares  |

|5
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| Envolvente Acero Corten
1- BABETA METÁLICA (MEDIA CUMBRERA)
2- CUADRANTE DE ROOF PANEL
3- CONJUNTO DE PERFILES DE ACERO C80
4- CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA
5- CONJUNTO DE PERFILES DE ACERO C200
6- PERFIL DE APOYO LATERAL ACERO C300
7- PLACA DE APOYO LATERAL INFERIOR
8- CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA
9- BARRA DE SUPLEMENTO DE PENDIENTE
10- CUADRANTE BÁSICO DE GRILLA RETICULADA
11- APOYOS Y SOBREVIGA PERIMETRAL
12- CARPINTERÍA DE PVC
13- VIGA DE HORMIGÓN PERIMETRAL
14- COLUMNAS DE HORMIGÓN

SOPORTES DE PISO TÉCNICO - 1
CIELORRASO SUSPENDIDO - 2

 SISTEMA DE OSCURECIMIENTO BLACKOUT - 3
 CARPINTERÍAS INTERIORES PVC - 4

PISO TÉCNICO - 5
SOPORTE PASARELA TÉCNICA - 6

PERFILES ACERO C50 - 7
PERFILES DE ACERO 60 X 40 mm - 8

PARASOLES MODULARES DE TUBULARES- 9
 DE POLIPROPILENO 

Fachada de tubulares  |
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FACTORES QUE MODIFICAN LAS CUALIDADES ACUSTICAS DE 
UNA SALA:
- Factores objeivos: relexión de las ondas sonoras en pa-
redes y  techos (reverberación), distribución uniforme del 
sonido, intensidad sonora suiciente en toda la sala y elimi-
nación de ruidos no deseados.
-Factores subjeivos: inimidad (intervalo de iempo entre la 
llegada del primer sonido directo y el primer sonido releja-
do) y dirección desde la que llega el sonido relejado.

REGLAS PARA OBTENER UN BUEN ACONDICIONAMIENTO 
ACUSTICO:
- Modiicar la forma, orientación y material de las superi-
cies en las que se puedan generar ecos (evitar que el sonido 
se concentre en puntos determinados).
- Procurar que el sonido se distribuya uniformemente.
- Evitar la aparición de ruidos de fondo.
-Favorecer las relexiones sonoras desde el escenario.

 El acondicionamiento de una sala trae aparejados dos 
problemas, por una parte el control del ruido de las fuentes 
sonoras indeseadas existentes tanto en el interior como en 
el exterior del recinto y la distribución uniforme de las ondas 
sonoras en el interior de la misma.
    
 El ruido es un constante en el transcurrir de las ciuda-
des de la actualidad. El mismo, una vez generado, es trans-
miido a través de un medio elásico (generalmente el aire) 
hasta alcanzar el receptor.
 En el caso de una sala, por el contrario de otros con-
textos de la vida urbana, es deseable la adecuación de los 
elementos y supericie en vez de su supresión.
 

 Los aspectos a considerar en el planteamiento de una 
acción de control de ruido y acondicionamiento acúsico  
contemplan:

| Supericies y revesimientos  Para la envolvente de la cubierta inclinada sobre la 
biblioteca se opta por la uilización de paneles ipo “ROOF 
PANEL“por las ventajas que proporciona desde el punto de 
vista de la transmitancia térmica, contribuyendo considera-
blemente a la conservación de la energía, como así también 
a las facilidades  técnicas como la de montaje, la falta de 
tornillos o remaches, o la posibilidad de fabricarlas con la 
medida que el proyecto requiera. Esto permite minimizar las 
uniones y facilitar su colocación.

 Conjuntamente con la uilización de los paneles exis-
ten una serie de accesorios, como la babeta contramuro, 
media cumbrera, canaletas pluviales externas o internas, 
etc. cuya colocación también se ve favorecida por la posibili-
dad de prevér las medidas de proyecto en fábrica, de modo 
que la manipulación de los elementos en obra solo se limita 
al montaje.

MADERA PERFORADA

PORO 3cm

ESPUMA ALTA DENSIDAD

PORO 7cm

MEMBRANA IGNIFUGA

Paneles “ROOF PANEL“ |



LA UNIVERSIDAD COMO PRODUCTORA DE CONOCIMIENTO | MATÍAS EDUARDO MANDARINO

57
|I

NS
TA

LA
CI

ON
ES



58 59

In
st

al
ac

ió
n

 d
e

sa
gü

e
 c

lo
ac

al
       

In
st

al
ac

ió
n

 c
o

n
tr

a 
in

ce
n

d
io

s
|5

8

|5
9

Todos los elementos del sistema contraincendios 
del ediicio fueron dispuestos según la Ley Nacio-
nal de Higiene y Seguridad.
 
 Previo a la selección del sistema propia-
mente dicho se procedió a la sectorización del 
proyecto y la catalogación de los locales según 
factores de riesgo ligados principalmente al uso 
y la resistencia al fuego de los elementos compo-
nentes, posteriormente se adecuaron las vías de 
escape según las distancias de evacuación y las 
condiciones dispuestas en la ley para consecuen-
temente trazar el tendido del sistema de detec-
ción compuesto principalmente por detectores 
automáicos de humos, pulsadores manuales, 
alarmas sonoras y luminosas y la correcta señali-
zación de las escaleras y salidas de emergencia.
 
 El sistema de exinción es presurizado, con 
un tanque ubicado en una sala dispuesta para tal 
in en el subsuelo, con las correspondientes bom-
bas impulsoras. 
 Se colocaron las BIEs en planta disponien-
do 8 de ellas (Perímetro / 40), y los matafuegos 
según regulaciones vigentes.
 Por úlimo se hizo el tendido de los rocia-
dores en subsuelo (Obligatorios) y en la cafetería.
  Se completo la instalación con los tendi-
dos y resto de elementos perinentes como la 
boca de impulsión para Bomberos.

CALCULO RESERVA CONTRA INCENDIOS:

PARA BIE’s: 40 mil Litros
PARA ROCIADORES: 25 mil Litros
(Tanque mixto) 
 

DISPOSICION DE LA INSTALACIÓN DE SANEA-
MIENTO CLOACAL: ELEMENTOS:

-ARTEFACTOS: primarios, secundarios.
-CIERRES HIDRÁULICOS: sifones y piletas de piso.
- CANALIZACIONES: cañería principal, ramales, ca-
ños de descarga.
-VENTILACIONES: primarias o principales, secun-
darias o subsidiarias, terciarias o auxiliares.
-ACCESOS: cámaras de inspección, bocas de ins-
pección, bocas de accesos y caños cámara.

 Se comenzó por disponer los tendidos ho-
rizontales atendiendo a los posibles ramales car-
gados para luego establecer mediante el uso de 
plenos los caños de descarga y venilaciones y las 
venilaciones subsidiarias de los ramales carga-
dos.
 Para los elementos bajo el nivel de vere-
da se dispuso un pozo de bombeo cloacal con sus 
correspondientes bombas sumergibles y venila-
ciones previstas. La descarga se produce a la red 
urbana.
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DISPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SANEA-
MIENTO PLUVIAL: ELEMENTOS:

-CAPTACIÓN: canaletas, embudos, rejilla de piso, 
boca de desagüe abierta.
- CANALIZACIONES: caños de lluvia, conductal o 
albañal.
-ACCESOS: boca de desagüe abierta, caño cámara.

 Se comenzó por disponer los elementos 
de captación, rejillas de piso, embudos y rejillo-
nes  o canales según las condiciones de la super-
icie a desaguar, para luego tender los canales de 
conducción horizontal o conductales, en esta caso 
canaletas y tendidos de terraza bajo contrapiso.
 Para el desagüe bajo el nivel de vereda se 
dispuso un tanque de bombeo pluvial y se tuvo 
en cuenta dada la supericie total a sanear y los 
crecientes regímenes de lluvias, la colocación de 
un tanque de ralenización pluvial.  
 

 Si bien el ediicio pretende impulsar el 
acondicionamiento pasivo mediante el tratamien-
to de las envolventes y el aprovechamiento de las 
orientaciones favorables, para alcanzar el confort 
higrotermico es necesaria la uilización de un sis-
tema de acondicionamiento termomecánico. 
 Se comienza por la zoniicación del edii-
cio en función de las cargas térmicas. Esto en re-
lación con las demandas programáicas impulsan 
la elección de un sistema. En este caso se uiliza el 
VRV dadas las condiciones de los espacios que re-
quieren un acondicionamiento diferencial en los 
disintos locales y también atendiendo la necesi-
dad de disponer canalizaciones cuya dimensión 
sea pequeña en relación a los espacios disponi-
bles para su tendido.
 
El VRV se caracteriza por:
- El grupo de unidades condensadoras exteriores 
que pueden variar su capacidad frigoríica y tra-
bajan en cascada. 
-Se distribuye por el ediicio una red de cañerías 
de cobre que llevan el refrigerante hasta las uni-
dades evaporadoras. 
-Calefacción en redes de 3 cañerías que permiten 
frió – calor simultáneo en disintas unidades inte-
riores. 
-Costo inicial alto pero muy alta eiciencia ener-
géica 
-Muy poco mantenimiento. 
-Muy poca ocupación de espacios 

Se opta por la colocación del tren de unidades 
condensadoras en la terraza para funcionar en 
cascada según la ocupación y demanda y se uili-
zan unidades interiores ocultas bajo silueta y ipo 
casete.
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 La posibilidad de concluir mi formación de grado con 
la realización de un proyecto inal de carrera sin dudas impli-
ca un acercamiento disinto al desarrollo de proyectos como 
los conocemos durante el transcurso de la carrera. 
 El hecho de abordar la problemáica elegida de mane-
ra integral, no solo en lo que respecta a los contenidos técni-
cos propios de las disintas áreas disciplinares, sino también 
brindando un marco histórico, conceptual y metodológico  
supone un mayor compromiso con nuestra disciplina y un 
acercamiento genuino a la vida profesional.
 Es importante destacar dos cuesiones criicas en la 
realización del PFC que sin dudas contribuyen a su correc-
to desarrollo: El primero es que la elección del tema se da 
de forma independiente tanto en su aspecto programáico 
como también en lo que respecta a la localización del mis-
mo, esto no solo esimula a los alumnos con temáicas liga-
das muchas veces a vivencias o intereses personales, sino 
que también obliga a establecer criterios y prioridades para 
dar marco al proceso proyectual. 
El segundo aspecto está referido a la presencia de los ase-
sores. Durante la carrera es habitual consultar aspectos del 
proyecto con docentes, sin embargo la presencia de los ase-
sores durante el PFC aplica de manera mucho más fehacien-
te a la vida profesional y nos obliga a adoptar una postura 
argumentaiva que fomenta el crecimiento del proyecto y 
de nosotros como proyecistas.

 La temáica elegida para el desarrollo del presente 
PFC está estrechamente ligada con mi paso por la FAU. La 
mismo está orientada a establecer aquellos valores y com-
promisos que creo debería tener todo egresado de una uni-
versidad pública sobre todo en el contexto actual, donde 
existe un apoyo cada vez menor que empuja gradualmente 
a la privaización de la educación y asimismo, genera pro-
fesionales cada vez menos compromeidos con la sociedad 
y sus necesidades. En este senido el trabajo busca valorar 
todos aquellos aspectos que hacen de la universidad pública 
un espacio irrenunciable de encuentro e idenidad cultural.
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 También se procuro atender a las tendencias actuales 
de producción de conocimiento y el acompañamiento de los 
jóvenes profesionales en su inserción en el campo laboral.
 El trabajo pretende, más allá de dar una mirada arqui-
tectónica y proponer un espacio de uso, poner en discusión 
la incidencia del mercado en nuestras facultades, la uiliza-
ción de las mismas  únicamente como un medio de ascenso 
social y económico y el progresivo alejamiento con respecto 
a la sociedad en su conjunto. La perdida de la educación pu-
blica, de darse, no será por las tendencias macroeconómicas 
a escala nacional y global, sino por nuestra complicidad y 
falta de compromiso como contribuyentes, alumnos y egre-
sados. 
 

“Es en esta perspeciva que propiciamos el atre-
vernos ya no a hacer reformas, hoy y siempre 
habrá quienes se ocupen de esto, sino a generar 
procesos ininterrumpidos de transformación de 
pensamiento, lo que implica hacerse cargo del 
compromiso de recuperar al sujeto del olvido en 
los espacios micrológicos de cada situación de 
enseñanza y aprendizaje. Como decía Freire, el 
poder real (como fuerza de potenciación) estará 
siempre en usar al máximo las posibilidades que 
el orden dominante nos deja en el mínimo espa-
cio vital. Quizás así podamos reestablecer lazos 
de senido entre la sociedad y nosotros, quizás así 
seremos más merecedores del esfuerzo del pue-
blo y de las mayorías que esperanzadamente paga 
nuestra subsistencia.”   (E.B.Quintar 2007)

LA UNIVERSIDAD COMO PRODUCTORA DE CONOCIMIENTO | MATIAS EDUARDO MANDARINO
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