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TEMA / MEMORIA



PLAN MAESTRO

SISTEMA DE 
ESPACIOS VERDES 

NUEVA “CIUDAD CULTURAL” TRANSFORMACIÓN DE LA 
TIPOLOGíA DE OCUPACIÓN

A PARTIR DE LA 
FUNCIÓN DEL 
BOSQUE COMO 
PARQUE 
REGIONAL, PERO 
ENTENDIENDO 
LA NECESIDAD 
DE ESPACIOS 
VERDES 
INMEDIATOS; 
MANTENIENDO 
LA 
RECUPERACIÓN 
DE SUPERFICIE 
ABSORBENTE 
COMO PREMISA.

GENERACIÓN 
DE UN POLO 
CULTURAL A 
NIVEL 
REGIONAL, 
MAYORMENTE 
MEDIANTE LA 
RECUPERACIÓN 
DE 
ESTRUCTURAS 
EN DESUSO O 
CON USOS 
DESCONTEXTUA
LIZADOS, 
SOBRE EL 
BORDE DE 
RELACIÓN BELP

REESTRUCTURANDO 
LA MANZANA 
TRADICIONAL, A 
PARTIR DE 
ENTENDER LA 
NECESIDAD DE UN 
AUMENTO DE 
DENSIDAD EN LAS 
ZONAS ALEDAÑAS 
AL BOSQUE, 
UNIFICANDO LOS 
PATIOS PRIVADOS Y 
GENERANDO 
PARQUES SEMI 
PÚBLICOS, CON 
EQUIPAMIENTO DE 
BAJA ESCALA.



TEMA 

Es durante las primeras etapas de investigación, frente al concepto presentado por Rem Koolhaas en su Biblioteca de Seattle, que se 
entiende la necesidad de reinterpretación del término “Biblioteca”, y su papel en la sociedad actual, complementando los medios 
tradicionales de comunicación con los actuales, generando propuestas de integración social, y mecanismos de acercamiento a la población, 
hasta en cierto punto desmitificando el rol de un edificio cultural de estas características.

Históricamente, la Biblioteca Pública ha sido un lugar de consulta permanente en cuanto a la búsqueda de información, especializada o no, y 
en cuanto al mismo entretenimiento generado por la lectura; representando un ícono cultural en cualquier sociedad. En las últimas décadas, 
sobre todo con la aparición de la red, las consultas a las bibliotecas han ido decayendo, quedando incluso algunas de ellas relegadas a un 
mero depósito de libros en formato físico.
La propuesta de esta biblioteca incluye una reinterpretación de su papel en la sociedad actual, manteniendo sus funciones primordiales de 
“Formación, Información y Ocio”; pero planteándola como una institución no únicamente dedicada al libro en sí, y que incluso genere 
estrategias de acercamiento a la población, planteándose el uso de vagones culturales (como los generados por los alumnos de primer año 
del taller en 2016), y suponiendo que la biblioteca se convertiría en el punto de partida de estos vagones.

OBJETIVOS DE LA MEDIATECA PÚBLICA
La biblioteca - mediateca actual debe no solo satisfacer sino también estimular (previendo y previniendo las necesidades no explicitas) los 
intereses de amplias categorías de usuarios. Esto implica:

- la difusión de la biblioteca y su entorno
- niveles altos de documentación basados en el análisis de la población y de sus intereses
- actividades de promoción de la lectura
- accesibilidad cómoda a las colecciones
- disponibilidad de medios de transmisión y reproducción de la información y la documentación
- posibilidad de consulta en sala, préstamo, u otros modos de accesos (vagones culturales)
- tipos diversos de colecciones
- posibilidad de diversas modalidades de uso (formalizado, informal, individual, colectivo)
- una adecuada cualificación del personal, que garantice distintas formas de asistencia 
- organización de exposiciones, debates, conferencias
- conexión de la biblioteca con otras estructuras de producción cultural 
 espacios acondicionados para estas nuevas funciones.

“NUESTRA AMBICIÓN ES REDEFINIR LA BIBLIOTECA COMO UNA INSTITUCIÓN YA NO DEDICADA EXCLUSIVAMENTE EL LIBRO, SINO COMO UN 
ALMACÉN DE INFORMACIÓN DONDE TODOS LOS MEDIOS SE PRESENTEN POR IGUAL Y DE MANERA LEGIBLE. EN UNA ÉPOCA DONDE LA 
INFORMACIÓN PUEDE SER ACCESIBLE DESDE CUALQUIER LUGAR, ES LA SIMULTANEIDAD DE MEDIOS, Y EL PROFESIONALISMO DE SU 
PRESENTACIÓN E INTERACCIÓN, LO QUE HARÁN A LA BIBLIOTECA NUEVA...” - REM KOOLHAAS, BIBLIOTECA DE SEATTLE

Observando la situación energética y los niveles de deterioro ambiental con los que nos encontramos actualmente, es imposible escapar al 
hecho de que un edificio público debería ser ejemplo en materia de construcción y funcionamiento ecológicamente amigable, tema presente a lo 
largo de todo el desarrollo del proyecto.

ELECCIÓN:
Continuando con lo  planteado para el Plan Maestro, se busca recuperar la identidad cultural de la ciudad de La Plata, y surge la idea de 
generar un equipamiento cultural, aprovechando la situación de borde tripartito que tiene la Avenida 122.
Por la combinación de un interés particular, y una necesidad planteada ya en las primeras etapas del Plan Maestro; se decide materializar el 
proyecto de un Biblioteca Pública.

BIBLIOTECA MEDIATECA
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2Hall de acceso        200  m

2Sala de lectura        200  m
2Auditorio         300  m
2Sala multimedia        100  m
2S.U.M.          250  m
2Sala infantil         100  m

2Depósito de materiales       500  m
2Depósitos varios        100  m

2Sala de restauración       50   m

2Cafetería         300  m

2Fotocopiadora        15   m
2Administración        100  m
2Depósitos          50   m

2Sanitarios         150  m

2          2.415  mSubtotal

2Circulaciones y espacios comunes (30%)   725  m
2Estacionamiento cubierto  30 autos   900  m
2Estacionamiento descubierto  50 autos  1200  m
2Estacionamiento de bicicletas 100 bicicletas 100  m
2Estación de préstamo de bicicletas    50   m

          2TOTAL 5390  m

 REFERENTES+ BIBLIOGRAFÍA + PROGRAMA

Luego del estudio de referentes, de bibliografía específica, y del 
análisis de necesidades del área, se procedió a elaborar un 
programa tentativo:

Se presenta un listado de referentes que fueron consultados y 
analizados en mayor profundidad, antes y durante la realización del 
proyecto, recomendados por el tutor, los ayudantes del curso, los 
propios compañeros de tesis, o accedidos mediante indagación propia 
en el tema

MEDIATECA DE NIMES, FOSTER & PARTNERS

MEDIATECA MUNICIPAL DE SENDAI, TOYO ITO

BIBLIOTECA DE SEATTLE, OMA

BIBLIOTECA DE VIPURI, ALVAR AALTO

BIBLIOTECA DEL BICENTENARIO, ATF ARQUITECTOS

PROYECTO BIBLIOTECA DE JUSSIEU, OMA

PROYECTO BIBLIOTECA DE BERLÍN, SCHAROUN

BANCO CIUDAD, NORMAN FOSTER

CONCURSO BIBLIOTECA DE OSLO

BIBLIOTECA DE CURITIBA

RED DE BIBLIOTECAS PARQUE EN MEDELLÍN

VAGONES DEL SABER, AL BORDE (ECUADOR)

FACULTAD DE ARQUITECTURA DE MENDOZA, TEDESCHI

CENTRO POMPIDOU, PIANO - ROGERS

BIBLIOTECA NACIONAL, CLORINDO TESTA

LORDS MEDIA CENTRE, FUTURE SYSTEMS (LONDRES) -
          ING. OVE ARUP & PARTNERS

THE OLYMPIAPARK ICE STADIUM, KURT ACKERMANN (MUNICH)

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

PROGRAMA

DISEÑO DE BIBLIOTECAS, PAOLA VIDULLI

MANUAL DE BIBLIOTECAS, MANUEL CARRIÓN GUTIEZ

GUÍA DE REFERENCIA PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS,
      SPAIN GREEN COUNCIL
LA ARQUITECTUR DE LA BIBLIOTECA, RECOMENDACIONES PARA UN 
      PROYECTO INTEGRAL, SANTI ROMERO (PAPER)

REFERENTES



EL SITIO
En el planteo del Plan Maestro, se sugería la colocación de la biblioteca en el sector del bosque encerrado entre la 
avenida 122 y las vías del tren universitario. 
La implantación actual se plantea similar a esa, pero tomando como terreno libre el único lugar no arbolado que existe en 
ese sector, con la idea de mantener la forestación actual, e incluso aumentarla. La biblioteca quedaría en línea con la 
nueva estación planteada en el Plan Maestro, y de ella podrían derivar las vías que desplacen los vagones culturales 
hasta la biblioteca.
Queda configurado un terreno de aproximadamente 8.900 m2 (67m x 130m)

Queda configurado entonces, ya sea por tendencias actuales o 
por continuación de los lineamientos del master plan, un terreno 
que como características inmediatas posee: la cercanía con la 
avenida 122, de gran importancia a nivel región belp; además de 
con las vías del actual tren universitario, evidente medio de 
locomoción para los muchos estudiantes del área; y con un 
nuevo nodo de circulaciones alternativas que allí se 
conformaría, con la conjunción de los caminos peatonales / 
ciclovías planteados para el bosque y alrededores, y la nueva 
estación del tren universitario plantada para las facultades mas 
cercanas y obviamente, para la mediateca.

A NIVEL REGIÓN, EL TERRENO 
SE ENCUENTRA EN EL 

ENCUENTRO DE LOS 
PARTIDOS DE BERISSO, 
ENSENADA Y LA PLATA

A NIVEL UNIVERSITARIO, EL 
PROYECTO SE UBICARÍA CON 
FUERTE CONEXIÓN A LOS 
TRES GRUPOS DE 
FACULATADES DEL BOSQUE

TERRENO

T.
U
.

CS. MEDICAS
CS. NATURALES
CS. AGRARIAS Y 
   FORESTALES
CS. VETERINARIAS
PERIODISMO Y 
   COM. SOCIAL

ARQUITECTURA
CS. EXACTAS
ED. FÍSICA
INFORMÁTICA
COLEGIO NACIONAL

PSICOLOGÍA

TERRENO

LA PLATA

ENSENADA

BERISSO

R
IO



IDEA

Es el despegue y la elevación del 
auditorio lo que termina de 
caracterizar al edificio, logrando 
una triple función:
 A-Generar el semicubierto en el 
nivel 0, que marca el acceso 
principal y funciona como 
expansión semicubierta.
 B-Mantener una sala con óptimas 
condiciones acústicas, al 
liberarse en forma y en contacto 
del resto del edificio.
 C-Brindar un espacio de expansión 
a la cafetería, a modo de terraza 
semicubierta.

Desde los primeros croquis 
de proyecto, se distingue la 
necesidad de generar, 
solamente por su entorno 
inmediato, un edificio - hito. 
Es decir, un edificio que no 
se pierda en el paisaje del 
bosque, sino que destaque, 
que se convierta en punto de 
referencia, que visualmente 
llame, que genere 
curiosidad.

La forma en sí se configura a partir de la decisión de generar un 
edificio compacto, de comportamiento térmico mas eficiente, algo mas 
que lógico en un edificio público; y de circulaciones y funcionamiento 
claros y eficientes. Es tambien por eso que se opta por una 
estructura tan obvia, que muestre a simple vista como se sostiene el 
edificio.

ESTRUCTURA PRINCIPAL

TENSORES

ENTREPISOS COLGANTES

PLANTA LIBRE 

El auditorio se separa de la estructura del 
edificio, elevándose del nivel cero, 
generando espacios característicos tanto por 
arriba como por debajo de él, y consiguiendo 
una calidad acústica superior al independizar 
su forma y al minimizar los puntos de 
contacto con el resto del edificio.
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Es la estructura “tipo jaula” la que permite un funcionamiento 
tan libre del edificio, particularmente en la planta baja, donde se 
plantea la situación de mayor movimiento y variabilidad (el sum / 
sala de exposiciones), ya que el techo queda sostenido por la 
jaula y los tensores (que si aparecen como si fueran columnas en 
los niveles superiores), y el suelo se sostiene mediante una 
estructura mas convencional, descargando mediante vigas y 
columnas de hormigón.

La “piel” exterior de chapa perforada aparece 
como un recurso de control solar de bajo 
mantenimiento, que permite, con un mismo 
lenguaje, variar la entrada de luz en distintos 
puntos del edificio, según lo dicte la actividad 
interior (o la intención de dejar ver)

USO DE MADERA
el mobiliario de la biblioteca, sus divisiones internas móviles, el revestimiento 
del auditorio, y el piso técnico, se realiza en madera, ya que:
-Es un recurso renovable
-Tiene una baja “carga energética”. Esto es que se puede elaborar y transformar 
con muy poco consumo de energía fósil comparado con otros materiales como 
son el hormigón armado, o la construcción metálica.
-Es un material totalmente reciclable
-Posee una alta resistencia térmica como aislante junto a una apreciable inercia 
térmica
-Disponibilidad de un amplio abanico de formatos, densidades y resistencias
-Gran número de especies y colores disponibles
-Capaz de cumplir con los requisitos que requieren las normas contra incendios
-Buen comportamiento como aislante acústico
-Posee robustez, elegancia, calidez
-Mantiene cierta condición “romántica” en la memoria colectiva, relacionada 
incluso directamente con una “cultura del libro”.

La carpintería que se recorta de la 
proyección del edificio en planta baja, 
permite (junto con la elevación del 
auditorio) generar los espacios de 
transición entre el interior y el exterior, 
y la posibilidad de expandir las 
actividades propias del edificio, e incluso 
mezclarlas con las actividades de la 
plaza seca.



VAGONES CULTURALES - 1º AÑO

Como parte de la redefinición del concepto de mediateca, y su papel en la sociedad actual, es 
que surge la idea de generar un sistema activo de “ataque cultural”, de tal manera que el 
edificio no se convierta en un punto estático, que la gente pueda o no visitar y consultar, sino 
que exista un acercamiento mas directo a la población. 
Es así que sobre la estructura ferroviaria existente se decide generar un sistema de vagones 
culturales, con propuestas variadas, que podrían ir moviéndose semanalmente a distintos 
puntos fijos de la ciudad y la región, siguiendo un cronograma, de tel manera que alguien de 
ensenada podría acercarse hasta la estación (mucho mas cercana que la mediateca en si) y 
retirar un libro, sabiendo que en tres semanas el vagón vuelve a estar ahí, y debe devolverlo, 
teniendo la opción de participar de un taller de arte o de mirar una película en los otros dos 
vagones que rotarían esas semanas.

Se proponen como opciones los trabajos 
desarrollados por el primer año de la cátedra en el 
primer cuatrimestre del año 2017, de muy buen 
desarrollo y variedad. Los siguientes son algunos de 
ellos, seleccionados a modo de ejemplo.

Vagón de música - Evelyn Orellana

Vagón de dibujo - Pilar Deprati

Vagón de astronomía - Paula Olivera

Vagón de arte urbano - Lucas Riquelme

Vagón biblioteca - Martina Ringuelet
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IMPLANTACIÓN ESC. 1: 500

SKATE PARK
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PLANTA BAJA ESC. 1: 200
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PLANTA 1º PISO  ESC. 1: 200
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PLANTA 1º ENTREPISO  ESC. 1: 200
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PLANTA 2º PISO  ESC. 1: 200
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PLANTA 2º ENTREPISO ESC. 1: 200



PLANTA SUBSUELO  ESC. 1: 200

“MEDIATECA PÚBLICA”

HOJA 17



PLANTA TERRAZA ESC. 1: 200

“MEDIATECA PÚBLICA”

HOJA 18



CORTE B-B ESC. 1: 200
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CORTE C-C ESC. 1: 200
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CORTE A-A ESC. 1: 100
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PERSPECTIVAS
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INFORMACIÓN TÉCNICA
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ESQUEMAS ESTRUCTURALES

282.41 mm

  
  

 2
1

 m

    9 m      9 m    18 m

    6 m      6 m      6 m

La estructura de sostén de la planta baja (estructura del 
subsuelo) está realizada en hormigón armado, con un 
sistema constructivo convencional. Posee un módulo 
básico de 6m x 6m, con algunos apeos. Así se conforma el 
espacio para circulación y estacionamiento de automóviles.

A lo largo de todo el edificio, el núcleo de servicios, con 
las cajas de escalera, ascensores y montacargas, 
conforman una estructura independiente, colaborando con 
la perforación de los entrepisos para el paso de las 
escaleras mecánicas.

Sin embargo, la estructura principal, que es la que 
caracteriza al edificio, está constituida por site pórticos 
metálicos entrecruzados perpendicularmente, conformando 
una especie de “jaula” exterior de sostén. En los puntos 
de encuentro de estos pórticos se anclan los tensores 
que permiten colgar los entrepisos (construidos mediante 
un sistema “steel deck”).

Es la combinación de estas estructuras lo que permite en 
la propuesta la existencia de una planta baja totalmente 
libre de elementos estructurales

Por su parte, el auditorio tambien posee una doble 
estructura:
- La sala principal se conforma mediante un sistema de 
costillas metálicas recubiertas, que descansan en dos 
perfiles normalizados, que a su vez descargan mediante 
dos pilares de hormigón ahuecados (y utilizados como 
plenos)
- La terraza superior (si bien está en contacto con el 
cuerpo principal mediante juntas elásticas -ver detalle 
constructivo-) se cuelga de la estructura tipo “jaula”

ESQUEMA ESTRUCTURAL PLANTA TIPO ESQUEMA ESTRUCTURAL PLANTA SUBSUELO

Sistema similar al de 
costillas del auditorio, 

pero este sería 
totalmente envolvente, y 

cosido en el otro 
sentido por la 
estructura del 

enchapado

9m

9m

9m

9m

9m 9m 9m 9m

18m

6m

6m

6m

6m

6m

6m

6m

6m

6m

6m 12m 12m 6m
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ESQUEMA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

SISTEMA CONTRA INCENDIO PRESURIZADO

RES. INCENDIO: 65 m3
       3m x 3m x 7m

SISTEMA DE CAÑERÍA SECA 

MAYOR PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES 
FRENTE A UN EVENTUAL DISPARO ACCIDENTAL

Se realizó el cálculo de la reserva de incendio (en función de los m2 del edificio y del área cubierta 
por rociadores), y se decidió colocar ese volumen de agua enterrado, sirviendo a un eventual caso 
de incendio mediante un sistema presurizado. Así se evita por un lado recargar la estructura con 65 
Tn de peso extra, considerando que de todas formas (por la altura del edificio), se hubiera 
necesitado un sistema presurizador para las dos plantas superiores.
Los tendidos de rociadores se plantean solo sobre las vías de escape, de manera tal de proteger 
los equipos y las colecciones del edificio. Por ese mismo motivo, se plantea el uso de un sistema de 
cañería seca, evitando la descarga inmediata de agua ante una falsa alarma o un mal funcionamiento 
de los equipos. Si bien este no es un sistema convencional, por el tipo de planta propuesta y de 
actividades a desarrollar, sería lógico y posible que sea aprobado.
Las escaleras de escape se colocan distribuidas de tal manera que ningún punto de la planta diste 
más de 30 metros de un acceso a las mismas. Además, por la altura del edificio, cuentan con un 
sistema propio de presurización, resuelto su conducto en el mismo espacio de la caja.

RES. INCENDIO

EQ. BOMBEO

ECA

ECA

ECA

ECA

BIE BIE BIE
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DISTRIBUCIÓN DE ROCIADORES / MEDIOS DE ESCAPE

Por las características del edificio y de los materiales que allí se alojan, no se plantea una 
distribución de rociadores convencional, sino solo sobre las vías de escape.

De esta manera, también se considera la instalación de un sistema de extinción especial para el área 
de depósito de materiales, considerando que es un área con poca presencia humana, y donde se 
encontrarían las colecciones resguardadas. 
El sistema de extinción planteado inunda la sala de un gas “limpio” que no permite el desarrollo de 
la combustión al quitar uno de los tres elementos básicos para que se produzca: el oxígeno;  no 
provocando daños en materiales, instrumentación, equipos electrónicos y eléctricos. En los últimos 
años, se ha reemplazado el uso de halón como agente extintor por el de otros gases que cumplen 
con el “protocolo de Kioto”, siendo inofensivos para la capa de ozono.
Al plantear este sistema una reducción del oxígeno dentro de un ambiente, va acompañado de sirenas 
de aviso para su evacuación, sumada a detectores de movimiento y a algún tipo de control 
electrónico de los ingresos y egresos del ambiente (solo se activaría en el caso de que no haya 
nadie en el recinto).

área cubierta por rociadores

escaleras contra incendio

salidas al exterior

sistema especial de extinción
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ESQUEMA INSTALACIÓN SANITARIA

SISTEMA DE AGUA FRÍA POR GRAVEDAD
AGUA CALIENTE SE RESUELVE LOCALMENTE

SISTEMA RALENTIZADOR DE AGUA DE LLUVIA

El edificio en sí requiere de poca agua potable, ya que posee baños públicos únicamente, sin 
duchas, y no posee más uso de agua caliente que el propio de la cafetería.
Por esto es que se genera un sistema convencional, por gravedad, donde la mayor parte de la 
reserva se encuentra en el subsuelo (TB), y el resto en un tanque elevado (TR) directamente 
sobre la columna de los baños (economizando la distribución de los tendidos de cañerías en 
horizontal). Este sistema precisa de menor mantenimiento, tiene menor consumo de energía, y ante 
un eventual corte de la misma, posee el agua del TR para ser utilizada.

Además de los sistemas convencionales de desagüe pluvial, se coloca un tanque ralentizador 
enterrado, que permite, en el caso de lluvia, absorber todo el volumen que caiga sobre la 
superficie impermeabilizada del edificio (antes superficie absorbente) y devolverlo una vez haya 
pasado el pico de la lluvia. De esta manera (imaginando este sistema aplicado en múltiples casos) 
evita recargar el sistema pluvial de la ciudad.
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ESQUEMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - FAN COILS ZONALES /
PRECALENTADO DEL AGUA CON COLECTORES SOLARES

Realizando una rápida zonificación del edificio, se detectan diversas necesidades de 
climatización y ventilación, por lo que se decide usar un sistema de equipos zonales, 
con acotadas redes de conductos (evitando las grandes secciones de un sistema 
central de aire), realizando la renovación mediante la toma de aire perimetral. El 
sistema seleccionado (Fan Coils zonales, alimentados por agua), permite con 
aproximadamente tres o cuatro equipos por planta, atender las diversas necesidades 
de cada una de ellas, quedando además los equipos en sí ocultos dentro del paquete 
estructural de las losas y en los entrepisos técnicos. 
A su vez, el agua caliente que alimenta los equipos en temporadas de baja 
temperatura, sufre un proceso de precalentado mediante un sistema de colectores 
solares ubicado en un tercio de la terraza, pudiendo fácilmente generar agua arriba 
de los 120ºC de temperatura.
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ESQUEMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SISTEMA DE PANELES FOTOVOLTAICOS “ON GRID”
En cuanto al uso de energía eléctrica en el edificio, se plantea la instalación de un sistema 
de paneles fotovoltaicos, ocupando otro tercio de la terraza, y conectado a la red 
(considerando que se trata de un edificio público) mediante la modalidad “on grid”. Esto 
significa que el sistema no posee una batería de acumuladores (de elevado costo, baja 
durabilidad, y muy contaminantes), sino que la energía captada y convertida que no se utilice 
durante las horas diurnas, es “inyectada” directamente a la red, pudiendo ser utilizada por 
otros usiarios; mientras que durante las horas nocturnas, la energía es tomada de la red 
como en cualquier edificio convencional. Este sistema no resulta tan eficiente ni 
independiente como un sistema con acumuladores, pero generando un sistema de edificios 
interconectados de esta forma, se podría disminuir la obtención de energía de otros medios 
(quema de combustibles fósiles principalmente), y ayudaría a disminuir el impacto de la 
actual crisis energética.

Se toma como ejemplo de valores aproximados de captación de energía 
(no del sistema de acumulación), la instalación realizada en la facultad 
de informática (por su proximidad física y temporal), en donde con 60 
celdas de silicio monocristalino, de aproximadamente 1.7 m2 (un total 
de instalación de 120 m2), se genera un 20 % de la energía que 
consume el edificio. Considerando que ocupando un tercio de la 
superficie de la terraza se obtienen casi 500 m2 disponibles para la 
colocación de paneles, la obtención de energía debería eliminar o 
disminuir en gran parte el consumo diurno del edificio.
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DETALLES CONSTRUCTIVOSTERRAZA - ESC. 1:20

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LOS ENTREPISOS ES DEL TIPO “STEEL DECK”, EN 
DONDE SOBRE LA ESTRUCTURA DE PERFILES Y CERCHAS METÁLICAS QUE CONFORMAN 
EL ENTRAMADO DE VIGAS (Y DEJAN PASO A LAS INSTALACIONES), SE COLOCA EN TODA 
LA SUPERFICIE A CUBRIR UN ENCOFRADO DE CHAPA, AUTOPORTANTE, SOBRE EL CUAL 
LUEGO SE COLOCA LA MALLA Y SE VUELCA EL HORMIGÓN.

PARA LA CUBIERTA VERDE, SE UTILIZA UN SISTEMA CONVENCIONAL, DONDE SOBRE LO 
DICHO ANTERIORMENTE, SE ASEGURA UN CORRECTO ESCURRIMIENTO DEL AGUA Y 
LUEGO SE PLANTEA EL RELLENO VEGETAL.
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ENTREPISO COLGANTE - ESC. 1:15

LA ESTRUCTURA DE SOSTÉN DE LOS ENTREPISOS COLGANTES SE BASA EN LA 
COLOCACIÓN DE DOS PERFILES “U” ESPEJADOS, QUE DEJAN ENTRE SÍ LUGAR 
SUFICIENTE PARA QUE PASE EL TENSOR QUE VIENE DE LA ESTRUCTURA TIPO JAULA. 
UNA VEZ QUE PASA POR ELLOS, SE AJUSTA UN “CONO”, DE FUNCIONAMIENTO SIMILAR 
AL DE LAS ESTRUCTURAS POSTESADAS, QUE TOMA UNA PLANCHUELA QUE SE AJUSTA 
MEDIANTE TORNILLOS A AMBOS PERFILES. 
ESTE SISTEMA PERMITE EL AJUSTE DE LA ALTURA DEL CONO, PARA PODER DEJARLO A 
LA ALTURA EXACTA UNA VEZ CARGADO EL TENSOR (POR POSIBLES DEFORMACIONES EN 
EL TENSOR, SERÍA RIESGOSO PRETENDER UN SISTEMA QUE NO PERMITA AJUSTES)
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ENTREPISO COLGANTE - ESC. 1:20
UNA VEZ QUE EL SISTEMA “STEEL DECK” SE REALIZA, SE COLOCAN A MODO DE 
“TAPAS” UN CIELO RASO DE PLACAS DE YESO EN LA PARTE INFERIOR, Y UN 
ENTREPISO TÉCNICO EN LA PARTE SUPERIOR. ESTO DEJA DOS ÁREAS LIMPIAS 
PARA EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO (PARTICULARMENTE 
POR EL PISO TÉCNICO) LA POSIBILIDAD DE VARIARLAS Y AJUSTARLAS A 
NUEVOS USOS Y REQUERIMIENTOS DEL EDIFICIO.
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ENVOLVENTE DEL AUDITORIO - ESC. 1:20

EL AUDITORIO SE CONFORMA MEDIENTE UN SISTEMA PRINCIPAL DE 
COSTILLAS METÁLICAS, Y UNO SECUNDARIO DE PERFILES MAS 
LIVIANOS; DE MANERA SIMILAR A LO QUE SE PODRÍA VER EN UN 
BARCO.
SOBRE ESTA ESTRUCTURA SE PLANTEAN DOS RECUBRIMIENTOS 
DISTINTOS (DE MADERA PARA EL INTERIOR Y DE CHAPA PARA EL 
EXTERIOR) Y UN RELLENO AISLANTE (TANTO TÉRMICO COMO 
ACÚSTICO); LO QUE NOS DEJA CON LA CÁSCARA DEL AUDITORIO 
LIMPIA.
SOBRE ESTO SE TRABAJA UN SISTEMA DE VIGAS COLGANTES DE 
MADERA (AJUSTADAS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS ACÚSTICOS), Y UN 
ENTREPISO CON PENDIENTE SOBRE EL QUE SE COLOCAN LAS 
BUTACAS, PERMITIENDO QUE EL ESPACIO INTERSTICIAL SEA UTILIZADO 
COMO PLENO DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE DE AIRE.
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