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 El siguiente trabajo surge en el marco del Proyecto Final de Carrera 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo perteneciente a la Univer-
sidad de La Plata.
 Con la temática de ‘Equipamiento Urbano y Preexistencia’ se pro-
cedió a seleccionar un edificio cuyo valor cultural e histórico sea de-
stacable para su refuncionalización y así generar una adición.
 Bajo estos preceptos, se eligió como objeto de trabajo la ex Usina 
Hidroeléctrica ubicada en el partido de Berisso. Su ubicación es-
tratégica, su valor histórico, su carácter arquitectónico, a pesar de su 
avanzado estado de deterioro, fueron las principales cualidades para 
su elección.
 Enmarcado en un ámbito industrial, se destaca su relación con la 
Destilería YPF y el Puerto de La Plata. 
 A su vez, esta es una parcela donde la naturaleza es uno de los prin-
cipales dominantes del sitio gracias a la cercanía con el agua y 
bosques. Junto con la presencia del complejo de la destilería, se de-
sarrolla así una dicotomía en el ámbito del área y siendo estas las 
principales cuestiones que dispararon la elección del programa.

 Los objetivos del siguiente trabajo son:
- Buscar estratégias para la conservación y revalorización del conjun-
to de la Usina reinsertandola en la trama del sector.
- Revitalizar el sector teniendo en cuenta su ubicación estratégica 
como ‘puente’ entre Berisso y Ensenada.
- Refuncionalizar el conjunto edilicio ampliando su superficie con un 
nuevo uso destinado al Centro de Investigación y Divulgación de Bio-
combustibles

Muelle Dock Central coronado por la Usina Hidráulica -1928

Perfil industrial del sector: los frigoríficos Swift y Armour en el Puerto - 1903



 El proyecto se inserta en el Gran La Plata, en Berisso sobre el límite de esta ciudad con Ensenada. 
 La ex Usina Hidroeléctrica fue fundada en 1890/92 con el nombre de ‘Fábrica de Máquinas ’’G. Luther’’ ‘ y actualmente se encuentra administrada 
por el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata. Es un ejemplo del empleo de nuevas formas de provisión de energía en un período clave del 
proceso de modernización del país.
  El conjunto edilicio se encuentra ubicado en la cabecera del Dock Central del Puerto de La Plata y a pocos metros de la Destilería YPF. El conjunto 
de edificios de la Usina Hidroeléctrica pertenece al patrimonio industrial de la Argentina, dando cuenta de la incorporación de adelantos tecnológicos al país.
  El edificio de la Casa de Máquinas es netamente utilitario, cuya finalidad era proveer de una envolvente arquitectónica al sistema de máquinas y cañerías, 
recurriendo al lenguaje formal de la arquitectura académica de raíz italiana. Aquí, se movían por presión hidráulica los guinches y cabestrales del puerto. El 
segundo edificio, de construcción posterior y menor relevancia arquitectónica, albergó a la Usina Eléctrica que proveyó de energía a las instalaciones portuar-
ias y áreas adyacentes.
Actualmente ambos edificios se encuentran abandonados y en un estado de degradación avanzado.
 El Puerto de La Plata es uno de los más importantes de la Argentina, y el tercero que se construyó en la región ensenadense. Los trabajos de con-
strucción del puerto comenzaron en 1883 buscando la directa relación con la nueva capital provincial. Su construcción y gran importancia generó 
un área de influencia donde luego se asentarían los famosos frigoríficos que luego marcarían la conformación cultural y espacial de la Ciudad de 
Berisso y que le darían esa impronta industrial al sector que actualmente se sigue manteniendo. Los inicios de la ciudad están marcados por la in-
dustria de la carne, cuando a finales de siglo la actividad de los saladeros comenzó a ser reemplazada por la de los frigoríficos como Swift y 
Armour. Las posibilidades laborales que existían en la región atrayeron a los inmigrantes que llegaban al país desde Europa por problemas políti-
cos, socioeconómicos e incluso religiosos, además de las guerras mundiales, conformando comunidades que aún hoy celebran las costumbres 
de sus antepasados.
 En 1925 se contempló la posibilidad de formar un área industrial en las cercanías de Ensenada. En los terrenos originalmente destinados a futu-
ras ampliaciones del Puerto se levantó la Destilería La Plata, de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de gestión estatal. En ese en-
tonces se la llamo la ’más grande y moderna del país’. La Destilería finalmente significaría el inicio de la desvinculación del Puerto con la Ciudad 
de La Plata.

Planimetría del Puerto y su relación con la Ciudad - 1883
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 Debido a su ubicación estratégica sobre la Avenida Baradero y 
gracias a la jerarquía del edificio, la Usina es considerada el punto 
de unión entre los tres partidos de Berisso, Ensenada y La Plata, 
siendo la avenida la única conexión vehicular que existen entre 
Berisso y Ensenada, y dejando de lado la conexión peatonal. 
  Considerando que el Puerto formaba parte del esquema territo-
rial original de la ciudad de La Plata (constituyendo, por así decir-
lo, el coronamiento del eje monumental urbano), la Casa de 
Máquinas podría ser vista como el primer hito arquitectónico de 
dicho eje.
 A su vez, el terreno linda con el Polo Petroquímico de YPF como 
también tiene una ubicación primordial en relación a las faculta-
des de la Universidad Nacional de La Plata pertenecientes al 
grupo del Bosque. Este último puede ser fácilmente vinculable vía 
tren gracias a la antigua extensión de ellas desde la Estación de 
Tolosa y que forman parte de las vías del actual Tren Universitario 
de la UNLP. 
 Actualmente, las ventajas de su locación frente al Puerto estan 
siendo opacadas por los grandes terrenos en desuso que existen 
en el área, siendo este un sector prácticamente en estado de aban-
dono, y por las barreras físicas que significan el Puerto y la Destil-
ería entre las tres ciudades. Podemos encontrar en el área otros 
edificios históricos con igual grado de abandono que la Usina, 
por ejemplo, sobre la calle Nueva York.
 A pesar de que Berisso y Ensenada se encuentran totalmente 
ligadas al Puerto, la relación de estas con el agua es escasa, care-
ciendo de espacios públicos que aprovechen sus cualidades.
 El sector presenta una gran impronta de carácter industrial, con 
actividades de gran peso para la región. El nuevo programa bus-
cará potenciar este distintivo enfocandose en los trabajadores y 
profesionales egresados de la UNLP



 Las primeras usinas de Argentina se comenzaron a construir a partir de 1880 en una etapa de implantación y 
uso masivo de la electricidad, y estaban caracterizadas por su diversidad estética. La industrialización y los 
avances tecnológicos que ingresaron al país a fines de S.XIX y principios de S. XX dieron como resultado la 
importación de una arquitectura denominada ‘arquitectura industrial’ cuya finalidad era dotar de una envolvente 
arquitectónica para las maquinarías que proveerían energía a las ciudades. 
  En la Argentina existen varios ejemplos de estas usinas que aún hoy en día siguen en pie. Muchas de ellas 
se encuentran en estado de abandono, mientras que unas pocas fueron refuncionalizadas como son el ejemplo 
de la Usina Don Pedro de Mendoza que actualmente contiene la Usina del Arte y la Usina General San Martin 
de Bahía Blanca convertida en el Museo Ferrowhite. De este analisis podemos ver que unas pocas volvieron a 
ser utilizada para sus fines originales por lo que este trabajo intentará devolver su esencia a la Usina Hidráulica 
como generadora de energía, posibilidad que da su cercanía con la Destilería de YPF, y readecuandola a una 
necesidad específica con la que contamos en la actualidad como es el desarrollo de energías renovables.necesidad específica con la que contamos en la actualidad como es el desarrollo de energías renovables.
 

Super-Usina Puerto Nuevo (1927)
G. Molinari - CIAE
Estado actual: Central generadora de energía

Usina del Arte ex Usina Don Pedro de 
Mendoza (1912/16)
J. Chiogna - CIAE
Estado actual: Centro cultural

Gran Usina Dock Sud (1910)
CATE
Estado actual: Ruinas

Usina General San Martín en Ingeniero 
White (1932)
G. Molinari - CIAE
Estado actual: Museo taller

Usina Hidráulica (1890)
G. Luther
Estado actual: Abandonada



El estado actual del edificio esta definido por un dete-
rioro que responde a su abandono. Los muros con-
struidos con ladrillos cerámicos no presentan pa-
tologías significativas mientras que los exteriores de 
la Casa de Máquinas, revestidos con morteros ce-
menticeos, presentan las degradaciones característi-
cas originadas por contacto con el medio ambiente.
 En las carpinterías se observan procesos iniciales 
de corrosión que todavía no comprometen significati-
vamente las secciones de las piezas que conforman 
las aberturas ni los marcos de las ventanas y de las 
puertas.
 La cubierta de ambos edificios, construidas con 
chapas acanaladas de hierro galvanizado, tirantes de 
madera y cabreadas metálicas, son los componetes 
más comprometido ya que la totalidad de las chapas 
y parte de la tirantería deben ser reemplazadas debido 
al estado de corrosión que presentan las chapas y la 
degradación de los tirantes. Las cabreadas metálicas, 
enen cambio, se encuentran corroídas minimamente y 
sin disminución significativa de las secciones resis-
tentes.



 El conjunto de ambos edificios nos deja ver ciertas correlaciones en 
cuanto a materialidad y forma a pesar de que el lenguaje arquitectónico 
de ellos no correspondan el uno al otro.
  Por un lado podemos reconocer una similitud entre las cubiertas a 
dos aguas de chapa demarcando espacios amplios en el interior de 
ambos edificios. En ambos casos la cubierta se resuelve mediante 
cabriadas metálicas. A su vez, los edificios responden al concepto de 
basamento. 
  El punto intermedio entre ambos edificios esta delimitado por la 
chimenea de la Usina Hidroeléctrica. Su altura permite que sea visual-
izada desde la distancia generando así un hito en un sector de poca 
densidad.
 Por último, las carpinterías de ambos edificios responden a una solu-
ción formal similiar y poseen una corrosión superficial que permitirían 
su restauración.
La materialidad de los tres volumenes se puede simplificar en tres ma-
teriales: ladrillo, acero y chapa.

JERARQUÍA

JERARQUÍA

SIMETRÍA

SIMETRÍA

SIMETRÍA SIMETRÍA

RITMO

RITMO

BASAMENTO

BASAMENTO

CABRIADAS METÁLICAS:
 Casa de Máquinas

 Usina Eléctrica

REMEDIACIÓN DEL SUELO CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS

REPARACIÓN DE CHIMENEA

REPARACIÓN DE LA CUBIERTA

REPARACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS ESTRUCTURALES Y DE

ABERTURAS AFECTADOS POR CORROSIÓN.

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PISOS

REREPARACIÓN DE MUROS Y REVOQUES INTERNOS Y EXTERNOS

CHIMENEA CON DESPRENDIMIENTOS 
Y REVOQUE AFECTADO

CUBIERTA Y REVESTIMIENTO DE 
CHAPA CORROIDA Y FALTANTE

ABERTURAS Y CABREADAS 
CON CORROSIÓN SUPERFICIAL

DEGRADACIÓN TOTAL DE 
CÚPULA

REVOQUE DESPRENDIDO Y 
DAÑADO FALTANTE DE AZULEJOS 
DE REVESTIMIENTO INTERIOR

SALA DE MÁQUINAS
SALA DE CALDERAS
USINA ELÉCTRICA

CHIMENEA
TANQUES 
RESTOS SANITARIOS



 Berisso es un ejemplo de tipologías arquitectónicas de fines de siglo XIX y principios del XX. 
 La Casa de Máquinas es un edificio de mampostería estucada que recurre al lenguaje formal de la arquitectura 
académica de raíz italiana con cabriadas de acero y techos de chapa que responde a las construcciones tradicionales que 
más abundan en el país, mientras que la Usina Eléctrica tiene características que responden a la tradición constructiva 
de Berisso.
  La materialidad del conjunto trae consigo un fuerte arraigo a los métodos constructivos tradicionales de la ciudad. Con 
la llegada de los inmigrantes, se empezaron a aplicar conocimientos que ellos traían de sus países de origen. Por ejemp-
lo, la chapa utilizada en las típicas viviendas de carácter precário provenían de Inglaterra y respondían a los procesos de 
industrialización y estandarización de productos que existía en ese país. Este tipo de construcción denotan la situación 
económica con la que llegaban los inmigrantes al país.
 La materialidad del conjunto de la Usina da respuestas al contexto en el que fue construida cada una de sus partes, 
dotando de su propio lenguaje al uso de los materiales y generando un todo con su propia identidad.
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BIOMASA NATURAL

BIOGÁS
Producido a partir de los aceites 

vegetales y grasas animales, 

siendo la colza, el girasol y la soja 

las materias primas más utilizadas 

en la actualidad para este fin. Las 

propiedades del biodiésel son 

prácticamente las mismas que las 

del gasoil.del gasoil.

El biogás es el producto gaseoso 

de la digestión anaeróbica de 

compuestos orgánicos. 

Debido a su alto contenido en 

metano, tiene un poder calorífico 

algo mayor que la mitad del poder 

calorífico del gas natural.

El alcohol etílico o etanol es un 

producto químico obtenido a partir 

de la fermentación de los azucares 

que se encuentran en los 

productos vegetales, tales como 

cereales, remolacha, caña de 

azúcar. El bioetanol es el 

biocombustiblebiocombustible con mayor 

producción mundial.

El metanol se puede hacer a partir 

de recursos fósiles o renovables, 

en particular gas natural y 

biomasa.

ElEl etanol es menos tóxico y tiene 

una mayor densidad de energía, 

aunque el metanol es menos caro 

de producir sosteniblemente y es 

una manera menos costosa para 

reducir la huella de carbono.

BIODIESEL BIOETANOL BIOMETANOL, etc.

BIOMASA SECA BIOMASA RESIDUAL 
HÚMEDA

CULTIVOS ENERGÉTICOS BIOCARBURANTES



Superficie del país que abarca la producción de maíz 

(2016/2017) Fuente: BCR

Porcentaje de la producción de maíz en el país necesario 
para cubrir el corte obligatorio (2016/2017) Fuente: BCR 
/ Ministerio de Energía y Minería

Porcentaje de producción de bioetanol a base de maíz en 
comparación con la producción de nafta. Fuente: 
MAIZAR / Ministerio de Energía y Minería

BIO IV - Córdoba (80mil m3/año)

Agroctanos - Córdoba (80mil m3/año)

Porta - Córdoba (50mil m3/año)

Bahía Energías Renovables - Bahía Blanca 
(100mil m3/año)

Las Lajitas - Salta (50mil m3/año)

ACA - Córdoba (125mil m3/año)

Alimentos Sur - Entre Ríos (50mil m3/año)

GreenPampas - Santa Fe (450mil m3/año)
Bioterai - Santa Fe (121mil m3/año)

Vicentín - Santa Fe (50mil m3/año)

Diaser - Santa Luis (80mil m3/año)
AGD - Córdoba (135mil m3/año)

‘’La producción de biocombustibles a partir de biomasas que forman parte de la cadena alimenticia 
genera incertidumbre debido a la posible competencia con los alimentos. Este es uno de los aspectos 
claves a tener en cuenta cuando se pretende lograr la aceptación y mejorar la percepción pública de los 
biocombustibles.’’

Fuente: INTA

  Los beneficios del bioetanol o bioalcohol se encuentran bajo un fuerte cuestionamiento: para algunos es un 
recurso energético potencialmente sostenible que puede ofrecer ventajas medioambientales y económicas a largo 
plazo en contraposición a los combustibles fósiles, mientras que para otros es el responsable de grandes 
deforestaciones y del aumento del precio de los alimentos, al suplantar selvas y terrenos agrícolas para su 
producción, dudando además de su rentabilidad energética, debido al uso de biomasa comestible para producirla.  
 
  Los biocombustibles se clasifican en de 1ra, 2da y 3ra generación. Los primeros provienen de biomasa que puede 
ser utilizada para alimentación de problación o ganado, mientras que los de 2da provienen de residuos. También se 
diferencia en que se cultivan aprovechando áreas marginales improductivas en cultivos para alimentación y que no 
se requiere agua o fertilizantes para su cultivo. Por último, los combustibles de 3ra generación se han empezado a 
aplicar recientemente y se refiere a los biocombustibles obtenidos a partir de algas o microalgas.
   El etanol (C2-H5-OH), también conocido como alcohol etílico o de grano, se puede obtener a partir de tres tipos 
de materia prima: productos ricos en sacarosa como la caña de azúcar, la melaza y el sorgo dulce, fuentes ricas en 
 

 
 

almidón como cereales (maíz, trigo, cebada, etc.) y tubérculos (mandioca, batata, papa) o mediante la hidrólisis de 
materiales ricos en celulosa como la madera, los residuos agrícolas y pasturas, es decir, biomasa lignocelulósica, la 
cual se considera que comprende el 50% de la biomasa del mundo. Aún hoy, a nivel global se mantiene la tendencia 
a usar materias primas que constituyen parte del sustento humano y animal, y su disponibilidad es limitada.

  La BioUsina ofrecerá un espacio multidisciplinario que se enfocará en el estudio de bioetanol de segunda 
generación a partir de desechos agroindustriales, especificamente el maíz. La investigación, dirigida a aprovechar al 
máximo los residuos agrícolas, abarcan una amplia gama de disciplinas que incluyen la microbiología y genética 
molecular, ingeniería agrónoma, química, bioquímica e ingeniería química.  Debido a que la materia prima utilizada 
es considereda desechos, no tiene costo alguno o son de muy bajo costo pudiendo ser adquirido, por ejemplo, de 
la industria cervecera o agrícola.
  A partir de la implementación en 2010 de la Ley de Biocombustibles, se estableció la mezcla obligatoria del 5% 
de etanol en las naftas. 

 

40
MAIZ/SOJA

25
MAIZ/CAÑA DE 
AZÚCAR

10
MAIZ/SOJA

2
ESTIERCOL/
JATROPHA

4
ACEITE DE PALMA

Producción total de biocombustibles por región en billón de litros

FUENTE: USDA

Plantas de etanol a base de maíz de primera generación en la Argentina

 Para el desarrollo del proceso de producción de bioetanol se consultó a los profesionales Ing. Guillermo Centeno, 
la Ing. María Eugenia Centeno y al Ing. Gonzalo Diez, quienes me orientaron en la definición del diagrama de flujo y 
la selección de maquinaria, dando como resultado la investigación presente en este trabajo. Los datos estadísticos 
fueron recolectados con la ayuda del Lic. en Economía Gonzalo Ginestet.

FUENTE: MAIZAR

= 360 000 TONELADAS DE MAÍZ

FOTOSÍNTESIS

FERMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

DESTILACIÓN

ALCOHOL BRUTO 96%

CO2

BIOETANOL 99%
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 Para el desarrollo volumétrico del proyecto se utilizó la ma-
queta como herramienta primordial para la definición del 
proyecto, su escala, circulaciones y relación con los dos edifi-
cios preexistentes.
 Una vez definida la volumetría del nuevo edificio, procedí al 
estudio exhaustivo de la cubierta como elemento principal de 
la idea arquitectónica. Este elemento surge como analogía de 
los existentes en la Usina Hidroeléctrica y el galpón vecino y 
sus respectivas cabriadas. 
  Por otro lado, con métodos de fotomontaje pude definir sen-
siblemente la materialización de esta volumetría y resaltar dif-
erencias de texturas, materiales, etc.
 Como se puede apreciar, el nuevo edificio de investigación 
no pretende ser una copia de ellos, sino más bien una reinter-
pretación tomando como problemática sus aspectos formales y 
materiales, para formar un conjunto entre estas dispares con-
strucciones a través de técnicas visuales pero, a su vez, utilizan-
do un nuevo lenguaje.

“...Nuestra relación [...] con cualquier edificio existente, debe 
partir de una operación lógica que entienda su propio discurso, 
no un discurso que se le pueda imponer desde el exterior sino, 
al contrario, que sea el resultado de escuchar la voz que en una 
determinada arquitectura se encuentra materializada...’’ Ignasi 
de Solà-Morales (2006)



 A la hora de definir la volumetría, realzar jerarquía de la preexistencia fue uno de los principales ob-
jetivos, por lo que el nuevo edificio aparece como telón de fondo de esta generando una relacion con 
el bosque y la chimenea de la Usina. La aparición de un puente conector del conjunto realza esta cual-
idad generando destacando el patio central como comienzo del recorrido que genera este por todo el 
proyecto y dando diferentes alturas de visual hacia los elementos que integran al edificio.
 Al tratarse de un telón de fondo, se buscó que el nuevo edificio sea análogo a la preexistencia, refor-
mulando sus techos a dos aguas y emulando los materiales ya existentes, analogía que también se 
dará en el programa elegido para este proyecto.
 La intención del nuevo edificio es disponerse de manera tal que todo lo que ocurra en él sea resulta-
do de una busqueda de generar respuestas a esta preexistencia y respetarla como patrimonio que es.

“…el proceso analógico establece asociaciones que el espectador establece a lo largo del tiempo y 
mediante las cuales se producen situaciones de afinidad (…) estableciendo conexiones o enlaces 
entre el edificio histórico y los elementos de diseño”…’’ Ignasi de Solà-Morales (2006)



































Observación exterior de trabajo en laboratorio

INGRESO

FIN DEL RECORRIDO

CAMIONES INGRESO 

BIOMASA

CAMIONES SALIDA 

BIOCOMBUSTIBLE

Difusión de investigaciones

Investigación y análisis de productos 

elaborados en la planta piloto 

Ensayo de semillas modificadas

Ensayo de producción de biocombustiblePlataforma de observación de trabajo 

en plata y paneles informativos

Ocio y actividades recreativas 

exteriores

Circulación investigación

Circulación biomasa

Circulación bioetanol



VIGA PERFIL HEB 280

DVH LAMINADO 3+3

CHAPA DE ZINC PLEGADA GRIS

CARPINTERÍA DE ACERO NEGRO

CHAPA ONDULADA

LANA DE VIDRIO

GÁRGOLA CERÁMICA

CANALETA DE ACERO INOX.

TECHADO ASFÁLTICO

CENEFA DE ZINC GRIS

MACHIMBRE DE MADERA

PERFIL C 80

PERFIL UPN 180

VIGA DE ARRIOSTRE PERFIL HEB 180

PILAR PERFIL HEB 280

MURO DE LADRILLO MACIZO 
CALADO e=25cm

DVH LÁMINADO 3+3

CARPINTERÍA DE ACERO CON 
PERFILES TUBO NEGRA

MOLDURA FRONTERA

CHAPA TRAPEZOIDAL 
COLABORANTE

HOMIGÓN ARMADO

PERNO DE CORTE

CHAPA ANTIDESLIZANTE

PASAMANOS DE PLACAS DE 
ACERO NEGRA SOLDADAS

PERFIL C 120

BASE AISLADA DE HORMIGÓN 
ARMADO

ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN 
ARMADO

PISO DE CEMENTO ALISADO 
CON JUNTAS C/ 2m



 El muro presente en el lado Norte presenta una variación de calados que responde al aparejo de 
ladrillos elegido. Se conforma a partir de ladrillo macizo comunes intercalados a soga, tizón y 
grueso dando como resultado un muro de 30 cm de espesor.
  Para el calado se crearon cuatro composiciones de 3.00 x 4.00 m (modulación en fachada), que 
responden a diferentes situaciones que suceden en el interior del edificio. La primera y más calada, 
responde a los espacios estancos que aparecen como intersticiales entre el muro y la circulación 
principal del edificio. Esta permite el acercamiento de los transeúntes para observar las preexisten-
cias. En este caso, los ladrillos a soga permiten una mayor apertura cuando son retirados, otorgan-
do diferente visuales. 
 El segundo calado es utilizado para áreas de paso, como por ejemplo, las circulaciones. Este 
caso permite un vistazo hacia el exterior para usuarios en movimiento.
 Los últimos dos casos aparecen en situaciones inaccesibles del edificio, como dobles alturas, o 
de poco tránsito. Su destino es solo ingreso de luz tamizada.
 Como resultado obtuve una composición ladrillera que materializa al edificio como telón de 
fondo de la preexistencia, respetando su jerarquía en el conjunto y generando una analogía materi-
al-formal con ella.

1. Áreas estancas 2. Áreas de paso

3. Calado transitorio 4. Áreas inaccesibles / Calado transitorio

APAREJO DE LADRILLOS: HILADAS





 La estructura del nuevo edificio esta 
compuesta por vigas y pilares con perfiles 
de acero HEB 280 generando uniones 
soldadas. Debido a que el acero tiene poca 
resistencia a fuego, esta será pintada con 
pintura intumescente reduciendo asi la 
magnitud de los daños. La elección de esta 
estructuraestructura esta dada desde el punto de 
vista de la analogía con la estructura del 
conjunto de la usina.
 Esta funciona como pórticos (al igual 
que en la estructura presente en el puente) 
cuyos apoyos se dan de manera 
empotrada en los muros de ladrillo y 
soldadas a los dos pilares. La unión entre 
las piezas metálicas se realiza mediante 
una operación de recorte del alma de una 
dede ellas para encastrar la pieza siguiente, 
siendo la primera la pieza dominante. la 
elección del acero como material que 
materializa la estructura permite la 
reversibilidad a la hora de trabajar en una 
preexistencia con tanto peso histórico 
como es el edificio de la Casa de 
Máquinas,Máquinas, permitiendo que esta pueda 
volver a su estado original si asi se lo 
desea.
 La cubierta inclinada se logra alternando 
la posicion de la viga superior, y el largo 
total de la columna, variando sus alturas 
totales desde los 8.50m a los 11.20m.
 Por otro lado, el sistema de entrepisos 
se logra gracias a la tecnología Steel Deck 
resuelto con placas colaborantes de chapa 
trapezoidal que actúan como encofrado 
perdido. Estas apoyan en las vigas 
metálicas y se rellenan con hormigón in 
situ.
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1. PILAR PERFIL HEB 280
2. VIGA PERFIL HEB 280
3. VIGA ARRIOSTRE PERFIL HEB 180
4. CHAPA TRAPEZOIDAL COLABORANTE
5. HORMIGON ARMADO
6. PERNO DE CORTE
7. CEMENTO ALISADO CON JUN7. CEMENTO ALISADO CON JUNTAS C/ 2m



1. VIGA PERFIL HEB 280
2. PILAR PERFIL HEB 280
3. PERNO DE CORTE
4. PERFIL C 80
5. LANA DE VIDRIO
6. PERFIL UPN 180
7. PERFIL C 807. PERFIL C 80
8. CANALETA DE ZINC PLEGADA NEGRA
9. MACHIMBRE
10. TECHADO ASFÁLTICO
11. PERFIL TUBO
12. CHAPA ONDULADA
13. BANDA DE COMPENSACIÓN
14. TORNILLO AUTOPERFORANTE14. TORNILLO AUTOPERFORANTE
15. CUMBRERA DE ZINC PLEGADA NEGRA
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1. PILAR PERFIL HEB 200
2. VIGA PERFIL HEB 200
3. TOLDO ROMANO DE LINO
4. GUÍAS
5. CORREDERAS
6. PERFIL C DE ACERO CONFORMADO
7. CABLE 10mm 7. CABLE 10mm 
8. TENSOR
9. VIGA PERFIL HEB 100
10. PERFIL OMEGA VARIABLE
11. CHAPA ANTIDESLIZANTE
12. PLACA DE ACERO e=3mm
13. PLACA DE ACERO e=3mm SOLDADA A VIGA
14. PERNO DE CO14. PERNO DE CORTE
15. MURO EXISTENTE USINA
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1. PERNO DE ANCLAJE
2. JUNTA DE NEOPRENE
3. CABRIADA METÁLICA EXISTENTE
4. PERFIL UPN 100
5. PERFIL HEB 100
6. PERFIL OMEGA VARIABLE
7. CHA7. CHAPA ANTIDESLIZANTE
8. LÁMINA DE ACERO e:5mm
9. LÁMINA DE ACERO e:2mm
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Mesada de granito

Bacha de acero inoxidable

Mesada de acero inoxidable

Zócalo sanitario de PVC

Guardado de reactivos: armario de 
chapa con rendijas de ventilación

Mechero con llave de gas

Tomacorrientes trifásico

Estantería para reactivos



Aire se refresca al pasar sobre el agua
 

Tabique de ladrillo sirve como aislación absorviendo el calor

Ingreso de luz solar tamizado

Ingreso de luz solar indirecta

Agua de lluvia es recolectada para rellenar piletas
 



Toma de agua fría de río (re-
frigerante) al tanque de res-
erva en sala de máquinas

Climatización de 
niveles 1 y 2

Unidades Exteriores

Tanque de bombeo

Tanque de Reserva



 La Gestión y puesta en funcionamiento de la BioUsina requiere elaborar un Plan 
de Higiene y Seguridad (HyS) para las distintas Etapas, donde la primera inicia en 
el proyecto, continua durante la ejecución de la obra y se completa durante su uso 
con el fin de proteger al edificio, los bienes materiales y fundamentalmente a las 
personas (trabajadores y usuarios). En las distintas Etapas se deberá mantener las 
condiciones medioambientales adecuadas para la realización de diferentes y com-
plejos trabajos que se realizarán disminuyendo los riesgos. El Plan se encuadra en 
unun conjunto de normas vigentes y contará con un enfoque prevencionista priori-
zando la salud de las personas utilizando las protecciones y medios necesarios en 
los procesos de producción, la detección temprana de riesgos y control y las in-
stancias de contingencias o evacuación.

 El Plan de HyS se enmarcará en las normativas vigentes y contara con distintas 
fases y proyectos específicos para cada Etapa y sector de la BioUsina.

 Por sus propias características, el trabajo en los laboratorios al igual que en la 
planta piloto, presenta una serie de riesgos de orígenes variados relacionados con 
los productos químicos altamente inflamables, que se manipulan y las tareas que 
se realizan, que van desde incendios hasta efectos nocivos en la salud de los tra-
bajadores.

 La prevención comienza también desde el proyecto dando el dimensionado 
reglamentario a cada espacio, además de la señalética adecuada y la utilización de 
protecciones colectivas y personales, articulado mediante un programa de capac-
itaciones de manera constante para el equipo de trabajo y la sensibilización de los 
visitantes a la planta. El personal de planta y laboratorio deberá ser informado y 
entrenado (capacitado) para el manejo de inflamables y poder actuar rápidamente 
a partir del conocimiento de las instalaciones, materiales y equipos con los que 
trabajan.trabajan.

 Se proyectará un sistema de detección que incluye la colocación de detectores 
de humo y de gas en los sectores que lo requieran. La detección temprana per-
mitirá mejorar la extinción de incendios, el sistema de alarmas dará aviso a la 
estación de bomberos y contribuirá a seleccionar el sistema de extinción de acuer-
do a la naturaleza del fuego.

 Por último, se prevee diseñar un Plan de Evacuación que será informado a todos 
los trabajadores de los edificios. Este Plan incluye la señalización de rutas de 
evacuación y puntos de reunión preestablecidos, a partir de haber proyectado ade-
cuadamente los anchos de paso y distancias mínimas a salidas de emergencias en 
el edificio y la identificación de extintores y bocas de incendio.

 La finalidad del Plan de Seguridad e Higiene es evitar los accidentes y enferme-
dades profesionales que ocurren en el ámbito de trabajo y su afectación a los usu-
arios en este caso en particular.

Para la definición del Plan de HyS se tendrán en cuenta las siguientes normas:
Códigos de Planeamiento y Edificación de Berisso
Ley 19587/72 De Higiene y Seguridad en el Trabajo ( y Decretos reglamentarios y 
modificatorios y Resoluciones del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia del 
Risego del Trabajo)
Decreto 351/79
Decreto 911/96
Ley 13660 ( y Decretos reglamentarios y modificatorios como así también Resolu-
ciones del Ministerio de Energía)
Decreto Reglamentario 10877/60
Decreto Reglamentario 351/79
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 El proyecto para la BioUsina integra solo actores de carácter páblico por lo 

que su ejecución se concretará luego de pasar por una instacia de licitación 

pública para la contratación de empresas constructoras.

  Siendo YPF el principal promotor y beneficiario, los fondos para insumos 

provendrán de esta empresa contando con el apoyo de la UNLP para el 

desarrollo de las investigaciones que se llevarán a cabo en el lugar, 

conformando así una alianza entre una empresa del Estado y una institución 

pública de la Nación.

  Actualmente el terreno, siendo propiedad del Estado Nacional, se 

encuentra en traspaso al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

conviertiendose en un actor fundamental para la realización del proyecto.

 Los equipos y máquinarias serán adquiridos mediante fondos de la 

Nación contando con el apoyo colaborativo de productores argentinos de 

bioetanol que serán beneficiados con las investigaciones desarrolladas en la 

BioUsina.

  Mientras el edificio esté en uso, los fondos de investigación provendrán de 

parte de YPF y en menor medida del CONICET para investigaciones 

específicas, buscando también inversiones provenientes de empresas 

privadas interesadas en el desarrollo científico.

Licitación Pública

Facultad de Ciencias Exactas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Agronomía

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 

PLATA

CAPACITACIONES Y 
PROGRAMAS DE BECAS CONICET

ETAPA 1: PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN DE LA BIOUSINA
ETAPA 3: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE / REFUNCIONALIZACIÓN DE 
PREEXISTENCIA

INVERSIONES 
PRIVADAS

PRODUCTORES 
ARGENTINOS DE 
BIOETANOL

INTA

MUNICIPALIDAD DE 
BERISSO

BioUsina

+
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