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- El proyecto Final de Carrera tiene como objeti-
vo integrar y abordar todas las áreas de conoci-
miento que se interrelacionan con la arquitectu-
ra.

- En este trabajo se analizan los aspectos de lo 
general a lo particular.

- En el presente trabajo, se busca reflexionar 
sobre el Parque San Martin. 

- Para el programa se define en un Centro Multi-
funcional para la Cuidad de La Plata, su impor-
tancia en la cuidad y el papel que este debe 
cumplir. Se estudiaron las actividades y progra-
mas actuales que se desarrollan en el sitio y 
como estas están relacionadas entre sí. Esto nos 
ayuda a ver cómo van a repercutir en el pro-
yecto.

- Proyecto  =  Cuidad + Eje + Parque + Edificio

Para continuar con la explicación de proyecto, 
iremos haciendo un proceso guiado a partir de 
algunas preguntas como por ejemplo:

¿Cuál es la importancia del parque para la 
cuidad? 
¿Qué dinámicas/actividades influyen en la 
zona del parque? 
¿Cómo influye un centro funcional en la 
cuidad? 
¿Cómo hacer para que no genere interrup-
ciones negativas en el parque?

MEMORIA
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La ciudad de Buenos Aires fue mucho tiempo la co-
nexión del país con el resto del mundo, esta fue de-
clarada como Capital Federal en el año 1880, así 
fue cómo surgió la necesidad de una nueva cuidad 
capital para la provincia de Bs As. Así se fundó la 
Cuidad de La Plata en el 1882, con el objetivo de ser 
el centro político, administrativo y educacional del 
país.

La ubicación de nuevo centro tenía la necesidad 
de la accesibilidad, tenía que facilitar el acceso 
portuario a la capital. Es así, como la cuidad tiene 
tan fuerte conexión desde el puerto, atravesado el 
eje fundacional el cual será una pata fundamental 
en el proyecto del Centro Multifuncional.

La cuidad de La Plata tiene un intercambio constan-
te de usuarios que visitan la cuidad en el día a día, 
estos circulan de una localidad a otra.

En la actualidad con la creciente urbana de la 
RMBA se ha desarrollado una conexión mediante la 
Autopista Bs As - La Plata creando una mancha 
urbana entre ambos aglomerados que se sigue ex-
pandiendo hacia la periferia.

AMBA



El casco de la ciudad de La Plata con forma de 
damero con su grilla ortogonal, conformada por un 
trazado geométrico con calles, avenidas anchas y 
diagonales. Este tipo de organización viene de más 
idea higienistas y de la cuidad Jardín donde se 
busca que lo construido tenga relación inmediata 
con el espacio verde, haciendo que estos funcionen 
como pulmones y centros sociales de la ciudad, 
proponen actividades y  ordenes en cuanto a las 
funciones.

La ciudad cuenta con numerosos parques y espa-
cios verdes. El bosque de la plata es un gran ejem-
plo del contraste de lo natural y la arquitectura 
urbana con sus senderos lagos y arboladas. La 
ciudad también, cuenta con variedad de edificios 
públicos de importancia, en su mayoría ubicados en 
el eje cívico fundacional.

Así mismo, por la falta de planificación posterior al 
plan de la plata, se pueden distinguir  en la periferia 
sur y sudeste cantidad de asentamientos informales, 
con menor cantidad de equipamientos y espacios 
verdes de uso público. Se genera una mancha 
urbana dependiente y descontrolada causada por 
la ciudad. Por esta razón, hay que tener mayor con-
ciencia del lugar donde estamos proyectando el 
Centro Multifuncional.

EL CASCO DE LA PLATA

ENSENADA BERISSO

RIO DE LA PLATA

LOS HORNOSSAN CARLOS

VILLA ELVIRATOLOSA

EJE FUNDACIONAL AREAS VERDES

DESBORDE 
RESIDENCIAL

AREAS PROPENSAS 
A INUNDARSE



La Ciudad de La Plata se caracteriza por 
sus amplias avenidas y numerosos parques 
y plazas verdes. Ademas, cuenta con un 
gran bosque. Las avenidas y diagonales 
estan arboladas acompañando la grilla 
urbana.

El casco está diseñado por una estructura 
de damero, mediante un sistema de ave-
nida y diagonales, que sirven de ejes 
estructurantes del casco y para sus locali-
dades vecinas. El eje principal es el eje 
fundacional, el cual es estructurador y en 
este apoyan edificios representativos de 
la ciudad.

La cuidad de la plata tiene una llanura ondu-
lada con mínimas pendientes atravesada por 
varios arroyos. Berisso y ensenada están es 
una planicie que contiene bañados junto al 
litoral del rio de la plata. Algunas de las 
causas por cual la cuidad se inunda pueden 
ser, porque contamos con ineficientes drena-
jes y espacios verdes de infiltración.
El tratamiento mediante te la incorporación 
de parques inundables en espacios verdes es 
fundamental para evitar inundaciones y pre-
servar el casco y periferias de la cuidad.

SISTEMA DE ESPACIOS VERDES EJES ESTRUCTURANTES 
DE LA CUIDAD

ZONAS PROPENSAS A 
INUNDARSE

Parques

Plazas

Bosque Platense

Nodos prin. y secun.

Circumvalaciòn

Diagonales

Ejes principales

Eje civico historico Ejes secundarios
Cursos de agua

Riesgo hidrico

Limites con arroyos
Incorporacion de parques 
inundables en la cuidad



Perpendicularmente al eje fundacional, 
la avenida 25 se erige como un elemento 
clave para un sistema de parques y 
plazas que se extiende a lo largo de todo 
el casco urbano. Esta particularidad no 
se reproduce en ninguna otra área, lo 
que la convierte en un aspecto singular 
de la ciudad y un área digna de análisis 
para futuras intervenciones urbanas.

En el área central de la ciudad, se 
ubican varios edificios de importancia 
destinados a diferentes propósitos, siendo 
los más destacados concentrados en el 
núcleo cívico, mientras que se distribuyen 
de manera dispersa por otras zonas de la 
urbe. Paralelamente, se considera que la 
plaza y la calle son los lugares fundamen-
tales para la expresión y reunión de la 
comunidad.

Los puntos de referencia en La Plata son, 
por lo tanto, los lugares más concurridos 
por los residentes. Las interacciones urba-
nas predominantes ocurren en el núcleo 
de la ciudad, y a medida que nos aleja-
mos de allí hacia los márgenes y la peri-
feria, la afluencia de personas disminuye. 
Esto evidencia una sólida conexión entre 
la periferia de La Plata y su centro, pero 
no ocurre de la misma manera en senti-
do contrario.

AV. 25 COMO SINGULARIDAD ESPACIOS CONVOCANTES RELACIONES URBANAS

Parques

AV. 25

Eje historico

Parque Parque Parque

Parques y plazas

Area comercial

Edificios deportivos

Edificios culturales

Lugares mas transitados

Flujo de movimiento



Centro Multifuncional

Centro Cultural 
Malvinas

Museo Dardo 
Rocha

Museo de Arte 
y Memoria

Palacio de la 
Legislatura

Pasaje Dardo 
Rocha

Santuario 
Schoenstat

Ministerio de 
Seguridad

Monumento 
Historico

Casa Curutchet

Monumentos 
Historicos

Bosque

Palacio Municipal

Teatro Argentino

Casa de 
Gobierno

Museo 
Provincial 
de Bellas 
Artes

Catedral

EJE FUNDACIONAL

Desborde Residencial

El parque San Martin está ubicado en el eje fundacional de La Plata, el cual se ubican edificios administrativos y patrimoniales de gran importancia. 
Arrancando desde el bosque, pasando por las plazas hasta llegar al sitio del proyecto, al tener esto en cuanta, se le suma un valor agregado al sitio.



PARQUE SAN MARTIN - ESTADO ACTUAL - 



El único recorrido que se puede llevar a cabo con un 
vehículo con el sitio, es por alrededor del parque y un 
pequeño recorrido que tiene entrada hacia el parque 
por calle 50, el mismo une el Jardín de Infantes y ABSA.

Hay varios trazos que se fueron formando en el Parque 
San Martin, algunos pensados y ya hechos, y otros, que 
no fueron pensados y se fueron generando por los usua-
rios frecuentes del parque a lo largo del tiempo como 
distintos recorridos, tal vez para acortar las distancias y 
cruzarse de lado a lado o por mismo para llegar hacia 
alguna parte del parque distinta cada día.

Podemos notar que contamos con variedad de formas, 
estos elementos distribuidos por distintas partes en el 
parque nos pueden marcar un trayecto, un camino hacia 
algún lugar, o mismo generarnos una interrupción. Se 
pueden ver de distintas maneras dependiendo de cómo 
lo veamos. En este caso, podemos ver como esos elemen-
tos se van uniendo generando una conexión entre ellos, el 
usuario podría ir de estos puntos centrales hacia otros.

En el parque podemos distinguir varios zonas ruidosas 
dependiendo del día que se decida transitar el parque, 
pero en lo general la zona más ruidosa se acerca hacia la 
calle 50 la cual cuenta con cantidad de transporte publi-
co pasando por ella y además entrando hacia el parque 
por esta misma calle notamos ruidos por la zona con 
mayor movimiento deportivo del sector. También es una 
zona la cual el fin de semana se ubica las ferias artesana-
les.

RECORRIDO EN VEHICULO RECORRIDO A PIE

NODOS RUIDOS TEMPORALES



MASA DE VEGETACIÓN LLENOS Y VACIOS

AGRUPACIONES MASA DE GENTE SECTORES ESTANCOS

Podemos distinguir masas, alineamientos y puntos a lo 
largo de todo el parque, estos pueden interrumpir o favo-
recer la situaciones del parque dependiendo donde 
estamos ubicados, algunos pueden ser una barrera física 
para la arquitectura.

En el Parque San Martin pasa mucha gente, pero se 
puede observar que se acumula gente en algunos secto-
res en particular del Parque, como por ejemplo donde 
suelen haber mayor cantidad de actividades, las más 
concurridas son el área deportiva, el sector de ferias, 
sectores con equipamientos urbanos y áreas concurridas 
como por ejemplo el Jardín de Infantes y juegos.

Hay sectores en el Parque los cuales la concurrencia no 
es tan habitual, hay menos movimiento y menos uso del 
suelo en estos sectores. La masas de gente no deciden 
ubicarse en estos sectores.

Distinguimos la trama y el tejido urbano a partir del blanco 
y el negro, como lo blanco es el espacio libre a usar y el 
negro lo más sólido. Notamos que en ambos casos tienen 
un lazo con la cuidad y se relacionan entre sí.



EL PARQUE SAN MARTIN A TRAVÉS DEL TIEMPO

1882:
Fundacion de la ciudad de 
La Plata

1902:
Taller Terminal de locomotoras 
´´Las Clementinas´´

1910:
Suministro de agua potable 
para la cuidad

1940:
Presencia del ejercito - instalación 
de zonas de atletismo publico.

1944:
Apertura del Jardin de Infantes  
N° 903 ´´General San Martin´´

1975:
Demolición del tanque 

de agua histórico. 
(Perdida de identidad).

2024:
Funcionamiento de ferias artesanales, 

puestos de gastronomia, areas deportivas 
+ intervención proyecto 

´´Centro Multifuncional´´

1926:
Cambio de nombre del 
parque ´´Vusetich´´

1910:
Construcción 
de la usina
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¿Qué es un Parque?
El parque, en su esencia, se define como un extenso terreno verde presente en la ciudad, destacando su relevancia simbólica tanto para el entorno 
urbano como para sus residentes. Este espacio es adoptado y moldeado por la comunidad, quienes lo llenan de diversas actividades, dando forma a sus 
distintos sectores. Al tratarse de un entorno con una rica diversidad de flora y fauna, se hace imperativo conservarlo de manera que se preserve su carácter 
original, subrayando la complejidad de intervenir en él sin incurrir en acciones invasivas. 

Hoy en día...
Los parques urbanos deben ser espacios verdes destinados al esparcimiento, recreación, bienestar social y el cuidado ambiental. Son lugares públicos, es 
decir, cualquier persona tiene acceso a ingresar a los parques, siendo diseñados y conservados por los gobiernos nacionales, municipales u organizaciones 
privadas.

VALORACION DEL PARQUE SAN MARTIN

PARQUE 
URBANO

Social y Cultural

Estimulo Infantil

Impacto Positivo en 
el Medio Ambiente

Equipamiento 
Diverso

Oseo

Deporte



¿Qué es un Espacio Multifuncional?
Un espacio multifuncional es un área o entorno diseñado para cumplir con diferentes propósitos y adaptarse a diversas actividades. A diferencia de los 
espacios especializados que se diseñan para una función específica, como una sala de reuniones o un salón de eventos, los espacios multifuncionales 
están concebidos para ser versátiles y flexibles, permitiendo su adaptación para una variedad de usos.

Centro Multifuncional...
Desde una perspectiva arquitectónica, un centro multifuncional se concibe como un diseño espacial que integra diversas funciones y usos dentro de un 
mismo edificio o complejo arquitectónico. Este enfoque busca maximizar la eficiencia del espacio y la utilidad de las instalaciones, proporcionando un 
entorno arquitectónico versátil y flexible.

CENTRO MULTIFUNCIONAL 

ELEMENTOS 
CLAVES

Diseño Modular 
y Flexible

Zonificación 
Eficiente

Conexión con el 
Entorno

Estudio de Flujos y 
Accesibilidad

Diversidad de 
Opciones

Funcionalidad



¿Quienes son los Usarios?
Al hablar del usuario entramos en un concepto amplio y variable, tenemos que analizar quienes son los usuarios que habitan y habitaran nuestro proyecto 
para entender las necesidades que se deben considerar, los aspectos a tener en cuenta para el diseño y fundamento de los espacios proyectados.
Este análisis contribuye a la creación de un proyecto más alineado con la realidad, permitiéndonos abordar de manera precisa las actividades que se lle-
varán a cabo, así como definir necesidades, áreas específicas, horarios, entre otros aspectos.
Comprender a fondo a los usuarios y sus actividades resulta fundamental para anticipar y adecuarse al ritmo de utilización del edificio. Esto implica com-
prender cuándo estará más concurrido, cuándo menos, así como los horarios preferentes de uso, entre otros detalles relevantes.
Podemos observar que hay tres categorías principales de usuarios:

USUARIOS DEL PARQUE

USUARIOS DEL CENTRO MULTIFUNCIONAL USUARIOS DEL PARQUE CONSTANTE USUARIOS DEL PARQUE OCACIONAL

Trabajadores
Usuarios 
Barriales

Peatón en movimimento 
- Transporte publico

Clientes

Profesionales

Niños jugando

Visita a feria

Deportistas

Peatones

Personal
Mantenimiento

Personal de 
segurirdad

Clientes

Personal

Oyentes

Oradores



PROPUESTA URBANA ESTRATEGIAS URBANAS
ORGANIZACION DEL PARQUE
IMPLANTACION PROYECTUAL

04.



VISTA GENERAL DE LA PROPUESTA



Tratamiento de borde, logrando una continui-
dad. Se incorpora una tira que se va agran-
dando o achicando dependiendo de la ne-
cesidades de cada sector.

ELEMENTOS DE ORGANIZACION

ORGANIZACIóN 
DEL ESPACIO

BORDES

Conexión con los dos ejes estructurantes del 
sitio. Manteniendo una vinculación con el 
entorno mismo y una continuidad con el 
Centro de la Ciudad. 

EJES ESTRUCTURANTES

Se situaron elementos horizontales y verticales 
para la organización del espacio, estos sirven 
para la contemplación de visuales o incluso o 
incluso posicionar y organizar las áreas. Pode-
mos ver como se genera una organización 
relacionada con CIUDAD � GRILLA. 

SINGULARIDADES

Valoración de las actividades ya preestableci-
das del Parque. Darle importancia mediante 
un recorrido, generando un vínculo con los 
nodos de Parque.

Av. 25

Av. 25

C. 53

C. 52

C. 51

C. 53

C. 51



La intención es armonizar con la topografía 
actual a través de nuevas intervenciones en 
el terreno, resaltando la esencia de reserva 
natural con la agrupación de árboles. Simulta-
neamente, se busca contribuir al direcciona-
miento del flujo de aguas pluviales para la 
futura creación de un parque inundable en 
esta área.

Se propone crear un pequeño parque inun-
dable en valoración del agua como recurso 
crucial en la historia y simbolismo de la 
ciudad. Este espacio no solo contribuirá al 
drenaje de aguas, sino que también será un 
lugar para la contemplación y apropiación 
por parte de la población. Durante las lluvias, 
el agua se canalizará hacia esta área especí-
fica, y en épocas secas estará disponible 
como cualquier otra parte del parque.

Se trató de priorizar siempre la vegetación 
existente por prioridad y cada vez que se 
tenga que sacar un árbol se incorporara en 
otro sector, sin perder la abúndate vegeta-
ción del parque. Se construyeron pasarelas 
alrededor de las masas arboleas, diseñadas 
para la contemplación de estos sitios. Tam-
bién, se utilizaron los conjuntos de árboles 
para la ubicación y creación de equipamien-
to urbano.

PAISAJE NATURAL

TOPOGRAFÍA PARQUE INUNDABLE CONSTRUCCIÓN Y VEGETACIÓN



Centro Multifuncional

Feria Artesanal y GastronomicaParque Inundable

Topografia
Huerta Comunitaria

ABSA

Cancha de Futbol

Canchas de Tenis

Cancha de Basquet

Vestuarios

Circuito Deportivo/Corredera Grande
Circuito Deportivo 
Chico

Spots Deportivos

Con el objetivo de darle 
identidad al Parque 
seguimos dar la impor-
tancia a las actividades 
del mismo, darle identi-
dad a través de sus 
usuarios. Para este objeti-
vo se decidió fragmentar 
el parque por zonas. 
Estas ayudarán a organi-
zar el parque.
Incorporamos una zona 

de recreatividad, la cual 
que el usuario fluya libre-
mente para la realiza-
ción de actividades. Esta 
involucra el Centro Multi-
funcional y el Museo de 
ABSA entre otras singula-
ridades.
Por otro lado, se encuen-
tra la zona deportiva 

ligada a la parte de cir-
cuitos deportivos y can-
chas. 
Por último, se encuentra 
la zona infantil que 
cuenta con el jardín de 
infantes, la calecita y los 
juegos para los niños.

Propuesta:

ZONA RECREATIVA

ZONA DEPORTIVA

ZONA INFANTIL

ACTIVIDADES

Jardin de 
Infantes

Calesita

Juegos Infantiles





ENTRADA POR CALLE 50



ENTRADA POR CALLE 54



VISTA ACCESO PRINCIPAL



EXTENCIÓN ABSA



PROPUESTA PROYECTUAL PROGRAMA
ESTRATEGIAS PROYECTUALES
IMPLANTACION 

05.



Espacio Principal

Cascara Envolvente

Playón Recorrible

Estructura H° A°

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

Barra ejecutiva y de servicio

= 419,05 m2

Sala de maquinas

Utileria

Deposito de limpieza

Vestuarios

O�cina de Contabilidad y R.P.P

O�cina Sirector

Barra Comunitaria

= 175 m2

Sala de Reuniones

Camerines

Barra Administrativa

= 203 m2

Boleteria

Atención al público

Barra de servicio

= 290 m2

Comedor

Sanitarios

Sala de Tanque de Reserva

Cilindro Principal

= 1287 m2

Auditorio

Bar Subsuelo

Guardado

Bar Planta Alta 

Hall/Recepción

= 1222 m2

10.
m2 Totales

= 7535 m2

5.
Patios Verdes y Seco

= 2683,7 m2

Espacio Recorrible

= 1045 m2

Sector de exposiciones 

�exible

Cilindro Secundario

= 370 m2

Sala Multifunción

PROGRAMA



ESTRATEGIAS PROYECTUALES

Se opta por ir hacia abajo del 0 para que el 
proyecto no tenga más valor que la preexis-
tencia existente y mismo crear una tensión 
entre los dos volúmenes.

REVALORIZAR LA PREEXISTENCIA

La idea es que no hallan interrupciones en el 
recorrido de los usuarios, no cortar con la con-
tinuidad del peatón y que el mismo pueda ir 
por donde el decida libremente.

PERMEABILIDAD - CONTINUIDAD

Dejamos que la ciudad ingrese. El peatón que 
llega al proyecto y pasa por distintas instan-
cias, se lo invita generando una continuidad 
horizontal que arranca desde el bosque, 
hasta llegar al proyecto generando una red 
de vínculos con distintas situaciones.

CIUDAD ADENTRO DEL 
PROYECTO



ESTRATEGIAS PROYECTUALES

El proyecto se trata de 2 cilindros (salas) apo-
yadas, que en su alrededor se puede notar 
que el espacio es libre y esto da lugar a que 
sucedan muchas cosas en el mismo espacio 
compartido. Un cilindro es de mayor tamaño 
por el tipo de programa contiene dándole 
mayor importancia a este.

ESPACIO RECORRIBLE

El proyecto al estar en el pleno centro de un 
Parque público, parece óptima la idea de 
entrarle al mismo por las 4 caras, entendiendo 
el entorno como un conjunto.

ACCESIBILIDAD

El objetivo de la forma de estos volúmenes 
cilíndricos, es apelar a la memoria de la histo-
ria del parque de quienes los transcurran. Por 
su morfología, se asocia al individuo determi-
nadas imágenes, como por ejemplo: tanques 
australianos, silos de granos, depósitos de 
combustibles en refinerías. Estos elementos 
suelen tener recursos como agua, gas, com-
bustible, los cuales son el motor para diferen-
tes desarrollos en el país. Estos cilindros repre-
sentan la historia de la Cuidad y el Parque.

MORFOLOGÍA



ESTRATEGIAS PROYECTUALES

El volúmen principal, resalta ante los demás, 
este actuara como un farol para el Parque, 
activando la zona durante la noche. 

VOLÚMEN COMO UNA 
LINTERNA DEL PARQUE

Se proponen 4 módulos para el volumen prin-
cipal, el cual estará sumergido en la vegeta-
ción, así el usuario del proyecto podrá visuali-
zar las copas de los arboles exteriores.

RELACIÓN PARQUE - PROYECTO:

A partir de la necesidad de otorgarle luz al 
proyecto, se decide proponer patios para la 
relación con el exterior. En estos espacios se 
busca un lugar de encuentro y de intercam-
bio social.

PATIOS INGLESES

Espacio 
absorvente

Patio 
Seco



ACCESO PATIO



CASCARA AUDITORIO



PROPUESTA ARQUITECTONICA PLANTAS ARQUITECTONICAS

CORTES ARQUITECTONICOS

VISTAS ARQUITECTONICAS
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-5,50m-5,50m

PLANTA ACCESO -5,50 mt

B

A

1 8 92 3 4 5 6 7

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

I

PROGRAMA:
1.Hall/Foyer/Recepciòn 1222 m2 /2. Sector administraciòn 18,90 m2 /3. Boleteria 50 m2 /4. Atenciòn al pùblico 154 m2 /5. Sala de reuniones 112 m2 /6. Camarines 60 m2 /7. Sala de maquinas 185 m2 /8. Utileria 40 m2 /9. Deposito de limpieza 30 m2 /10. Vestuario 73 m2 
/11. Oficina de contabilidad y R.P.P 36 m2 /12. Oficina director 34 m2 /13. Area de catering -Comedor- 146m2 /14. Sanitarios 124 m2 /15. Sala de tanque de reserva 54 m2 /16. Sala de tanque multiusos 370 m2 /17. Auditorio 820 m2 /18. Guardado equipamiento e instru-
mentos para Audi. 160 m2 /19. Bar Sub. 160 m2 /20. Sector exposicines 1045 m2 /21. Bar PA 875 m2

M2 Totales 7535 m2

H

E

F

G



,50

1.

1.

2. 3.

4.

5.

ABSA:
A - ZONA MUSEO HISTORICO DEL AGUA
B - ZONA ACTIVA ABSA -MAQUINARIA-

1 - ACCESO PRINCIPAL
2 - PATIO PRINCIPAL

3 - PLAYÓN
4 4 - SALA MULTIFUNCIONAL

5 - AUDITORIO

86,40 m

61,25 m25,15 m
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m
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PATIO PRINCIPAL



PATIO PRINCIPAL



HALL PRINCIPAL





CORTE A1
ESCALA 1:300

Patio exterior 
Verde

Parque  San 
Martin

Oficinas - Sector administrativo

Cocina Bar

Comedor Bar

Sanitarios
Bar

Auditorio

Sector recorrible libre PB.

Sala Multifunción

Area recreativa y ocio

Patio exterior 
Verde

A B C D E F G H I

+ 15,80 m

+ 10,00 m

+7,60 m

+ 0,00 m-

- 5,50 m



Patio Exterior 
Verde

Sector Oficinas

Guardado de 
Equipamiento 
para AUditorio

Auditorio

Bar PB

Patio Exterior 
Verde 

Espacio libre 
recorrible

Patio Exterior 
Verde

Parque 
San Martin

A B C D E F G H I

+ 15,80 m

+ 10,00 m

+7,80 m

+ 0,00 m-

- 5,50 m

CORTE A2
ESCALA 1:300



A B C D E F G H I

CORTE B1
ESCALA 1:300

Paquete 
Admin.

Patio Exterior 
Verde

Salida Exterior

Sala 
Multifuncion

Hall de entrada

Patio Principal Transición 
ABSA  - Proyecto

ABSA



CORTE B2
ESCALA 1:300

Transición 
ABSA - Proyecto

ABSA

Patio Principal

Hall de entrada

Espacio Recorrible 
Losa

Terraza 2°

Bar PA

Terraza 1°

Paquete 
administrativo

A B C D E F G H I

+ 15,80 m

+ 10,00 m

+7,80 m

+ 0,00 m-

- 5,50 m



A B C D E F

CORTE AUDITORIO  A - A 
ESCALA 1:100



CORTE AUDITORIO  B - B 
ESCALA 1:100

A B C D E F



HALL PRINCIPAL



ESPACIO PARA USOS MULTIPLES



ENTRADA AUDITORIO



AUDITORIO



A B C D E F G H I

+ 15,80 m

+ 10,00 m

+7,60 m

+ 0,00 m-

- 5,50 m

VISTA CALLE 50
ESCALA 1:300

Edificio Pincipal

Sala 
Multifunción

Playon 
Recorrible Patio 

Principal
Espacio 
transición 
de camino 
principal ABSA



A B C D E F G H I

+ 15,80 m

+ 10,00 m

+7,60 m

+ 0,00 m-

VISTA CALLE 23
ESCALA 1:300

Edificio 
Pincipal

Patio Verde
 Interior

Sala 
Multifunción

Playon
 recorrible

Parque 
San Martin



A B C D E F G H I

+ 15,80 m

+ 10,00 m

+7,60 m

+5,50 m

+ 0,00 m-

VISTA CALLE 27
ESCALA 1:300

Entrada 1° a
 Patio principal

Entrada 2° a
 Patio principal

Patio
PrincipalSala

Multifunción

Edificio 
Pincipal



A B C D E F G H I

+ 15,80 m

+ 10,00 m

+7,60 m

+5,50 m

+ 0,00 m-

VISTA CALLE 54
ESCALA 1:300

ABSA

Playon
 recorrible

Patio
Principal

Camino 
Principal

Sala
Multifunción

Edificio 
Pincipal



RELACION CON EL EXTERIOR



ESPACIO DE OFICINAS



BAR PRINCIPAL



BAR PRINCIPAL



BARRA EXTERIOR



DESARROLLO TECNICO

ESTRUCTURA

ASPECTOS TECNICOS
INSTALACIONES

SUSTENTABILIDAD

ESQUEMA GENERAL
FUNDACIONES
PLANTAS ESTRUCTURALES
DETALLES
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La propuesta estructural de un edificio 
conlleva varias cuestiones, este al ser un 
edificio subterráneo el hormigón 
armado es clave para proyectarlo. La 
estructura del edificio se resuelve con un 
sistema tradicional de hormigón armado 
in situ, en contraste con el envolvente 
metálico exterior.
La estructura se propone una grilla con 
luces medianas, formando un módulo 
de 10,80 m × 10,80 m, con un casetona-
do y columnas de H°A°. Para lograr esta 
coordinación, se optó por el módulo de 
0,60 cm, dimensionalmente nos ayude a 
coordinar el espacio.
Para las salas del edificio, se optó por 
hacerlas de tabiquería de hormigón 
armado, para mayor rigidez. En la sala 
más grande encontramos en la planta 
alta con un bar de mediana capaci-
dad, al cual se requiere que sea mayor-
mente liviano, así le saca carga al tabi-
que de sostén. Para la parte del audito-
rio se resolvió una vinculación con una 
estructura metálica lineal de vigas reti-
culadas primarias y secundarias que ge-
neran un pórtico donde se colocará un 
encofrado colaborante y sobre este una 
estructura metálica, la cual soporta al 
bar de planta alta. Por otro lado, en la 
sala más chica no hizo falta que la cu-
bierta sea metálica. Se diseñaron las 
vigas en ménsula, las cuales dejan pe-
netrar la luz y ubicar las instalaciones de 
una forma muy cómoda para el espacio 
arquitectónico.

ESQUEMA ESTRUCTURAL

AXO. DESPIEZADA
ESTRUCTURA METALICA

TABIQUERIA-H°A°

VIGAS MENSULA-H°A°

CASETONADO

COLUMNAS

CIRCULARES

PLATEA

+

SUBMURACION
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Para estructura propuesta sobre el sub-
suelo se utilizan las losas casetonadas 
bidireccional, cuyo espesor es de 40 
cm. Vigas de 50 cm de altura y colum-
nas de 40 cm de diámetro que reciben 
las cargas provenientes de la planta 0.
Todos los elementos estructurales son 
pre dimensionados, según cálculo y 
materializados en hormigón armado 
colocados in situ. 
Se plantean tres tipos de modelos:

MÓDULO A: 10,80 x 10,80 m.
MÓDULO B: 7,20 x 7,20 m.
MÓDULO C: 0,60 x 0,60 m.

Estás decisiones estructurales se basa-
ron principalmente en la búsqueda de 
lograr un proceso constructivo, rápido y 
eficiente. De esta manera, la primera 
parte de la obra, directamente relacio-
nada al suelo, se materializa mediante 
obra húmeda y hormigón colado in situ, 
mientras que la segunda parte, respon-
de la construcción en seco gracias a la 
utilización de los elementos prefabrica-
dos implementados.

PLANTA ESTRUCTURAL (-5,50 mt)

ESC.:1:200

C C C C C C B

B

A A

A



Se trata del módulo de 10,80 x 10,80 mt, 
en donde se desarrolla todo el nivel 
-5,50, se optó por utilizar una estructura 
bidimensional para evitar la colocación 
de infinitas columnas y conseguir un am-
biente espacialmente recorrible. En los 
únicos lugares donde no vemos este 
emparrillado es en las salas, donde se 
optó por otro tipo de estructura.

CASETONADO (+0,00 mt)

ESC.:1:200
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Para este proyecto se optó por un 
armado de platea in-situ.
En este caso, de edificio subterráneo, la 
platea proporciona una superficie sólida 
y resistente que distribuye de manera 
uniforme las cargas provenientes del 
edificio subterráneo, evitando puntos de 
concentración de tensiones y minimizan-
do el riesgo de asentamientos diferen-
ciales en el terreno.
La platea actúa como una base estable 
para el edificio subterráneo, brindando 
soporte a las paredes y columnas de 
carga. Esto es especialmente importan-
te en construcciones profundas, donde 
la platea debe resistir las fuerzas de 
empuje del terreno circundante.
Al utilizar una platea bien diseñada y 
construida, se puede contar con una 
barrera adicional de protección contra 
la entrada de agua al edificio subterrá-
neo. Esto ayuda a prevenir problemas 
de filtraciones y humedad, que podrían 
comprometer la integridad de la estruc-
tura.
Por último, para este proyecto se utiliza 
de muros divisorios basados en la cons-
trucción en seco, sistema steel framing, 
para este tipo de sistema es recomen-
dable la utilización de platea.

FUNDACIONES  (-5,50 mt)

ESC.: 1:200



CALCULOS

PREDIMENSIONADO DE LOSA:

L/30=
10,80/30= 0,36 + (0,02 RECUBRIMIENTO) = 0,38 m.
REDONDEAMOS= 0,40 m.

8 cm.

0,20 m

1,50-2,50 m

PREDIMENSIONADO DE TABIQUE DE H°A°:

Ãadm= N/A  f  ÃadmH° (80Kg/cm2)
A=N/Ãadm= 19400 Kg/80Kg/cm2= 242,5 cm2

Se adopta un Ã=30cm sobredimencionada.
Previendo que en otras etapas se pueda cargar y o apoyar 
estructuras sobre estas puntas.
Ej.: Cuando enganchamos la estructura del emvolvente.

30 cm.

1m.

BAR PLANTA BAJA:

Tabique= 1,50 m de ancho.

1m

20 m

Pasante= 1mde ancho.

esp.=30 cm.

PREDIMENSIONADO DE PLATEA:

Se adopta 30 cm de esp., con armadura de malla doble:
Ç10 c/20 cm s/ calculo.

TERRENO NATURAL

RELLENO COMPACTADO

HORMIGON DE LIMPIEZA

ARMADURA PRINCIPAL

ARMADURA PRINCIPAL

COLUMNA CIRCULAR

Ø0.40

PREDIMENSIONADO DE COLUMNA:

Diag. 40 cm
Hierros= 6Ç del 16
Estribos= 8 c/20 cm

VIGA MENSULA - SALA MULTIFUNCION:

5,50 m

40 cm

L/10= 
21,5/10= 2,15 h.

1,00 m

40 cm 40 cm

2,15 m

2Ç10

5Ç12=Ac
Ç6c/10 cm

Ç10 
c/15 
cm

NTotal= 2400Kg/m3 (0,3 m X1m X 20 m) + 500Kg
           =19400Kg
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Para la disposición de núcleos y medios de 
salida para locales interiores se tuvo en 
cuenta un mínimo de 15,00 mt hacia la 
misma, ya que el proyecto está en un sub-
suelo.
El proyecto cuenta con 4 escaleras exteriores 
de salida exigida.
Las escaleras cuentan con un ancho de 2,85 
mt y la rampa con un ancho de 3,60 mt para 
que no haya obstrucción en la evacuación.
Las salidas de emergencia (puertas) cuentan 
con un mínimo de 1,50, estas mismas estarán 
señalizadas con carteles de fácil lectura y 
luces de emergencia.

En caso del auditorio para facilitar la vía de En caso del auditorio para facilitar la vía de 
escape y cumplir con el recorrido de los 
15,00 mt hacia una salida de emergencia, se 
ubicaran las puertas del lado superior de la 
tribuna con salida directa al parque.
Las luces de emergencia están ubicadas iluLas luces de emergencia están ubicadas ilu-
minando el recorrido hacia salidas, con una 
separación mínima en áreas abiertas de 
15,00 mt y en pasillos de 5,00 mt.

ASCENSOR HIDRAULICO 
(con vidrio - ignifugo)

- La altura del edificio es de 28 mt totales, no 
es alto. Entonces se decidiò por un ascensor 
hidràulico. 
Este puede ser vidriado. 
No necesita una caja de ascensor.
Entran mayor cantidad de personas.

PLANTA PRINCIPAL

PLANTA ASCENSOR:

CORTE ASCENSOR:

VIAS DE ESCAPE Y PREVENCIÓN
VIAS DE ESCAPE

ESCALERAS

LUZ DE EMERGENCIA

RESISTENCIA AL FUEGO

SECTOR DE INCENDIO

REFERENCIAS:

EXTINTOR DE POLVO ABC

EXTINTOR CO2

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

PULSADOR DE ALRMA

PLANTA BAJA:

HIERRO NEGRO

EQUIPO HIDRAULICO

EQUIPO HIDRAULICO

+9

+0-

-5



PLANTA BAJA:

- BIE (Equipada)
- Matafuegos
- Rociadores tipo Sprinkles
- ECA: Estación de control y alarma
- Colocación 1 ECA x sector de incendio

BIE = PERIMETRO / 45 = CANTIDAD DE BIE
PLANTA BAJA= 265 / 45 = 5,88 = 6 BIEPLANTA BAJA= 265 / 45 = 5,88 = 6 BIE
PLANTA ALTA BAR = 87 / 45 = 1,93 = 2 BIE

NIVEL Perim. / 45 Cantidad 
de BIE

N - 5 m

N +9 m

265 / 45 6 u

87 / 45 2 u

EXTINCIÓNREFERENCIAS:
DETECTOR E/ ROCIADORES.

ROCIADORES DE COBERTURA EXTENDIDA C/ 7,20 mt.

BIES EQUIPADAS C/25 mt.

POLVO QUIMICO TRICLASE CAPACIDAD: 10 Kg.

P/ FUEGO CONFUSTIBLES Y ELECTRICO CAP.: 5 Kg.

P/ FUEGO GASTRONOMIA CAP.: 8,25 Kg.

ESESTACION CONTROL Y ALARMA.

ESQUEMA CONEXIÓN:

ELEMENTOS:





Contamos con una problemàtica para el siste-
ma pluvial el cual es que tenemos mucha su-
perficie en un -5,00 mt para el escurrimiento de 
las aguas de lluvias 

En el subsuelo contamos con un sistema de reji-
llones perimetral diseñados con una pendiente 
del 1% de manera tal que puedan expulsar de 
una manera rápida las aguas a través de tube-
rias y con las bombas emviarlas por el conduc-
tor de lluvia hacia la vereda.

Ademas, contamos con superficies absorben-
tes, estas ayudaran a drenar la superficie. 
Cuando el suelo ya no puede absorber más 
agua y se satura, el agua que se encuentra en 
la superficie escurre hacia unas bocas de des-
ague abiertas o rejillones perimetrales, ubicados 
en los patio exteriores, los cuales están comuni
cadas entre sí y conducen hacia el tanque de 
acumulación de aguas de lluvia.

Por otro lado, el agua de lluvia de las cubiertas 
de las salas se recuperaràn para los hinodoros 
del proyecto , en el caso de sobrar agua se 
puede utilizar para la limpieza del lugar. Las 
aguas de las cubiertas bajan por los plenos co-
rrespondientes y van hacia un tanque de recu-
peraciòn de aguas que esta conectado con el 
sistema de los baños. En el caso de no haber llu-
vias y que los tanques no tengas para abaste-
cer los hinodoros, el sistema del TR sanitaria 
estara conectada al mismo para el suministro 
de los hinodoros. Si el tanque de reserba no ob-
tiene agua se prendera automaticamente el 
de agua sanitaria.

Para la superficie en nivel 0,00 se otorgaran dife-
rentes tipos de pendientes para que no se acu-
mule agua en el playòn del proyecto. Se agre-
garan rejillones en los extremos del playòn para 
evacuar las aguas.

PLANTA PRINCIPAL

PLANTA BAJA:

PLUVIAL



C.V.

Al playòn principal se le otorgaron diferentes  
tipos de pendiente para que se acumule en 
los bordes.
Se agregan rejillones 
perimetrales en las puntas del playon para 
evacuar las aguas de lluvia.

PLUVIAL

NIVEL  + 0

VISTA DE TECHOS:

CORTE:

-



Para el balance térmico del edificio se optó 
por el uso de VRV en todos los sectores 
menos en la sala del auditorio, ahí se usarà la 
unidad condensadora de Roomtop.

Las unidades casette, 12 unidades exteriores Las unidades casette, 12 unidades exteriores 
(1 U c/14 unidades casette 3000 f/h) cada 5 
mt desde su centro, en toda la plata baja es-
condido en la misma losa del casetonado, 
estas tendrán su unidad exterior/tren de con-
densadores en los patios exteriores o en el 
caso del bar de planta alta, se optó por 
hacer un patio en altura, ventilado y oculto 
por detrás de los servicios.

En el caso de la sala más pequeña con es-
tructura de vigas en H, se decidió por ubicar 
las instalaciones en el hueco restante que 
estaba decidido para este tipo de cuestio-
nes. Se ubicara el tren de condensadores 
por arriba de la H y por debajo de esta se 
ubicaran las unidades casettes con  inyec
ción y retorno.

Para resolución del auditorio con roomtop 
(10 tone. de refrigeración) con toma de aire 
en 4 extremos del cilindro, se decidió su distri-
bución de aire por conductos de chapa gal-
vanizados con protección térmica y con sis-
tema de retorno por cielorraso. Este tipo de 
sistema se utilizara solo en el auditorio por el 
tamaño y altura del mismo.

PLANTA PRINCIPAL

ESQUEMA V.R.V.:

ACONDICIONAMIENTO TERMOMECANICO
PLANTA BAJA:

REFERENCIAS:
V.R.V

ROOMTOP

RETORNO

TOMA DE AIRE EXTERIOR



BAR EXTERIOR
-Se decide colocal 14 U VRV C/1 tren de con-
densadores.
-14 U X 3000 f/h =
 42000 f/h / 3000 =
 14 toneladas de refrigeracion.

-La ubicaciòn de tren de condensadores y la 
unidad exterior del roomtop del auditorio 
estaran en un patio exterior escondido a 
espaldas del servicio del bar. (Patio ventilado). 

ACONDICIONAMIENTO TERMOMECANICO

CORTE SECTOR:

PLANTA ALTA BAR:

REFERENCIAS:
V.R.V

ROOMTOP

RETORNO

TOMA DE AIRE EXTERIOR

UNIDAD
 CONDENSADORA

UNIDAD
 CONDENSADORA

UNIDAD
 CONDENSADORA

UNIDAD
 CONDENSADORA

DERIVACIÓN 
HEADER

DERIVACIÓN 
HEADER

DERIVACIÓN 
HEADER

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

DIFUSOR 
INYECCIÓN 

DE AIRE

DIFUSOR 
INYECCIÓN 

DE AIRE

DIFUSOR 
INYECCIÓN 

DE AIRE

DIFUSOR 
INYECCIÓN 

DE AIRE

DIFUSOR 
INYECCIÓN 

DE AIRE

DIFUSOR 
INYECCIÓN 

DE AIRE

RETORNO RETORNO RETORNO RETORNO

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

UNIDAD TERMINAL 
TIPO CASETTE

TAE

ROOMTOP ROOMTOP

SALA CON
 FUNCIONAMIENTO 

INDEPENDIENTE

TAE

TAE

TAE

DERIVACION
HEADER



PLANTA BAJA:

PLANTA ALTA:

CORTE:

La instalaciòn de agua sanitaria inicia con la conecion de la red derivando el caudal hasta 
el nivel del subsuelo, donde se localizan los tanques de agua potable en las respectivas 
salas de maquina del edificio. El agua es impulsada por bombas por el el subsuelo y al nivel 
superior pra abastecer la totalidad del equipamiento.
Este sistema tendrà una conecciòn directa al sistema de aguas de recuperaciòn para abas-
tecer los hinodotos en el caso de que el agua reutilizable no alcance y comience automa-
tucamente andar el sistema de aguas sanitarias.
Este sistema presurizado utiliza bombas de trabajo sincronizado en funciòn de la necesidad, 
son 3 bombas que brindan un consumo controlado. Con este tipo de sistema evitamos la 
necesidad de un T.R superior y no actuamos con cargas inecesarias en la estructura del edi-
ficio o visulaes que no hallan estado planeadas.
En una planta que tiene muchos m2 y es muy extensa se recomienda no centrar todo el 
nucleo de abastecimiento en un lado, si no que se pueden tener varios.

ESQUEMA TANQUE DE RESERVA:

INSTALACIÓN SANITARIAAGUA 
DE RED

T . R .
10.000 

Lts

T . R .

T . R .
500 LtsL.L.P

L.L.P

L.L.P

L.L.P
Tanque con sistema 

de presurización

T . R .
L.L.P

Nicho con tapa y 
llave LL.P.G

Caja reglemantaria 
LLP mestra medidor 

manometro

T. Recuperación

Red Externa

Bombas y 
filtro grueso

REJILLA DE DESBORDE

ALIMENTACIÓN

HACIA INSTALACIÓN

SISTEMA DE PRESIÓN

PLENO

PLENO

Filtro y 
bombas

Tanque de 
recuperación



La instalación cloacal se extiende desde los artefactos a desaguar por los plenos localiza-
dos en los núcleos de servicio. 
Todo artefacto que se encuentre por debajo del nivel -0,00 irán a su respectiva cámara 
de inspección continuando hacia un pozo de bombeo cloacal, el cual expulsa hacia la 
red con su correcta pendiente.
Todo artefacto que se encuentre en el nivel +0,00 será desaguado por medio de un siste-
ma de gravedad, por propia pendiente de la instalación hacia la red.
Preferiblemente se optó por sacar hacia afuera del proyecto las cámaras de inspección y 
PBC por si necesitan hacer mantenimiento de estos.
Toda la instalación se encuentra ventilada a las 4 vientos por caños de ventilación subsi-
diaria que se extiende desde cada CCV por los mismos plenos hasta emerger por sobre el 
nivel de la cubierta.

INSTALACIÓN CLOACAL

REJILLA DE DESBORDE

REJILLA DE DESBORDE

B.I.

B.I. B.I.

B.I.

PPA PPA
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PBC

PBC
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Cañeria principal pp    110 pend. 1%

CI.

CI.

CI.

CI.

PBC

0,038

PLANTA BAJA:

ACERCAMIENTO:

CORTE:

0,060
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 0,063
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IP° IP°

IP°

L° L° L°
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CI PBC
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Cañeria principal pp   110 pend. 1%

Cañeria principal pp   110 pend. 1%
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ESTRUCTURA

 ASPECTOS TECNICOS

 INSTALACIONES

PROPUESTA SUSTENTABILIDAD

CRITERIOS SUSTENTABLES

08.



CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD













Louis Kahn:
"Una buena arquitectura no solo se limita a la creación de un espacio físico, 
sino que también debe proporcionar un sentido de lugar, de pertenencia y 

de conexión con la humanidad".



_a la UNLP
_a mis docentes y al taller
_a mi familia 

_Agradecimientos...

Muchas Gracias!!
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