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   El presente trabajo encuentra sustento en el desafío 
de brindar respuestas a ciertas necesidades detecta-
das en la localidad de La Plata; con sus consideracio-
nes ideológicas, constructivas y tecnológicas; para la 
consolidación de las ideas arquitectónicas planteadas 
para el desarrollo del Proyecto Final de Carrera. Este 
método de aprendizaje busca que el alumno logre em-
prender el camino que le permita constituir su propia 
consolidación en formación, a partir de la tutoría do-
cente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
asumiendo el rol de generar desde la labor proyectual, 
herramientas propias que constituyan las argumenta-
ciones necesarias para sostener conceptualmente el 
proceso realizado.

   

PRÓLOGO

   Este trabajo, es el producto de un proceso de auto-for-
mación crítica y creativa abordada por el alumno, que 
consta en la búsqueda de información permanente, 
iniciación a la investigación aplicada y experimenta-
ción innovadora. Experiencia que completa el ciclo de 
formación de grado, mediante un trabajo síntesis en la 
modalidad de proyecto en relación a un tema espe-
cíico que dé solución a ediicios de uso público y pro-
gramas mixtos en un contexto urbano determinado.

   En este caso particular, como objeto principal de es-
tudio, se propone un proyecto que busca dar lugar a la 
formación docente de carácter universitario, buscan-
do elevar el status de la carrera, y principalmente for-
mar futuros profesionales capacitados para desenvol-
verse dentro de las nuevas pedagogías y acompañar 
a los estudiantes en el proceso de auto-aprendizaje.

Entiende que el Proyecto Final de Carrera consiste en 
llevar a cabo un tema elegido independientemente 
por parte del alumno, como un acercamiento a la vida 
profesional, con el in de consolidar la integración de 
conocimientos especíicos de diferentes áreas discipli-
nares y abarcando aspectos teóricos, conceptuales, 
metodológicos, tecnológicos y constructivos para la 
realización de la tarea demandada. Se busca abordar 
el desarrollo del proyecto, desde una mirada amplia, 
global y totalizadora, incorporando aspectos históricos, 
culturales y urbanos, pasando por el acercamiento al 
sitio, la toma de partido, la propuesta de ideas y la in-
vestigación del programa de necesidades; para luego 
llegar hasta la materialización de la idea.
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PROBLEMÁTICA

EVOLUCIÓN

   Existe cada vez mayor distancia entre las institu-
ciones educativas y las nuevas teorías pedagógi-
cas, y la falta de espacios apropiados para desa-
rrollarlas.

  A su vez la falta de instituciones de grado univer-
sitario para la formación docente en todos sus ni-
veles, que formen profesionales con las aptitudes y 
herramientas necesarias para las nuevas formas de 
aprendizaje.

ESPECÍFICOS

  Destacarse por su rol protagónico como nueva 
institución educativa.
   Funcionar como ediicio lexible, preparado para 
futuros cambios.
   Ser un ediicio inclusivo y amigable con el medio 
ambiente.
  Ser un ediicio inserto en la trama de la ciudad, 
con relación directa entre lo público y lo privado, 
funcionando como una extensión de la ciudad, 
promotor del espacio público.

GENERALES

  Devolver el prestigio perdido a la carrera, median-
te la profesionalización de los docentes.
   Elevar el nivel de formación y capacitación 
docente.
  Uniicación de los Institutos Terciarios de Forma-
ción Docente nacionales, en uno solo, de carácter 
universitario.

Imagen 1 - Educación tradicional
Imagen 2- Nueva tecnología - vieja 
organización
Imagen 3 -Case Western University – 
Prototipo  espacios de aprendizaje
Imagen 4-  Centro de aprendizaje 
de estudiantes de la universidad de 
Ryerson

Img. 1

Introducción
PEDAGÓGICA

   Actualmente, existen teorías de nuevas formas de 
aprendizaje, pero no es posible desarrollarlas co-
rrectamente, si no existen los espacios adecuados 
para aplicarlas. Es por esto, que, para dar lugar a 
las nuevas pedagogías activas, es necesaria la re-
coniguración de los ambientes de aprendizaje. Si 
no se trabaja en conjunto, el cambio no será posi-
ble.

   Es imprescindible un trabajo interdisciplinario, en 
donde se dé un espacio adecuado para su reali-
zación, así como la existencia de las nuevas teo-
rías pedagógicas, pero también es necesario que 
los profesionales estén capacitados y formados en 
base a ellas, para proveer la mejor educación a los 
estudiantes. Se busca tomar el problema desde la 
base, partiendo de la formación de los profesiona-
les, que luego guiarán a los estudiantes y los ayu-
darán a desarrollarse en la vida cotidiana.

   Por lo tanto, propongo la realización de una fa-
cultad para formación docente de la UNLP en to-
dos sus niveles; Funcionará como sede principal, 
proyectando a futuro la realización de distintas se-
des a lo largo del país, en las ciudades más signii-
cativas; formando una red de Centros de Innova-
ción Pedagógica que permitan difundir las nuevas 
teorías de enseñanza.
   De esta forma se mejorará en todos sus niveles la 
educación nacional, a partir de la coniguración 
de espacios adecuados para la formación conti-
nua de los educadores.

   El tema elegido para el presente Proyecto Final 
de Carrera, es la Innovación Pedagógica. Éste 
surge de una inquietud personal, de ver cómo las 
instituciones educativas se van quedando en el 
tiempo, en relación con los avances sociales y cul-
turales, y las nuevas formas de vivir, dentro de un 
mundo globalizado que se encuentra en cambio 
constante. Los estudiantes no disfrutan del proceso 
de aprendizaje, no existe la motivación suiciente. 
Además los educadores continúan con modos de 
enseñanza que ya no resultan eicientes para las 
generaciones presentes.

Es por esto, que desde mi rol de futura arquitecta 
me pregunto  ¿Cómo es posible generar cambios 
positivos en la  educación mediante el diseño de 
los espacios? ¿Cómo el diseño espacial puede 
aportar cambios positivos a la pedagogía?

PRESENTACIÓN DEL TEMA OBJETIVOS

Img. 2 Img. 3 Img. 4

OBJETIVOS
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   Hasta 1971, la formación docente se realizaba en 
la escuela media. Solo el 10% de las materias cur-
sadas, tenían que ver con la formación especíica 
para la enseñanza. El contenido teórico se apren-
día de forma inductiva, y consultando los manua-
les elegidos por éste mismo. Las evaluaciones de 
los estudiantes eran escritas u orales. Se puede de-
cir que los egresados, contaban con las habilida-
des para el desempeño en el aula, debido a que 
los docentes que los formaban eran maestros de 
grado del Departamento de aplicación de cada 
Escuela normal. El modelo didáctico que se exigía 
a los practicantes, ya lo habían visto funcionar du-
rante las observaciones y esto hacía más fácil el ini-
cio de la docencia. Existía una coherencia entre la 
práctica desarrollada y la práctica demandada.

   Desde una perspectiva actual, la formación pro-
veía recetas esquemáticas pero efectivas. La vieja 
Escuela Normal habilitaba –dentro de prácticas ru-
tinarias, repetitivas, no cuestionadas- para traba-
jar con la convicción de que se estaba preparado 
para hacerlo. 

   En 1971, el traslado de la formación docente al 
nivel terciario signiicó un gran cambio con la intro-
ducción de otros modelos didácticos, que mejora-
ron los referentes conceptuales, pero no contaban 
con los referentes prácticos.
   Las reformas curriculares de los años 2002 y 2009 
en Capital Federal responden a una misma estruc-
tura, en donde la teoría y la práctica no se rela-
cionan, ya que se desarrollan paralelamente y no 
existe una adecuada interacción entre las dos. Se 
estudian los contenidos teóricos, sin ser aplicados 
en los espacios escolares simultáneamente, se en-
seña lo teórico separado de la práctica, y se deja 
la integración de los conocimientos en manos de 
los estudiantes, diicultando sus inicios como do-
cente. 

   Los conocimientos adquiridos por el alumno, de-
penden de distintos factores (establecimiento, en-
foque pedagógico y social, la propia posición del 
estudiante, el nivel de relexión sobre la educación, 
etc.), que conllevan al fracaso de la Formación 
docente, ya que dejan al azar, aspectos que de-
berían ser analizados y considerados previamente.

   En el contexto actual es necesaria la regulación 
del trabajo docente, planteando diseños curricu-
lares con enfoques didácticos en donde se trabaje 
en conjunto, donde los estudiantes tengan tiempo 
y práctica para llevarlos a cabo y que las teorías 
de la enseñanza vayan en conjunto con las prác-
ticas en las aulas, que es donde ocurre la acción.

   El CIP (Centro de Innovación Pedagógica) busca 
ser un centro de formación docente en donde los 
futuros profesionales, se encuentren en constan-
te relación con la teoría y la práctica, donde se 
realizarán observaciones y prácticas en las aulas 
y espacios educativos regularmente. Desde los ini-
cios de la carrera los estudiantes podrán veriicar el 
funcionamiento de las teorías e incorporarlo en sus 
prácticas.

   Un profesional es, según Popkewitz (1985) “una 
persona con elevada preparación, competencia 
y especialización que presta un servicio público. 
Además, Ia denominación profesional  proporcio-
na privilegio, autoridad y reconocimiento social a 
Ias personas que las asume”
   Este proyecto tiene como objetivo que se consi-
dere la docencia como una práctica profesional, 
y no un oicio, para mejorar el nivel de la profesión 
y para que cumpla más plenamente sus obligacio-
nes con la sociedad.
   

Evolución
PEDAGÓGICA

Establecimientos
EDUCATIVOS

   Los ediicios educativos, son instituciones antiguas 
que han sobrevivido a su uso, junto con un modelo 
de enseñanza, que tiene por lo menos 100 años. 
Estos ediicios de principio del siglo XX, responden 
a un modelo de educación homogeneizante, ru-
tinario, mecánico, masivo y estandarizado, que 
preparaba a los estudiantes para los postulados 
del modernismo, con criterios de racionalidad. 
Éste modelo ya no se corresponde con el mundo 
actual. Un mundo que se encuentra en cambio 
constante, inmerso en la globalización, las nuevas 
tecnologías y la diversidad. Ya no preparan a los 
estudiantes para el futuro.

HOMOGENEIDAD

MODELO ACTUAL MODELO PROPUESTO

PLURALIDAD

   Los principios de la época apuntaban al encierro, 
a la distribución ija de los cuerpos en el espacio, 
a la organización según las edades, la enseñanza 
simultánea, donde el maestro impone su conoci-
miento a todos, de la misma manera y al mismo 
tiempo. Esto, se vio relejado en los espacios, con 
una organización lineal, dónde los estudiantes se 
encuentran en ila y ordenados, sentados frente a 
alguien que les dice qué pensar; espacios homo-
geneizadores y de segregación.   

 

  Actualmente, la sociedad se volvió global e in-
terconectada, y la educación forma parte de las 
transformaciones globales que son generadas por 
los cambios sociales y las nuevas tecnologías. Hoy 
en día se necesita gente creativa, crítica, inde-
pendiente y con habilidad de conectar. Es nece-
sario entender, que no todos los chicos son iguales, 
ni aprenden de la misma manera, por lo tanto, no 
se los puede educar a todos de manera masiva. 
La fragmentación de los espacios se ve cada vez 
más afectada, por las nuevas pedagogías, y las 
ideas desintegradoras de las aulas.

FORMACIÓN DOCENTE MODELO EDUCACIONAL
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   No es posible hablar de mejorar la educación, sin 
atender la formación profesional de los docentes, 
en conjunto con la revisión de las políticas educa-
tivas y el diseño de los propios establecimientos. És-
tos son los aspectos que facilitan el aprendizaje de 
niños y jóvenes. El contacto de los estudiantes con 
un buen profesor, capacitado para acompañar-
los y guiarlos en el proceso de auto- aprendizaje, y 
que cuente con las herramientas necesarias para 
facilitar y mejorar el desarrollo de las habilidades 
de los niños, es indispensable.   

INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA

   Busca formar a los docentes en todos sus niveles 
para que sean lexibles, activos, contemporáneos, 
diversos, con conocimiento y manejo de las TICs, 
preparados para guiar a los estudiantes en el pro-
ceso de auto-aprendizaje y estar preparados para 
manejar las distintas situaciones que se presenten 
en las aulas.

DOCENTE- GUÍA

   Pretende formar estudiantes que sean creativos, 
libres, críticos, innovadores, que puedan trabajar 
en grupo, pero también ser independientes y con 
ambiciones, que sean respetuosos con el medio 
ambiente y con sus pares. Prepararlos para el des-
empeño en la vida cotidiana, y para los trabajos 
del futuro.

   Requiere un diseño lexible, apto para las distin-
tas coniguraciones que puedan surgir, preparado 
para cambios y remodelaciones futuras. Espacios 
que se adapten a las distintas necesidades y que 
den lugar al aprendizaje tanto formal como infor-
mal, a la comunicación y el encuentro entre usua-
rios.

AUTO-APRENDIZAJE ESPACIO COLABORATIVO

   De ésta forma, el Centro de Innovación Pedagó-
gica, funcionando como facultad de la UNLP para 
la formación docente, busca ser una institución 
icónica, representante de las nuevas pedagogías, 
generadora de un peril docente contemporáneo, 
que trabaje con las TICs, que sea activo y creativo, 
y convirtiendo la carrea de formación docente en 
una carrera más atractiva, devolviéndole el presti-
gio y la importancia que se merece, siendo los do-
centes, los pilares de la educación.

   Por ello, es fundamental la formación inicial, 
continua y permanente de los docentes, bajo las 
regulaciones necesarias para mantener un nivel 
adecuado, y la realización de capacitaciones 
constantes, que mantengan al docente al día, con 
los cambios e innovaciones que puedan surgir en 
la educación, de cara al futuro.

CENTRO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA PERFIL DOCENTE PERFIL ESTUDIANTIL PERFIL ESPACIAL
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   El sitio elegido para la realización de este proyec-
to, es la ciudad de La Plata. Fundada en 1882 por 
el gobernador Dardo Rocha, y ubicada a 56 km 
de al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, fue 
pensada como capital de la provincia. 
   La Plata, es una ciudad planiicada, por lo que es 
reconocida por su trazado, un cuadrado perfecto, 
en el cual se inscribe el eje histórico y el trazado de 
las diagonales que lo cruzan, con bosques y plazas 
colocadas cada 6 cuadras. El proyecto se implan-
ta cerca del eje y de la Plaza San Martin, en cerca-
nía de puntos de referencia importantes.

UBICACIÓN- LA PLATA

Vista desde Calle 4 y Diagonal 79 Vista desde Calle 5 y Diagonal 79 Vista desde calle 5 y Diagonal 79

Innovación
URBANA

Gran Accesibilidad
Zona universitaria

Ubicación del terreno- 
Manzana irregular

Cercanía 
Eje Fundacional
Plaza San Martin

   Además de ser una de las ciudades más pobla-
das del país, es el principal centro político y admi-
nistrativo de la provincia, y uno de los aspectos de-
cisivos para la elección del sitio, fue que La Plata 
es una ciudad universitaria, por lo que recibe gran 
cantidad de estudiantes cada año, siendo el sitio 
adecuado para implantar el proyecto.
   La ciudad cuenta con gran accesibilidad desde  
los distintos barrios de La Plata, y de capital. Ade-
más, el sector elegido se encuentra dentro de la 
zona universitaria, obteniendo aún mayores facili-
dades para su acceso.

   Para la selección del terreno, se tuvieron en cuen-
ta las características mencionadas anteriormente,  
que sumadas a las del entorno más cercano, en 
dónde aparece por un lado la diagonal 79, siendo 
de mayor jerarquía, y luego, las calles de menor es-
cala , que dan lugar a que el Centro de Innovación 
Pedagógica resalte en el conjunto, y se identiique 
como un ícono de la nueva educación y como 
hito de la ciudad, y al mismo tiempo se relacione y 
se inserte en su contexto, generando espacio para 
la ciudad, promoviendo su uso y las relaciones
 sociales.

   El terreno se encuentro ubicado, entre las calles 
diagonal 79, calle 5 y calle 57. La manzana es de 
forma irregular debido a que la cruza la Diagonal 
79. Para la realización del proyecto se liberó gran 
parte del terreno, dejando solo dos ediicios pre-
existentes, una torre de viviendas y un ediicio de 
oicinas de volumen mayor, sobre la esquina.

   En relación directa con esta manzana, sobre la 
esquina de la Diagonal 79 y calle 5, se encuentra 
un ediicio histórico del año 1893, de gran impor-
tancia: el Palacio Campodónico, ediicio funda-
cional de forma triangular que ocupa la totalidad 
de su manzana.  Actualmente allí funciona la Di-
rección de Turismo.

   Las preexistencias mencionadas en el propio te-
rreno, más el Palacio Campodónico, fueron ele-
mentos condicionantes para la realización del pro-
yecto, inluyendo tanto en lo formal, como en lo 
material. 
   El C.I.P se encuentra totalmente ligado a su en-
torno.

Contexto
URBANO

PREEXISTENCIAS
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ADOPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA MANZANA

Se materializa un basamento en relación a las co-
tas preexistentes del ediicio colindante, con el ac-
ceso al nivel +2.20 mts; y base en el nivel - 5.00 mts, 
desarrollándose parte del programa en el subsuelo.

POSICIONAMIENTO DE LA TORRE

Se ubica en relación a la torre preexistente, y 
funciona como articuladora entre las alturas 
preexistentes. La torre va descendiendo en altura 
en sus distintos bloques, generando terrazas.

PATIO CENTRAL

Se perfora el centro del basamento, creando un 
patio central, que permite la entrada de aire y luz 
a la planta del nivel - 2.00 mts, conectando visual-
mente todo el conjunto.

GENERACIÓN DE TERRAZAS

Se proyecta una terraza pública hacia la diagonal, 
generando espacio público al nivel + 2.20 mts y 
una terraza privada al nivel + 6.00 mts, que permite 
el paso del sol dentro del basamento.

CUBIERTAS VERDES

En el basamento, elementos de menor medida so-
bresalen permitiendo el paso de luz solar y ventila-
ción, y funcionan como cubierta verde, buscando 
calidad ambiental y aprovechando sus beneicios.

TERRAZAS

   Las terrazas en cada piso de la torre generan un 
ambiente agradable de estudio, donde el interior 
está vinculado al exterior visualmente, además de 
contar con un  espacio para descansar y reunirse.

Morfología
CIUDAD

ADOPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA MANZANA POSICIONAMIENTO DE LA TORRE PATIO CENTRAL

GENERACIÓN DE TERRAZAS CUBIERTAS VERDES TERRAZAS

   El ediicio se posiciona adosándose a la torre pre-
existente, buscando liberar la manzana y despe-
garse del Palacio Campodónico, despejando las 
visuales hacia él. De esta forma, concentra la altu-
ra en un punto, permitiendo mantener una escala 
menor en el resto del ediicio, buscando una altura 
más humana y que permita las relaciones con la 
ciudad, y a su vez, con la generación de la torre, 
crear un punto de referencia, icónico, que resalte 
del conjunto.  Es un ediicio esquina, que se abre 
hacia la ciudad, y desarrolla una plaza en la esqui-
na de Diagonal 79 y calle 5, en relación al Palacio 
Campodónico, y que funciono como espacio an-
terior al acceso del área de talleres. Sobre la Dia-
gonal 79, se expande la vereda y se eleva al nivel 
+2,20 generando espacio público. Esta funciona 
como lugar de encuentro, y como amplio acceso 
al hall principal de la torre, que conecta el basa-
mento (programa público) con la torre(programa 
privado).
   EL basamento del ediicio se eleva al nivel + 2.20, 
igualando la altura del acceso de la torre colin-
dante y se abre mediante grandes escalinatas ha-
cia la diagonal, invitando a la gente a recorrerla. 
Hacia las calles 5 y 57, el ediicio decide cerrarse, 
recomponiendo la línea municipal, y se extiende 
una terraza al nivel +6, altura semejante a la de 
los volúmenes preexistentes más bajos. El proyec-
to funciona como articulador entre las alturas pre-
existentes, en donde la torre va descendiendo en 
altura, generando terrazas y haciendo la transición 
para las medidas de la torre y el Palacio. A su vez, 
se elevan 3 bloques de menor escala, que surgen 
del basamento, para asemejarse a las alturas entre 
el volumen de menor altura preexistente y el Pala-

cio Campodónico.

DECISIONES PRINCIPALES
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Ediicio
CIUDAD

RECOMPOSICIÓN DE LA LÍNEA MUNICIPAL

   Por otro lado, el ediicio recompone la lÍnea mu-
nicipal hacia las calles 5 y 57, generando un frente 
más barrial, con alturas similares a las que se en-
frenta. 
   Buscando relacionarse con su materialidad, ya 
que la fachada será de ladrillo visto, que conten-
drá pequeñas aberturas en la parte superior para 
la ventilación e iluminación, y algunas franjas ma-
yores siguiendo la lógica del proyecto, que permiti-
rán la relación visual entre interior - exterior.

VINCULACIÓN CON LA CIUDAD

   Uno de los propósitos principales del ediicio, es su 
vinculación con la ciudad, y sus habitantes, por lo 
tanto se abre hacia diagonal 79 con largas escali-
natas que desembocan en una gran terraza públi-
ca, como extensión de la vereda en un nivel más 
elevado. Éstas generan espacios para la vincula-
ción y el descanso, así como visuales desde otra 
perspectiva hacia la ciudad y hacia el interior del 
conjunto, que contiene un gran patio central.

ACCESO PRINCIPAL

   En el nivel +2,20 se desarrolla el acceso principal 
del conjunto, destinado principalmente a los estu-
diantes, que funciona como núcleo conector de 
todo el proyecto, ya que conecta al ediicio con la 
ciudad, funcionando como espacio de transición 
entre el interior y el exterior, como espacio de re-
unión, pero también como conector entre el pro-
grama más público del ediicio, el basamento, con 
el programa más privado, el de la torre, donde se 
encuentra el área pedagógica. 

ACCESO SECUNDARIO

   Se desarrolla en la esquina de la Diagonal 79 y ca-
lle 5, al que se accede por la plaza Campodónica, 
que se encuentra en el nivel 0.00 mts , y desciende 
hasta el nivel - 2.00 mts,  permitiendo la entrada al 
área de los talleres directamente, o a la biblioteca. 
   Éste acceso es de carácter más barrial, ya que 
desemboca en el programa donde se realizarán 
actividades para la comunidad, por lo que atrae 
otro tipo de público, que no es solo el de los estu-
diantes.

PATIO CENTRAL

   Se planiicó el patio central del ediicio, como 
recuperación del corazón de manzana, como 
puesta en valor de lo ambiental, como espacio 
colectivo. Este conecta todos los espacios del ba-
samento, y se conecta visualmente con la terraza 
pública, y con las aulas de la torre, aportando cali-
dad visual y ambiental. 
   Se crea un espacio que permite la apropiación 
por parte de los usuario, con variadas zoniicacio-
nes para desarrollar distintas actividades.
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   Las nuevas pedagogías, apuntan a un mode-
lo auto-estructurante, en donde los estudiantes 
son los protagonistas en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y los docentes cumplen su rol de 
guías, acompañándolos en el proceso, y no impo-
niendo su conocimiento. El espacio educativo, es 
un ambiente activo, con diversidad de estudiantes, 
en los que se respetan los tiempos de cada uno y 
se apunta al trabajo cooperativo entre ellos.

   Con la revolución digital, es posible estudiar casi 
en cualquier lugar. Esto modiica los espacios en 
los que se aprende, los tiempos, el contenido y la 
forma de trabajar. Se apunta a un aprendizaje más 
individual, entendiendo que cada persona apren-
de distinto, pero también al trabajo colaborativo, 
la realización de proyectos que relacionen distintos 
temas, etc.

   La idea es preparar a los estudiantes para el fu-
turo, formarlos para la vida cotidiana, incluyendo 
también nuevas habilidades o temáticas como 
la robótica y la electrónica, la sustentabilidad y la 
realización de tareas cotidianas, sin diferenciación 
de género.

Criterios para la FLEXIBILIDAD

Paneles movedizos Mobiliario lexiblePlanta libre

Coniguraciones ESPACIALES

   Los modelos educativos, así como la sociedad, 
cambian con mayor rapidez en relación a los esta-
blecimientos. Debido a esto, es necesario diseñar 
ediicios sumamente lexibles, que contemplen los 
cambios del futuro. Se busca romper con el forma-
to tradicional de un ediicio educativo con largos 
corredores, que conectan las aulas en forma de 
cajas cerradas, y se plantea un diseño único, ade-
cuado a las formas contemporáneas de aprendi-
zaje.

   El Centro de Innovación Pedagógica, responde 
a los requisitos de las nuevas corrientes pedagógi-
cas, con espacios lexibles, en donde los docentes 
y estudiantes tienen la posibilidad de acomodar 
y apropiarse de los espacios, como lo necesiten. 
Son espacios diversos, simultáneos, que responden 
a las distintas necesidades. Las divisiones están re-
sueltas con paneles movedizos acústicos, y el equi-
pamiento utilizado es modular y liviano, aportando 
mayor lexibilidad a la coniguración de los espa-
cios.

Tres espacios en simultáneo Unión de dos espacios Unión de todos los espacios

Innovación
ESPACIAL

EDIFICIO Y PEDAGOGÍA INNOVACIÓN ESPACIAL
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¿Por qué poner el programa pedagógico en una 
torre, cuando podría ubicarse en el basamento? 
¿Por qué no?

   Respondiendo a este aspecto, el C.I.P rompe con 
el sistema tradicional pedagógico de largos pasi-
llos, que conectan aula tras aula, que promueven 
la homogeneidad y la segregación, y busca rein-
terpretar estos espacios, acompañando a las nue-
vas pedagogías, que apuntan a la pluralidad, a la 
integración de los espacios, y a la lexibilidad.
Estas nuevas teorías fomentan un aprendizaje más 
activo y personal, que, combinado con las nuevas 
tecnologías, hacen posible aprender casi en cual-
quier lugar.

   Las consideraciones de las nuevas corrientes pe-
dagógicas sugieren en cuanto a la coniguración 
del espacio, la lexibilidad y la posibilidad de que 
los alumnos y docentes acomoden y se apropien 
del espacio como mejor les resulte. Se buscan es-
pacios diversos, lexibles y simultáneos. Es por esto 
que el programa arquitectónico del CIP y su orga-
nización espacial, surge de estas cuestiones.

   Se proponen espacios formales de aprendizaje, 
lexibles e inteligentes, y se les da tanta importancia 
a estos espacios, como a los lugares de aprendiza-
je informal e intercambio de conocimiento. Éstos 
permiten el intercambio de información, generan 
conocimiento a partir de experimentar con la reali-
dad inmediata fuera de los espacios más formales 
y aprender a asumir nuevas responsabilidades.
Se diferencian distintos ámbitos para el aprendizaje 
que se irán adecuando a las distintas necesidades.

HORIZONTALIDAD

Aulas taller, espacios de máxima lexibilidad para
el trabajo en grupo y el aprendizaje en conjunto.

UNIDIRECCIONAL

Aulas de exposiciones o tradicionales, donde se 
da una situación de aprendizaje unidireccional.

INTERCAMBIO

Espacios de encuentro, sitios estratégicos de  inter-
cambio de aprendizaje informal, pero muy luido.

Sitios donde uno se puede enfocar, donde no se
comunica con alguien, solo con uno mismo.

Conexión con la naturaleza y la ciudad.
Ambiente para despejar la mente y relajarse.

CONCENTRACIÓN TERRAZA

Innovación
PROGRAMÁTICA

REINTERPRETACIÓN ESPACIAL



C.I.P | Soia Leonhardt | La PlataPFC | TVA2 - PRIETO- PONCE | 2020 2928

Para la CIUDAD Para los ESTUDIANTES Servicios / otros
Mts 2 

BASAMENTO

Terrazas privadas..........................1460 mts2

Patio central..................................1120 mts2

Administración................................400 mts2

Gimnasio .........................................120 mts2

Servicios............. .............................115 mts2

TORRE

Área lúdica ....................................140 mts2

Aulas taller.....................................3585 mts2

Aprendizaje informal....................1710 mts2

Terrazas............................................815 mts2

Servicios.........................................1210 mts2

PROGRAMA

BASAMENTO

Terraza pública................................1680 mts2

Plaza Campodónica........................150 mts2 

Halls de acceso...................... ..........465 mts2

Área de talleres
+ guardería.........................................750 mts2

Buffet/ cafetería ...............................550 mts2

S.U.M / Auditorio ...............................375 mts2

Biblioteca/ ........................................1140 mts2

Servicios..............................................600 mts2

Estacionamiento......................4640 mts2

Sala de Máquinas .....................330 mts2

Servicios/ otros ........................1496 mts2

Otros

TOTALES                        22.851 mts2 

BASAMENTO                 15.521 mts2

TORRE                             7.330 mts2
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   El proyecto busca responder a su entorno pre-
existente, por lo que el material protagónico será 
el ladrillo. Los planos verticales responden a la ma-
terialización de la torre preexistente, por lo que se 
utilizará el ladrillo de distintas maneras. Los muros 
del basamento que dan a la calle se resolverán 
con ladrillo visto, y los interiores que dan al patio 
central, serán muros perforados, con aparejos de 
ladrillos que permitirán el paso del sol al interior del 
complejo. 

   Como elemento protagónico del Centro de Inno-
vación Pedagógica, la torre busca ser un símbolo 
de innovación y con visión al futuro, en un contexto 
de compromiso con el medio ambiente y la socie-
dad, no solo buscando la innovación del espacio 
pedagógico, sino también la innovación material, 
utilizando como material principal de su fachada, 
el polietileno de baja densidad reciclado, converti-
do en periles rectangulares que funcionarán como 
parasoles, protegiendo los grandes ventanales.
   
  

Ediicio y 
MATERIALIDAD

REINTERPRETACIÓN MATERIAL

HORMIGÓN

   Los planos horizontales se materializarán con 
hormigón. En el exterior se utilizarán baldosones, 
dando un aspecto más rústico, y en el interior se 
utilizará hormigón enlucido. Se eligió este mate-
rial, buscando relación con el aspecto del Palacio 
Campodónico.

LADRILLO MACIZO   

   Los planos verticales del basamento, se materiali-
zarán con muros de ladrillo macizo visto, buscando 
un aspecto más tradicional, que responde a una 
lógica de solidez y calidez, y se asemejan a las fa-
chadas del barrio; pero también hacen referencia 
a la importancia de la base, y el sustento que re-
presentan las actividades del basamento, para la 
proyección de la nueva torre pedagógica.

PLÁSTICO RECICLADO   
   
   La fachada de la torre se materializa por un con-
junto de paneles compuestos por periles rectan-
gulares de distintas medidas, fabricados de plásti-
cos de polietileno de baja densidad reciclados. Se 
busca la semejanza al ladrillo tradicional, pero con 
la utilización de un material innovador y lexible.

Este plástico reciclado se obtiene a partir de la frac-
ción de los residuos sólidos urbanos conformados 
por bolsas y ilms que una vez separados de otros 
materiales y lavados, son fundidos para obtener un 
primer compuesto de plásticos varios aglomerados 
que, posteriormente dará lugar a una nueva fusión 
de periles o listones aplicables, por ejemplo, a pa-
vimentos y mobiliario urbano.

   Tiene como ventajas ser una materia prima acce-
sible, fácil de transportar y clasiicar. Un material re-
ciclado aislante, insensible al agua y la humedad.
No necesita protección contra insectos o bacte-
rias.Vida útil mayor a 150 años. Material versatil, va-
riedad de aplicaciones.
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Innovación
PROYECTUAL

IMPLANTACIÓN
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Nivel -5.00 mts

REFERENCIAS

1. Estacionamiento 
para 146 autos.
2. Patios
3.Acceso a nivel -2.00 
mts
4. Sala de máquinas

2

2 2

1

3

4
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Nivel -2.00 mts

1

3

119

10

2

5

6 7

8
9

10 9

4

REFERENCIAS

1. Hall biblioteca/ 
SUM
2. Biblioteca/ Cowork
3. Administración
4. SUM/Auditorio
5. Patio central
6. Hall Talleres
7. Talleres / guarderia
8. Cocina
9. Baños
10. Sala de máquinas
11. Gimnasio
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REFERENCIAS

1. Terraza pública
2. Hall acceso principal
3. Cowork
4. Buffet/ Cafetería
5. Ofice
6. Plaza Campodónica
7. Baños
8. Depósito

Nivel + 2.20 mts

1

2

3

3

3

4

6

1

7

7

5
8



C.I.P | Soia Leonhardt | La PlataPFC | TVA2 - PRIETO- PONCE | 2020 4544



C.I.P | Soia Leonhardt | La PlataPFC | TVA2 - PRIETO- PONCE | 2020 4746



C.I.P | Soia Leonhardt | La PlataPFC | TVA2 - PRIETO- PONCE | 2020 4948

Nivel + 6.00 mts

REFERENCIAS

1. Área lúdica
2. Terraza privada

1

2
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PLANTAS TORRE

REFERENCIAS

1. Aprendizaje informal
2. Aulas taller
3. Terraza
4. Baños
5. Ofice
6. Depósito
7. Aula especial
8. Laboratorio

1

3

2

2

4

56

1

3

2

2 2

4

56
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Nivel + 38.00 mts Nivel + 42.00 mts Nivel + 46.00 mts

8
7

3
4

56

7

4

56

1

3
3

PLANTAS TORRE

REFERENCIAS

1. Aprendizaje
 informal
2. Aulas taller
3. Terraza
4. Baños
5. Ofice
6. Depósito
7. Aula especial
8. Laboratorio
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CORTE A -A

REFERENCIAS

1. Talleres
2. S.U.M
3. Gimnasio
4. Terraza
5. Estacionamiento
6. Sala de máquinas
7. Baño

2

5 6

3

4

7

7

1
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CORTE B -B

REFERENCIAS

1. Acceso
2. Área lúdica
3. Hall
4. Administración
5. Aulas taller
6. Terraza
7. Buffet
8. Talleres

1

2

3

8

7

5 5

6

6

4

9
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CORTE C -C

REFERENCIAS

1. Acceso
2. Área lúdica
3. Hall 
4. Biblioteca
5. Terraza
6. Plaza C.
7. Estacionamiento
8. Sala de máquinas
9. Aulas taller

1

2

9 5 9

3

7 8

4

44 5

6
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Planta
ESTRUCTURAL

   El proyecto está resuelto estructuralmente por un 
esqueleto de hormigón armado, de entrepisos sin vi-
gas postensadas y alivianadas, debido a las grandes 
luces que poseen las plantas. Dentro del espesor del 
entrepiso, se prevé la utilización de ábacos, para 
evitar el punzanado producido por la columna.

     El sector enterrado del basamento, se resolvió 
con muros perimetrales de submuración de hormi-
gón armado de 20 cms de espesor, y columnas que 
provienen de las plantas superiores.

   Dentro del basamento, las columnas que se en-
cuentran dentro del espacio, son circulares, de 60 
cm de diámetro, y las ubicadas dentro de los muros, 
son cuadradas, de 40 cm x 40 cms.

   Para la resolución estructural de la torre, se deci-
dió utilizar tabiques de hormigón armado, en forma 
de cruz, como sustento principal, complementados 
por columnas circulares en los extremos, excepto en 
el que se ubica el núcleo de servicios, resuelto con 
muros de hormigón. 

   Las fundaciones están resultas con bases corridas, 
para los muros de submuración, bases aisladas para 
las columnas y platea para gran parte de la torre, 
en donde existe menor distancia entre la estructura 
vertical. Las bases están vinculadas entre sí a través 
de vigas de arriostramiento para que trabajen en 
conjunto con toda la estructura. 

   Este tipo de lexibilidad es logrado mediante la 
resolución del esqueleto estructural con entrepisos 
sin viga de hormigón armado. 
   En este sistema, las losas apoyan directamen-
te sobre las columnas, por lo que permite plantas 
limpias, sin vigas que corten las visuales ni dividan 
los espacios, aportando mayor lexibilidad para la 
utilización de los espacios y una mejor iluminación. 
Además, resultan estructuras de menor altura total, 
debido a la mayor altura útil entre losas y simplii-
can los encofrados, por lo tanto, mayor rapidez en 
la ejecución.

Grilla ortogonal  11.25 mts x 5 mts Grilla a 45 °  15.90 mts x 7.10 mts

  Para la realización de la grilla modular del pro-
yecto, se utilizaron las direcciones de los ejes princi-
pales del terreno. Se partió de una grilla ortogonal, 
combinando un módulo de 11,25 mts con un mó-
dulo de 5 mts. Para  extender los ejes a 45 ° ligados 
a la diagonal, se tomaron los puntos de inlexión de 
la grilla ortogonal.

   El módulo base es de 1,25 mts que se duplicará 
para obtener los módulos mayores que organizan 
el proyecto.

Innovación
MODULAR

ESTRUCTURA MODULACIÓN

PLANTA FUNDACIONES PLANTA NIVEL - 2.00 mts
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Planta
ESTRUCTURAL

Planta
ESTRUCTURAL

PLANTA NIVEL +2.20 mts PLANTA NIVEL 6.00 mts

Nivel + 38.00 mtsPlanta tipo torre

Nivel + 42.00 mts Nivel + 46.00 mts
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Detalle
ESTRUCTURAL

REFERENCIAS

1- Cubierta verde
2- Losa hormigón 
armado
3- Ventanas lucarna
4- Terraza accesible
5- Losa entrepiso sin 
vigas
6- Viga invertida
7- Muro de ladrillo 
en vista
8- Carpinteria de 
aluminio anodizado
9- Carpinteria proyec-
table de aluminio

REFERENCIAS

1- Vegetación
2- Grava drenaje
3- Recubrimiento de zinc
4- Recubrimiento hidrófugo
5- Sustrato de crecimiento
6- Bandeja drenaje y 
retención de agua
7- Losa de hormigón 
armado
8- Cielorraso
9- Peril de acero relleno 
de H°A
10- Carpintería de aluminio 
anodizado negro con 
vidrio DVH
11- Baldoson de cemento
12- Carpeta niveladora 
con pendiente
13- Recubrimiento 
hidrófugo
14- Contrapiso con
 pendiente
15- Viga invertida
16 - Armadura de losa
17- Bloques de poliestireno 
exp.
18- Columna de H°A
19- Baranda de aluminio
20- Carpeta con 
pendiente
21- Contrapiso con pen-
diente
22- Embudo
23- Membrana hidrófuga
24- Cañería desagüe 
pluvial
25- Paño ijo DVH. 
Carpintería de aluminio 
anodizado
26- Carpintería 
proyectable
27- Pieza cerámica de an-
tepecho con goterón
28- unión entre hoja
 interior/ exterior de
 mampostería
29- Ladrillo macizo común
30- Junta horizontal
31- Vereda
32- Cajón hidrófugo
33- Tabique submuración

DETALLE 1 DETALLE 2 DETALLE 3

CORTE BASAMENTO - Area talleres

Detalle
ESTRUCTURAL
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   Para el diseño de la envolvente, además de te-
nerse en cuenta la imagen que se busca proyec-
tar, se tuvo en cuenta el asoleamiento, ya que el 
proyecto abarca distintas orientaciones, que ne-
cesitan tratarse de manera diferente.
   El proyecto se divide en dos elementos, el ba-
samento, que busca dar una imagen de mayor 
solidez y consistencia, por lo que los grandes ven-
tanales están protegidos del sol mediante una se-
gunda capa realizada con muros de ladrillo maci-
zo, con perforaciones para permitir el paso de la 
luz y la ventilación. Para el segundo elemento, la 
torre, que busca mostrarse como un elemento más 
liviano, lexible e innovador, se realizó una primera 
capa translúcida, permitiendo las visuales a toda 
la ciudad, protegida en mayor o menor medida 
según la orientación, por paneles compuestos de 
piezas rectangulares hechas de plástico reciclado. 

   La utilización de las envolventes, mantiene un 
lenguaje congruente, que consigue un equilibrio 
entre lo nuevo y lo tradicional; haciendo base en 
lo histórico, pero buscando evolucionar hacia el fu-
turo de la mejor manera.

   En todas las resoluciones se optó por una piel que 
permita el paso de la luz solar, pero iltrada de dis-
tintas maneras, creando un juego de luces y som-
bras en el interior.

   La envolvente de la torre está compuesta por 
dos capas que se complementan entre sí, siendo 
la interior de vidrio, en todo su perímetro excepto 
en el núcleo de servicio, dejando espacio para las 
visuales entre el interior y el exterior, resultando un 
ediicio panóptico. La carpintería es de aluminio 
anodizado color negro, con vidrio DVH, con una 
modulación de 1,2 mts de ancho y dividida en 3 
partes: los modulos de los extremos son de 90 cm 
y el intermedio de 2 mts, donde la superior es pro-
yectable hacia el interior del ediicio, para permitir 
la ventilación del espacio. En cada esquina se co-
loca una puerta para acceder a la pasarela de 
servicio.

   La segunda capa, está resuelta por paneles de 
1,25 mts de ancho por 4 de alto (que es la altura 
de cada nivel) compuestos por periles rectangula-
res cocidos por cables de acero inoxidable. Se ar-
marán en taller, para luego ser colocados en obra 
mediante una grúa.

   Estos paneles iltran la luz solar, reduciendo su inci-
dencia en el interior del ediicio en verano, y permi-
tiendo el paso en invierno. Estos paneles se diseña-
ron de tal manera que en las peores orientaciones 
son más densos, y más permeables en las menos 
expuestas.

   

Las ventajas que se obtienen de separar las dos 
capas entre sí mediante una pasarela de servicio, 
son: 
 Permitir la circulación del aire; las pasarelas ade-
más de permitir el acceso para el mantenimiento, 
funcionan como aleros, cooperando con el con-
trol de la temperatura e ingreso de luz y desde las 
vistas del exterior, permiten disimular la losa, dando 
un efecto de mayor verticalidad a la torre.

Fachada NO-NE Fachada SO-SE CarpinteríaFiltro solar

PROTECCIÓN SOLAR PASIVA

ENVOLVENTE
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Detalle
FACHADA

REFERENCIAS

1- Bastidor + bulón pasante
2- Planchuela de acero inoxi-
dable perforada
3-  Soporte superior de periles 
tubulares ubicados cada 1,25 
mts
4- Peril de plástico reciclado
5- Buje espaciador 
6- Ángulo para anclaje de 
soporte a losa + perno de an-
claje
7- Impermeabilizante
8- Carpinteria de aluminio 
anodizado proyectable
9- Baldosas de concreto
10- Membrana hidrófuga
11- Carpeta de nivelación 
con pendiente
12- Losa de Hormigón armado 
+ ábaco invertido
13- Sistema de cielorraso sus-
pendio
14- Luminaria LED
15- Rejilla para acondiciona-
miento térmico
16- Cielorraso suspendido de 
madera
17- Columna de H°A
18- Pasarela de servicio
19- Hormigón enlucido
20- Carpeta niveladora
21- Ábaco invertido 
22- Contrapiso
23- Union entre paneles a bas-
tidor intermedia
24- Soporte intermedio de pa-
neles. Periles tubulares.
25- Soporte inferior de pane-
les.
26- Fachada integral
27- Tensor de acero inoxida-
ble en el interior del buje

REFERENCIAS

1- Soporte superior de pane-
les
2- Cable tensor de acero 
inoxidable + buje espaciador
3- Parasol de plásticos reci-
clados
4- Losa entrepiso sin vigas
5- Carpinteria proyectable 
de aluminio anodizado y vi-
drio DVH
6- Baldosa concreto
7- Membrana hidrófuga
8- Carpeta niveladora con 
pendiente
9- Contrapiso con pendiente
10- Bloque poliestireno ex-
pandido
11- Cielorraso suspendido de 
madera
12- Soporte cielorraso
13- Columna H°A
14- Carpinteria paño ijo de 
aluminio anodizado y vidrio 
DVH
15- Pasarela de servicio
16- Soporte intermedio de 
paneles
17- Losa entrepiso sin vigas
18- Soporte inferior de pane-
les
19-Frente integral

DETALLE 1

DETALLE 2 DETALLE 3
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Acondic.
TÉRMICO

   Como complemento del sistema pasivo de pro-
tección solar, se eligió un sistema de acondiciona-
miento térmico de Volumen Refrigerable Variable, 
siendo adecuado para el proyecto ya que acom-
paña a la lexibilidad del diseño espacial, permi-
tiendo el control del caudal refrigerante, por lo 
tanto, permitiendo la independencia climática de 
cada sala.   Se consigue una importante reducción 
del consumo energético, ya que se adaptan a las 
necesidades concretas que tienen las instalacio-
nes en cada momento y responde a las distintas 
orientaciones del proyecto.

   Como ventaja se puede decir que la instalación 
es más sencilla puesto que necesita menos con-
ductos y los condensadores tienen un menor peso 
y tamaño, lo que los hace más manejables, facili-
tando las maniobras. Permite también grandes dis-
tancias tanto entre unidades interiores, como entre 
unidades interiores y exteriores. Es importante des-
tacar también que los sistemas de VRV permiten la 
recuperación de calor y por tanto enfriar y calen-
tar simultáneamente, aspecto importante para el 
proyecto debido a su extensión.
   El sistema se conecta a torres de enfriamiento 
para el acondicionamiento térmico en verano, y a 
la caldera, para poder calefaccionar en invierno. 
   La instalación permite tener 32 unidades eva-
poradoras por cada unidad condensadora. Esto 
comprende 2 niveles de la torre. En cada piso se 
diferencian 4 zonas. 3 de aulas y una de área co-
mún. Esto permite que si no se está utilizando un 
espacio, no es necesario acondicionarlo, además 
de que cada uno cuenta con una orientación dis-
tinta.

   El SUM y el hall central se resolvieron con un siste-
ma de Roof Top, debido a que son espacios más 
amplios y con mayor altura.

   Dentro del diseño del proyecto, se tuvieron en 
cuenta algunos aspectos orientados al aprovecha-
miento de la energía, mejorando el confort térmi-
co de forma pasiva, para reducir el confort térmico 
activo. Además se tomaron decisiones proyectua-
les para realizar un ediicio más amigable con el 
medio ambiente.

   - Mediante el diseño de la fachada adecuado a 
las distintas orientaciones, se controla la incidencia 
solar dentro del ediicio en las distintas épocas del 
año, haciendo menos necesario la utilización de 
sistemas activos de acondicionamiento; igualmen-
te, para complementar la envolvente, se eleigió 
un sistema de Volumen Refrigerable Variable que 
acompaña a la lexibilidad del espacio.

   -  Se diseñaron cubiertas y terrazas verdes, que 
sumadas al patio central, ayudan a disminuir el 
efecto de isla de calor. Además, retienen y purii-
can las aguas pluviales, el aire, capturan particulas 
contaminantes e incrementan la aislación térmica 
y acústica de los espacios interiores; 

   - El diseño de las carpinterías proyectables permi-
te la ventilación cruzada del ediicio; cuentan con 
doble vidrio hermético.

   - Se pensó en un sistema de recolección de agua 
de lluvia para reutilizarse en el riego del patio y las 
terrazas, así como para limpieza.

Diseño
BIOCLIMÁTICO

PROTECCIÓN 
SOLAR

PROTECCIÓN 
SOLAR

PROTECCIÓN 
SOLAR

VENTILACIÓN
CRUZADA

TERRAZAS
VERDES

RECOLECCIÓN
AGUA DE LLUVIA

ESTRATEGIAS ENERGÉTICO- AMBIENTALES Sistema VRV
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Sistema de DETECCIÓN
- Panel de control principal ubicado en la sala de 
maquina en el subsuelo
- Detectores de humo automáticos 1 c/ 80 mts2
- Pulsadores manuales (colocados en lugares ac-
cesibles y reconocibles fácilmente)
-Sirena de aviso   

EVACUACIÓN
- Núcleo de escape, en cada planta. Escalera de 
escape presurizada, con muros resistentes al fue-
go, y puerta cortafuegos, más la señalización ade-
cuada.

EXTINCIÓN:
- Matafuegos tipo ABC de 5 kgs cada 200 mts2.
- Rociadores automáticos, ubicados tanto en la to-
rre, ya que supera los 38 mts de altura, como en 
el resto del conjunto, debido a su programa y que 
están en subsuelo. 
- Hidrantes, ubicados en las zonas comunes de 
cada planta, próximos a los medios de escape.
- BIE (boca de incendio equipada): conjunto de 
gabinete, válvula de incendio, manga y lanza.
- Boca de impulsión,  se colocarán 4, ya que va 
una por cada calle a la que del predio.

Sistema de ABASTECIMIENTO
   Para abastecer este sistema, se cuenta con un 
tanque de reserva mixto de 40000 litros de agua. 
Ubicado en la terraza. De allí se toma el agua para 
sanitarios, rociadores y BIEs. El agua que ingresa 
desde la calle, se dirige al tanque de bombeo ubi-
cado en la sala de máquinas en el subsuelo, y por 
una bomba es enviado al Tanque de reserva. 
   La cañería de distribución desciende desde el 
Tanque de Reserva por un pleno ubicado en los 
sanitarios, y abastece los ramales, de la torre.
   Para abastecer el basamento, se utiliza un tan-
que de reserva ubicado en el subsuelo de la torre.

BIE

MATAFUEGO

DETECTOR DE
 HUMO

INSTALACION PLUVIAL

Para la realización de la instalación pluvial, se dife-
rencian tres zonas:

- Las terrazas con supericie no absorbente.
- La supericie de patio semi absorbente.
- Las cubiertas verdes absorbentes.

 Las cubiertas de la torre tienen pendiente mínima 
(5%) direccionada a los embudos en las esquinas 
de cada cuadrante, que bajan directamente por 
los plenos escondidos en los muros o columnas, y se 
dirigen a un tanque de ralentización o de reserva 
para su reutilización.
  Las bajadas de la torre se encuentran escondidas 
en una mueca en los tabiques estructurales, ubica-
das del lado exterior.

   

Instalación
PLUVIAL

Instalación contra
INCENDIO

Detección 
Evacuación

Extinción



INNOVACIÓN

DISCIPLINARIA

05.
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Innovación
BIBLIOGRÁFICA

   Este proyecto inal de carrera, busca dar a co-
nocer la importancia de la formación de los pro-
fesionales de la educación, que luego serán los 
encargados de formar las generaciones futuros. Es 
un tema que se ha dejado de lado y es necesario 
traerlo al foco de atención. La elección de la te-
mática para la realización de este proyecto surgió 
de una inquietud personal, por el futuro en general 
del país en el que vivo, relexionando sobre las pro-
blemáticas actuales existentes, en las que el origen 
de la mayoría, parten de la falta de educación ge-
neral. Problemáticas culturales, de conducta, vio-
lencia, sobre el cuidado del medio ambiente, etc.

 Debido a esto, pienso que la universidad (y todos 
los establecimientos educativos en general), de-
berían ser el ambiente donde se origina el cambio 
que se espera para el futuro, y para eso es necesa-
rio comenzar por los educadores, siendo los pilares 
de la educación, y el modelo a seguir luego de los 
padres de cada chico.
   La realización de este proyecto me permitió 
adentrarme en este tema, conocer las distintas 
necesidades emergentes para la formación de es-
tudiantes, entender que no todos aprenden de la 
misma manera; que son igual de importantes las 
áreas de arte, educación física, relajación, como 
las áreas básicas.

   Desde mi rol de arquitecta, busco contribuir en 
este aspecto, desde el lugar que me corresponde, 
creando los espacios adecuados para dar respues-
ta a las nuevas teorías de aprendizaje; diseñando 
un ambiente acogedor, en donde las personas 
puedan ser, y tengan la libertad de aprender de la 
forma que mejor se adecúa a cada uno. Espacios 
inclusivos, donde lo importante es relacionarse, y 
conectarse con los otros y crecer como persona. 
Espacios en donde dé gusto estar, y donde uno 
quiera y disfrute aprender.

En la búsqueda de material para la realización del 
marco teórico de este proyecto inal de carrera, 
no sólo se utilizaron archivos bibliográicos, sino que 
también, gracias a la tecnología que nos presenta 
gran cantidad de material en las redes, se buscó 
se investigó a partir de videos documentales, char-
las, páginas web, noticias on-line, etc. 
   Se utiliza bibliografía que innova sobre el tema.

Innovación
DISCIPLINAR

CONCLUSIÓN

MARCO TEÓRICO

PÁGINAS WEBVIDEOSINVESTIGACIÓN
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