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NA

El Proyecto Final de Carrera (PFC) es la culminación del ciclo de forma-
ción de grado de la carrera de Arquitectura, cursada en la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Con el 
mismo, se busca fortalecer en un proyecto arquitectónico y urbano, todos 
los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.

Partiendo de la propuesta pedagógica del Taller Vertical de Arquitectura
N° 1 Morano - Cueto Rúa, sumado a otras experiencias transitadas en el 
proceso de formación tales como la beca interna de entrenamiento en in-
vestigación y el taller virtual en red arquisur, se realiza una propuesta para la 
ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires, la cual, además de ser la ciu-
dad natal de la autora del presente trabajo, es un entorno urbano de suma 
importancia contando con diversas características que hacen que sea un es-
pacio repleto de oportunidades.

En esta propuesta se considera a la ciudad como un ecosistema humano 
conectado, en el que el conjunto cobra mayor importancia que la suma de 
sus partes. Se abordan distintas propuestas específicas, generando una rela-
ción e integración entre cada nueva propuesta con el patrimonio y la ciudad 
existente. 

Esto trae en manifiesto el interés por la construcción de un proyecto multidis-
ciplinario incluyente. Con responsabilidad ambiental, capaz de recuperar 
un sector de la ribera del arroyo de la ciudad de Azul, para reconvertirlo en 
un punto importante dentro del cordón verde, resaltando su gran potencial 
recreativo, paisajístico y cutural a disposición de toda la comunidad; con 
respondabilidad social, preparado para captar la esencia de la comunidad 
y fortalecer los elementos que constituyen el entorno para lograr ser par-
te del mismo, actuando siempre desde la inclusión ; con responsabilidad 
técnica y constructiva dispuesto a estudiar distintos recursos materiales 
que permitan generar una arquitectura amigable con el ambiente y susten-
table; y sobre todo con valor arquitectónico, como herramienta capaz de 
articular y hacer coexistir todos estos intereses en un mismo proyecto. 

Entendiendo la importancia que adquieren los espacios públicos en relación 
a las distintas actividades que involucran a la comunidad, se hace hincapié 
en los equipamientos que dan vida a estos espacios y permiten el desarrollo 
de la sociedad. De esta manera, se repiensan este tipo de programas desde 
una mirada contemporánea respondiendo a las necesidades actuales de los 
posibles usuarios.

El proyecto comprende al sector como un nodo de confluencia, donde dis-
tintas actividades y espacios públicos entrelazados con con el paisaje pro-
porcionan un nuevo paisaje urbano. 

AR QUITE CTURA- CIUDAD

P R O Y E C T O  F I N A L  D E  C A R R E R A

FRASE PROPUESTA 
PEDAGÓGICA

O
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¿Qué futuro tienen las ciudades medianas y pequeñas frente a las 
metrópolis?
¿Por qué se debería intervenir en este tipo de centros urbanos? 

A causa del crecimiento desmedido de las áreas metropolitanas las ciudades 
medianas y pequeñas comienzan a tomar relevancia debido a los distintos 
espacios de oportunidad y calidad que integran. 

Estos centros urbanos no solo resultan de interés para los propios habitantes, 
sino que adquieren valor para las personas que se encuentran viviendo en las 
grandes urbes debido a la necesidad que les surge a partir del hacinamiento al 
que se enfrentan cotidianamente.

Ciudades como Azul, Olavarría y Tandil, comienzan a ser atractivos de distintos 
tipos de turismo, tanto por las localidades en sí como por la región que los 
integra.

De esta manera, los espacios públicos, especialmente las áreas verdes, resultan 
de gran importancia, y por ello es necesario ralizar la planificación del paisaje.  

“Las ciudades intermedias interesan cada día más a causa del desmedido creci-
miento de las metrópolis en el marco de la denominada contraurbanización”

(Sassone, 1992, P.85)

CIUDADE S  M E DIANAS  Y P E QUE ÑAS  F R E NTE  A 
LAS  M E TR ÓP OLIS
 

AN ÁL I S I S  ES C AL AR  

C I UDADE S  PE QUE Ñ A S  Y M E DI AN A S  

Azul 
Ol avarría

Tan d il

B ue n os Aire s

L a Pl ata

ÁRE A M E TROPOL I TAN A  

INVESTIGACIÓN
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¿Qué tipo de ciudades queremos construir?

Para intervenir de manera consciente en la ciudad es necesario definir una 
visión que guíen las estrategias. La ciudad deseada es un lugar pensado para 
quienes lo habitan. Un lugar que sea capaz de responder a las necesidades 
y deseos de sus habitantes, otorgando derechos y oportunidades. Ciudades 
seguras, sanas, sustentables, solidarias y vitales. ciudades para la gente.

Resulta de gran interés la planificación y el diseño urbano, que contemple en
primer lugar a la persona, y para ello es necesario tener en cuenta los si-
guientes aspectos.

“Cómo se desarrolla nuestra vida en el espacio urbano tiene un impacto sig-
nificativo en el modo como percibimos ese espacio.”

Jan Gehl. Ciudades para la gente

Poder vivir en un ambiente salubre es re-
levante. En las ciudades, la contamina-
ción atmosférica, es el principal enemigo 
de la salud pública. Las ciudades para la 
gente utilizan como medios de transpor-
te primarios el caminar, la bicicleta y el 
transporte público, favoreciendo un estilo 
de vida activa y un aire limpio.
Además se pondera el espacio público
y al aire libre.

 

Sentirse seguro en nuestra propia comu-
nidad es necesidad primaria del vivir ur-
bano. En las ciudades de todos los países, 
la seguridad está amenazada por dos fac-
tores: la violencia relacionada al crimen, y 
la circulación descontrolada de los vehí-
culos motorizados. En las ciudades para 
la comunidad, la violencia se previene 
manteniendo espacios públicos concurri-
dos y animados 18 horas al día y se rene-
gocia de manera radical la relación entre 
las personas y los vehículos motorizados 
regresando los públicos espacios a la mo-
vilidad peatonal y ciclista
 

Si no construimos ciudades sostenibles 
nuestras ciudades no tendrán futuro. Para 
reducir nuestra huella ecológica necesi-
tamos cambiar la manera de construir las 
urbes, reduciendo radicalmente la canti-
dad de energía que requiere su funciona-
miento. Las ciudades para la comunidad 
estan bien conectadas a través de infraes-
tructuras modernas y eficientes para el 
transporte público, la bicicleta y el pea-
tón, favoreciendo un estilo de vida soste-
nible

Una de las características fundamenta-
les de las ciudades es la de ser un lugar 
de intercambio de recursos y de colabo-
ración entre los residentes. Una ciudad 
que permite a sus ciudadanos ayudarse 
mutuamente no es solamente más justa, 
sino tambien más resiliente. Por el con-
trario, una ciudad individualista es una 
ciudad débil, donde el ensimismamiento 
y aislación de sus habitantes la condenan 
al deterioro. Las ciudades para la gente 
cuentan con espacios públicos de cali-
dad abiertos e inclusivos, donde todos los 
miembros se reconocen como parte de 
una sola comunidad que comparte valo-
res y recursos

No basta con tener ciudades seguras, sa-
nas, sustentables y solidarias.
Sabemos que los centros urbanos tienen 
que vibrar de energía, ser animados y vi-
tales. Es en las ciudades para la gente en 
donde esta energía se desata y se revela 
en las calles y en todos sus lugares públi-
cos, verdaderos escenarios de la vida pú-
blica.
Por otra parte, las ciudades vitales con-
tienen espacios públicos flexibles que se 
adaptan a las transformaciones de las di-
námicas urbanas, lo que hace que siempre 
esten “vivas” y en constante movimiento.

CR E AR  CIUDADE S  PARA LA G E NTE

C I UDADE S  S AN A S C I UDADE S  S E G URA S C I UDADE S  S USTE N TAB L E S C I UDADE S  S OL I DARI A S C I UDADE S  VI TAL E S

INVESTIGACIÓN
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¿Como construir ciudades para la gente?

Para construir ciudades para la comunidad es necesario hacer hincapié en 
las calles, las plazas y los espacios públicos que definen las funciones cultu-
rales, sociales, económicas y políticas de las ciudades. Estos elementos son 
los que propician la vida en comunidad. 

De esta manera, es sumamente importante enfocarse en las interrelaciones 
y los espacios comunes de la ciudad, ya que mejoran la calidad de vida de 
los habitantes. Estos espacios toman gran relevancia debido a que son áreas 
multifuncionales, que permiten la interacción social, el intercambio econó-
mico y la expresión cultural entre una amplia variedad de participantes.

Asimismo, se entiende que el espacio público es fundamental para lograr 
una vida sustentable. Es por ello que es necesario hacer énfasis en este ám-
bito, planificando cada uno de estos espacios y otorgando la importancia 
que merecen.

En la ciudad de Azul, existen numerosos espacios potenciales que se trans-
forman en áreas residuales debido a la falta de intervención. Es por ello que 
se decidió intervenir en este ámbito, a través de distintas herramientas que
fortalezcan la identidad de la ciudad. 

A partir de un análisis de los distintos espacios verdes brindados por la ciu-
dad, se decide hacer hincapié en el cordón verde que acompaña el cauce del 
Arroyo Azul. Este eje vivo es un área de interés biológico y contiene diversos 
espacios públicos como el Balneario, el parque y la costanera, entre otros. 

E L E S PACIO P ÚB LICO 

E L E M E N TOS  DE L  ES PAC I O PÚB L I CO

S OPORTE 

FÍ S I CO

CALLES

E S PAC I OS 

VE RDE S

INVESTIGACIÓN

“El amplio espectro de actividades y actores que tiene cabida en el espacio
público evidencia el rol que éste ocupa como un lugar potenciador de los 
lazos sociales. El hecho de que todos los grupos sociales, más allá de su con-
dición etaria, social o económica, puedan encontrarse en el espacio urbano 
mientras desarrollan su vida diaria es un testimonio sobre su importancia. Es 
una buena manera de que toda la sociedad se entere de las particularida-
des que caracterizan a la comunidad de la que forma parte.”

Jan Gehl. Ciudades para la gente
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ÁM B ITOS  DE  INTE RVE NCIÓN

M OVI L I DAD S USTE N TAB L E FOM E N TO CULTURAL E QUI DAD Y DI VE RS I DADPRE S E R VAC I ÓN  Y 

RE VI TAL I ZAC I ÓN  DE L  PAI S A J E

Cambiar el paradigma de la movilidad urbana. Com-
batir la progresiva invasión del automóvil y otorgar 
soluciones más sustentables y amigables para las 
personas.
 

¿Cómo construir ciudades para la gente?
 

Fomento de las actividades culturales y recreativas 
que son la fuente de la vida en la ciudad.
Como parte fundamental de la cultura encuentra el 
patrimonio que conforma distintos hechos urbanos 
que tienen valor histórico.
Azul es una ciudad Cervantina, lo cual resulta de gran 
importancia para la ciudad. En la propuesta se incor-
pora esta cuestión entendiendo el valor que posee 
para la comunidad. 

 

Es necesario saber, reconocer y defender las funcio-
nes ecológicas del territorio en el cual nuestras ciu-
dades se inscriben. 

A partir de eso se buscan generar distintas estrategias 
de abordaje del paisaje, como preservar y revitalizar
generando intervenciones que sean conscientes con el 
entorno que las rodean.
 

Asegurar que la ciudad no segregue ningun grupo o 
individuo y no mantenga sus recursos fuera del al-
cance de ninguno de sus residentes. Asegurar que la 
ciudad sea un ámbito que celebre la diversidad social 
y cultural que siempre ha caracterizado la condición 
urbana.

el verdadero espacio público de a poco es reconocido
como un prerrequisito para la vida sustentable

INVESTIGACIÓN
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El concepto de paisaje ha sido apropiado de distintas formas por diferentes 
ámbitos disciplinares. Una de las definiciones que nos aporta la Real Acade-
mia Española indica que es “Parte de un territorio que puede ser observada 
desde un determinado lugar”. 

De esta manera, se entiende que en el paisaje existe un objeto observado y 
un sujeto observador, es decir una doble condición, por un lado el paisaje 
como construcción material, y por otro, como construcción mental. Sobre 
esto Graciela Silvestri y Fernando Aliata, que son los autores del libro “El 
Paisaje como Cifra de Armonía” proponen una relación entre el “objeto” pai-
saje, el sujeto y la manifestación cultural: “para que exista paisaje no basta 
que exista “naturaleza”; es necesario un punto de vista y un espectador; es 
necesario también, un relato que dé sentido a lo que se mira y experimenta 
(…)”. 

El paisaje contemporáneo aparece como fusión de la naturaleza y la cultura 
y de esta manera se comienza a operar con el paisaje y no en el paisaje. Así, 
se convierte en un sistema activo que permite distintas transformaciones.

A partir de esto se comienza a pensar en el paisaje cultural de la ciudad de 
Azul, identificando los distintos elementos urbanos que conforman la iden-
tidad de la misma. 

Haciendo hincapié en el sitio de interés, se realiza una mirada del mismo 
como un paisaje del agua, un entorno que genera una narrativa sobre la 
memoria colectiva de sus habitantes y que a través del mismo se logra tener 
una lectura de la comunidad que la habita.

El agua es el primer paisaje del territorio, es un paisaje vivo, imposible de 
contener. Por ello, es sumamente importante regularlo a través de estrate-
gias que permitan la convivencia entre la comunidad y el agua. 

De esta manera, la estrategia principal es impulsar actividades permitan un 
acercamiento y así entender el agua como escultor del territorio, compren-
diendo sus narrativas.

Asimismo, mediante programas de cambio de nivel, se deja de ver a las 
inundaciones como un problema y se comienzan a mirar como potencial 
paisajístico y de recuperación ambiental. 

El arroyo azul es un eje estructurador de suma importancia ya que atraviesa 
toda la ciudad dejando en su curso distintos espacios públicos verdes que 
dan vida la ciudad. Es por ello que se hace foco en esta área promoviendo su 
desarrollo siempre de la mano de la sustentabilidad.

TE M AS  DE  AB OR DAJE : 
El Paisaje y su relevancia en el proceso proyectual

INVESTIGACIÓN
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TE M AS  DE  AB OR DAJE : 
El Paisaje y su relevancia en el proceso proyectual

Territorios Inundables

El partido de Azul se ubica en la región de la Pampa deprimida. Consiste de 
una extensa planicie y una zona de pequeñas sierras en el límite sur donde 
nace el arroyo Azul.

Existen diversos factores que influyen en las inundaciones de la ciudad de 
Azul, entre ellos el balance hídrico, la ubicación de la ciudad, el escurrimien-
to y las rutas y faltas de drenaje.

En cuanto al balance hídrico, las precipitaciones son determinantes para 
que existan inundaciones. Los altos valores de las mismas junto con los 
valores bajos de infiltración, conducirían a condiciones de anegamiento y, 
como consecuencia, inundación. 

Asimismo, la ciudad esta ubicada entre los ambientes “Suavemente ondu-
lado” y “Llanura aluvial”. Es decir, que se encuentra en una zona deprimida, 
sobre el río Azul. Este es uno de los factores preponderantes que causan las 
inundaciones, ya que ante cualquier crecida extraordinaria, ésta es una de 
las priemras zonas que se inunda. 

Con respecto al escurrimiento, los valores son altos debido a que el partido 
posee las características propias de los sistemas de llanura. La pendiente 
es uno de los factores preponderantes en la existencia de escurrimiento su-
perficial, lo que genera que el agua no infiltre fácilmente, sino que escurra 
en superficie. Esto se traduce en movimiento horizontal que llega hasta la 
ciudad de Azul. 

Otro factor importante son los suelos. En cuanto a la llanura aluvional, es un 
paisaje de planicie amplia con algunas elevaciones suaves y vías de escurri-
miento que logran encauzarse, cubetas anegadizas y lagunas. El manto de 
tosca subyace continuo al horizonte superficial, lo que dificulta el drenaje 
del agua. Es por esto que ante una crecida extraordinaria, la acumulación de 
agua en un lapso de tiempo corto implicaría una inundación casi de forma 
inevitable.

Los ambientes suavemente ondulados, se corresponden con la llanura in-
termontana, y la composición de sus suelos tambien generan que el agua 
permanezca sobre la superficie.

En el año 2007, se inauguró la represa “La Isidora” que es una presa tempo-
raria de regulación para acumular el agua en la zona alta de las sierras para 
luego largarla en forma ordenada, con un caudal que no afecte el paso del 
Arroyo Azul por dentro del casco urbano. Esta obra, no regula el total de los 
caudales que afluyen a dicha cuenca pero si logra controlar una parte muy 
importante de lo que pasa por el centro de Azul. 

PROVI N C I A DE  BUE N OS  AI RE S PARTI DO DE  AZUL DE L I M I TAC I ÓN  DE  L A CUE N C A DE L 

A o.  A zu l

L L AN URA S  ALUVI AL E S

S UAVE M E N TE  ON DUL ADO

PL AN I C I E  DE  DE RRAM E S

ON DUL ADO DE  PI E  DE  M ON TE CURS O DE  AG UA

C E N TROS  URB AN OS

PARTIDO DE  AZUL

S E RRAN O

PE RIS E RRAN O

INVESTIGACIÓN
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De La Mancha a La Pampa...

El proyecto busca relacionarse con la memoria colectiva de la ciudad, 
recuperando y poniendo en valor el patrimonio cultural que refleja la 
identidad de la comunidad que lo conforma. 

A partir de esto, se indaga en la vinculación cervantina de Azul, que se 
remonta a principios del siglo XX cuando el doctor Bartolomé Ronco co-
menzó  a reunir una de las colecciones cervantinas más importantes del 
Sur de América.

Asimismo, en el año 2007, Azul fue declarada Ciudad Cervantina de la 
Argentina, por el centro UNESCO Castilla-La Mancha, en virtud del valioso 
patrimonio cultural de la ciudad, destacandose la colección cervantina que 
atesora la Casa Ronco, una de las colecciones privadas más importantes 
fuera de España. Desde entonces, es sede del Festival Cervantino de la 
Argentina.

De esta manera, debido a tal distinción se impuso un nuevo desafío comu-
nitario: generar un proyecto de ciudad donde los recursos patrimonia-
les y culturales se constituyen como pilares estructurantes del desarro-
llo local, y una oportunidad para la revitalización de la comunidad. 

A partir del análisis de los espacios culturales en Azul, y entendiendo la 
importancia que tiene este ámbito en la ciudad, se decide desarrollar un 
espacio cultural que sea contemporáneo y se adecúe a las nuevas necesi-
dades de la comunidad, ofreciendo espacios flexibles para el desarrollo de 
distintas actividades que hoy en día no poseen un espacio adecuado. Esto 
permitira fortalecer el vínculo de la ciudad, y de ésta con la región. 

Circuito Cultural

TE M AS  DE  AB OR DAJE : 
La cultura 
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S USTE NTAB ILIDAD
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03 |  V I S IÓN  URBAN A
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S ISTE M AS  UR B AN OS  P OLICÉ N TR ICOS 
                                                Ázul | Tandil | Olavarría

Los NODOS POLICÉNTRICOS formados por ciudades medias e intermedias 
son sumamente interesantes destacandose en el contexto de la globaliza-
ción debido al crecimiento desmedido de las metrópolis.

Resulta necesario promover la articulación de la organización del territorio, 
alentando la consolidación de sistemas policéntricos que tiendan a definir 
una estructura espacial de integración jerarquizada.

La región puede prescindir de tener una sola cabeza y optar por un sistema 
de federación urbana que implique la distribución de papeles en dos o tres 
ciudades comunicadas entre sí.

El conjunto policéntrico de las ciudades de Azul, Olavarría y Tandil se 
localiza en el centro de la Región Pampeana, actuando en complementa-
riedad espacio - funcional con un área de confluencia común.

Existen tres condiciones básicas para estos sistemas urbanos: Reparto fun-
cional, complementariedad espacio-funcional y conectividad eficiente.

SISTEMA TRIPOLAR

TANDIL

OLAVARRÍA

AZUL

“las ciudades intermedias interesan cada día más a causa del desmedido 
crecimiento de las metrópilis en el marco de la denominada contraurbani-
zación”

(Sassone, 1992, P. 85)

VISIÓN URBANA
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VISIÓN URBANA

Las ciudades de Azul, Tandil y Olavarría se encuentran vilculadas por una 
región de confluencia, trabajando siempre en conjunto a modo de tripolo. 
Además de su cercanía física y de la conectividad eficiente que hay entre 
ellas, existen distintos circuitos que promueven aun mas este enlace. 

Dichos circuitos reflejan la identidad de la región a traves de espacios cultu-
rales, religiosos, diversos festivales, eventos gastronómicos, espacios verdes 
de suma importancia, asi como tambien circuitos deportivos.

Con la propuesta se busca que Azul fortalezca los lazos con estos centrros 
urbanos y de esta manera tomar mayor relevancia en esta área.

CONE X IONE S  R E G IONALE S
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DE S -B OR DE S  DE  LA B IODIVE RS IDAD: 
Paisajes del agua 

Partiendo del concepto de desborde en torno a las inundaciones que ha 
sufrido la ciudad debido a las crecidad del arroyo, se busca incorporar 
esos fenómenos haciendolos parte del proyecto, respondiendo a través 
de la arquitectura a las dinámicas naturales del sitio.

De esta manera, se deja de entender al arroyo como un borde, para co-
menzar a tomarlo como un elemento de integración y articulación de es-
pacios públicos que permitan la conexión entre los ciudadanos y éstos 
con la biodiversidad.

La propuesta, a través del concepto de des-bordes, pretende generar 
un efecto “METÁSTASIS” en la ciudad a partir del “desborde de biodi-
versidad” planificando más alla de la ribera del arroyo e incorporando 
siempre el paisaje en cada intervención.

VISIÓN URBANA
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M E M OR IA UR B AN A 
            Acciones

             AGUA, TERRITORIO Y AMBIENTE COMO SOPORTE

Se interviene el territorio comprendiendo que el agua es escultora del 
mismo y que en su recorrido va conformando el paisaje.

De esta manera, se trata de jugar con el agua mediante tratamientos to-
pográficos no invasivos con su ciclo ambiental. Esto permite crear nue-
vos escenarios urbanos de contemplación e interacción con el factor 
biótico que lo compone generando un recorrido de agua, que, a su vez, 
articule sistemas naturales y urbanos.

Teniendo en cuenta que la ciudad de Azul se ha visto afectada por las 
inundaciones, se implementan estrategias de mitigación de riesgo de 
inundación. 

En primera instancia se realizan reservorios para el control de crecidas 
integrados a espacios verdes, lo que permite amortiguar el volumen que 
se genera en una inundación. 

De esta manera, además de retener el agua y resolver problemáticas hi-
dráulicas, se logran crear nuevos paisajes.

Dentro de esta estrategia, se incorpora la fitodepuración.

             VINCULACIÓN URBANA              CIRCUITO DE LA BIODIVERSIDAD

Se busca mejorar la conectividad del sector para lograr reactivar el área 
de intervención. 

En primera instancia, entendiendo que la Avenida Mitre se comporta 
como un eje estructurador urbano se intenta ponerla en valor y mejorar 
su funcionamiento. Esta arteria es de suma importancia para la ciudad 
debido a que conforma uno de los accesos principales, además de co-
nectar la Ruta Nacional N° 3 y la Provincial n°51. 

Asimismo, se transforma el lago guemes en una gran rotonda que re-
fuerza la vinculación de estas dos rutas y, además, articula el sector de 
intervención tanto con la ciudad misma, como con la región. 

A partir de la incorporación del concepto de sustentabilidad a la propuesta, 
se complementa a la avenida una bicisenda que permite atravesar toda la 
ciudad. 

Estructuración de la propuesta como un recorrido de agua que articule 
sistemas naturales y urbanos. 

Se reconocen las distintas variables naturales que sustentan la propues-
ta y los valores propios de la cultura local con el objetivo de crear reco-
rridos educativos y una oferta de actividades recreativas que potencia la 
apropiación responsable del sitio y su conservación. 

Se destaca un recorrido principal y algunos secundarios que permiten 
recorrer la ribera desde distintos escenarios.

VISIÓN URBANA
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M E M OR IA UR B AN A 
            Acciones

             ORGANIZACIÓN PROGRAMÁTICA              PAISAJE              MOBILIARIO URBANO

El programa del sector se propone a partir de las necesidades de la co-
munidad. Es de suma importancia ofrecer espacios flexibles que permi-
tan desarrollar toda clase de eventos y avtividades que reúnan tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes.

De esta manera, el deporte, la productividad, la cultura y el ambiente, 
conforman una serie de áreas programáticas que funcionan en conjunto 
a partir de un circuito que los une.
 
 

Como estrategia de intervención en el paisaje, se utilizan especies  arbó-
reas sustentables de la zona. De esta manera, se pone en valor el paisaje 
nativo, reflejando la identidad de la ciudad.

Riqueza vegetal, biodiversidad botánica y el contacto de los ciudadanos con 
la naturaleza fueron algunas de la premisa que guiaron este ámbito de in-
tervención.

A partir de la zonificación del parque a través de distintas especies vegerales, 
se logra conformar un paseo de los sentidos, generando distintos escenarios 
paisajisticos.

Se plantea la incorporación de mobiliario urbano que continúe el lenguaje 
del edificio y, de esta manera, armonizar todo el proyecto urbano. Espacios 
para sentarde a descansar y leer, puntos de información, tiendas indepen-
dientes, son algunos de los posibles elementos que se podrían plantar en el 
entorno. 

VISIÓN URBANA
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La intervención busca replantear y potenciar el sector de la ribera del 
arroyo en la intersercción con la avenida Mitre mediante una implementa-
ción de actividades culturales y de aprendizaje que logren generar una 
conexión urbana con el resto de la ciudad y región, estableciéndose como 
un nuevo hito urbano.

A partir de una perspectiva enfocada en el paisaje, donde la naturaleza y 
la cultura constituyan un sistema articulado, se generan oportunidades de 
co-aprendizaje con el territorio.

De esta manera, la intervención permitirá crear nuevos paisajes de agua que  
multiplicarán las formas de paisaje, obteniendo mejoras bióticas y múltiples 
relaciones sensoriales.

VISIÓN URBANA

VIS IÓN UR B ANA
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VISIÓN URBANA

SIT UAC IÓ N U R B ANA: 
Pas eo  de  l a  B io divers idad
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VISIÓN URBANA

SIT UAC IÓ N U R B ANA: 
C i rc u i to  Rec reo dep o rt ivo
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E L PAIS AJE  COM O P R OYE CTO  
                                           Escala urbana

ARBOLADO DE VIAS 
IMPORTANTES

ZONIFICACIÓN DE LA CIUDAD CON AR-
BOLADO DIFERENCIADO

PASEO DE LOS SENTIDOS:

VISIÓN URBANA
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E L PAIS AJE  COM O P R OYE CTO  
                Sector: Vegetación autóctona de azul
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04 |  PROYE CTO
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PROYECTO
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PROYECTO

CAS OS  DE  E STUDIO

Arq u i te c tu ra  Pa la f í t i ca

P R OYE CTO:  Co n st rucci ó n e n l a  i s l a  Chi l oé

LUGAR :  Ca st ro,  Chi l e

P R OYE CTO:  M use o  S o ul a ge s

LUGAR :  Rode z ,  Fra n ci a

AUTOR :  R CR

P R OYE CTO:  Ce n t ro  B o t í n

LUGAR :  S a n ta n d e r,  E spa ñ a

AUTOR :  Re n zo  P i a n o

Arq u i te c tu ra  Pe r m e a b leEl  Ag u a  C o m o  Ge ne ra d o ra  d e  Proye c to 

Los palafitos son edificaciones construidas a base de madera, aporadas en el 
terreno mediante pilares. Esta arquitectura toma la desición de despegarse del 
suelo, se relaciona con el borde, avanza hacia el mar y queda sobre palafitos, 
una solución acorde a su contexto geográfico territorial y local, ya que respon-
de al transporte y oficio de pescadores y al material de la zona.

El edificio esta compuesto por volúmenes de diferentes alturas y proporciones 
que generan un interesante ritmo en las fachadas. Los mismos se conectan 
a través de una pieza longitudinal que actúa como espina dorsal del edificio. 
dicha pieza permite distintas visuales hacia el paisaje circundante dejando 
entrever diferentes escenas que se van dando en el entorno inmediato.

El edificio se encuentra situado entre el parque y el mar, motivo por el cual, por 
un lado, el edificio se apora sobre pilotis y por el otro se eleva sobre el agua, 
en voladizo sobre el muelle. Se compone de dos volúmenes que se conectan 
a través de una serie de pasarelas de acero y vidrio que crea un nuevo espacio 
público en altura.
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E STRATE G IAS  P R OYE CTUALE S 

En el afán de involucrar en el proyecto las manifestaciones de la naturaleza y 
hacer que el agua sea generadora de sus características, se decide apoyar el 
edificio sobre una estructura elevada, lo que hace que se despegue del suelo 
para que el agua pueda seguir su curso por debajo.

La intención es que el edificio esté sometido a la constante dinámica del 
agua y, de esta manera,  lograr relaciones con el entornopara lograr distintas 
funciones en el edificio. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS TRAMAS DEL PAISAJE E INCORPORACIÓN DE LAS MISMAS EN EL PROCESO PROYECTUAL

PERMEABILIDAD A PARTIR DE ORGANIZAR LOS PROGRAMAS EN BLOQUES

CIRCULACIÓN

PLANTA BAJA PLANTA ALTA VINCULACIÓN VERTICAL 

TODOS LOS NIVELES HASTA 

AGUA

PARQUE

EL PAISAJE ES PARTE DEL 
EDIFICIO.  

LA NATURALEZA GENERA 
DISTINTOS ESCENARIOS 

VIVOS

CONEXIONES 
TRANSVERSALES

CONEXIONES 
DESDE PASEO DE LA 

BIODIVERSIDAD
VÍNCULO EN ALTURA

A TRAVÉS DE PUENTE 

FUNCIONAN COMO 
MIRADORES 

EN SU RECORRIDO SE 
LOGRAN DIFERENTES 

PERSPECTIVAS DEL 
ENTORNO

PROYECTO
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E STRATE G IAS  P R OYE CTUALE S 

ORIENTACIÓN

ESTRUCTURA PALAFÍTICA ARQUITECTURA MODULADA

LA PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE VISUALES HACIA PLAZA CERVANTINA

El edificio debe permitir vivir una experiencia en relación a su entorno, don-
de la arquitectura sea reflejo del entendimiento del territorio.  

PROYECTO

Aterrazado a partir de 
asoleamiento

Elevación estructura 
(inundaciones)
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AXONOM É TR ICA G E NE RAL  
                                       

PROYECTO
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DISTR IB UCIÓN P R OG RAM ÁTICA  
                                           Planta Baja

AXON OM É TR ICA E S C.  1 :5 0 0

PROYECTO
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PROYECTO

AXON OM É TR ICA E S C.  1 :5 0 0

DISTR IB UCIÓN P R OG RAM ÁTICA  
                                           Planta Alta
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AXON OM É TR ICA E S C.  1 :5 0 0

DISTR IB UCIÓN P R OG RAM ÁTICA  
                                           Terrazas

PROYECTO
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PROYECTO

P LAN TA B AJA E S C.  1 :5 5 0
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El área de exposición es un espacio amplio en donde se pueden dar tanto 
exposiciones temporales como ferias relacionadas, por ejemplo, a las 

huertas orgánicas y ferias artesanales
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En los talleres se adosa un invernadero que funciona con el espacio destinado a inves-
tigación ubicado en este mismo bloque
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P LAN TA ALTA E S C.  1 :5 5 0

PROYECTO
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El auditorio se presenta como un lugar flexible donde se puede disfrutar tanto de una 
obra o alguna charla como asi tambien de espacio de lectura y contemplación del 

paisaje
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P LAN TA DE  TE R RAZAS  E S C.  1 :5 5 0

PROYECTO
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PROYECTO

Las exposiciones se distribuyen en dos niveles. En planta baja, exposiciones tempora-
les y en planta alta una exposición permanente dedicada a la cultura cervantina
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PROYECTO

Huertas Orgánicas  ubicadase en el bloque de los talleres
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PROYECTO

CORTE S  P R OYE CTO

CORTE  LON G ITUDINAL  E S C.  1 :5 0 0

CORTE  TRAN S VE RS AL  AUDITOR IO E S C.  1 :5 0 0
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CORTE S  P R OYE CTO

VISTA LON G ITUDIN AL E S C.  1 :5 0 0

CORTE  TRAN S VE RS AL  E X P OS ICION E S  E S C.  1 :5 0 0

PROYECTO
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VISTA TRAN S VE RS AL  DE S DE  TAL L E R E S  E S C.  1 :5 0 0

CORTE  TRAN S VE RS AL  TAL L E R E S  E S C.  1 :5 0 0

PROYECTO
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05 |  S I STEM A S
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La ciudad de Azul ha sido afectada por distintas inundaciones a lo largo de 
los años. A partir de entrevistas realizadas a distintos actores sociales de la 
comunidad azuleña, se presume que en la reconocida inundación de 1980, 
el agua llego a ingresar a 2.00 metros de altura desde el nivel de la vereda.

Por otro lado, las inundaciones de 2012 de igual modo dejaron imágenes 
desoladoras en la ciudad, provocando que en ciertos sectores más bajos el 
agua ingrese entre 0.50 y 1.00 metro de altura.

Como se menciona anteriormente en la solapa de investigación, con la 
construcción de la represa “La Isidora” se logró regular parte del caudal del 
arroyo, pero esto no significa que las crecidas de este curso de agua no vuel-
van a suceder.

A partir de esto se plantea el edificio sobre una estructura palafítica elevada 
aproximadamente 1.50 de altura, lo que permite, en caso de una crecida ex-
traordinaria, que el agua pueda escurrir por debajo del edificio sin obstruir 
su cauce.

De esta manera, se opera en el territorio de manera consciente, teniendo el 
menor impacto posible en el entorno de emplazamiento.

E STR UCTURA PALAF ÍTICA COM O E STRATE G IA 
F R E NTE  A LAS  CONDICIONE S  TE R R ITOR IALE S

SISTEMAS
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APOYAR

A partir de la recopilación de datos acerca de las características del suelo del 
sector de emplazamiento del proyecto, el cual indica la presencia de tosca 
en los primeros 10 metros de profundidad, se decide utilizar un sistema de 
fundación superficial. Esto es debido a que este tipo de suelos poseen un 
buen comportamiento como plano de fundación.

De esta manera, se opta por utilizar bases aisladas y vigas de fundación de 
hormigón armado, el cual se corresponde con un sistema húmedo “in situ”.

SOSTENER

Para la materialización de las vigas y columnas que corresponden a este sub-
sistema se utiliza madera laminada debido a que presenta una gran resisten-
cia y el edificio cuenta con grandes luces.

Este material está conformado por la unión de piezas de madera unidas 
mediante un adhesivo estructural para uso exterior. Las piezas resultantes 
son más resistentes y estables que la madera común. Además poseen mayor 
durabilidad y mayor resistencia con menor peso en comparación con otros 
materiales clásicos de la construcción.

La madera laminada se produce con materia prima proveniente de bosques 
implantados, es decir que es un recurso renovable y esto lo convierte en un 
material sustentable.

Este sistema es prefabricado, es decir que las piezas se conforman en un 
taller, e industrializado, lo que permite que los elementos lleguen a la obra 
terminadas y listas para ser montadas, lo que produce una reducción de 
tiempos en obra, como asi también los costos.

La estructura se conforma por columnas, vigas principales y secundacias 
que general el esqueleto resistente del edificio. 

S ISTE M AS

SISTEMAS
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ENVOLVER

En cuanto a la envolvente vertical de los núcleos húmedos y cerramientos 
divisorios flexibles se materializa con paneles SIP, que son paneles aislados 
estructurales. Este sistema se conforma por paneles inyectados en poliure-
tano de alta densidad, dando por resultado elementos livianos, fáciles de 
montar y transportar. De esta manera no se generan pesos significativos en 
la estructura.

Es un sistema industrializado, lo cual permite un mayor control de calidad, y 
prefabricado, reduciendo los tiempos de obra. 

En cuanto al resto de la envolvente, se utilizan aberturas de PVC simil made-
ra plegables, las cuales cuentan con buena aislación térmica, reduciendo el 
gasto energético por parte del edificio. 

CUBRIR Y PROTEGER

Para la envolvente horizontal también se opta por el sistema SIP. La utili-
zación de este sistema tanto en las cubiertas como en los entrepisos ga-
rantizan un mejor funcionamiento de la estructura debido a que sus piezas 
no tienen gran peso propio, logrando así, no sobrecargar la estructura de 
madera laminada.

Para las cubiertas, se implementan terrazas verdes, las cuales además de 
funcionar programáticamente como un espacio integrado al edificio, permi-
te una importante aislación térmica.

Además, en estas azoteas se plantean canteros perimetrales, que permiten 
el desarrollo de vegetación generando una cortina vegetal que logra tamizar 
la luz del sol.

S ISTE M AS

SISTEMAS
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CORTE  CONSTR UCTIVO

SISTEMAS
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CORTE  CONSTR UCTIVO

SISTEMAS
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06 |  C RITE RI OS  S USTE N TABL E S  E  I N STAL AC I ON E S
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CR ITE R IOS  S USTE NTAB LE S
                                   Corte Bioclimático

CRITERIOS SUSTENTABLES E INSTALACIONES
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INSTALACIÓN P LUVIAL
Sistema de Reutilización de Agua de Lluvias

La función de este sistema es encauzar, transportar y permitir la evacuación 
del agua de lluvia de predios y edificios. De esta manera, el agua de lluvia 
debe evacuarse rápidamente evitando su acumulación.

Las terrazas verdes retardan el escurrimiento entre la captación y el vuelco. 
En este tipo de cubiertas, es necesario pensar en un doble embudo, uno que 
se ubique en la base o parte inferior de la terraza y otro que este aproxima-
damente 5 centímetros por sobre la superficie del manto verde.

REUTILIZACIÓN

La reutilización no solo reduce la demanda de agua, sino que también el 
volumen de los efluentes, minimizando el impacto en el medio ambiente.

Debido a que el proyecto contempla como parte del programa huertas orgá-
nicas, la reutilización del agua de lluvia resulta de gran importancia ya que 
puede utilizarse para el riego de las mismas. Además, tambien puede apro-
vecharse para la limpieza debido a que los espacios son amplios. 

CRITERIOS SUSTENTABLES E INSTALACIONES

POR GOTEO
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Se plante una instalación independiente en cada bloque debido a que se 
prevee una posible etapabilidad en la construcción del proyecto. 
Debido a que las cubiertas son verdes y accesibles se plantea la ubicación 
en la parte inferior del edificio acompañado de un sistema presurizado para 
poder abastecer a los rociadores y BIEs.

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

El objetivo de esta parte de la instalación es evitar que se produzca el desa-
rrollo inicial del incendio,  asegurar la evacuación de las personas, evitar la 
propagación y extensión, facilitar las tareas de extinción y evitar los daños 
estructurales irreparables. 
Este sistema cuenta con una estación central de alarma, detectores de in-
cendio, pulsadores manuales, alarma (dispositivo de aviso) y sirenas. 

EXTINCIÓN

Se compone de equipos de protección contra incendio: Los portátiles que 
son los extintores manuales y  los fijos que se dividen en los de acción ma-
nual (bocas de incendio) y los de acción automática (rociadores y detecto-
res).

CÁLCULO MATAFUEGOS (ABC 5 Kg):

- Cant. Mínima: 1 cada 200 m2
- Cant. Según Cálculo: 1.152 m2 / 200 m2 =  6 matafuegos

CÁLCULO BIE’s:

-Cant.: 144/45 = 3 BIE’s

CÁLCULO TANQUE RESERVA DE INCENDIO (Según el Código de Edificación 
de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley de Seguridad e Higiene):

-Volumen de agua para BIE’s:

1152 m2 x 10 Lts/m2 = 11.520 Lts 

-Volumen de Agua para Rociadores:

1152 m2 x 5 Lts/m2 = 5.760 Lts

Total Reserva de Incendio: 11.520 Lts + 5.760 Lts = 17.280 Lts

INSTALACIÓN DE  INCE NDIO

TANQUE RESERVA 

INCENDIO

CRITERIOS SUSTENTABLES E INSTALACIONES
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07 |  E PÍ LOG O
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El camino transitado en los años de formación como Arquitecta en la Univer-
sidad Nacional de La Plata me permitieron forjar conocimientos y vivenciar 
distintas instancias enriquecedoras, desde el aprendizaje colectivo, junto 
con docentes y compañeros.  

Asimismo, experiencias como el Taller Virtual en Red Arquisur, la beca de 
entrenamiento en investigación y coayudantías en el taller n°1 colabo-
raron en la conformación del itinerario que fui realizando en esta etapa pe-
dagógica, aportando herramientas que, indiscutiblemente, me permitirán 
desarrollarme en el ejercicio profesional. 

En lo personal, como estudiante del interior, la experiencia en la Facultad 
implicó algo más que el deseo de ser una profesional, se trató de un cambio 
radical, lejos de mi hogar, afrontando una realidad completamente nueva y 
repleta de desafíos. Es así que, con este Trabajo Final de Carrera, como ins-
tancia previa al ejercicio profesional, intenté de alguna manera, mirar hacia 
atrás y acoplar las herramientas adquiridas a lo largo de esta etapa en la 
universidad. Volver a mi ciudad de origen, con una mirada más crítica, 
con otra visión y desde un lado profesional, intentando devolverle a la 
ciudad todo lo que me dio. 

Sobre todo, en un proyecto que representa mi forma de entender la ar-
quitectura hoy, como una intervención orgánica, concebida a partir de la 
percepción de sus usuarios y las distintas experiencias sensoriales que se 
generen, en constante relación con la naturaleza.

“[] el proceso comienza con una idea inicial que se desarrolla durante un 
tiempo, pero pronto el concepto se diversifica en nuevos caminos y, durante el 
propio proceso, este esquema de trayectoria que se entrecruzan, crecen cada 
vez más denso. Proyectar es un proceso de ir avanzando y retrocediendo entre 
cientos de ideas, donde repetidas veces se prueban soluciones parciales con 
el fin de develar y fusionar gradualmente una interpretación completa de los 
miles de requerimiento y criterios, así como de los ideales personales, en un 
proyecto arquitectónico.”  La mano que piensa. Juhani pallasmaa (2009)

Me gustaría agradecer, en primera instancia, a la Universidad Pública, es-
pecialmente a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Al Taller Vertical de 
Arquitectura N° 1 Morano - Cueto Rúa por darme siempre el espacio, por 
hacerme sentir parte, valorando mi opinión y ayudando a enriquecer mis 
ideas, acompañándome siempre con mucha dedicación. A mi familia, que 
es mi sostén, a mis amigos de siempre y a los que me regalo la universidad, 
que sin ellos el camino no hubiese sido el mismo. 

GRACIAS 

“La arquitectura no lidia con coa abstractas como la filosofía; saber lo que se 
está haciendo es importante, pero no comienza allí. Empieza con las emo-
ciones“ Peter Zumthor.
“Intento dar a la gente una forma diferente de ver su entorno. Eso es arte 
para mi“ – Maya Lin.

A M ODO DE  CONCLUS IÓN.. .
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EL PAISAJE EMERGENTE COMO PROYECTO:  
LA RIBERA COMO ESCENARIO CULTURAL EN LA CIUDAD DE AZUL


