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 DIAGNÓSTICO: Ciudad Actual

2019
Estadio Jorge Luis Hirschi

2020
Baxar Mercado

1912
Estación Roca

1930
Jockey Club

1999
Teatro Argentino

2003
Estadio Único 

En la actualidad, la Ciudad es victima de un crecimiento descontrolado que deja como 
consecuencia una gran mancha de expansión con espacios fragmentados y baja calidad 
urbana. Esto puede verse como el gran fracaso de su diseño en 1880: la poca contempla-

ción de un crecimiento a futuro y la delimitacion rígida de sus bordes y limites.

La retícula original de La Plata ha sufrido varias intervenciones. La jerarquización de los 
espacios verdes con la que había sido diseñada sufrió grandes modificaciones, algunos 
ejemplos de esto son: la desaparición del Parque Belgrano, la privatización del Paseo 
del Bosque tras la ocupación del Hipódromo, UNLP, estadios de futbol, la pérdida de las 
ramblas arboladas, y la partición de varias plazas por el protagonismo que tomó el 

automóvil (plaza Alsina, Plaza Italia, Plaza Olazabal, etc.)

La retícula original de La Plata ha sufrido varias intervenciones. La jerarquización de los 
espacios verdes con la que había sido diseñada sufrió grandes modificaciones, algunos 
ejemplos de esto son: la desaparición del Parque Belgrano, la privatización del Paseo 
del Bosque tras la ocupación del Hipódromo, UNLP, estadios de futbol, la pérdida de las 
ramblas arboladas, y la partición de varias plazas por el protagonismo que tomó el 

automóvil (plaza Alsina, Plaza Italia, Plaza Olazabal, etc.)
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Servicios eco sistémicos sin potenciar ni valorizar.
Acceso desigual a la educación.
Inseguridad ciudadana y conflictividad social.
Vulnerabilidad social en barrios periféricos.
Condiciones de habitabilidad insalubre.
Expansión urbana sin planificar el crecimiento.
DeterioDeterioro, destrucción, pérdida y desvalorización del 
patrimonio urbano, arq. y paisajístico.
Falta de educación vial.
Ausencia de transporte multimodal.
Infraestructura vial deficiente.
Bajo protagonismo de La Plata como capital provincial.
Escasa promoción de la industria y los servicios.

Principales problemáticas:

 DIAGNÓSTICO:  Vacíos Urbanos

Podemos encontrar grandes vacíos urbanos ubicados en la periferia de la Ciudad.  Varios de estos tienen en común que 
fueron espacios destinados a estaciones de transferencia vinculados a un modelo Agroexportador que tenía al tren como 
principal medio de transporte.  Con el período de desindustrialización, el sistema de ferrocarriles se fue deteriorando, 

dejando como resultado grandes espacios en desuso, con mucho carácter histórico y gran potencial para ser intervenidos.
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INTERVENCIONES: Escala Ciudad

A lo largo de los años, el Taller de Arquitectura Nº1 fue detectando vacíos urbanos y, con la intención de recuperar, 
revitalizar y poner en valor los espacios públicos de la Ciudad, se generaron diferentes propuestas de intervención para 

aportar equipamientos y espacios verdes que sirven para mejorar la calidad de la vida urbana de la Ciudad.   
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INTERVENCIONES: Escala Sector 

PLAN MAESTRO ESTACIÓN LP 2021
Autores: Angeletti Matías, March Belen y Paoli Josefina

Accesibilidad al sector:
Se plantea ampliar los recorridos 
preexistentes, generando una mayor 
integración y accesibilidad al sector, 
partiendo desde el nuevo Polo 

Intermodal de Tolosa.

Eco Tranvía

Bicisenda

Eco Bus

El área presenta una fuerte identidad barrial por su historia ligada al turf, su cercanía con el Bosque y la zona 
universitaria. Funciona como un importante punto de conexión con el gran pulmón del Bosque y Plaza Alsina. A partir de 
la investigación y análisis del sitio se llegó a un diagnóstico que nos permitió trabajar para potenciar y revitalizar esta nueva 

centralidad. Esto se organizó en base a 4 dimensiones: MOVILIDAD, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL.



INTERVENCIONES: Escala Barrio 

Ciudad que te permita tener los 
equipamientos cotidianos en un 
radio de 15 minutos a pie (3 cua-
dras), para resolver el día a día sin 
necesidad de recurrir a un 
transporte mecanizado

Elección de programas según 
carencia en la cercanía 



INTERVENCIONES: Escala Predio 

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICA

MOVILIDAD

Fortalecer la infraestructura de espacios verdes 
Recuperar y revitalizar el espacio público de la 
estación.
Lograr un dinamismo verde a lo largo de toda la Ciudad.

Eficientizar el sistema de transporte público.
Mejorar las condiciones de accesibilidad para integrar y 
complementar los recursos del partido.

Equipamientos que generen nuevos empleos y 
abastezcan la región.
Revitalizar y reafirmar el corredor comercial sobre 
Av. 1.

Equipamientos que incentiven la vida en comunidad, la 
inclusión y la identidad barrial.
Nuevas tipologias de amanzanamiento: 1 Residencial, 
2 Residencial + equipamiento.

DIMENSIONES



INTERVENCIONES: Escala Predio 
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MARCO TEÓRICO

Con una cierta calidez y bajo un tono nostálgico, mi mamá y 
mi papá siempre hablaron de su infancia en el barrio, su 

vínculo cevínculo cercano y hasta un poco gracioso con los vecinos, la 
apropiación y el uso que le daban a la vereda, los juegos de la 
rayuela, el barrilete, las bolitas, y los golpes en Avenida 32 
cuando todavía no conocía el asfalto. Los amigos del colegio 
que tenían cruzando la calle y la plaza más cercana que era 
tu lugar de encuentro. Con los años, mis papás también se 
convirtieron en estudiantes de la UNLP y, al recibirse, dejaron 
la Ciudad un larla Ciudad un largo tiempo.  Años después, al regresar, iban 
notando que la dinámica del barrio que conocían estaba 
desapareciendo  gradualmente, la vereda estaba siendo

 deshabitada y la calle se estaba limitando, meramente, a un 
espacio de circulación.

INTRODUCCIÓN 

SENTIDO DE  PERTENENCIA

El sentimiento de pertenencia es un elemento fundamental en la definición 
de la identidad personal y cultural. Podríamos definirlo como el conjunto 
de sentimientos, percepciones, deseos, necesidades, afectos, vínculos, etc. 
que van construyéndose a partir de las experiencias cotidianas. Es un ele-
mento positivo movilizador en los grupos y comunidades. Está muy ligado 
a la identidad del lugar donde se vive y al que se dice pertenecer, donde se 
establecen las interrelaciones culturales.

 Del mismo modo que la identidad, la construcción del sentimiento de perte-
nencia es complejo e intervienen muchos factores. Podemos mencionar las 
características del contexto, las ideas y experiencias previas, las relaciones 
sociales y afectivas, las experiencias positivas y satisfactorias en el lugar de 
residencia, los símbolos y valores propios y compartidos con la colectividad, 
la participación y cooperación en la comunidad y el reconocimiento y 
aceptación en la comunidad.

Nuestra identidad no es única y podemos tener muchas que nos identifi-
can (lingüísticas, deportivas, territoriales, musicales, medioambientales, tec-
nológicas, etc.). Esta diversidad de identidad puede ser un elemento de in-
teracción, de coincidencia, de anclaje, de conocimiento del otro, de suma 
en el diálogo intercultural y en la mejora de la convivencia.

La pertenencia a un lugar o a un grupo interviene en la cobertura de una 
serie de necesidades básicas como la seguridad, la estima, el reconocimiento, 
el bienestar, el compromiso, las actitudes positivas, etc. El desarrollo y 
fortalecimiento del mismo en un territorio ayuda a construir conciencia de 
vinculación, favorece las actitudes participativas y de cooperación en el 
medio y en la comunidad, y facilita el proceso de inclusión social. 

¿QUÉ ES?

¿CÓMO SE 
CONSTRUYE?

¿QUÉ
 IMPORTANCIA 

TIENE?

¿QUÉ TIPOS 
EXISTEN?



MARCO TEÓRICO

¿PARA QUÉ? Objetivos

¿Qué puedo hacer yo, desde mi lugar como arquitecta, para ayudar a la sociedad? Claro está que todo 
comienza con una buena educación pero, desde el rol que me toca, el objetivo se centra en idear un edificio 
capaz de generar un mayor sentido de pertenencia en el barrio, que favorezca la inclusión social, capaz de 
recuperar la memoria urbana y socialde los barrios de la Ciudad

Se propone tomar estos vacíos y recrear equipamientos que contengan programas itinerantes, integradores y 
contribuyan a la identidad del sector,  haciendo que funcionen en conjunto como una red a lo largo de todo el 
recorrido de Av. de Circunvalacion. Este proyecto no empieza ni termina en un barrio platense como el de la 
estación, ni mucho menos en el interior del edificio, se trata de trasvasar estos límites, de encontrarnos con 

otros barrios, otra gente, generar un intercambio. 

CENTRO POLIDEPORTIVO  Y DE REHABILITACIÓN ESTACIÓN NORTE

¿Qué puedo hacer yo, desde mi lugar como arquitecta, para ayudar a la sociedad? Claro está que todo 
comienza con una buena educación pero, desde el rol que me toca, el objetivo se centra en idear un edificio 
capaz de generar un mayor sentido de pertenencia en el barrio, que favorezca la inclusión social, capaz de 
recuperar la memoria urbana y socialde los barrios de la Ciudad

Centro Polideportivo 
y de Rehabilitacion
 Estacion Norte 

Centro Polideportivo 
Gambier 

Centro Polideportivo 
Meridiano V

Centro Polideportivo 
del Unico

Centro Polideportivo 
Estacion Tolosa

• Participación ciudadana
• Interrelaciones sociales
• “De Paso”: la calle, la vereda
• “De Ocio”: lugar de encuentro, esparcimiento, 
disfrute, diversión
• Reapropiación de la plaza, la vereda, la calle

• Fortalecer la identidad del sector
• Nuevo hito urbano
• Condensador social
• Generador de espacio público
• Nodo articulador entre lo preexistente y lo nuevo
• Espacios flexibles que permitan una readaptación a • Espacios flexibles que permitan una readaptación a 
las demandas de los usuarios

• Revitalizar el área
• Nuevos puestos de trabajo
• Recrear un paisaje cultural
• Respetar el patrimonio
• Generar nuevos equipamientos
• Recuperar la memoria urbana y social del barrio

ESPACIO PÚBLICO RENOVACIÓN URBANA EDIFICIO

“El barrio son los vecinos”
 -Carlos Gardel



Los centros deportivos son un patrimonio primordial de la Ciudad, su aporte cultural, educativo y social 
contribuye a mejorar la salud de la gente. En la actualidad, existe una muy baja inversión destinada a infraestructura 
deportiva de carácter público. Esto demuestra una pérdida de valor en la importancia que tienen estos edificios y 
sus beneficios . A su vez, se detecta que no existe un centro de salud que brinde los servicios de rehabilitación de 

manera pública y gratuita, por lo que resulta una problemática interesante para abordar.  

MARCO TEÓRICO

CENTRO POLIDEPORTIVO  Y DE REHABILITACIÓN ESTACIÓN NORTE

La presencia del gran pulmón verde de 
la Ciudad lo convierten en un punto 
estratégico para el desarrollo de 
proyectos con programas recreativos 

¿POR QUÉ?

Centros Deportivos 
Publicos
Polideportivos
Centros de Rehab.
Gimnasios

INCLUSIÓN 
SOCIAL

APRENDIZAJE
VALORES
disciplina, respeto, 
liderazgo, tolerancia, 
autocontrol, 
  perseverancia

desarrollo integral 
de las personas, 

 cognitivas, matrices, 
psicologicas, 
y sociales

forma de union, 
convivencia, 
solidaridad, 

confianza, igualdad 

forma de expresion 
cultural, trabajo en 
grupo/comunidad

SENTIDO DE 
PERTENENCIA

CALIDAD DE 
VIDA

BENEFICIOS DEL

Problemática/Beneficios

SALUD

BIENESTAR 



¿PARA QUIÉN?

MARCO TEÓRICO

CENTRO POLIDEPORTIVO  Y DE REHABILITACIÓN ESTACIÓN NORTE

El edificio estará gestionado por la municipalidad y será de carácter público. El Gobierno bonaerense se articulará con 
los municipios de La Plata para revalorizar las actividades barriales de diferentes áreas de la Ciudad, 

reactivando algunos sectores y contribuyendo a una mejora social. Esto generará un edificio útil para distintas actividades.

El deporte social tiende a rescatar a un sector de la comunidad aislado a través de la inclusión, la participación, la solidaridad, la igualdad 
de oportunidades y el reconocimiento de los logros personales. Es por esto que este proyecto propone un espacio para las actividades 
físicas, deportivas, culturales y educativas que incluyen a toda la comunidad del barrio, sin importar género, condiciones físicas, sociales 

ni edad. 

Niños
Adultos

Adultos
Mayores

EDIFICIO DE 
ACCESIBILIDAD 
INTEGRAL

USUARIO 1 USUARIO 3 USUARIO 4USUARIO 2

• Utilizará el edificio 
para musculación, para 
competir o entrenar en 
el espacio polideporti-
vo, tanto interior como 
exterior.

• Utilizará el edificio 
para tomar clases y 
para capacitarse acerca 
de una actividad 
especifica.

• Utilizará el edificio 
para rehabilitarse, por 
cuestiones de salud, 
alguna discapacidad o 
tratamiento de alguna 
dolencia.

• Utilizará el edificio a 
modo sum, como es-
pectador de partidos, 
luga de encuentro, 
para consumisiones. 

Usuarios



CANCHAS

GIMNASIO
AERÓBICOAULAS

MUSCULACIÓN KINESIO.

DISCIPLINA

RESPETO

SALUDCOMPAÑERISMO

PROGRAMA

CANCHAS
Dentro del edificio se desarrolla Dentro del edificio se desarrolla 
una cancha multiple de basket, 
fútbol y voley, mientras que en 
el exterior podemos encontrar 
canchas de tennis, beach voley, 
basket y fútbol 5. 

ROCÓDROMO
Sala deportiva acondicionada para Sala deportiva acondicionada para 
poder disfrutar de la escalada de 
manera indoor sin necesidad de salir 
a la roca. Compuesto por presas 
que cumplen diferentes funciones, 
en base a una grilla asimétrica.

GIMNASIO
Cuenta con un área de musculación, 
una aeróbica y otra de elongación o 
precalentamiento. Además tiene 
posibilidad de expandir hacia la
terraza.

SALÓN DEPORTIVO
MULTIUSO
Se ubica en un espacio flexible, en Se ubica en un espacio flexible, en 
donde pueden realizarse actividades 
como boxeo, artes marciales o clases 
varias. Aportará el desarollo de la ve-
locidad de reacción, ejecución,  fre-
cuencial, fuerza, potencia y resistencia

FISIOTERAPIA
Expertos en diagnóstico, 
prevención y tratamiento de 
múltiples dolencias patológi-
cas que son tratadas median-
te técnicas terapéuticas

KINESIOLOGÍA
Se encargan de la parte activa de la 
rehabilitación,  trabajan con la movi-
lidad de la zona afectada, guiando al 
paciente a través de ejercicios de 
fuerza motriz y movilidad articular.

CONSULTORIOS
Espacio que utilizarán profesionales 
como deportólogos, nutricionistas, 
terapeutas ocupacionales, traumató-
logos, etc.

REHABILITACIÓN

AULARIO
Se desarrollan aulas con 
propuestas itinerantes, espacios 
flexibles y readaptables, de
enseñanza de alguna actividad, enseñanza de alguna actividad, 
clases de pilates, danza, yoga, 
etc.

SALA MULTIMEDIA
(O auditorio sin pendiente)
Espacio de enseñanza donde se 
podrá proyectar videos, películas, 
dar charlas o hablar sobre algún 
tema en específico.

ENSEÑANZA

PILATES

CANCHASMUSCULACIÓN

AUDITORIO

KINESIO.

AREA 
DEPORTIVA

AREA 
ENSEÑAN.

AREA 
REHAB.



AXONOMÉTRICA PROGRAMÁTICA
PLANTA NIVEL 3
TALLERES
• Aulario itinerante

PLANTA NIVEL 2
REHABILITACIÓN
• Consultorios
• Sector fisioterapia y • Sector fisioterapia y 
estimulación motriz
• Sector kinesiología

PLANTA NIVEL 1
GIMNASIO
• Gimnasio (aeróbico y
 musculación)
• Terraza usos múltiples• Terraza usos múltiples

PLANTA NIVEL 0
PÚBLICO
• Bar/Cafetería
• Gran espacio de 
confluencia
• Playón polifuncional
• Canchas exteriores• Canchas exteriores

PLANTA SUBSUELO 
DEPORTIVO/RECREATIVO
• Cancha polideportiva
• Sector precalentamiento
• Circuito aeróbico
• Rocodromo
• Sum/Sala de juegos• Sum/Sala de juegos
• Salón deportivo
• Vestuarios y sanitarios
• Sala multimedia
• Sala de maquinas
• Depósitos

PROGRAMA
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MODULACIÓN

El concepto de flexibilidad sustentó desde el principio este proyecto. La trama espacial resultó una síntesis de coordinación y ordena-
miento de los requerimientos funcionales, programáticos y constructivos. El edificio cuenta con una grilla de modulación, que facilita la 
construcción. Se compone de una serie de módulos de 6 x 5.3 mts. en casi todo el edificio, que facilita la subdivisión y la conexión entre 
las unidades permitiendo una readaptabilidad de los espacios a futuro.  La excepción de estos módulos se da en la tira de 115, compuesta 

por un gran modulo de 10.60mts. (5.3mts. x2)

SISTEMA ESTRUCTURAL

El concepto de flexibilidad sustentó desde el principio este proyecto. La trama espacial resultó una síntesis de coordinación y ordena-
miento de los requerimientos funcionales, programáticos y constructivos. El edificio cuenta con una grilla de modulación, que facilita la 
construcción. Se compone de una serie de módulos de 6 x 5.3 mts. en casi todo el edificio, que facilita la subdivisión y la conexión entre 
las unidades permitiendo una readaptabilidad de los espacios a futuro.  La excepción de estos módulos se da en la tira de 115, compuesta 

por un gran modulo de 10.60mts. (5.3mts. x2)

Cuando hablamos de arquitectura modular, hacemos referencia a cualquier sistema de producción eficaz, fácilmente controlable y repro-
ducible, que ofrece una reducción de plazos, precios y una optimización de los recursos. Contribuye a un equilibrio medioambiental y de 

eficiencia energética porque regula la generación de residuos y emisiones contaminantes.



Se plantea un edificio sobrio que volumétricamente se adapta a las pautas que propuso el Master Plan, compuesto por 2 cajas limpias y 
bien definidas, cosidas por la planta de subsuelo y la pasante que se genera en el cero. El proyecto propone una diferenciación clara en 
cuanto a volumen y material de fachada entre el uso polideportivo y el área más sistemática del programa (enseñanza, rehabilitación, ser-
vicios).  Así, la pieza principal del proyecto, el polideportivo, es una gran caja de luz traslúcida, tamizada y controlada, que se relaciona 

especialmente tanto con la pasante como con el gran pulmón verde propuesto.

SISTEMA ESTRUCTURAL

VIGAS: HORMIGON ARMADO

VIGAS:  PERFILERIA 
METALICA

COLUMNAS:  PERFILERIA 
METALICA

CILINDRO DE 
FUNDACION

CUBIERTA : RETICULADO 
METALICO

LOSAS: CASETONADO

TABIQUE PORTANTE 
DE HORMIGON

TABIQUE PORTANTE 
DE HORMIGON 
(SUBMURACION)

COLUMNAS: HORMIGON ARMADO

 Por un lado, la pieza principal del proyecto, el polideportivo, se plantea como un volumen ligero, con estructura de vigas y columnas 
metálicas, y con un cerramiento de vidrio traslúcido y panel de hormigón aligerado GRC, que controlan la incidencia del sol en el
 espacio. Mientras que, por el otro lado, en el volumen más chico se propone una estructura de vigas, columnas y losas de hormigón.

 Se genera, entonces, una relación visual entre la plaza y la pista polideportiva, dejando el volumen más sistemático como telón del edificio.

PAUTAS GENERALES



SISTEMA ESTRUCTURAL

PLANTAS ESTRUCTURALES

ESTRUCTURA SOBRE 
SUBSUELO (-3.50)

DETALLE CILINDRO 
DE FUNDACION

REFERENCIAS:
     Nervios de hormigon armado
     Vigas de hormigon armado
     Muro portante
     Columna de hormigon armado
     Columna de metal

Luego de un estudio realizado en la zona se identifico que el suelo predominante es de tipo 
Limo/Arcilloso. Frente a esto un Ingeniero Civil me recomendó optar por una fundación puntual e 
indirecta, recomendando la utilización de cilindros de fundación de H°A. Estas son piezas largas a 

modo de pilares enclavados en el terreno, de 80cm de diámetro y 6m de profundidad. 



SISTEMA ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA SOBRE
PLANTA BAJA (0.00m)

PLANTAS ESTRUCTURALES

ESTRUCTURA SOBRE 
NIVEL 1 (+3.50m)

REFERENCIAS:
     Nervios de hormigon armado
     Vigas de hormigon armado
     Muro portante
     Columna de hormigon armado
     Columna de metal

A lo largo del edificio se desarrollan dos tipos de columnas: por un lado el área del polideporti-
vo con columnas metálicas de perfiles conformados tipo tubular rectangular, y por el otro la tira 
sobre 115, de carácter sistemático, con columnas de H°A° de 30cmx30cm. Las vigas siguen este 
criterio, teniendo en el polideportivo vigas de perfiles IPN, y en la tira un sistema de vigas trans-
versales y longitudinales que conforman una losa nervada, permitiendo las grandes luces.  



ESTRUCTURA SOBRE 
NIVEL 2 (+7.00m)

SISTEMA ESTRUCTURAL

PLANTAS ESTRUCTURALES

REFERENCIAS:
     Nervios de hormigon armado
     Vigas de hormigon armado
     Muro portante
     Columna de hormigon armado
     Columna de metal

ESTRUCTURA SOBRE 
NIVEL 3 (+10.50m)

Al igual que en el subsistema columnas y vigas en el proyecto coexisten dos tipos de cubiertas: Por 
un lado, para el polideportivo y sus grandes luces libres, se implemento una cubierta a base de vigas 
metálicas reticuladas. Mientras que, por el otro lado, el volumen de la tira de 115 esta compuesto 
por una cubierta de losa de hormigón, detallado a continuación en los cortes constructivos.



DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE SUBMURACION
ESC. 1.20

DETALLE
SECTOR A

SECTOR A

DETALLE CUBIERTA
ESC. 1.20

REFERENCIAS
1.Relleno con tosca
2.Viga en vista
3.Film polietileno alta densidad
4.Contrapiso de H. pobre
5. Carpeta con hidrofugo
6. Adhesivo6. Adhesivo
7. Piso
8. Cilindro de fundacion
9. Viga de fundacion
10. Ladrillo ceramico 8x18x33
11. Pintura asfaltica al agua

12. Aislacion termica EPS
13. Mortero de asiento + hidrof.
14. Cajon hidrofugo
15. Vidrio doble acristalamiento
16. Cieloraso suspendido
17. Montante
18. Viga montante18. Viga montante
19. Viga maestra
20. Vela rigida
21. Losa casetonada
22. Panel de hormigon aligerado

23.  Perfil IPE
24. Junquillo continuo perfil L
25. Perfil L con fijacion atornilla-
da al IPN
26. Aislacion termica e hidro.
27. Lamina impermiabilizante
28. Chapa plegada de acero
29. Chapon de acero
30. Perfil IPE
31. Reticulado perfiles IPN
32. Aislacion acustica

33. Chapa de acero galvanizado
34. Barrera de vapor
35. Sistema de membrana FPO
36. Solera
37. Zocalo
38. Placa roca de yeso
39. Revoque grueso39. Revoque grueso



REFERENCIAS
1. Pintura asfaltica al agua
2.  Aislacion termica EPS
3. Perfileria metalizada tipo U
4. Contrapiso de H. pobre
5. Carpeta con hidrofugo
6. Malla geotextil6. Malla geotextil
7. Membrana
8. Viga en vista
9. Losa casetonada
10. Vidrio doble acristalamiento
11. Perfil IPN segun estructura

12. Perfil IPE cortado a la mitad
13. Junquillo continuo perfil L
14. Perfil L con fijacion atornillada
 al IPN
15. Perfil IPN
16. Cieloraso suspendido
17. Montante17. Montante
18. Viga montante
19. Viga maestra
20. Vela rigida
21. Columna metalica perfiles 

DETALLE
SECTOR B

SECTOR B

DETALLE CUBIERTA
ESC. 1.20

SECTOR B

DETALLES CONSTRUCTIVOS



DETALLE
SECTOR C

REFERENCIAS
1.Relleno con tosca
2.Viga en vista
3.Film polietileno alta densidad
4.Contrapiso de H. pobre
5. Carpeta con hidrofugo
6. Adhesivo6. Adhesivo
7. Piso
8. Cilindro de fundacion
9. Viga de fundacion
10. Pintura asfaltica al agua
11. Malla geotextil

12. Aislacion termica EPS
13. Recolector agua de lluvia
14. Cajon hidrofugo
15. Vidrio doble acristalamiento
16. Cieloraso suspendido
17. Montante
18. Viga montante18. Viga montante
19. Viga maestra
20. Vela rigida
21. Losa casetonada
22. Conducto de aire

23.  Perfil estructural de aluminio 
(15cmx15cm)
24. Parasol de lamas tipo avion 
regulables
25. Placa EPS para puente termico
26. Chapa plegada
27. Aislacion acustica
28. Membrana28. Membrana

SECTOR C

DETALLE CUBIERTA Y PARASOLES
ESC. 1.20

DETALLE SUBSUELO
ESC. 1.20

SECTOR C

DETALLES CONSTRUCTIVOS



DETALLE CONSTRUCTIVO ESCALERALA ESCALERA
Esta jugará un papel importante para el edificio, ya que 
coserá todos los niveles a través del vacío central. Se 
propone generar una escalera suspendida semi caracol en 
representación del dinamismo del edificio, tomando 
protagonismo como elemento comunicacional. 

MATERIALIDAD Y TECNOLOGÍAMATERIALIDAD Y TECNOLOGÍA
La misma será construida mediante elementos prefabricados 
metálicos, contará con vigas de borde que sostendrán sus 
escalones pero a su vez será complementada mediante una 
serie de tensores que se distribuyen circularmente a lo largo 

del perímetro interior y exterior de la escalera.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

REFERENCIAS
1.Barra de acero de 24 mm de sección
2.Vidrio endurecido de 10 mm espesor
3.Acabado de moqueta antideslizante y absorbente 
acústico de 1 mm de espesor
4. Perfil metálico de sección en forma de L como guía 4. Perfil metálico de sección en forma de L como guía 
de la moqueta
5. Perfil metálico biselado para cantos de escalón
6. Anclajes de acero inoxidable resistentes a torsión, 
atornillados
7. Pletina soldada de acero de 20 mm de espesor
8. Sujeción barras enroscadas de acero
9. Montantes verticales de acero inoxidable de 50 x 20 9. Montantes verticales de acero inoxidable de 50 x 20 
mm de sección
10. Baranda de vidrio 
11. Viga metalica

Detalle constructivo del 
encuentro entre tensor y anclaje.

Reconstrucción bidimensional de la 
escalera helicoidal.



INSTALACIONES

 INCENDIO

PLANTA SUBSUELO (-3.50) PLANTA CERO (0.00)

DETALLE BIE DETALLE DETECTOR DE HUMO DETALLE TANQUE DE RESERVA

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

ESCALERA PRESURIZADA:
Con muros corta fuego, luz de 
emergencia y carteles

 de S.E

DETECTORES DE HUMO:
N° de detectores = 
superficie total de

planta / áreadeinfluencia

BOCA DE INCENDIO 
EQUIPADA: 

Cantidad de BIE: 
perimetro/45

CENTRAL DE ALARMA:
Conectado a detectores 

de humo

MATAFUEGOS:
Cantidad de matafuegos: 

1cada 200m2
Tipo ABC  x 5kg

SALIDA DE EMERGENCIA:
 Luces y carteles indicadores, 

a fin de garantizar
una correcta evacuación.

SISTEMA PRESURIZADO:
bombas jockey, bomba principal, 
bomba auxiliar, tanque pulmon, 
presostato y monometro



INSTALACIONES

 AGUA FRÍA Y CALIENTE

Tanque de reserva mixto
capacidad: 8300lts
con flotante automatico

Tanque de Bombeo
capacidad: 4100lts
con flotante mecanico automatico

DETALLE EN CORTE 

DETALLE  TANQUE BOMBEO 
(SUBSUELO)

SISTEMA EN CORTE GENERAL SISTEMA EN PLANTA TIPO



INSTALACIONES

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

Para el acondicionamiento térmico del edificio, se adopto el sistema V.R.V (Volumen Refrigerante Variable) de 3 cañerías con recupera-
ción de calor. Este sistema fue elegido teniendo en cuenta tanto su uso como horario de funcionamiento, utilizado en todas las épocas 
del año y en todo horario, por lo que se necesitara acondicionamiento tanto de calor como frió. Algunos beneficios de su aplicación son: 
que permite grandes distancias entre unidades exteriores e interiores (hasta 150mts de separación y hasta 200 unidades interiores), no 
requiere bombas ni sala de maquinas, permite acondicionar frio y calor simultaneo generando así un gran ahorro energético, implica 

poco mantenimiento, es flexible y, por ultimo, de alta eficiencia. poco mantenimiento, es flexible y, por ultimo, de alta eficiencia. 

PLANTA SUBSUELO (-3.50) PLANTA CERO (0.00) PLANTA DE TECHOS (+13.50)

UNIDADES INTERIORES: 
Donde se produce la evapo-
ración/condensación del gas, 
intercambiando la energía 
térmica con el aire, calentán-

dolo o enfriandolo.

DISTRIBUCIÓN DEL 
REFRIGERANTE: Se utilizan 
dos tubos: uno para el liquido 

y otro para el gas.

SISTEMA DE CONTROL: 
El usuario puede seleccionar 
las condiciones ambientales 
para cada zona o local

UNIDADES EXTERIORES: Se 
ubica en la terraza y tiene 
compresores del tipo scroll 
con el sistema invertir para 
variar la velocidad de giro en 
función de la demanda.



INSTALACIONES

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

IMAGEN LUZ CENITAL
 POLIDEPORTIVO

SISTEMAS ACTIVOS

 VIDRIO DVH:
Proveen un aislamiento térmico superior a 

otras carpinterías, mejorando a su vez la acústi-
ca del edificio. Esto genera un ahorro energéti-
co y elimina la condensación de la humedad

COLECTORES SOLARES:
Los paneles fotovoltaicos captan energía solar y 
la transforman en energía eléctrica para el uso 
del edificio. Ingresa al CEPREN y es conservado 
en baterías estacionadas para abastecer el uso 

de artefactos e iluminación.

ILUMINACIÓN LED:
Reducen el consumo energético, requieren 
poco mantenimiento y tienen un elevado 

tiempo de vida.

RECOLECCIÓN AGUA DE LLUVIAS:
Captación de agua de lluvias utilizada en los sa-
nitarios o para limpieza, baldeo o riego.

SISTEMA VRV:
Sistema de refrigeración frió/calor que produce 

menos gasto de energía.

SISTEMAS PASIVOS

BARRERA DE VEGETACIÓN:
Distintas especies de arboles, se ubican al rede-
dor del edificio para dar sombra en verano y 
dejar pasar la luz cálida en invierno. Ademas 
brindan una calidad paisajistica al proyecto y 
una composición del oxigeno a la Ciudad.

PANELES SOLARES:
Creación de una piel envolvente, que protege 
de la radiación solar directa al edificio. Eficiente 
en el control solar, ventilación y barreras de 

viento.

VENTILACIÓN NATURAL:
Ventilación cruzada natural en todas las plantas, 
para evitar el exceso de acondicionamiento 

térmico en el edificio.

ASOLEAMIENTO: 
Se controla el ingreso de la luz solar mediante 
la vegetación, dependiendo del momento del 

año.

LUZ CENITAL:
El subsistema cubierta y envolvente del 

polideportivo esta diseñado para brindar luz 
cenital a la cancha multideportes



INSTALACIONES

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

ESQUEMA FACHADA 
TRASVENTILADA

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO
PANEL FOTOVOLTAICO

COMPONENTES DE LA
INSTALACIÓN

 PANEL:
Conformado por celdas fotovoltaicas, en-Conformado por celdas fotovoltaicas, en-
cargadas de transformar la energía solar en 
electricidad. Las celdas están hechas a 
partir de materiales semiconductores, ge-
neralmente silicio. Tienen poco manteni-
miento y una garantía de 25 años.

INVERSOR:
Transforma la corriente continua del 
acumulador en corriente alterna.

BATERÍAS:
Almacenan la electricidad para poder 

usarla en otro momento.

REGULADOR DE CARGA:
Controla la batería en caso de sobrecarga 
o descarga. Cuando la energía generada 
supera la demanda, el exceso de energía 

es enviado al sistema eléctrico.
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CONCLUSIÓN Y AGRADECIMIENTOS

En 2016, con tan solo 17 años, entré a esta facultad sin saber bien dónde estaba parada, 
pero, como dicen, “las mujeres somos las de la intuición” y algo me decía que estaba en 
el lugar correcto. Desde mis principios, formé parte del taller y, año a año, reafirmé mi 
lugar en el mismo, confiando en todas las herramientas que me estaba brindando: sus 
teóricas, la calidez de los ayudantes, su dinámica de trabajo, los seminarios y hasta los 
viajes de estudio. 

 Todo esto, entre otras cosas, es a su vez lo que hace que todos los alumnos y docentes 
de esta facultad nos sintamos tan arraigados a la misma, es el sentimiento de pertenencia 
el que vuelve a aparecer acá. Ese que fuimos construyendo, año a año, cursada tras 
cursada, defendiendo y eligiendo la Universidad Pública.  

 

Cuando todo el resto de las materias pesaban, Arquitectura siempre era la que más disfrutaba. Era el 
motor que impulsaba a seguir y me recordaba por qué estaba acá. Recuerdo las épocas de entrega, 
cuando una semana parecían dos días y, ni aprovechando las 24 horas del día, te daban las cuentas para 
llegar a terminar. Los trabajos en grupo, los descansos entre cursadas en sus hermosos patios llenos de 
verde, hasta los fríos inviernos cursando hasta las 10 de la noche eran lindos cuando tenías un amigo 
que te cebe un mate calentito.

 

En 2016, con tan solo 17 años, entré a esta facultad sin saber bien dónde estaba parada, 
pero, como dicen, “las mujeres somos las de la intuición” y algo me decía que estaba en 
el lugar correcto. Desde mis principios, formé parte del taller y, año a año, reafirmé mi 
lugar en el mismo, confiando en todas las herramientas que me estaba brindando: sus 
teóricas, la calidez de los ayudantes, su dinámica de trabajo, los seminarios y hasta los 
viajes de estudio. 

Y, una vez más, entendí que ninguna meta se cumple separado del entorno porque cada una de las personas que nos 
ayudan en el camino son parte de nuestro objetivo realizado, y son esas personas las que aportan luz cuando las cosas se 
oscurecen. Gracias a mi familia y amigos por ser estas personas para mí.
 Por último, no tengo mas que agradecer a todos aquellos profesores que fueron parte de mi formación y que eligen ser 
parte de estas instiuciones, que hacen de esta Universidad un lugar de calidad,.                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                




