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Un proceso vertical

introducción

El trabajo que se presenta a continuación nace como 
parte de un proyecto urbano ambicioso, pero necesa-
rio, para un sector de la ciudad de La Plata, más espe-
cíficamente, los terrenos mediatos e inmediatos de la 
actual Estación de Trenes.
La propuesta para la realización de este proyecto fue 
tramada, reflexionada y articulada de forma correlativa 
entre los conocimientos adquiridos durante mi forma-
ción académica y la exhaustiva investigación realizada 
para un proyecto urbano de gran escala que comenzó 
en el año anterior. Esta investigación me llevo a tomar 
la decisión de proyectar un Centro Deportivo para la 
Universidad Nacional de La Plata, entendiendo la ne-
cesidad de que una institución tan grande debe tener 
una infraestructura proporcional a la cantidad de usua-
rios que en ella participan.
En este sentido, mi tesis funciona como cierre de un 
proceso proyectual conformado por diferentes facto-
res y contextos, entendiendo a estos como parte de un 
todo que hacen a la “idea final”.
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investigación
ciudad existente

Area de estudio
La ciudad hoy
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¿Qué es hoy?
ciudad existente

El sector de intervención presenta distintas escalas 
de espacios verdes que actualmente no encuentran 
vínculo alguno. Resulta sugerente indagar el rastro 
que dejó el corredor de las vías del tren, y resignificar 
este sendero como conector de los grandes 
espacios verdes. 
En este sentido, es bosquejo de un parque lineal que 
articule los grandes vacíos del sector, al mismo 
tiempo que integra el centro con el barrio, contribuirá 
a potenciar el territorio vacante en pos de otorgarle 
un nuevo sentido urbano a la vieja estación.

Vinculación de tres espacios públicos de distinta 
escala.

Clasificación de bordes frentistas al vacío. Ciudad permeable. Ruptura de barrera fiscal y 
visual del actual hipódromo.
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Como ciudad planificada, La Plata hoy en día se ve 
condicionada por su estructura fundacional y el 
crecimiento se desarrolla de manera dispersa, 
desorganizada y en contraste con la dureza del 
cuadrado perfecto. 
Se constituye actualmente como una ciudad 
desfigurada, atrapada por su trazado, que crece sin 
saber cómo, se escapa por sus bordes, y sus alturas 
exceden o escasean niveles deseados al mismo tiempo.
Dentro del contexto histórico urbano, la actual estación 
ferroviaria de La Plata fue inaugurada y librada al servicio 
público en 1906. Su propósito principal (además de la 
necesidad de conexión directa entre la capital nacional y 
la provincial) se vio atravesado por su necesario traslado 
programático, desde el centro hacia el borde de la 
ciudad. De esta manera, el centro, liberado del sistema 
ferroviario, pudo consolidarse como nodo administrativo 
y comercial, únicamente de flujo automovilístico y 
peatonal. 
Así como el cambio de estación en aquel momento 
contribuyó al progreso urbano de La Plata, es necesario 
repensar los criterios establecidos con la situación de 
crecimiento actual. En este sentido, la premisa de 
trasladar la estación de La Plata a Tolosa, desencadena 
en la liberación de un predio vacante con potencial de 
congregar el origen de no solo una, sino una conjunción 
de nuevas centralidades urbanas a partir de la 
planificación de un sistema.

¿Qué es hoy?
ciudad existente
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El diagrama de llenos y vacios denota 

una trama urbana densa en la 

ocupación del suelo.

La movilidad del sector se ve 

afectada por el cruce entre Av. 44, 

Diag. 80, Av. 1 y el cruce del tren.

La Av. 1 separa dos condiciones 

urbanas distintas, por un lado, el 

Barrio Hipódromo, con un tejido 

urbano de escala media, y más por 

otro lado la ciudad más compacta y 

consolidada de escala alta.

La premisa de la alteración del 

programa y usos de la actual estación 

de tren es interesante en cuanto a su 

locación, generando así usuarios de 

distintos puntos de la Ciudad de La 

Plata sus distintos barrios.
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el sector?
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proyecto 
urbano

Proyecto urbano 
Esquemas
Implantaciones
Planos 
Imágenes
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La estructura del vacío
proyecto urbano

La existencia y calidad de los espacios públicos 
determina y cualifica el carácter de los distintos barrios 
que conforman el área urbana de la plata. Siguiendo esta 
hipótesis, se opta por liberal el mayor porcentaje de 
superficie para el armado de un parque urbano que 
integre las preexistencias patrimoniales, el equipamiento 
emplazado en el parque, el sistema de captación de 
aguas pluviales y el programa de vivienda que rodea al 
predio.
La propuesta urbana se abordara desde 4 premisas 
claves; movilidad, espacio publico, densidad y programa. 
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La propuesta
proyecto urbano

El sector de intervención presenta distintas escalas 
de espacios verdes que actualmente no encuentran 
vínculo alguno. Resulta sugerente indagar el rastro 
que dejó el corredor de las vías del tren, y resignificar 
este sendero como conector de los grandes 
espacios verdes. 
En este sentido, es bosquejo de un parque lineal que 
articule los grandes vacíos del sector, al mismo 
tiempo que integra el centro con el barrio, contribuirá 
a potenciar el territorio vacante en pos de otorgarle 
un nuevo sentido urbano a la vieja estación.
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La propuesta
proyecto urbano
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Sistema de vegetación
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proyectual

Relevamiento proyectual
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Polideportivo Ciudad de Barcelona
Batlleiroig Arquitectura. Enric Battle Durany, Joan Roig i Duran - Arquitecto

Turó de la Peira Sport Center
AAN (Arquitectura Anna Noguera)

CENTRO DEPORTIVO JULES 
LADOUMEGUE
Dietmar F. Achitectes

 • Revalorizar el equipamiento urbano existente
 • Fomentar las actividades deportivas en el 
sector
 • Escala del edificio en relación a su plan 
urbano
 • Enterrar parte del programa

 • Espacios permeables
 • Desniveles absorbidos con terraplenes 
naturales
 • Volumetría semienterrada
 • Constructivamente ligero y rápido de ejecutar

 • Implantación/contexto del edificio
 • Transparencias entre interiores y exteriores
 • Programa semienterrado
 • Plaza pública integrada al proyecto
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Parque Olímpico Buenos Aires 
Dirección de Arquitectura + MDUyT + GCBA

Pabellón Deportivo Municipal de Vila Seca.
NAM Arquitectura

Grinnell College Recreation - Athletic Center
Pelli Clarke Pelli Architectes

Actualización de la infraestructura deportiva del 
sitio
Escala de los volúmenes deportivos
Volúmenes articulados por el entorno exterior
Materiales prefabricados, ligereza de 
construcción

 • Escala del edificio
 • Morfología, sencillez proyectual
 • Materialidad, rapidez ejecución constructiva
 • Flexibilidad espacial y programática

 • Flexibilidad de espacios
 • Equilibrio entre m2 programa con escala de 
edificio
 • Materialidad, materiales prefabricados
 • Programa semienterrado 
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Arteixo Sport Center
José Ramon Garitaonaindia de Vera

Pabellón Polideportivo Univ. Francisco Vitoria
Alberto Campo Baeza

4 Escenarios Deportivos, Medellín, Colombia
Plan B Arquitectos

 • Escala del edificio
 • Materialidad, rapidez ejecución constructiva
 • Transparencias
 • Continuidad espacial

 • Necesidades programáticas
 • Flexibilidad de espacios 
 • Escala del edificio
 • Materialidad, rapidez de ejecución 
constructiva

 • Trasparencias en la fachada
 • Dotación de nuevos espacios públicos para la 
ciudad
 • Materialización, rapidez de ejecución 
constructiva
 • Estructura / morfología, característica 
principal del edificio
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Museo de Arte Sao Paulo
Lina Bo Bardi

Dow Center, Bahía Blanca, Argentina
Masuno Arquitectura

Campus Repsol, Madrid, España
Rafael de La Hoz

 • Espacio público, ciudad, planta baja, 
flexibilidad
 • Exoesqueleto, pórticos rojos, corazón del 
proyecto

 • Morfologia del edificio
 • Programa
 • Flexibilidad programática

 • Morfología, estructura, exoesqueleto
 • Plaza pública, nuevo espacio para la ciudad
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tema

El deporte, la salud y la educación
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el deporte
introducción a la propuesta

El deporte es uno de los más grandes y populares 
fenómenos de nuestro tiempo. Es en él, donde se 
producen y expresan algunos de ellos mejores valores 
de la sociedad contemporánea.
La actividad física cumple un rol importante en el 
desarrollo integral de la persona, tanto en sus 
capacidades psicológicas, motrices, cognitivas y 
sociales. El carácter formativo del deporte se demuestra 
continuamente en los momentos más resaltantes de su 
práctica. La preparación para una competición, el rigor/ 
responsabilidad de los entrenamientos, la disciplina de 
trabajar en equipo, el autocontrol físico y psicológico, el 
aprendizaje en la derrota, la búsqueda de ser siempre 
mejor, la perseverancia… son aspectos sumamente 
importantes en la práctica diaria del deporte y 
totalmente transferibles a la vida cotidiana.
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impacto social
introducción a la propuesta

Está comprobado que la práctica deportiva facilita las 
relaciones, ayuda a canalizar la agresividad y la 
necesidad de confrontación, despierta la sensibilidad, la 
creatividad y contribuye al mejoramiento del clima social. 
La perspectiva tradicional presenta al deporte, con sus 
múltiples y variadas expresiones como una de las 
actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de 
convocatoria, como un elemento esencial del sistema 
educativo que contribuye al mantenimiento de la salud, 
de corrección de los desequilibrios sociales, y a mejorar 
la inserción social y fomentar la solidaridad. Este punto 
de vista actúa como un determinante en la calidad de 
vida de la sociedad.
Grandes personas del mundo del deporte hacen 
referencia a esto, en los últimos Juegos Olímpicos, el 
entrenador argentino Carlos “Chapa” Retegui al mando 
del equipo femenino de Hockey declaraba lo siguiente 
luego de que sus jugadoras se consagraran 
subcampeonas olímpicas:

“Es muy importante tener política deportiva activa. Es 
importante que el deporte sea una prioridad de nuestro 
país. Yo pregono poner ladrillos en el deporte, 
infraestructura para el deporte que sea, no solo el 
hockey. Porque tiene que ver con la vida saludable. 
Sacar un pibe de la calle y volcarlo al deporte vale oro, 
más que sacar una medalla en un Juego Olímpico”.
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la educación
introducción a la propuesta

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cuenta con 
una Dirección General de Deportes, ubicada en calle 50 
y 117 la cual está destinada a satisfacer las necesidades 
de actividad física tanto en el ámbito del deporte 
recreativo como en el competitivo. Además, en el campo 
de deportes desarrollan las actividades sistemáticas de 
la educación física los alumnos de los colegios 
dependientes de esta casa de altos estudios: la Escuela 
Graduada Anexa “Joaquín González”, el Colegio 
Nacional “Rafael Hernández”, el Liceo “Víctor Mercante” 
y el bachillerato de Bellas Artes “Américo De Santo”.
Para su mejor funcionamiento, la Dirección se divide en 
varias áreas: Sección Universitaria/Sesión Infantil/Área 
Deportiva/Área de capacitación docente / Área Torneos 
/ Temporada de verano/Colonia de vacaciones.

Este nuevo proyecto no pretende competir con la sede 
ya existente, sino que será un anexo que permitirá 
trabajar con mayor comodidad y más herramientas en 
cuanto al ámbito competitivo de los/as deportivas de la 
UNLP. Se propone fomentar y profesionalizar esta área 
deportiva de la Universidad mostrando así el 
compromiso para con los estudiantes que eligen seguir 
desarrollando una actividad física de alto rendimiento 
cuando llegan a la etapa académica
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proyecto
arquitectónico

Concepto
Ideas / Esquemas
Implantación
Programa
Plantas
Cortes
Vistas
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concepto
y estrategias

1. El proyecto busca asimilar la escala del centro 
polideportivo a la de los otros volúmenes que conforman 
el Master Plan, procurando reordenar el programa para 
ocupar el mínimo de suelo posible y a la vez no elevarse 
por encima de los otros edificios.

2. Se planteó un programa que alberga una cancha 
polideportiva techada y otra exterior, una piscina 
semi-olimpica techada, un gimnasio, consultorios 
médicos, zonas de esparcimiento y descanso, vestuarios, 
bar y confitería. Para cubrir estas exigencias 
programáticas de grandes metros cuadrados, se 
proyectan 2 naves que funcionan, arquitectónica, 
estructural y funcionalmente, de la misma manera 
buscando no perder la lectura espacial de un solo 
edificio.

3. Los usos principales, pista deportiva y piscina, se 
sitúan uno en cada nave, en una planta medio nivel 
enterrada, -1.80 mts por debajo del nivel del parque. En la 
planta baja, a cota +0.90m, se sitúa el programa más 
permeable y funcional, así como también el control de 
entrada para las plantas restringidas a usuarios. 
Asimismo, desde ellas y de forma abierta se puede 
acceder a las gradas de la pista deportiva, que, en el caso 
de la cancha polivalente, se encuentran en  relación 
directa con la plaza seca  articuladora de ambas naves.
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concepto
y estrategias

4. En la nave de la cancha polideportiva, la planta 
primera concentra el resto del programa ligado a la salud 
física y mental. Mientras tanto, en la nave de la piscina, la 
planta primera alberga el área administrativa y 5 aulas 
polivalentes que alimentan a la formación profesional de 
los deportistas.

5. La idea de semi-enterrar los 2 programas más 
importantes del proyecto, y trabajar con medios niveles, 
ayuda a resolver todos los requerimientos programáticos 
sin dejar de lado la premisa de respetar la escala 
propuesta en el master plan.
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esquemas
morfológicos

El sitio El terreno La propuesta
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esquemas
morfológicos

La propuesta I La propuesta II La propuesta III
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esquemas
morfológicos

Circulaciones Nave 1 - Cancha techada Nave 2 - Piscina semiolímpica
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Perspectiva desde av. 44.
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Perspectiva hall cancha techada.
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Perspectiva desde calle 115.
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Perspectiva desde puente peatonal.
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proyecto
constructivo

Axonométrica estructural
Detalles pórticos reticulares
Detalles constructivos
Plano de fundaciones
Detalle de fundaciones
Corte crítico
Detalle de soldados
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El programa que conforma al Centro Universitario del 
Deporte requiere una gran cantidad de metros 
cuadrados y de espacios flexibles/polivalentes que no se 
vean obstaculizados por elementos estructurales 
propios del proyecto. Es así que se pensó la 
materialización estructural del mismo a través del acero, 
que por sus propiedades mecánicas permite salvar 
grandes luces. Se propuso un sistema geométrico de 
cubierta compuesto por una serie de grandes pórticos 
reticulares metálicos que se ubican paralelamente al 
parque lineal del master plan. Estos funcionan como 
icono del proyecto, albergando debajo de ellos el 
programa correspondiente a cada nave. 
Los pórticos se ubican cada 9.60m de luz entre ellos. La 
nave más grande, la cancha polideportiva, se compone 
de 6 módulos de 9.60m., es decir, de 7 pórticos. Por otro 
lado, la nave más pequeña, la piscina semiolimpica, se 
compone de 6 módulos de 9.60m, es decir 6 pórticos. 
Debajo de ellos y respetando una submodulación, se 
arma otra estructura independiente de la cubierta, la cual 
soporta las bandejas de programa. Dicha estructura 
también está pensada en acero y con vigas reticulares. 

Compuesto por perfiles UPN-300, H-200, PNL 2 1/2´´ x 1/2 6, de acero. 
Tendrán una leve inclinación para conformar la cubierta a tipo “2 aguas”.

pórticos reticulares de cubierta

Estructura de hormigón armado vibrado, para la contención de la tierra. 
Formados por una sucesión de paneles modulares (ancho 1.25 m o 2.50 m) 
altura total, provistos en la parte de la tierra de uno o más contrafuertes de 
endurecimiento que se extienden desde la base hasta la parte superior del muro.
Los mismos están colocados en una zapata corrida prefabricada de 
dimensiones variables previamente colocada in situ.

muro de contención prefabricado h°a°
Son placas alivianadas rectangulares de hormigón de ancho 30cm, 60cm ó 
120cm, espesores desde 9.5 a 30cm con armaduras de acero de pretensado 
unidireccionales. Apoyadas sólo en ambos extremos de su largo y arrimadas con 
sus bordes longitudinales a tope forman una losa íntegra y rígida sólo mediante el 
llenado de las juntas entre losas con mortero de cemento 1:3.

losetas SHAP prefabricadas

Perfil estructural en chapa de acero galvanizado, conformados en frio. Es un 
eficaz sistema para la fabricación de estructuras metálicas sobre las que anclar 
los perfiles o paneles utilizados para la construcción de cubiertas. Posee alta 
resistencia estructural,  un menor peso en la estructura de soporte y una mayor 
rapidez constructiva.

correa chapa galvanizada tipo perfil “c”

estructura
sistema estructura principal
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Suponiendo un suelo con arcilla expansiva, suelos que 
tienen particulas micrometricas que al humedecerse 
cubren su superficie con una pequeña capa de agua que 
“aumenta” su tamaño provocando una expansión en 
todo su volumen (o contracción, en el sentido contrario 
de secada). Esta expansión, provoca tensiones o fuerzas 
sobre los elementos de una edificación de tal magnitud 
que puede provocar la rotura de los mismos (vigas de 
fundación, pisos, etc). Por este motivo, se opta por 
fundar a profundidad, mediante pilotes. Los pórticos 
caracteristicos del proyecto, seran cimentados con 
pilotes de diametro 1,60m a una profundidad de -4.00m. 
Mientras que las columnas encargadas de soportar el 
peso del programa, trasladaran las cargas al suelo a 
traves de pilotes de diametro 0.40m con aumento de 
sección en su base por bolbo a 0.60m. Por otra parte, 
todos los muros de contención necesarios paa 
materializar los patios ingleses, seran de caracter 
prefabricados, asi tambien como sus correspondientes 
zapatas corridas de fundacion colocadas previamente 
in-situ. Estan conformados por una sucesión de paneles 
modulares (ancho 1.25 m o 2.50 m) altura total, provistos 
en la parte de la tierra de uno o más contrafuertes de 
endurecimiento que se extienden desde la base hasta la 
parte superior del muro.La Zapata Prefabricada puede 
ser de tipo superficial o profunda; En caso de que el 
terreno lo requiera, se efectuará, antes de colocar la 
Zapata Prefabricada, la construcción de eventuales 
pilotes o micropilotes.

plano de fundaciones esc. 1.500

estructura
Sistema estructura principal  Plano de 
fundaciones
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estructura
Detalle de fundaciones

Detalle del pilote Detalle anclajes entre h°a° y acero de columna. Detalle muro de contención prefabricado.
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soldados 
Sistema de apoyos

Alumdesign. Carpinteria tipo “FRAME”. 
Sistema de Fachada Continua desarrollado 
para superficies completamente vidriadas y 
continuas. Permite optimizar los tiempos en 
obra y fabricar paños de gran tamaño. El 
sistema es modular, compuesto por medias 
columnas y travesaños para el armado de 
módulos completos colgados del borde de la 
losa mediante anclajes especiales regulables. 
Se pueden utilizar ventanas proyectantes de 
hoja colgada con bisagra corrida superior y 
falleba multipunto.
Los módulos se arman íntegramente en taller, 
lo que optimiza el tiempo de fabricación. 
Luego, en obra, se realiza el montaje de 
losmódulos y el sellado exterior.
La organización modular del proyecto permite 
resolver la envolvente exterior de una manera 
sencilla, trabajando con módulos de 1,20m de 
ancho y adaptando la altura segun sea 
neceserio. Dentro de los módulos de paño fijo , 
existe una variable de un módulo con 
carpinteria rebatible que se usa segun 
conveniencia del proyecto.

DETALLE-A
1.Cubierta de madera Guatambu esp 20mm, anchos 
de tabla 65mm y largo 1200mm.///2. Alfajía 
clavadora(22cmX70cm).///3. Entramado de madera 
semidura de 1X3´  ́sep. c/60cm. ///4. Tacos flexibles 
de neoprene10x10x10mm.///5. Base de h° con malla 
sima a nivel s/proyecto.///6. Film de polietileno de 200 
micrones, barrera de vapor.///7.Sub-base de arena de  
50mm esp.///8. Tierra compactada

DETALLE-B
1.Pavimento dep. continuo blanco de poliuterano sobre 
manta de caucho esp 9mm.///2. Capa de nivelación 
con mortero autonivelante esp 10mm.///3. Recrecido y 
regulación h° ligero con armado de malla ///4. 
Aislamiento placas de poliestireno extruido de alta 
densidad esp. 5cm///5. Loseta shap 60 prefabricada.

DETALLE-C
1.Solado aglomerado pétreo blanco pulido esp. 20mm 
a junta corrida sentada con cemento cola flexible.///2. 
Capa de nivelación con mortero autonivelante esp 
10mm.///3. Recrecido y regulación h° ligero con 
armado de malla ///4. Lamina flexible de polietileno 
reticulado para aislamiento a ruido impacto 
esp.1cm///5. Loseta shap 60 prefabricada

DETALLE-D
1.Solado continuo de h° acabado lavado esp 15cm. con 
armado de malla y formación de pendiente a sumidero 
s/plano.///2. Formación de cubierta s/plano./// 3. 
Contrapiso de hormigón pobre esp 10cm

cerramiento
Piel exterior

Detalle carpintería tipo 
“frame”

Sistema conjunto módulos 
de 1,20m
2. módulo carpintería 
rebatible 
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Corte constructivo
Referencias:

01. Pórtico reticular conformado por perfiles metálicos. Recubierto con 
placas tipo ALUCOBOND-A2, esp: 3mm, color 364 Iron Oxide Red.
02. Cubierta, panel auto portante tipo FOILROOF Trapezoidal. 
Compuesto de acero fabricado en proceso de línea continua, con 
núcleo aislante de poliuretano inyectado de alta densidad. Cara exterior 
en chapa galvanizada pre-pintada y cara interior en foil de polipropileno. 
Pendiente del 3% para evacuación de aguas.
03. Recubrimiento con Membrana liquida acrílica impermeabilizante 
para techos marca SikaFill Techos.
04. Canaleta rectangular pluvial de chapa galvanizada n°30. Medidas 
15cm profundidad x 10cm de alto. 
05. Perfil estructural, Correa de chapa acero galvanizado tipo 2 perfil “c” 
enfrentados. Medidas: 12x20cm
06. Perfil UPN360 de terminación tipo cenefa.
07. Perfil angular “L” 12x12cm de soporte, soldado a UPN360.
08. Montante de perfiles Omega normalizados, cada 60cm y de 34mm 
esp. para soporte de cielorraso suspendido
09. Placa Durlock® CIEL. Placa de yeso de 7 mm. de espesor, liviana. 
Sello de conformidad IRAM 11.643
10. Módulo de carpintería con hoja rebatible tipo brazo de empuje. 
Carpintería Alumdesign tipo “FRAME”. Sistema modular compuesto por 
medias columnas y travesaños. Módulo de 1.20m de ancho x altura 
según conveniencia de proyecto.
11. Perfil IPN100 cortado para soporte
12. Columna estructural, en vista. 2 perfiles UPN200 enfrentados y 
soldados en sus juntas.
13. Capa de compresión 5.5cm de espesor, Ø6 c/15cm + solado 
aglomerado pétreo blanco pulido, esp 20mm
14. Loseta SHAP- LH60-24. Momento Flector Admisible 8346 kgm/m. 
Espesor 24cm. Ancho 60cm, Largo 9,60m.
15. Perfil angular “L” 12x12cm de soporte, soldado a Ménsula HEB 200.
16. Ménsula HEB 200 soldada a Perfil UPN200 horizontal estructural
17. Viga estructural para soporte de carpintería. 2 perfiles UPN200 
enfrentados y soldados en sus juntas.
18. Placa Durlock® CIEL. Placa de yeso de 7 mm. de espesor, liviana. 
Sello de conformidad IRAM 11.643
19. Viga reticulada, en vista. Conformada por perfiles metálicos, 
montantes, y diagonales. 18cm de ancho x 50cm de alto. Recubierta 
con placas tipo ALUCOBOND-A2, esp: 3mm, color 112 Basalt Grey

Son placas alivianadas rectangulares de hormigón de ancho 30cm, 60cm ó 
120cm, espesores desde 9.5 a 30cm con armaduras de acero de pretensado 
unidireccionales. Apoyadas sólo en ambos extremos de su largo y arrimadas con 
sus bordes longitudinales a tope forman una losa íntegra y rígida sólo mediante el 
llenado de las juntas entre losas con mortero de cemento 1:3.
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20. Módulo de carpintería con hoja paño fijo. Carpintería Alumdesign 
tipo “FRAME”. Sistema modular compuesto por medias columnas y 
travesaños. Módulo de 1.20m de ancho x altura según conveniencia de 
proyecto.
21. Baranda metálica tubular de acero inoxidable, altura 1.10mts. 
Vinculada a piso terminado mediante varilla roscada con arandela y 
tuerca.
22. Geotextil no tejido 300gr, para impedir el ingreso de raíces y arenas 
en el drenaje. 
23. Impermeabilizante, pintura asfáltica (debe doblar en la parte inferior 
de la zapata)
24. Muro de contención Pre-fabricado PRECOMUR, compuesto por 
dos losas de h°a° separadas por tres celosías. Posteriormente 
rellenando con hormigón s/ calculo.
25. Revestimiento Sika Poxitar a base de resinas epoxi y aceite de 
antraceno. Aplicación de 2 manos, con un tiempo de descanso entre c/u 
de 8 horas.
26. Mortero de asiento, cemento + arena, 2cm de espesor. Acabado con 
pintura blanca de alta calidad.
27. Ladrillo hueco, medidas 18x18x33cm
28. Tubo ranurado mallado para drenaje Ø110mm
29. Piedra grava gruesa, entre 16 y 32 mm de Ø
30. Geotextil no tejido 300gr, para impedir el ingreso de raíces y arenas 
en el drenaje. Debe recubrir las piedras grava.
31. Zapata corrida prefabricada para muro de contención. Rellena insitu
32. Canaleta de drenaje para aguas de lluvia. Base de h°, marco y tapa 
metálica. Medidas 35cm de profundidad x 50cm de ancho.
33. Aislación hidrófuga, nylon de 200 micrones
34. Viga de arriostre h°a° 1,00m x 0,45m. Con recubrimiento en base de 
4cm
35. Carpeta niveladora, espesor 8cm + adhesivo para solado y piso de 
vestuario. Nivel de Piso Terminado -1.84mts 
36. Proyección de fundación, pilote de Ø1.60m, con armadura 
transversal helicoidal. La armadura trasversal ira soldada en todos los 
cruces con la principal. Fundado a nivel de       -4.00mts

Corte constructivo
Referencias:
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instalaciones
Instalación contra incendios. 

Detección y extinción.
El objetivo de estas instalaciones es proteger al edificio, 
dificultando la gestación y/o la propagación de un 
eventual incendio. Al mismo tiempo se busca facilitar el 
accionar de los bomberos, proteger a las personas y 
minimizar los daños en la volumetria.El proyecto cuenta 
con 2 sistemas de presurizacion, uno para cada nave, 

compuestos por:
a) Bomba Jockey: electrobomba centrifuga 

que mantiene la presion de la red, pero no tiene 
capacidad de caudal para la extinción.

b) Bomba Principal: electrobomba centrifuga 
encargada de entregar todo el caudal y presión 

necesaria. Se detiene de modo manual.
c) Tanque Pulmón: tanque hermetico.

d) Controles: tres presóstatos para regular el arranque 
de las bombas. Un manómetro para lectura de presión. 

Valvulas esclusas, de retención y purgas.

El sistema de extinción se compone por: 
a) hidrantes (bocas de incendio 

equipadas - BIES), ubicados en zonas comunes. 
Según calculo, 2 hidrantes por planta. b) matafuegos: 

tipo ABC. Ubicados cada 200m2 en zonas comunes.
c) bocas de impulsión: ubicada en via publica en un 
gabinete con marco y tapa de chapa de 60x40cm.  Con 

la leyenda “BOMBEROS”.
d) rociadores / sprinklers: pequeños dispositivos 
integrados en un cuerpo metalico, distribuyen agua 
automaticamente en forma de lluvia. El humo eleva la 
temperatura y la ampolla explota liberando el tapón que 

retiene el agua. El dispersor genera una lluvia pareja.

LLPVL LLPVL
LLPLLP

DELLPVR
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instalaciones
Instalación contra incendios

Subsuelo Planta Baja Primer nivel
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DETALLE-A
1.Cubierta de madera Guatambu esp 20mm, anchos 
de tabla 65mm y largo 1200mm.///2. Alfajía 
clavadora(22cmX70cm).///3. Entramado de madera 
semidura de 1X3´  ́sep. c/60cm. ///4. Tacos flexibles 
de neoprene10x10x10mm.///5. Base de h° con malla 
sima a nivel s/proyecto.///6. Film de polietileno de 200 
micrones, barrera de vapor.///7.Sub-base de arena de  
50mm esp.///8. Tierra compactada

DETALLE-B
1.Pavimento dep. continuo blanco de poliuterano sobre 
manta de caucho esp 9mm.///2. Capa de nivelación 
con mortero autonivelante esp 10mm.///3. Recrecido y 
regulación h° ligero con armado de malla ///4. 
Aislamiento placas de poliestireno extruido de alta 
densidad esp. 5cm///5. Loseta shap 60 prefabricada.

DETALLE-C
1.Solado aglomerado pétreo blanco pulido esp. 20mm 
a junta corrida sentada con cemento cola flexible.///2. 
Capa de nivelación con mortero autonivelante esp 
10mm.///3. Recrecido y regulación h° ligero con 
armado de malla ///4. Lamina flexible de polietileno 
reticulado para aislamiento a ruido impacto 
esp.1cm///5. Loseta shap 60 prefabricada

DETALLE-D
1.Solado continuo de h° acabado lavado esp 15cm. con 
armado de malla y formación de pendiente a sumidero 
s/plano.///2. Formación de cubierta s/plano./// 3. 
Contrapiso de hormigón pobre esp 10cm

instalaciones
Instalación contra incendios

Subsuelo Planta Baja Primer nivel
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01. Pórtico reticular conformado por perfiles metálicos. Recubierto con 
placas tipo ALUCOBOND-A2, esp: 3mm, color 364 Iron Oxide Red.
02. Cubierta, panel auto portante tipo FOILROOF Trapezoidal. 
Compuesto de acero fabricado en proceso de línea continua, con 
núcleo aislante de poliuretano inyectado de alta densidad. Cara exterior 
en chapa galvanizada pre-pintada y cara interior en foil de polipropileno. 
Pendiente del 3% para evacuación de aguas.
03. Recubrimiento con Membrana liquida acrílica impermeabilizante 
para techos marca SikaFill Techos.
04. Canaleta rectangular pluvial de chapa galvanizada n°30. Medidas 
15cm profundidad x 10cm de alto. 
05. Perfil estructural, Correa de chapa acero galvanizado tipo 2 perfil “c” 
enfrentados. Medidas: 12x20cm
06. Perfil UPN360 de terminación tipo cenefa.
07. Perfil angular “L” 12x12cm de soporte, soldado a UPN360.
08. Montante de perfiles Omega normalizados, cada 60cm y de 34mm 
esp. para soporte de cielorraso suspendido
09. Placa Durlock® CIEL. Placa de yeso de 7 mm. de espesor, liviana. 
Sello de conformidad IRAM 11.643
10. Módulo de carpintería con hoja rebatible tipo brazo de empuje. 
Carpintería Alumdesign tipo “FRAME”. Sistema modular compuesto por 
medias columnas y travesaños. Módulo de 1.20m de ancho x altura 
según conveniencia de proyecto.
11. Perfil IPN100 cortado para soporte
12. Columna estructural, en vista. 2 perfiles UPN200 enfrentados y 
soldados en sus juntas.
13. Capa de compresión 5.5cm de espesor, Ø6 c/15cm + solado 
aglomerado pétreo blanco pulido, esp 20mm
14. Loseta SHAP- LH60-24. Momento Flector Admisible 8346 kgm/m. 
Espesor 24cm. Ancho 60cm, Largo 9,60m.
15. Perfil angular “L” 12x12cm de soporte, soldado a Ménsula HEB 200.
16. Ménsula HEB 200 soldada a Perfil UPN200 horizontal estructural
17. Viga estructural para soporte de carpintería. 2 perfiles UPN200 
enfrentados y soldados en sus juntas.
18. Placa Durlock® CIEL. Placa de yeso de 7 mm. de espesor, liviana. 
Sello de conformidad IRAM 11.643
19. Viga reticulada, en vista. Conformada por perfiles metálicos, 
montantes, y diagonales. 18cm de ancho x 50cm de alto. Recubierta 
con placas tipo ALUCOBOND-A2, esp: 3mm, color 112 Basalt Grey

1- La elección del SISTEMA DE 
ACONDICIONAMIENTO  responde a los programas 
del centro, se opta por un sistema condensado por agua. 
En ambas naves, se utiliza fancoil central zonal en áreas 
comunes, mientras que en los consultorios médicos y 
aulas se colocan fancoils de techo individuales, tipo 
cassettes, de esta manera las superficies reducidas 
pueden funcionar como autónomas unas de otras. En la 
zona de vestuarios y baño se pensó en la utilización de 
ventiladores.

2- PISCINA-MICROCLIMA-DESHUMIFICADOR
En las piscinas cubiertas, los elevados niveles de 
humedad relativa y condensación reducen la sensación 
bienestar de los espectadores, además de causar daños 
en la materialidad de la edificación. Por estos motivos, el 
proyectocud utiliza un sistema de des humificación a 
prueba de corrosión, permitiendo la recuperación del 
calor y una gestión de la demanda de climatización 
interior. Agregando un condensador exterior que se 
conecta al des humificador, el equipo funciona como un 
acondicionador de aire para mantener la temperatura 
interior en valores aceptables. 

3- ACONDICIONAMIENTO PISCINA
Se utiliza un sistema de filtración con rebosadero, con 
canales perimetrales que derivan el agua de desborde al 
sistema de filtrado.

instalaciones 
Acondicionamiento térmico
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instalaciones
Acondicionamiento térmico

Subsuelo Planta Baja Primer nivel
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instalaciones
Acondicionamiento térmico

Subsuelo Planta Baja Primer nivel
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recapitulación

Reflexiones finales
Sinopsis
Bibliografía
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reflexión final

El PROYECTOCUD aparece como una pieza clave 
dentro de un Plan Maestro para la reactivación y la 
refuncionalización de un sector histórico de la ciudad. 
En él se encuentran satisfechas las necesidades 

urbanísticas que hacen al todo del proyecto urbano.
Siempre me interesó estudiar e indagar en las distintas 
morfologías  que los grandes maestros de la 
arquitectura han dejado a modo de herencia para 
todos los que nos interesamos en esta profesión. De 
esta admiración es que nace el corazón y la idea de mi 
proyecto, su estructura, sus pórticos, sus techos. “El 
arte de la estructura es como y donde colocar los 
huecos. Si en lugar de trabajar con elementos sólidos 

pensamos en los huecos, llegaremos a la verdad.”
(Robert Le Ricolais, 1964)

Entiendo a la arquitectura como un arte, quizás el más 
complejo de todos, pues es el único arte que se hace para 
ser habitado. Proyecté esta idea con la responsabilidad y 
consciencia de que en ella sucederá ciudad, vida y sera 

escenario de momentos para los usuarios.  
A modo de dar un cierre proyectual, no porque el 
edificio este finalizado, considero que una idea 
arquitectónica no concluye, o al menos no deberia 
hacerlo si pensamos en como el paso del tiempo 
genera nuevas necesidades a las cuales el edificio 
debe redeaptarse. En este sentido seria un error 
afirmar que el proyecto está terminado, pienso que lo 
mas adecuado es decir que está lo suficientemente 

desarrollado como para darle un cierre general.
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