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El presente trabajo denominado “Las otras formas del 
Arte” tiene como objetivo reparar en las experiencias que 
han demostrado transformaciones en los modos en los que 
se producen, se muestran y se consumen las artes escé-
nicas en la ciudad de La Plata, y en general en nuestro 
país. Algunas características de dichas transformaciones 
son la autogestión de grupos o compañías independien-
tes, el escenario formal desdibujado, el artista y el espec-
tador integrados (invitando a la intervención del público en 
las muestras), y las actividades artísticas con un alcance 
para toda la comunidad y, en ocasiones, como herramienta 
de inclusión social. Asimismo, la investigación busca dar-
le respuesta al déficit de equipamiento de los dos Institu-
tos Superiores de Arte con Formación Docente y Técnico 
Artístico Profesional de diversas Danzas y expresiones.

En este sentido, se trata de brindarle a la ciudad un 
equipamiento de escala urbana que, con gran flexibilidad, 
permita el desarrrollo de la formación y el intercambio de las 
carreras públicas de Danza del Gran La Plata (y sus respec-
tivas compañías), de proyectos de extensión a la comunidad 
y de compañías independientes. Un edificio donde conviva lo 
público y lo privado en armonía, con el fin primero: crear arte.

El proyecto busca ser esencialmente un espacio para 
el libre desarrollo de la creatividad, un lugar de encuen-
tro en el que artistas profesionales, amateurs y estudian-
tes compartan con el público sus búsquedas y hallazgos.

INTRODUCCIÓN
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GRAN LA PLATA - ESCALA REGIONAL

CENTRALIDADES
En el siguiente mapa, se identifican los nodos de centralidad que denotan el crecimiento y organización del Gran La 
Plata.  
En primer lugar una centralidad principal: el centro administrativo, comercial y financiero del Casco Urbano. En segun-
do lugar, un esquema policéntrico que define anillos de barrios o municipios que, si bien son dependientes del Gran 
La Plata, representan algún tipo de centralidad, con diferentes usos y ocupación del suelo. Las más importantes son: 
Berisso, Ensenada, Punta Lara, Los Hornos, Abasto, Romero, Olmos, Tolosa, City Bell, Villa Elisa.

MOVILIDAD
En el siguiente mapa, se identifican las vías de circulación principales que estructuran y conectan el Casco Urbano de 
La Plata con sus alrededores e, incluso, con la Región Metropolitana de Buenos Aires.
En rojo se destacan las vías existentes. En amarillo se destacan las propuestas regionales, con el fin de descentralizar 
y descongestionar el Caso Urbano, e integrarlo de manera más eficiente con sus periferias. Por un lado, las vías a 
consolidar, y por otro, una propuesta de relocalización de la estación de tren y de ómnibus de La Plata en una Nueva 
Estación Multimodal, ubicada en el predio de la antigua estación de Tren de Tolosa.

“Sólo con la concentración urbana y con la densidad de ocupación del suelo puede alcanzarse un nuevo modelo de 
movilidad que atienda a las necesidades de todos los ciudadanos.”
(Manuel Herce Vallejo, 2012)

“Estamos ante un territorio donde se intercalan usos, se mezclan espacios centrales y periféricos; un territorio de ac-
tividades diversas, cambiantes y efímeras, con espacios especializados (...). De ahí el creciente énfasis puesto sobre 
la construcción de infraestructuras, de todos los tipos y niveles.”

2- Lineamientos estratégicos de diseño en grandes vacíos remanentes o residuales en la ciudad con-
temporánea.

- Áreas no planificadas, abandonadas por la industria, los puertos o el ferrocarril.
- Espacios intersticiales de las grandes infraestructuras vehiculares o las riberas de ríos y arroyos.
- Fragmentos urbanos residuales o deteriorados.

EJE PRINCIPAL: OPORTUNIDADES para la reconversión urbana de las últimas décadas.

MARCO CONCEPTUAL

1- La construcción del espacio público, lo natural y su paisaje: “Parque Lineal del Arroyo del Gato”

Exploración de la cualidad y calidad del espacio abierto natural: dialéctica entre “cultura/naturaleza” y “hombre/paisaje”
Exploración de las matrices contemporáneas del diseño paisajístico. 
Soluciones inteligentes, creativas e innovadoras. Espacios democráticos donde ejercer la libertad individual y colectiva.
EJE PRINCIPAL: SUSTENTABILIDAD

“El planeamiento de la ciudad metropolitana no es ya únicamente productivista-funcionalista, sino también integrador y paisajístico.”
“Las estrategias metropolitanas productoras de la ciudad del conocimiento no son sólo aquellas destinadas a mejorar las infraestructuras de transportes y de comunicaciones. Tan o más importantes son los equipamientos para la celebración 
de congresos y conferencias, la oferta cultural, de ocio y hotelería, la calidad del espacio público, etc.” (Jordi Borja, 2014)

El sector que ha sido asignado como porción de territorio a intervenir en el marco del Plan Urbano de Sexto Año de Arquitectura, se sitúa por fuera del Casco Urbano de La Plata, entre los barrios de Tolosa y Gonnet, en un punto potencial-
mente estratégico para consolidar una nueva centralidad autónoma allí. Para ello, fue necesario analizar y trabajar sobre dos ejes temáticos de escala regional: movilidad y centralidades.

La porción del territorio donde se desarrolla el Plan Urbano se presenta como una gran oportunidad de consolidar una nueva centralidad no sólo por su accesibilidad y ubicación estratégica, sino tambien por otros dos aspectos fundamentales: 
la presencia del Arroyo del GatO, actualmente desaprovechado y degradado, y por la presencia de grandes vacíos residuales. En este sentido, el Plan Urbano de Sexto año se desarrolla a partir de las siguientes directrices:
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DEFINICIÓN DEL TEMA. Diagnóstico

Carreras de Danza en Escuelas Terciarias 
de Enseñanza Pública

Escuela de Danzas Clásicas de La Plata
Es un Instituto Superior de Arte con Formación Docente y 
Técnico Artístico Profesional en Danza Clásica, Danza Con-
temporánea y Expresión Corporal, dependiente de la Direc-
ción de Educación Artística de la Dirección General de Cultu-
ra y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 
Actualmente se encuentra utilizando las infraestructuras de 
un casa antigua de calle 54 entre 7 y 8, la cual presenta 
un gran déficit en las aulas  y diversos espacios capaces de 
absorber la cantidad de alumnos y sus actividades.
Alumnos cursando anualmente entre las tres carreras: 
900/1000 personas.
Escuelas de Danzas Tradicionales de La Plata
El Institutor Superior de Danzas Tradicionales Argentinas 
“José Hernández”  también depende de la DGCyE de la Pro-
vincia de Buenos Aires y tiene carreras en Folklore y Tango.
Actualmente desarrolla sus actividades en un edificio de calle 
17 entre 40 y 41 el cual, también, presenta un déficit de 
aulas y equipamiento. 
Alumnos cursando anualmente entre las tres carreras: 325 
personas
Ambas Escuelas fueron fundadas en 1948, son los únicos 
espacios públicos del Gran La Plata donde se desarrolla la 
danza, y ambos se encuentran hace años en LUCHA por un 
edificio propio o, al menos, digno. 
Si bien se desenvuelven en los edificios mencionados, diver-
sas instituciones les prestan espacios para llevar a cabo sus 
actividades. 

Datos extraídos de entrevistas a Asistentes y Directivos de 
ambas Escuelas.

Espacios diversos de arte independiente
En la imagen de fondo se puede apreciar un mapeo de los 
principales espacios donde se desarrolla el arte indepen-
diente e informal dentro de la ciudad de La Plata. Dichos 
espacios, en general, son: centro culturales, teatros, salas de 
espectáculos, bares, etc.
Algunos de los más destacados por su convocatoria son:
Pasaje Dardo Rocha, Centro Cultural Meridiano V, Centro 
Cultural Islas Malvinas, Centro Cultural Olga Vázquez, Teatro 
El Bombín, Teatro Sala Ópera, La Gran Siete, etc.

DEFINICIÓN DEL TEMA - Fundamentación y objetivos

Qué:
Artes escénicas:
Danza
Teatro
Circo
Acrobacia
Acrobacia aérea
Teatro callejero
Clown
Malabarismo

Cómo
Actividades que se desarro-
llan cada vez más de mane-
ra independiente, no tradi-
cional, informal.

Por qué
El artista y el espectador se 
funden
El escenario formal se des-
dibuja
La actividad incluye e involu-
cra al espectador
Las actividades artísticas no 
son de élite o inalcanzables, 
son de toda la sociedad.

Dónde
Plazas, centros culturales, 
espacios multiuso, galpones, 
gimnasiones, antiguas caso-
nas, bares, etc.

FUNDAMENTACIÓN:
>Problemáticas y necesidades edilicias reales de la Escuela de 
Danzas Tradicionales y la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata.
> Acelerado crecimiento de diversas manifestaciones artísticas 
independientes e informales.
> Búsqueda de una pieza arquitectónica pública que consolide 
una nueva centralidad para el sector y colabore en la consolida-
ción de un perfil de La Plata como “ciudad del conocimiento,  la 
industria, el diseño y las artes” 

OBJETIVOS:
General
Promover el desarrollo de una nueva centralidad dentro del Gran 
La Plata, apuntada a conformar el perfil de “la ciudad de la in-
dustria, el diseño y las artes”, comprendiendo el rol de la pieza 
arquitectónica dentro del plan general urbano. Dicha pieza, de 
gran impacto, busca tener carácter público e intergenracional.
Específicos
> Crear un edificio contenedor y concentrador de espacios flexi-
bles para múltiples actividades que permitan el desarrollo artístico 
y social, de manera permanente o itinerante. 
> Darle respuesta al acelerado crecimiento de artes escénicas y 
urbanas (danza, teatro, trapecio, tela, circo, acrobacia, acrobacia 
aérea, mimo, teatro callejero) y sus demandas edilicias con las 
instalaciones adecuadas. 
> Conformar un perfil de edificio integrador, multiuso, un espacio 
de encuentro e identidad del arte independiente. 
> Investigar sobre el valor de lo público en una pieza arquitectó-
nica y el derecho al espacio público en la ciudad.
> Investigar sobre los espacios alternativos a los espacios colec-
tivos de aprendizaje e intercambio, su multifuncionalidad y adap-
tabilidad.

Conceptos base de la investigación:
Cultura alternativa + Arte Independiente + Educación
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ELECCIÓN DEL SITIO - Diagnóstico

En el sector seleccionado para traba-
jar el Plan Urbano de Sexto Año, se 
identifican los siguientes elementos:

DEL SISTEMA CONSTRUÍDO
Múltiples usos del suelo:
- Residencial consolidado.
- Residencial poco consolidado.
- Equipamiento deportivo.
-Equipamiento comercial de mediana y 
gran escala.
-Industria.
-Áreas de apoyo/estacionamientos priva-
dos de equipamientos industriales o co-
merciales.
- Asentamientos informales.
- Grandes vacíos urbanos.
- Manzanas no tradicionales producto de 
un trazado y crecimiento no planificado. 

Infraestructura de 
circulación:
Actualmente el distribuidor de la Avenida 
Antártida Argentina, articulada con el Ca-
mino Parque Centenario y Camino Gene-
ral Belgrano, representa una vía de movili-
dad  que le da gran accesibilidad al sector 
pero que, a la vez, fragmenta y define una 
barrera entre los barrios lindantes. 

DEL SISTEMA NATURAL
El Arroyo del Gato y el Arroyo Pérez, si bien 
se encuentran contaminados y entubados 
en  varias partes de sus cursos, represen-
tan para el sector un recurso natural de 
gran calidad ambiental y paisajística.
Se identifican como oportunidad para ge-
nerar Parques Lineales Inundables, acom-
pañandos de nodos de equipamiento pú-
blico.

ELECCIÓN DEL SITIO - Plan Urbano

La siguiente implantación sintetiza los 
puntos desarrollados en el Plan para 
cada área del sector urbano a interve-
nir.
Objetivo principal del Plan Urbano: 
Consolidar una nueva centralidad para  
el perfil de La Plata como ciudad del 
conocimiento.

RED DE CONEXIÓN DE NODOS: 
Trabajar con una costura de los vacíos urbanos y 
espacios verdes remanentes, consolidando equi-
pamientos de CULTURA, EDUCACIÓN Y OCIO.

 USOS 
En función de analizar el tejido y los usos existen-
tes, y en perspectiva de buscar el desarrollo del 
sector, se propone:
1. Reordenar viviendas en manzanas de “trazados 
residuales”.
2. Relocalizar los usos industriales que no favo-
recen o aprovechan las cualidades de esta cen-
tralidad.
3. Subdividir las manzanas próximas a los par-
ques lineales, con conjuntos habitacionales abier-
tos o cerrados según la condición de borde.

 COMERCIO DE ESCALA REGIONAL + TO-
RRES DE OFICINAS 
Se plantea un trazado de subdivisión de las 
macromanzanas en submanzanas con torres que 
concentren, por un lado, oficinas de trabajo y vi-
vienda, y por otro, los equipamientos comerciales 
existentes, garantizando el uso 24 horas.

PARQUES LINEALES 
Se propone desentubar ambos arroyos y hacer 
un diseño de parques lineales que acompañen su 
reccorido.
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A partir de entender en profundidad el sector, analizando los usos actuales, el tejido y la ocupación de las manzanas, los espacios residuales, los programas en desuso y/o programas que no aportan al desarrollo del 
sitio como una nueva centralidad, el crecimiento no planificado y las potencialidades del área, se elije el terreno de implantación:
- Por encontrarse dentro del circuito propuesto para el Parque Lineal del Arroyo del Gato y generar tensión entre los nodos de equipamiento.
- Por tratarse de una manzana que actualmente se encuentra ocupada por un uso industrial en deterioro, que no aprovecha las potencialidades del terreno, posible de ser relocalizado, y acompañado de asentamientos 
informales en la ribera del arroyo.
- Por tratarse de una manzana inserta en la trama urbana, pero con una importante ACCESIBILIDAD regional y barrial.

Para la propuesta arquitectónica, las estrategias de intervención estarán dadas por un contexto “híbrido” entre los datos de la implantación real y el Plan Urbano, ponderando por sobretodo, 
DARLE VISIBILIDAD AL ARROYO COMO ÁREA DE OPORTUNIDAD Y GENERAR UN SÍMBOLO DE IDENTIDAD PARA EL SECTOR.

ELECCIÓN DEL SITIO - Fundamentación del terreno de implantación

PROPUESTA DEL PLAN URBANO                              IMPLANTACIÓN REAL 

ELECCIÓN DEL SITIO - Análisis del terreno de implantación

Incidencia solar de mañana       DIrección vientos predominantes     Mejores visuales desde el terreno hacia el parque 
 
Incidencia solar de tarde               Mejores visuales desde la calle hacia el terreno

El arroyo tiene una profundidad aproximada de 2 metros y todos sus bordes tiene medianos y grandes árboles.
La cota de inundación registrada en el sector en la inundación del 2013 fue entre 0,25 o 0,5 m. (Dato extraído de SEDICI, Documento de la Facultad de Ingeniería).
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DEFINICIÓN NUEVO PROGRAMA
Carreras de Danzas Tradicionales:
Profesorado Superior de Danzas Folklóricas 
Tecnicatura Superior de intérprete y coreógrafo de tango Tecnicatura en 
danzas folklóricas
Carreras de Danzas Clásicas:
Profesorado de Danza (Orientación en Danza Clásica) 
Tecnicatura de Danza Contemporánea 
Profesorado de Danza (Orientación en Danza Contemporánea)
Profesorado de Danza (Orientación en Expresión Corporal)

Cursos anuales para todas las disciplinas escénicas:
Acciones educativas, de intercambio y fomento implementadas a través 
del Programa de Extensión.
Funciones y muestras presentando productos artísticos elaborados por 
docentes y alumnos de la escuela.
Seminarios, talleres gratuitos, jornadas de intercambio y fomento en la 
sociedad.

Espacio que permite acompañar a los artistas, grupos y compañías 
independientes en sus procesos creativos, dándoles un espacio físico 
para realizar sus proyectos (investigación, creación, ensayos de un es-
pectáculo, etc.)

Muestras escénicas de todas las disciplinas. 
Espectáculos del Ballet de la Escuela de Danzas Clásicas y del Ballet y 
Orquesta de la Escuela de Danzas Tradicionales. 
Exposicion de trabajos teóricos. 
Congreso de la Escuela de Danzas Clásicas y Tradicionales. 
Cine, proyecciones, explosiciones híbridas.

DEFINICIÓN NUEVO PROGRAMA - TIPO DE USUARIOS
Con el terreno ya definido, se debe analizar al usuario que utilizará de manera directa o indirecta el centro educativo y sus 
alrededores.
Se puede identificar tres tipos de usuario:
Tipo A: Quien utilizaría el centro de manera directa.
Tipo B: Quien utilizaría el centro para su entretenimiento o información
Tipo C: Quien utilizaría el centro de manera indirecta.

1. Estudiantes:
Aquellos que acuden a la escuela para recibir y poner en práctica conocimientos tanto teóricos
como prácticos en diversas disciplinas, tanto de formación terciaria como cursos de extensión a la comunidad de todas 
las artes escénicas aquí dictadas.
2. Artistas: aquellos artistas profesionales o amateurs, de las compañías internas o externas que desarrollen muestras y 
espectáculos en el centro.

1. Público predeterminado:
Visitantes que asisten al centro para ser espectadores de algún espectáculo en particular, tanto de artistas profesionales 
externos, las compañías internas, como de los mismos alumnos.
2.Público espontáneo:
Visitantes que se encuentran en la zona por razones turísticas o de paseo recreativo.
Visitantes que recurren al centro para hacer uso de las instalaciones públicas (café literario, biblioteca, etc).

1 Vecinos: aquellos que vivan en los alrededores.
2. Trabajadores, comerciantes, prestadores de servicios.

3. Profesores:
Profesionales que imparten su conocimiento tanto teórico como práctico en diversas disciplinas
básicas y complementarias de todas las artes escénicas aquí dictadas.
profesionales.
4. Personal:
Todos aquellos empleados que laboran dentro del centro y que hacen posible que todas las actividades que en ella se 
realizan  sean llevadas a cabo en las mejores condiciones.
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MARCO TEÓRICO
CULTURA ALTERNATIVA - UNDERGROUND - CONTRACULTURA
La cultura alternativa se suele entender como la contracultura que se desarrolla al margen de la actividad cultural formal. 
No está contra la propia cultura, sino contra la forma en que ésta se encuentra impartida. La contracultura suelen ser 
los valores, tendencias y formas sociales que rompen con los ya establecidos por la cultura formal. Se ha convertido 
en los últimos años en un término de gran influencia en la juventud. Los sociólogos y antropólogos nombran a este 
fenómeno como “una búsqueda de identidad”.

EL ARTE INDEPENDIENTE EN ARGENTINA
Las artes escénicas son una de las formas del actividades artísticas en general, pero el llamado “arte independiente” se 
comienza a impulsar con mayor énfasis y protagonismo en tiempos contemporáneos dentro de las diferentes comuni-
dades del mundo. Sus factores predominantes son la autogestión, autoproducción, etc.

PERFIL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO ARGENTINO
“¿Es reconocible el arte argentino como tal? ¿Cuáles son las pautas y los parámetros que lo definen? ¿Cuáles las 
motivaciones?
Los mejores artistas logran resultados interesantes a partir de la buena administración de los recursos que tienen al 
alcance de la mano (...). La producción de la obra de arte en Argentina sufre la influencia profunda de la falta general 
de recursos de todo tipo, desde los mismos materiales y medios técnicos para elaborar la obra, hasta la dificultad de 
publicar catálogos en los que queden registrados los resultados alcanzados. 
El arte argentino se sostiene y resiste fuera de los sistemas establecidos en los países llamados del Primer Mundo. Está 
fuera de todos los sistemas. Este “estar afuera” de las vías de producción, exposición y ventas internacionales incide en 
que un artista comprometido con su trabajo debe ahondar dentro de la propia vocación para poder seguir adelante.” (1)

EL VALOR DE LO PÚBLICO
LA CIUDAD Y EL ESPACIO PÚBLICO
Podría decirse que el lazo entre lo político y lo urbano se expresa en la concepción y utilización del espacio público en 
una sociedad. En efecto, una ciudad puede ser entendida como la proyección de la sociedad sobre el terreno (2) y, 
desde tal perspectiva, el “espacio público” es el mejor espejo en el que una sociedad puede mirarse (3).
ESPACIO PÚBLICO Y FORMA DE LA CIUDAD
El hecho de que el espacio publico sea el elemento determinante de la forma de la ciudad ya es razón suficiente para 
atribuirle el rol ordenador del urbanismo y en primer lugar de la trama urbana. La relación de la calle con la mezcla de 
usos caracteriza la forma urbana de muchas ciudades europeas y americanas. La trama urbana y el espacio publico se 
condicionan mutuamente, y tienen que responder por tanto a concepciones compatibles. 
Otros elementos de la forma urbana que condiciona los espacios públicos son: los ejes, las grandes plazas y parques, 
los monumentos, y las grandes piezas especializadas como son los centros comerciales, las universidades y grandes 
equipamientos culturales, deportivos, religiosos, estaciones ferroviarias, entre otros. Estos equipamientos pueden gene-
rar espacio público nuevo o animar el que existe... o todo lo contrario, pueden vaciarlo, introducir rupturas o soluciones 
de continuidad a la red urbana que debiliten el espacio publico. (4)

MARCO TEÓRICO

ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los proyectos y la gestión de los espacios públicos y equipamientos colectivos son una oportunidad de producir ciu-
dadanía y una prueba del desarrollo de la misma. Su distribución más o menos desigual, su concepción articuladora 
o fragmentadora del tejido urbano, su accesibilidad y su potencial de centralidad, su valor simbólico, su polivalencia, 
la intensidad de su uso social, su capacidad para crear ocupación, su capacidad para fomentar nuevos “públicos”, la 
autoestima y el reconocimiento social, su contribución para dar “sentido” a la vida urbana, son siempre oportunidades 
que nunca habrían de desaprovecharse para promover los derechos y obligaciones políticas, sociales y cívicas consti-
tutivas de la ciudadanía. (5)

LAS ÁREAS DE NUEVA CENTRALIDAD
La generación de áreas de nueva centralidad en las conurbaciones metropolitanas responde a tres objetivos principales:
1. Poner orden en áreas de urbanización confusa.
2. Crear un polo de desarrollo, atraer nueva población y nuevas actividades.
3. Contribuir a la integración social ciudadana.

Algunos criterios determinantes para una eficaz política pública de “nuevas centralidades”:
- Accesibilidad
- Multipolaridad
- Elementos urbanísticos o arquitectónicos emblemáticos.
- Vivienda y comercio. Masa crítica de población residente en dicha área.
- Simbología. Elementos que le proporcionen identidad.
- Buen uso o aprovechamiento de las oportunidades.
- Reconversiones industriales, portuarias, ambientales, ferroviarias.

LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO Y LA NUEVA ECONOMÍA
La ciudad del conocimiento es la que concentra recursos humanos cualificados y hace de la produción de capital 
humano el eje principal de su proyecto económico. Se trata de una ciudad densa, de un área metropolitana con cen-
tralidades articuladas, espacios de calidad ambiental y en la que no solo viviendas y actividades puedan cinvivir, también 
donde se concentren todo tipo de equipamiento y actividades culturales, educativas y de ocio. (6)

Referencias bibliográficas:
 1. Tortosa, Alina, “Buenos Aires Herald”, número 32, p. 201-205.
2. Lefebvre, Henri, “El derecho a la ciudad”, Barcelona,  Península, 1978, p. 75
3. Suárez, Odilia, “El espacio público”, en Reflexiones...los espacios públicos, Buenos Aires, FADU-UBA, 1996, p.5
4. Borja, Jordi, “El espacio público: ciudad y ciudadanía”, Barcelona, 2003, p. 90.
5. Borja, Jordi,  “El espacio público: ciudad y ciudadanía”, Barcelona, Electa, 2003, p. 117
6. Borja, Jordi, “Revolución urbana y derechos ciudadanos”, CABA, Café de las Ciudades, 2014. p. 78-93
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OCIO-PARQUE

CIUDAD-CULTURA

Implantar

Levantar

Ahuecar 

Programar | Colonizar

Duplicar espacio público

Basamento  + Caja permeable

Morfología manzana tradicional

Multi uso/Exposición
Aulas | Talleres | Intercambio

Apoyo social-educativo
Apoyo servicio

GENERACIÓN IDEA

MORFOLOGÍA
Basamento y caja

INNOVACIÓN
Capacidad de adaptación de 
los espacios de formación, 
producción e intercambio.
Soluciones alternativas a los 
espacios colectivos

PROGRAMA
Dos tipos de usuarios directos 
y permanentes DIFERENTES 
QUE PUEDEN CONVIVIR. La 
formación académica y la for-
mación de extensión a la co-
munidad

TECNOLOGÍA
Para salvar grandes luces sin 
columnas intermedias. 
Para acustizar / dividir / integrar

SUSTENTABILIDAD
Reconocer y respetar el medio 
natural como soporte de la ciu-
dad. Hacerlo parte del proyec-
to arquitectónico

Decisiones que logren un ade-
cuado equilibrio y conviven-
cia del medio natural y medio 
construido y, en consecuencia, 
una mejor calidad de vida.

LÍNEAS DE ACCIÓN | ESTRATEGIAS PROYECTOPROYECTO
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Acceso secundario desde calle 515 y 11

PROYECTOPROYECTO IMPLANTACIÓN | ESCALA 1:1000    
Acceso principal desde calle 515 y 12

ACCESOS
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PROYECTOPROYECTO PLANTA BAJA | ESCALA 1:350     Nivel 0PATIO CENTRAL
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PROYECTOPROYECTO PLANTA ALTA | ESCALA 1:350     Nivel +4.30PARQUE ELEVADO

Página 24 25Página



PROYECTOPROYECTO CORTES GENERALESCORTES GENERALES
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PROYECTOVISTASPROYECTO
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Todos los elementos son de hormigon prefabricado. El basamento se resuelve con columnas, vigas y losetas huecas pretensadas. La gran sala se resuelve con las mismas columnas y vigas, de mayor sección,  pero con módulos prefabricados 
en la cubierta que permiten la incorporación de luminarias fotovoltaicas y rejillas de ventilación. En ambos casos, se utilizan dos tipos de vigas: Viga Doble T y Viga Canaleta, según requerimiento. Las vigas se encuentran simplemente apoyadas, 
encastradas en los picos de columnas.

En el esquema general se puede apreciar:
- La gran sala tiene dos entrepisos técnicos, los cuales se conforman con vigas 
de menor sección, colgadas de la viga de encadenado superior con tensores 
metálicos.
- Los huecos para lucarnas llevan vigas siguiendo su geometría.
- La transición entre el basamento y la sala (circulaciones interiores) 
se resuelve con losa de H°A° in situ.

Estructura en basamento

Sección vigas:
0.40 x 0.80 m

Sección columnas:
0.40 x 0.40 m
Altura columnas: 3.00 m

Estructura en sala

Sección vigas: 0.40 x 1.00 m

Sección columnas: 0.40 x 1.00 m
Altura columnas: 11.60 m

En el estacionaimento, la altura de las columnas se reduce a 
2.20 metros para conseguir que su cubierta esté a un nivel inferior. En este 
caso, la separación entre las vigas que reciben las losetas es de 5 metros, 

para garantizar que podrán sostener la sobrecarga del relleno de tierra. 

Cubierta en basamento

Losetas huecas pretensadas
Anchos: 0.60 | 1.20 m
Altura: 0.24 m
Largos: 9 | 12 m

Se colocan simplemente apo-
yadas en las vigas y en el sen-
tido de la luz más corta (9 o 12 
metros según el caso).

Cubierta en sala

Ancho: 2.25 m
Altura: 075 m
Largo:  5.80 | 2.80 m
Según el caso, una de sus partes laterales de 
hormigón es reemplazada por una rejilla de ven-
tilación, y la unión entre piezas, es con luminarias 
fotovoltaicas.

Se colocan simplemente apoyadas en las vigas y 
en el sentido de la luz más corta (6 metros).

Sobre los huecos de los patios, se dejan dos losetas de borde como vola-
dizo, cubriendo las puertas de salida.
Donde se encuentran las lucarnas, las losetas son recortadas según la 

geomtría de las vigas. 

CRITERIOS ESTRUCTURALES PROYECTOPROYECTO CRITERIOS ESTRUCTURALES
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Para las fundaciones se propone colocar cabezales por cada apoyo puntual de columna. Los cabezales son componentes estructurales monolíticos de hormigón armado, que constituyen una transición entre la estructura y las fundaciones pro-
piamente dichas. Tienen gran rigidez y cumplen la función de conectar los pilotes, que transfieren las cargas y solicitaciones de la estructura del edificio hacia la profundidad resitente del suelo. Estos cabezales son de 2.00 x 2.00 metros de 
sección y una altura de 0.75 m. Los pilotes, con un diámetro de 0.40 m, tienen una profundiad de 3.00 para alcanzar el suelo de mediana resistencia. Asimismo, como la zona presenta un suelo de muy baja resistencia por su cercanía al agua, 
se completa las fundaciones con una losa de hormigón armado de 0.15 m como soporte superficial.

PROYECTOPROYECTOPLANTA FUNDACIONES | ESCALA 1:350 PLANTA ESTRUCTURAL | ESCALA 1:350
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1. Ventilación cruzada: Los patios internos garantizan la ventilación desde ambas direcciones en la totalidad del basamento, disminuyendo la necesidad de climatización forzada. La gran sala, abre hacia sus cuatro caras.
2. Iluminación y ventilación cenital: Las lucarnas que sobresalen del basamento permiten el ingreso de luz natural cenital en espacios comunes. En la gran sala, esto se logra con las rajas de vidrio de su cubierta plana.
3. Cubierta verde: Además de tener un propósito urbano, paisajístico y recreativo, se propone la “continuación” del parque en la cubierta para reducir el efecto isla de calor, la contaminación sonora y del aire. Asimismo, la cubierta verde colabora 
en la ralentización de inundaciones o desbordes, absorbiendo los picos de lluvia y escurriendo el agua de a poco. Por último, la cubierta verde es una gran estrategia de acondicionamiento térmico y sonoro para los espacios interiores del conjunto.
4. Luminarias fotovoltaicas: Incorporadas en el diseño de la cubierta de la gran sala, de manera que no estén visibles y con el objetivo de minimizar el uso de energía eléctrica convencional.
5. Recolección de agua de lluvia: Con la superficie de la cubierta de la gran sala, se consigue recolectar y reutilizar el agua de lluvia para el riego de todos los espacios verdes y la limpieza de suelos exteriores.
6. Suelo absorbente: Los escenarios urbanos que acompañan el recorrido del Parque Lineal, y que pueden ser utilizados también como estacionamientos provisorios., se encuentran sobre solados con rejillas de plástico que permiten el paso 
del agua y el crecimiento del césped.
7. Protección: Las aulas teóricas están orientadas al sureste de manera de recibir una iluminación de baja intensidad. 
Las aulas de movimiento están orientadas al noreste, de manera de recibir iluminación natural por la mañana, pero con protección de parasoles en la fachada.
Los talleres y espacios multiuso para la comunidad están orientados al oeste,de manera de recibir iluminación natural por la tarde, pero con protección de parasoles en la fachada.
La gran sala recibe iluminación en todas las orientaciones, es por eso que tiene parasoles en todas sus caras y protección termo-acústica en el cerramiento.
8. Arboleda existente: Se busca proteger en la medida de lo posible los árboles existentes al borde del Arroyo. Asimismo, se plantea más forestación con especies de la zona, como el jacarandá y el tilo.

BUTACAS
Para las salas de proyecciones multimediales 
y la gran sala multiuso, se proponen butacas 
telescópicas como equipamiento adapable a 
diversos usos.
Se utilizan butacas de dos tipos:
- Las que se esconden individualmente en el 
suelo, pudiendo rotarse.
- Las que se apilan o se despliegan, pudien-
do generar pendiente.

PANELES
Se propone la utilización de panelería móvil y acústiva multidireccional en todos aquellos espacios que requieran flexibilidad en su uso.  En los siguientes esquemas se muestra cómo pueden las aulas y talleres trabjar individualmente o 
duplicarse/triplicarse los espacios según requerimientos. 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD PROYECTOPROYECTO

Imágenes referenciales de casos reales que utili-
zan Paneles acústicos y multidireccionales “Deci-
bel” y butacas telescópicas “Figueras”
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Talleres y ludoteca infantil integrado con sala de proyecciones y charlas           Mismo espacio de talleres y ludoteca, dividido Patio interno de aulas              Aulas teóricas

PROYECTOPROYECTO

Sala de espectáculos con butacas telescópicas y cortinas desplegadas     Misma sala completamente libre de equipamiento Aula de movimiento cerrada            Dos aulas de movimiento integradas
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Sala de lectura y estar             Circulaciones comunes

Hall de recepción y cartelera                  Bar y espacio de estar antecediendo las aulas de movimiento       

PROYECTOPROYECTO
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CORTE SECTOR | ESCALA 1:75 PROYECTOPROYECTO DETALLES CRÍTICOS | ESCALA 1:25

DETALLE CRÍTICO 1 DETALLE CRÍTICO 2 DETALLE CRÍTICO 3

DETALLE CRÍTICO 4
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La gran sala multiuso
El espacio de la derecha está destinado a la enseñanza y práctica de actividades aéreas o que requieren elementos varios y con mucha altura. El espacio de la izquierda, si bien está pensa-
do para las muestras, su flexibilidad permite usarla aún cuando no hay espectáculos, por ejemplo para ensayos de las compañías. Tanto las cortinas como las butacas se pueden desplegar 
o esconder, según los requerimientos. Este espacio puede funcionar íntegramente o dividido con paneles acústicos y móviles.

PROYECTOPROYECTOVOLUMEN CRÍTICO VOLUMEN CRÍTICO
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C.I.C.I.

C.I. C.I.C.I.

C.I.C.I.

INSTALACIONES. AGUA FRÍA Y CALIENTE INSTALACIONES. DESAGÜE CLOACAL PROYECTOPROYECTO
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INSTALACIONES. DESAGÜE Y RECOLECCIÓN PLUVIAL INSTALACIONES. DESAGÜE Y RECOLECCIÓN PLUVIAL PROYECTOPROYECTO
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          Rociador decorativo oculto      Rociador colgante semi empotrado     Rociador colgante estándar

INSTALACIONES. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS INSTALACIONES. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PROYECTOPROYECTO
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INSTALACIONES. AIRE ACONDICIONADOINSTALACIONES. ELECTRICIDAD PROYECTOPROYECTO
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HALL + LUDOTECA + EXPOSICIONES/TALLERES BIBLIOTECA + SALA ESTAR/LECTURA + BAR AULAS 

SALA CIRCO + SALA ESPECTÁCULOS CIRCULACIONES COMUNES INTERIORES SERVICIOS Y ESTACIONAMIENTO 

Superficie útil Superficie de circulación Superficie construída Porcentaje aprox. de incidencia circulaciones 15%

Referencia m2 Referencia m2 Referencia m2

Hall + ludoteca + exposiciones 717,60 Circulaciones comunes 127,32 8092,68

Biblioteca + Sala lectura + bar 817,73 127,32 Referencia m2

Subtotal áreas comunes 1535,33 53,35 Patio grande 145,4 Superficie loteo sobre calle 11 9828

Aula teórica 53,70 47,8 Patio chico 110,8 Superficie de parque en la manzana 3832,95

Subtotal aulas teóricas 214,80 54 Patio central 636,3 Superficie libre total 13660,95

Aula de movimiento A 104,00 54 Subtotal patios 1148,7 FOS (60%) 8196,57

Aula de movimiento B 157,50 143,9

Subtotal aulas de movimiento 523,00 193,9

Salas 645,30 92,36

Tira de servicios 602,55 92,36

Estacionamiento 1855,70

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 5376,68 TOTAL CIRCULACIONES 986,31 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 6943,98

6362,99

La superficie construida representa aproximadamente el 9% de la superficia útil total

Edificio sin semicubierto de entrada ni 

plaza

TOTAL superficie útil + circulaciones

REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

Parque en la ensenada 
de Bushwick 

Brooklyn, Estados Unidos

 Parque Biblioteca Presbí-
tero José Luis Arroyave

Medellín, Colombia

Parque Biblioteca La Quin-
tana Tomás Carrasquilla

Medellín, Colombia

Centro Cultural de la Coo-
peración

Buenos Aires, Argentina

Teatro Circo Price

Madrid, España

EMAU Rosario: Escuela 
Municipal de Artes Urba-
nas
Rosaio, Argentina

Primer premio concurso 
Centro deportivo y cultural 
en el parque Fontanar del 
Río.

Bogotá, Colombia

Primer premio concurso 
Parque y Centro de Expo-
siciones y Convenciones 
CABA

Buenos Aires, Argentina

Mencion honrosa concur-
so Centro deportivo y cul-
tural en el parque Fontanar 
del Río.

Bogotá, Colombia

Arteixo Sports Center

La Coruña, España

Universidad Francisco de 
Vitoria Sports Center

Madrid, España

Centro cultura del Palacio 
de la Moneda

Santiago de Chile

SUPERFICIES PROGRAMÁTICAS
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