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INTRODUCCION
EL TRABAJO FINAL DE CARRERA COMO 

MANIFESTACION DE UN PROCESO



INTRO
EL TFC COMO MANIFESTACIÓN

El nombre de este Trabajo Final de Carrera, "Centro 
de aprendizaje y sociabilizacion" surge de entender, 
desde su gestación, que la arquitectura determina el 
modo en el que se dan los procesos de enseñan
za-aprendizaje y vinculación con un otro.

Ademas, pretende sintetizar la intención del proyec
to, que busca proponer nuevos escenarios para los 
nuevos modos de educación y formación que re
quiere la sociedad hoy en día.

Entendiendo también que este trabajo final fue en
carado desde sus inicios como un ejercicio integral, 
surgiendo de la consigna propuesta por el Taller de 
operar en la ciudad interviniendo en sectores de 
gran relevancia por su potencialidad.

Es asi que surge este propuesta que se gesta desde 
una visión critica de la ciudad, a la vez que intenta 
plasmar en ella nuestra postura: no somos indiferentes 
a la realidad que en un futuro proyectaremos y cons
truiremos.

De esta forma, el objetivo sera repensar la planifica
ción de la ciudad, a partir de densificar áreas ya 
abastecidas, optimizando los recursos de la cuidad 
existente para poder construir un hábitat intersecto- 
rial, masivo, accesible, sostenible e inclusivo.

Donde cada ciudadano pueda desarrollar su indivi
dualidad entendiendo también que la suma de nues
tras individualidades forma nuestra comunidad.



TEMA
EDUCACIÓN JUVENIL



EDUCACIÓN Y CONTEXTO HISTÓRICO
las bases que nos marcaron

► ORGANIZACION Y EXPANSION DE LOS I
SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONALES |

I 
Durante el siglo XIX, y o partir de los nuevas consti- j 
tuciones nacionales liberales, comienza la formali- 
zación y expansión de los sistemas educativos. 
Los autoridades de las nuevos repúblicas concibie- 1 
ron o lo instrucción como el principal agente para ' 
formar ciudadanos e integrarlos o lo vida republica- I 
na. Se consideraba prioritario educar a la pobla- | 
ción como medio paro garantizar el progreso politi- ( 
co-económico. Se trataba de un sistema que ( 
apoyaba la estructura social existente y su ex
tensión se definía desde la perspectiva ¡lustrada, 
como uno primera forma de equidad al garantizar 
el acceso o la educación primaria. Lo instrucción I 
popular era lo base del nuevo sistemo político, el I 
Estado tenía el deber de unlversalizar la escuela. |

I
I
I
I
I
I
I

Escuela Palacio S XIX

Estos escuelas respondan o criterios compositivos clásicos /godos o lo expresión de un orden. 
Presentaban una apología c/ósico de patio en tomo al cual se disponían las dependencias. 
con fuerte ariolidod Que morcaba doromente el acceso, muchos veces des'acodo volumétri
camente. Fueron resueltas en un lenguaje ecléctico-dósico con tendencia a la monumeatali- 

dad Su presencia en el paisaje urbono constituía en si un mensaje educativo

► LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA Y 
LAS NUEVAS DEMANDAS POR EDUCACIÓN

A partir de lo Revolución mexicana (1910) y con la lle
gada de gobiernos populares a países como Argenti
no y Uruguay, empezó a desarrollarse el Estado 
social de derecho y justicia social, reconociéndose 
en las nuevos constituciones. Un derecho social básico 
sería el derecho a la educación. Ello doria un fuerte 
respaldo pora el acceso de lo población o los bene
ficios educativos.
Aunque en América Latina fue frecuente en la primera 
mitad del siglo XX lo implantación en el nivel secunda
rio de especialidades comerciales y de la enseñanza 
de idiomas, comienzan a crearse o partir de lo Segun
da Guerra Mundial, durante el proceso de sustitución 
de importaciones, escuelas técnicas que van o 
formar los cuadros medios paro el desarrollo industrial.

| Escuela Plan Sarmiento, decada del 60'

Dicho plan cuenta con diversas apologías edllcias qje tienen en común la resolución de! 
proyecto o parar de funciones apupadas donde ei hall de acceso aparece siemp'e como 
orticdodor entre el paquete de aulas y el paquete público (que incluye el 5UM) en tonto 

que la posición del patio vona en función de los distintos soluciones específicos

I Para la decada del 60, los edificios responden a cambios en el enfoque educativo y pedagógi

co asi como de los mecanismos técnicos. Debían responder a tres partes fundamentales: econo- 
I mía flexibilidad y funcionalidad en cuanto o los materiales y al espacio. Se verifica un cambio en 

la apóloga, aue se basa en una espina c'xculatoria a lo largo de la cual se localizan las aulas El 
I iienQuaje reflejo el sistemo constructivo, donde todo se dejo ver.

I
I

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS 
EDUCATIVOS LATINOAMERICANOS

I América Latina registra un crecimiento sostenido 
de la cobertura educativa durante la última 
década. Los niños inician su escolorizoción a

1 edades coda vez más tempranos y extienden su 
I permanencia en los sistemas educativos por más 
I tiempo. En lo que va de 2000 a 2013, se observa 
I un aumento de lo escolorizoción que es producto
I de las políticas públicas impulsadas y de 
I nuevas leyes de educación que incorporan lo 
( obligatoriedad del nivel preescolar y el secundario.

El 29 % de lo población tiene entre seis y nueve 
años de escolaridad, el 25,4 % entre diez y doce y

• el 22 % más de trece años. El 70 % de lo población 
I de Chile y el 74 % de la Argentino tiene más de 
I diez años de educación formal.
| Escuela Plan EGB, decada del 90'
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EDUCACIÓN Y CONTEXTO ACTUAL
de donde venimos y hocio donde vamos

Cuando observamos los edificios escolares 1 
que se utilizan diariamente, resulta evidente 1 
lo discrepancia que surge entre los es- 1 
pacios diseñados de forma tradicional y 1 
los nuevos modos de habitar el espacio 1 
de los estudiantes. 1

La mayoría de los equipamientos escolares 
construidos durante el siglo XX, fueron dise
ñados bajo los diferentes principios tradicio
nales, como la supuesta "homogeneidad de 
clases”, los roles estáticos de "enseñar” 
siendo el rol del maestro, y "aprender" 
siendo el rol del alumno, planteando una di
námico totalmente lineal e irreal, incorporan
do el concepto del encierro para el control 
de los alumnos.

Muchas de estas escuelas contienen espa
cios del pasado, lugares de aprendizaje 
que no consideran el movimiento y el uso 
de quienes las habitan.
Las transformaciones sociales y culturales y los 
avances tecnológicos han llevado a una rup
tura de estos principios y a un cambio en el 
modelo de educación, que debe ser in
corporado al diseñar nuevos espacios 
pedagógicos.
Deben ser diseñados con bases socioles-cul- 
tural-económicas, pedagógicas y arquitectó
nicas contemporáneas, optimizando los espa
cios donde se desarrolla el aprendizaje y en
cuentro de los jovenes, entendiendo cada 
espacio como educativo.

CORRELACIÓN ENTRE:

1 Es seguro que los modelos educativos van a 
1 continuar evolucionando, incluso mas rápido 
1 que los edificios educativos, es por eso que 
1 se requiere una construcción que sea fá- 
1 cilmente adaptable a los nuevos hábitat 
1 de enseñanza y desarrollo.
1 El espado no constituye un simple "envase
1 de actividades" sino que es un instrumento
1 significativo en el proceso de enseñanza. La
1 configuración del mismo debe ser flexible y
1 libre, para que todos puedan apropiarse
1 del mismo.

‘ DINÁMICA HORIZONTAL

■
' ALUMNO = PROFESOR

1 No se trata de sumar nuevos espacios a 

las escuelas, sino de pensar de forma di
ferente la manera de concebirlos y utili- 
zarlos. Espacios educativos que lejos de

a plantear quietud y encierro, inviten al movi- 
( miento y la libertad de quienes los habiten, 
( que fomenten exploración, juego y dinámi

cas propias y libres.

PFC I Lanciotti, Florencia - Centro de aprendizaje y sociabilización TEMA I Educación y contexto actual L2



EDUCACIÓN Y ACTUALIDAD
contexto social de escolorizoción

Una dimensión clave para perfilar qué está 
pasando con el derecho a la educación 
en Argentina es caracterizar lo que 
denominamos como el contexto social de 
escolorizoción.

-=53
ACTIVIDADES $ a 
EDUCATIVAS 2 2 

DE ESCUELAS Z

REALIDAD SOCIAL 
COMUNIDADES 
Y SUS FAMILIAS

Sabemos que es “posible’' educar en diver
sos contexto, que el hecho de enseñar y 
aprender se puede desplegar aún en las 
mas variadas realidades; pero también co
nocemos los obstáculos y déficits que aca
rrean las condiciones de pobreza para los 
procesos educativos.

I "Prácticamente todos los chicos inician la escuela 1 
I primaria, pero a medida que va pasando el I 
I tiempo, van desertando muchos. En otras pala- I 
I bras: I

De cada 100 chicos que ingresan a la escuela 
primaria, solo el 40% completa la educación

1 media. Vale aclarar, que el 60% esta afuera. 1
I I

UNA EFICIENTE
POLITICA EDUCATIVA

DEBERIA ESTAR 
ACOMPAÑADA Y 

POTENCIADA POR:

POLITICA
DE EMPLEO

POLITICA 
ECONOMICA

POLITICA
DE REDISTRIBUCIÓN 
DE LOS INGRESOS

I I
I .* 724.731 *• .* 439.615 *• ,

, • alumnos • • alumnos *
I • , • • «Ie ingresaron 9 e egresaron c
1 • en 2011 • • en 2016 • 1
1 ••••••• •*••••• 1 

I I
I Estas cifras equivalen a: (
! 156 ABANDONOS POR DIA ,

o a 7 POR HORA.

Las razones de la deserción son múlti
ples, casi tantos como la cantidad de 
alumnos abandónicos, aunque pueden 
agruparse en tres campos claros:

El sistema educativo necesita cambios 
estructurales para, convertir a lo escuela 
en un espacio que despierte curiosidad 
y ayude a integrar conocimientos dejan
do de lado las fórmulas decimonónicas. El 
camino para evitar el abandono 
requiere de:

POLITICAS QUE ACOMPAÑEN 

EL TRAYECTO DE LOS 
ALUMNOS A TRAVES DE:

TECNOLOGIA

TUTORES

APOYO A
LAS ESCUELAS

BECAS

PFC I Lanciotti, Florencia - Centro de aprendizaje y sociabilización TEMA I Educación y actualidad L3



NUEVAS METODOLOGÍAS
hacia nuevas búsquedas pedagógicas

Por lo pronto, nuestro desafío más profundo 1 
es replantearnos las pedagogías para 1 
que la escuela tenga sentido y valor en la 1 
vida de los jóvenes. Entonces, debemos con- 1 
templar las diferentes dinámicos que fueron 1 
apareciendo en estos últimos años: 1

l

Montessori: Principios: 1
.Pensamiento y movimiento -Libre elección Jn- 1 
teres _La recompensa es interna _5e aprende 1 
de y con los pares _Se aprende dentro del 1 
contexto -Interacción maestro alumno -Orden 1 
en el ambiente y en la mente. >

I 
Waldorf: Principios: I

-Seguimiento personalizado de cada alumno I 
-Grupos pequeños -División por septenios de l 
edad .Mismo docente durante cada septenio i 
.Talleres de oficios en la curricula _Fundamen- i 
tada en la Antroposofia. I

l 
Reggio Emilia: Principios: I

_ Enfoque educativo: el taller en las aulas _EI ( 
cambio esta en el rol del docente, aprende ( 
con los jovenes y de ellos _La importancia de ( 
un ambiente estimulante .Cada aula concen- ( 
tra 25 alumnos y 2 docentes. .

Estas nuevas pedagogías van a servir como 
punto de partida hacia una nueva cons
trucción del conocimiento y del espacio, por 
lo tanto debemos:

RE-PENSAR
LA PEDAGOGÍA EL USUARIO

EL PROGRAMA LOS ESPACIOS

ESPACIO EDUCATIVO CON
NUEVO ENFOQUE PEDAGOGICO 

+

ESPACIO CULTURAL
Y DE ENCUENTRO

CENTRO DE
APRENDIZAJE Y 

SOCIABILIZACIÓN

1 Desde el Centro de Aprendizaje y Sociobili-
1 zacion se pretende garantizar un aprendi-
1 zaje apoyándose en el saber como con-
1 quista y descubrimiento. No considerando
1 al individuo como un sujeto pasivo que deba
1 ser enseñado y adiestrado, sino como un ser
1 libre que necesita ir desarrollando

l Los espacios cuentan con un diseño especial, 
I en cuanto a forma, orden y sentido y en la 
I creación coherente de una configuración pe- 
I dogógica del entorno pora nutrirse de expe- 
I riendas positivas y creativas, siempre en vincu- 
l lacion con un otro, creando redes.

I TEMA I Nuevas metodologías L4PFC I Lanciotti, Florencia - Centro de aprendizaje y sociabilización



EDUCACIÓN JUVENIL
centro de aprendizaje y sociabilización

Entendiendo el "habitar un área-’ como mas l 
que la simple ocupación del espacio y así • 
referirnos al uso activo del mismo, permitien- 1 
do configuraciones alternativas que respon- 1 
dan a la necesidad del usuario, se plantea: 1 

l

A
APRENDIZAJE COLECTIVO 

GRANDES Y PEQUEÑOS GRUPOS

te

CLASES DE
APOYO

I
I
I
I
I
I
I

APRENDIZAJE APRENDIZAJE
VIRTUAL INDIVIDUAL

La necesidad de re-pensar el espacio es
colar en nuestra actualidad, en relación a 
pensar en un nuevo modelo de 
escuela que posibilite y represente los 
cambios en la educación, en la forma de 
enseñar y aprender, la relación entre la es
cuela y el barrio. Modificando el concepto 
de alumno-profesor, ubicando en un lugar 
de participación y protagonismo a los jóve
nes. Dando un giro al concepto de aprendi

zaje y enseñanza.

OBJETIVOS:

I Garantizar el funcionamiento como 
institución escolar.
I Absorber la demanda en el ámbito 
educativo.
I Ser un edificio representativo para el barrio. Un 
lugar donde se transmitan los conocimientos y 
que promueva el encuentro y la sociabilización 
de los usuarios.
I Trascender el aula como único espacio de 
aprendizaje.
I Trascender la escuela como mero 
equipamiento educativo.
I Un edificio generador de espacio público, 
que sea de uso recreativo, cultural y educativo.

TRASCENDER EL AULA COMO ÚNICO

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

USUARIOS

ESPACIOS EDUCATIVOS
EN EL AREA

1. Escuela 
secundaria N*2 

. 2. Colegio Nuestro
• Señora de Lujan 
I* 3. Colegio Nacional

4. Escuela
• secundario N'31
’ 5. Escuela

técnico N* 9
6. Colegio San 

Vicente de Paul
7. Escuela 

secundario N’14

ESPACIO

‘ ARQUITECTURA - PEDAGOGÍA

El espacio como factor de cambio educati
vo. Una escuela que educara el cuerpo 
tanto en su conocimiento como en la diná- 

1 mica y el desarrollo. Que lo arquitectura 
1 nazca desde una forma de pensamiento 
1 pedagógico y la pedagogía tenga en 
1 cuenta la experiencia vital del espacio 
1 arquitectónico.

¡ ....... .......
1 • FAMILIA Z • ALUMNOS Z • DOCENTES Z

1 % \ s
I . ........................... •••••

I TEMA I Educación juvenil L5PFC I Lanciotti, Florencia - Centro de aprendizaje y sociabilización



CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN
educación al servicio de las masas

Los paradigmas de formación, integración y 1 
calidad que encarna la Universidad y lo 1 
aceleración de los procesos (tecnológicos, 1 
demográficos, urbanos, ambientales, soda- 1 
les, productivos, económicos, etc.) en el país 1 
y en el mundo, instalan en la universidad 1 
pública, la necesidad de interpretar a la 1 
extensión en su sentido más amplio, invo- 1 
lucrándola en los más diversos aspectos de 1 
vinculación con la sociedad y el medio. 1

Es decir que el concepto de extensión se ha 

ampliado, desde el rol tradicional que la en
tendía como una tarea exclusiva de difusión 
cultural, hasta abarcar toda una serie de 
actividades de asistencia, prevención, 
capacitación y difusión, destinadas a re
solver una amplio gama de problemáticas y 
demandas sociales.

Por lo tanto, la Universidad Nacional de La 
Plata propone construir y gestionar el 
Centro de aprendizaje y sociabilización 

como proyecto de extensión de la misma, en
tendiéndolo como un espacio que mejorara la 
calidad de vida de los habitantes del sector. 
A su vez, trabajando en conjunto con el resto 
de las universidades publicas del país, se pro
pone utilizar este edificio como prototipo, 
con la posibilidad de replicarse a lo largo 
y ancho de nuestro territorio, pudiendo sufrir 
modificaciones según la zona donde se 
ubique, adaptándose de lo mejor manera al 

nuevo contexto.

MODELO ACTUAL MODELO DESEADO

De esta forma, suponemos una Universidad 
que se encuentra atenta a las problemáticas 
y retos planteados por diferentes actores de 
la comunidad. Por lo tanto, adquiere una rele
vancia cada vez mayor el aporte y el fortale
cimiento del rol de la UNLP en el proceso 
de formulación, implementación y evalua
ción de las políticas sociales para la 
región.
Una participación critica, que articule los pro
cesos formativos e investigativos, apostando 
al reconocimiento de los saberes y trayecto
rias de los sujetos que en cada territorio signifi
can y constituyen en forma permanente el pro
ceso de la política social.
Por lo tanto, se busca:

► FORTALECIMIENTO DE LA RED
DE INCLUSION SOCIAL, A TRAVÉS DE:

IMPLEMENTACIÓN
DE ACCIONES

DE CAPACITACIÓN

FORTALECIMIENTO 
DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES

PARTICIPACIÓN EN EL 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PFC I Lanciotti, Florencia - Centro de aprendizaje y sociabilización TEMA I Construcción y gestión L6



PROGRAMA EDILICIO
nuevos usos comportidos

En cuanto al aspecto programático del edifi
cio, al ser un centro de carácter educativo 
que al mismo tiempo contiene actividades 
culturales para el barrio, se piensa en la 
temporalidad de usos:

MODALIDAD INSTITUCIONAL

Uso educativo, los espacios se sirven al 
funcionamiento de los ambientes de 
aprendizaje.

MODALIDAD COMUNITARIA

Funcionamiento colectivo, se sirve al 
exterior, ámbito educativo opcional.

MODALIDAD MIXTA
Funcionamiento compartido de los ámbitos 
colectivos que permiten el uso al publico 
y comunidad educativa, sin afectar el 
funcionamiento entre ellos.

1 PROGRAMA
i

' AREA PEDACOGÍCA: 3348 m2 TOTALES

[ Taller barrial de música (1)
D Taller barrial de teatro y expresión corporal (1)
( Aulas secundaria + Expansiones (12)
( Aulas especiales (4)
s Bar + Terraza (1)
! Biblioteca + Terraza (1)
! Terraza de estudio (1)

l Programa central del edificio, basado en la
I ¡dea de educar - educarme. Nuevos espa-
l cios pedagógicos de interconexión social.
I
i AREAS COMUNES: 1842 m2 TOTALES

i
i Gimnasio (1)
l SUMÍl)
i Espacio central multiuso (1)
l Exposiciones exteriores (1)

J Espacios donde se intercambia el conoci

miento, donde podemos encontrarnos como 
comunidad, donde se desarrollan intercam
bios físicos y culturales.

i AREA ADMINISTRATIVA: 432 m2 TOTALES
i

1 Administración (1)
1 Preceptoria (1)
1 Sala de reuniones (1)
1 Sola de profesores (1)
1 Vice-dirección (1)
1 Dirección (1)
1 Gabinete psicopedagogico (1)
1 Espacio de espera (1)
l

1 AREA DE SERVICIO + EXTERIORES:
1 2600 m2 TOTALES

i
l 
I 
l
i 
l 
i
l 
l 
l
i
i 
i

Núcleos de circulación + húmedos (2) 
Circulaciones / Hall / Expansiones 
Festivales + Ferias + Expansiones

Distribución

%42
Área 

pedagógico

+ servicios

PFC I Lanciotti, Florencia - Centro de aprendizaje y sociabilización TEMA I Programo edil icio L7



REFERENTES ARQUITECTONICOS
el estudio de la espacialidad

ESCUELA MANUEL BELGRANO
Arquitectos: Osvaldo Bidinost - Jorge Casó - 
Manuel Lapaco - Martin Meyer.

Año: 1960.
Ubicación: Córdoba, Argentina.

El patio de acceso y permanencia como 
corazón del proyecto: la cubierta permite 
que ocurra el encuentro, las miradas y las 
relaciones sociales. Ademas, la rampa como 
lugar de encuentro y percepción de todo 
lo que esto sucediendo en los distintos es
pacios de la escuela.

CONCURSO AMBIENTES DE APREN
DIZAJE DEL SIGLO XXI
Autores: Colectivo 720

Año: 2015
Ubicación: Bogotá, Colombia 
Superficie: 7775 M2.
"Resultado de las relaciones espaciales y las 
articulaciones programáticas mediante la di
dáctica y los nuevos modelos de aprendiza
je." Articulado a través de ejes.

Ambiente abierto y flexible.
Cada espacio se vincula al siguiente de 
manera continua y fluida.

Relación de los espacios culturales- 
sociales y educativos a través del 
espacio verde (patio).

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ESCUELA AL AIRE LIBRE
Arquitectos: Jan Duiker - Bernard Dijvoet
Año: 1927

Ubicación: Amsterdam, Holanda

Porte del concepto de que la formación 
física de los niños es tan importante como 
la intelectual, las aulas se dispusieron de 
tal modo que reciban abundante luz natu
ral y sol con térras de expansión, pudiendo 
ser usadas uando el clima lo permite.

I---

□

'x
1— U-J
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SITIO
PLAN MAESTRO 

■LA PLATA CARGAS’



CONTEXTO TERRITORIAL
el punto de partida

El equipamiento se desarrolla en el marco del I 
plan maestro para el sector de La Plata i 
Cargas, realizado en la ciudad de La Plata, i 
Se entiende a la ciudad como un fragmento • 
dentro de un sistema metropolitano complejo, • 
donde los procesos políticos y sociales deter-l 
minaron un contexto regional desarticulado, 1 
ambiguo y ambivalente. 1

I
La RMBA se caracteriza por la fragmentación 1 
tanto territorial, como social y La Plata es un 1 
fragmento que en si mismo se configura por 1 
partes. 1

I
Proyectada y creada desde la utopía de la 1 
ciudad ideal, el cuadrado "perfecto” se 1 
encierra en si mismo estableciendo un 1 
limite físico y social. 1

l

Dentro del casco urbano, los parques y las 0 

plazas publicas se alinean donde las diago
nales se tocan y las avenidas se cruzan, ge- 1 
nerando una dinámica urbana que traspasa 1 
las rejas y posibilita el encuentro de la socie- 1 

dad, garantizando vinculaciones y asociacio
nes que afianzan las relaciones humanas.

En cuanto al sector de intervención, se lo con- i
sidero un punto tripartito entre La Plata,
Berisso y Ensenada, con un alto valor y po
tencial urbano.

SE PRETENDE:

I 
l
I
l
I
l
I
l
I
I
I
l
I
l
I
I 
l

El objetivo del máster es generar una base 
de lincamientos para el área de LPC, que 
luego serán adaptados a los vacíos urba
nos de la ciudad (Meridiano V, Cambier, 
Estadio único) y así lograr no solo la cone

xión de todo el casco urbano, sino también 
de las periferias con el centro.

I Transformar a La Plata Cargos en un parque 
urbano regional, articulodor de La Plata, Beris- 1 
so y Ensenada. 1
I Valorizar las potencialidades programáticas 1 

y paisajísticas.
I Amortizar los impactos negativos.

I Redefinir sus bordes.
I Reformular su estructura circulatoria.

I

Por lo tanto, los polos urbanos planteados 
serán independientes pero complementarios 
al mismo tiempo:

1. Polo educativo 2. Polo deportivo
3. Polo industrial 4. Polo cultural
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IDEA DE CIUDAD
cuidades sostenibles

El modelo urbono al que se aspira es una l 
ciudad compacta, integrada, densa, poli- i

La capacidad de coexistencia de las ciuda
des facilitara la cohesión social y generara

céntrica, de usos mixtos, socialmente di- i 
versa, las cuales, tienden a: •
I Reducir desplazamientos. I
I Uso energético más eficiente. I
I Menor consumo de recursos. 1
I Evitar expandirse sobre el paisaje 1
circundante. 1
Todos estos puntos conllevan a una mejora 1 
en la calidad de vida de los habitantes. 1

barrios mezclados donde se satisfagan 
necesidades culturales, sociales y econó
micas, lo que favorecerá la construcción de 
la ciudadanio.

“En la medida en que la gran mayaría de la produc
ción y el consumo tiene lugar en los ciudades, los 
actuales procesos lineales que generan polución o 
partir de la producción deben reemplazarse por 
procesos circulares de uso y reutilización" Richard 
Rogers, Ciudades para un pequeño planeta.

Vivir - Trabajar - Recreóse 
Publico + Privado

í CIUDAD i CH-

Productos

í> 

t> 

T>

Residuo 
orgánico

Emisiones

Residuo 

Inorgánico

Las ciudades de metabolismo lineal consumen y 
contaminan en grandes proporciones.

Reciclado ( ) ReilduO

V I orgánico

Alimentos

Energía

✓j Bienes

-Z (ciudad' (Z-

primas —

O

Reducción de
-£> contaminación 

y residuos
í>& VIVIENDA OCIO \

I Si

Z TRABAJO

..........

Se busco que dentro de distancias cortas, re-1 
corribles a pie, en bicicleta o transporte pú- 1 
blico, se desarrollen una serie de usos y acti- 1 
vidades variadas necesarias para el día a 1 
día. Principalmente son, dormir (vivienda), tra- ! 

bajar, recrearse (ocio), abastecerse y ejercer 

la cuidadania.

Por lo tanto, se busca generar una ciudad 
sostenible, con menor suelo urbano 
ocioso y socialmente diversa, organizada 
a través de instrumentos de planificación 
territorial como el plan maestro. 
Planteando nuestro sector como nodo, con 
una mayor calidad de vida para sus habitan
tes. Buscando la organización e interacción 
entre sus actores mediante la creación de es
pacios públicos verdes.

Reciclado ( ) Re*?u0
\ / inorgánico

Promoviendo la idea de las ciudades de

metabolismo celular, entendiendo que minori- 
zan las materias primas nuevas y acrecientan 
al máximo el reciclaje. Los beneficios de 

este urbanismo no son solo ambientales, 
sino que influyen también en lo social y 
económico. Abordando así todos los temas, 
relacionándolos entre si.

/
f
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MASTER PLAN LA PLATA CARGAS
planificando la ciudad

'El derecho o la ciudad, es el derecho a producir ur- l
banidad, en términos de las relaciones que hacen de |
la ciudad un lugar humanamente habitable, sustenta- 
ble y socialmente justo. Se vive en el todo, no en las 
partes." Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad.

Para la correcta Intervención del sitio, es de 
sumo importancia comprender cada una 
de sus partes y dinámicas, de forma inte
grada, interpretándolo como un todo unifi

cado, que funciona de forma conjunta.

Trabajo

Aprender
* Capacidades ' . .

\ Lo colectivo 
\

s
Intérceifnblor

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Estrategias proyectuales plan maestro ■
l

1. Reinterpretación de los movimientos: l
.Calles vehiculares a los extremos formando un I 
anillo vehicular unificador. Calles peatonales, I
siendo las de mayor relevancia, dándole unión al l 
conjunto. I

_EI espacio se crea en base a lo movilidad de i 
peatones, bicicletas, colectivos y tren sustenta- i 
bles, como medio de transporte urbano. |

Por lo tonto, se busca, promover un desarro
llo integral comunitario basado en la solidari

dad, en la capacidad productiva - creativa 
y en el nivel de instrucción de lo gente. El 
objetivo central de esta propuesta, es dotar 
a la comunidad de las herramientas para 
su crecimiento, cada cual a través de sus 
intereses y habilidades.

I
2. Reinterpretación de la trama: (
.Densificación hacia el hipódromo, en dirección ( 
a avenida 122 encontramos vivienda de baja ( 
densidad, en relación al entorno. (
-Variedad de tipologías de vivienda: entendien- ( 
do la variedad de usuarios posibles. (
-Reubicacion de las viviendas que actualmente s 
se asientan sobre zonas anegables. (

3. Reinterpretación de los usos:
_ "Puntos" como nuevos espacios públicos con 
equipamiento de mayor escala.
_ Variedad de usos y actividades, equilibrio entre 1 
uso productivo, de aprendizaje y cultural. Revolo- 1 
rizando los espacios verdes, creando ambientes 1 
de calidad. 1

l
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REFERENCIAS:

Iz^llS
1. Predio ferial
2. Centro deportivo
3. Zocolo comercio! + Viviendo estudiantes 

Zocolo taller de oficios + Viviendo familias
4. CAS

UNLP

UNLP

IsiTIOlP/anmaesfro^LaP/afaCargos^ L12

BOSQUE DE 
LA CIUDAD

ANTA PLAN MAESTRO ESC 1

luipomiento

W,
—

Integrantes Master Plan 6to aña 
_ Lanciotti Florencio 
_ Lista Fernandez. Martin

5. Torres de vivienda
6. Centro de artes escénicas
7. Acceso hipódromo: Usos diversos
8. Zocolo comercial + Vivienda estudiantes 

Zocolo taller de oficios + Vivienda familias
9. Supermercado mediano escola
10. Espacio polivalente
11. Centro comunal
12. Medioteca
13. Bor-Cofe
14. Centro cultural ♦ Museo del tren
15. Delegocion municipal
16. Vtalidod
17. Talleres ferroviarios: Escuela de oficios
18. Polo tecnológico
19. LEMIT
20. Estación multlmodol
21. Cinto deportiva + Eqi

HIPODROMO
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VOLUMETRIA PLAN MAESTRO

LEMIT

CULTURAL

VIVIENDAS EN "L"

ESTACION 
MULTIMODAL

+ MUSEO DEL TREI

POLO 
TECNOLOGICO 

TALLERES :
FERROVIARIOS

VIALIDAD

ZOCALO COMERCIAL
CENTRO Y DE OFICIOS

DEPORTIVO
+ PREDIO

FERIAL •

>AS EN "U"
r^A^NTO MEDIATECA

ACCESO 
HIPODROMO

ESPACIO 
POLIVALENTE
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PROYECTO
CENTRO DE APRENDIZAJE 
Y SOCIABILIZACION 'CAS'



MACROMANZANA Y DIVERSIDAD
espacios que construyen identidad

► MACROMANZANA: PARQUE REGIONAL i 
EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS ■

i 
En el centro del master se encuentro el i
parque de escala regional, equipado con i 
uno cinta aerobica acompañada de módulos i 
de diversos usos, que estarán a la altura de i 
las transformaciones sociales y urbanos de la i 
ciudad, generando nuevas oportunidades de i 
bienestar. I
Los equipamientos de mayor escala se ma- i 
terializan en el vacío de la macro-manzana, l 
continuando con las lineas guías, acompaña- i 
dos de un camino de carácter peatonal, con l 
equipamiento urbano y bici senda, otorgán- l 
dolé riqueza y vida al espacio, conformado I 
espacio publico de calidad para lo ciudad. •

MACROMANZANA: BASAMENTO 
Y PLURALIDAD DE VIVIENDAS

La "caja contenedora” es el equipamien
to en altura del conjunto, con patios inter
calados, espacio donde nos encontramos 
con el conocimiento, computadoras, espa
cios de lectura y de reunión, con el fin de 
promover el intercambio entre los usuarios. 
Las células de vivienda contienen diversi
dad de servicios próximos a los sectores resi
denciales y diversidad de armados.
La manzana se compone como un gran es
pacio de sociobilizacion y convivencia entre 
los diferentes actores sociales.
Densidad por macro: 1200 a 1400 

H/HAB.

► MACROMANZANA: ORGANIZACIÓN 

PLANTA BAJA PUBLICA
l
I El cero se materializo a través de comercios 
i ubicados sobre la avenida 122, formando 
l un zócalo comercial de escala barrial. En las 
l paralelas se ubica el equipamiento propio 
I de la macro-manzana, tales como los talleres 
i de oficios. Cenerando en el centro espado 
i publico verde, en este caso el Centro de 
i aprendizaje y Sociabilización (CAS), 
l siendo el espacio de encuentro e inter- 
I cambio propio de los vecinos. De esta 

l forma, se conforman pasajes urbanos entre 
i las macro-manzanos dando como resultado 
i diferentes formas de recorrer la ciudad, a 
i través de distintas calidades espaciales.
i
i 
l
i
l
l
l
i
i
i

PASANTE CUI TURA1

PLAZA DEL DEPORTE 
H/ CENTRO DEPORTIVO

EXPANSION DEL SUMEN
RELACION AL TEATRO URRA

TALLERES DE OEICIOS

TORRES DE VIVIENDA

ZOCALO COMERCIAL

PFC I Lanciotti, Florencia - Centro de aprendizaje y sociabilización PROYECTO I Macromanzana y diversidad L14



ESPACIO PÚBLICO Y APRENDIZAJE
estrategias urbanísticas

► SITUACIÓN URBANA, INTEGRACIÓN 

DEL CAS A LA COMUNIDAD
i
i

EL CENTRO DE EDUCACION JUVENIL 
COMO EQUIPAMIENTO ATRACTOR

I 
I
I

TRASCENDER LA ESCUELA COMO 
MERO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

i 
El edificio se ubica en el corazón del nuevo i 
barrio, al pie de la vivienda, esta condición i 
le confiere un carácter especial: se prioriza i 
la vida colectiva. La escuela es abierta, i 
no hay limites para el aprendizaje: es- i 
cuela y vivienda participan a lo par de i 
dicho proceso, todo espacio es educativo, i 
Recupera el carácter de edificio publi- i 
co representativo para el barrio y la i
comunidad. i 

Por tratarse de un equipamiento que busca 
el desarrollo del sector, el edificio debe 
mediar entre lo que existe y lo que va a 
ser. Se desarrolla y conecto con la ciudad 
a través de dos ejes perpendiculares: 
_Eje vertical: vinculación con el tejido 

existente.
_Eje horizontal: vinculación con el tejido 

futuro.

l En una manzana donde el espacio publico 
i es protagonista, el edificio se ubica exento, 
l circundado por un zócalo de locales comer-
I cióles, talleres de oficios, el pasaje cultural
l con el predio ferial y el parque urbano. El edi- 

I ficio, responde de manera diferente en sus 
i cuatro bordes, dejando su área publica en 
i el cero, pudiendo integrarse libremente
l con la ciudad.

i

Apertura
av. 122

hacia 
urbano
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MEMORIA PROYECTUAL
condensador urbano

CONFIGURACIÓN MORFOLÓGICA i
i

i CONDENSADOR URBANO

1. El programa se desarrolla dentro del con- l 
cepto de “caja", transformándola sin perder I

3. Al volumen principal se le adicionan los l 
volúmenes que conforman los núcleos sobre l 
los extremos del cuadrado l

2. Mediante la sustracción del volumen cen- 1 
tral la luz adquiere carácter de protagonis- 1

4. Para finalizar, se adjuntan los volúmenes 

programáticos al conjunto, dándole unión 
al volumen.

Surge como premisa la importancia de los 

equipamiento colectivos que pretenden 
convertirse en un medio de inclusión social 
que ayude a mejorar los factores de calidad 
de vida y competitividad económico en 
medios deteriorados. Se busca de esta 
forma promover el bienestar social y 
construir una sociedad más junta y 
sostenible desde la arquitectura.

El CAS se plantea como un equipamiento 
colectivo que propone reafirmar la centrali- 
dad zonal en la zona de La Plata Cargas.
Un centro de referencia de alto impacto 
para promover el desarrollo urbano, 
transformar y dar sentido de pertenencia 
a este sector deteriorado de la ciudad.

Siento totalmente inclusivo, orientado princi

palmente poro el bienestar de todos los ve
cinos, pero también, abierto a toda la comu
nidad del partido de La Plata, un equipa
miento colectivo que atiende diversas 
escalas urbanas.
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MEMORIA PROYECTUAL
espacios que construyen ciudad

IDEA

Se comienza a proyectar a través de un espa
cio central, como vacío, siendo el elemen
to organizador del espacio. Los diferentes 
paquetes programáticos se organizan alrede
dor de este espacio principal, conformando un 
claustro, pudiendo ser recorrido a troves de IA 
rampa que conecta todos los niveles.

El proyecto planteo una determinante per
meabilidad entre el interior y el exterior en 
la planta cero, conformada por el gran atrio 
que actúa como recibidor y contenedor del 
conjunto, siendo apto para diverso armados. 
Tanto el gimnasio, como los talleres barriales y 
el SUM se expanden a lo ciudad formando un 
0 permeable y fluido.

En el primer y segundo nivel se encuentra el 
programa de la escuela, como aulas flexibles 
con expansión, aulas especiales donde se de
sarrollan actividades diversos, terraza exterior 
como patio en altura, biblioteca y espacio de 
lectura. Entendiendo los espacios de recrea
ción como lugares donde se construye otro 
tipo de aprendizaje, interactuando.

i ESTRATIFICACION DE USOS

l Surge como cuestión central el ordenamiento
I del programa de forma que no interfiera con
I ninguna de las actividades propuestas.
I Por lo tanto, se decide, apelar a la estratifica-
l cion de usos. De forma que, la planta baja se
I presenta totalmente publica, con programa 
l para el barrio y la comunidad, siendo al
■ mismo tiempo permeable desde sus bordes.

l A medida que vamos recorriendo el edificio, 
I podemos observar que las plantas superiores 
I (Primer y segundo nivel) presentan el programo 
I propio de la escuela, pudiendo funcionar de 
l forma independiente de la planta baja. Las 
l aulas adquieren total privacidad, mejor ventila- 
I don, iluminación y visuales privilegiadas.

<•

AULAS ATF>IO AULAS
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MEMORIA PROYECTUAL
sociabilización y aprendizaje

AMBIENTE DE SOCIABILIZACIÓN

A partir de las operaciones urbano-arquitec
tónicas proyectadas, se busca que la escue
la vuelva a ser referente para el barrio, mani
festándolo desde el proyecto y sus bordes. 
Talleres barriales: Se expanden hacia el ex
terior, en relación al pasaje cultural, donde se 
desarolla el predio ferial, creando un entorno 
creativo-educativo.
SUM: Se obre al pasaje del parque urbano, 
generando un teatro al aire libre.
Gimnasio: Ademas de su funcionamiento es
colar, sirve para encuentros deportivos, mues
tras de danza, etc. Crea una apertura hacia 
las viviendas, generando la plaza del depor
te relacionándose con el centro deportivo.

I
I 
l
I
l
I
l
I
l
l
l
I
l
l
l
l
l
l
l
I 
l
l
l
I
l
l
l

AMBIENTE DE APRENDIZAJE

Entendiendo que cada espacio y cada situa
ción de la vida son formadores en si mismos, po
demos concluir que no necesariamente el aula 
es el único espacio paro encontrarse con el 
conocimiento, esto nos obliga a trascender sus 
limites.
Las aulas, las circulaciones, la terraza, la 
biblioteca, se asumen como lugares de 
aprendizaje e intercambio, todo espacio es 
educativo.
Las circulaciones se amplían, generando espa
cios para la permanencia de los alumnos.
Los recreos se dan mayormente en la terra
za-patio, estando en contacto con el exterior.

i LAS AULAS Y EL MOBILIARIO

l Al reconocer que no existe una única forma
I de aprender, las aulas están pensadas
l desde la flexibilidad y la capacidad de
l adaptación a distintas actividades, permi- 
l tiendo variedad de configuraciones: pueden 
I ser agrupadas o subdivididas en función de 
l las actividades.
l El mobiliario posibilita la implementación 
! de este enfoque funcional y flexible, dado 
l que se adapta a los nuevas demandas, per- 
( mitiendo distintos armados, tanto para el tra- 
I bajo individual o en grupo. Se busca que es- 
( timule la acción y el desarrollo de los jovenes.

La arquitectura se une con el mobiliario.
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CAS
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PASAJE CULTURAL



REFERENCIAS:

1. Taller de enseñanza practica
2. Aulas de enseñanza teórica 
+ expansión
3. Núcleo húmedo y de servicio
4. Tenaza patio + huerta
5. Buffet
6. Mediateco
7. Terraza patio + huerta



REFERENCIAS:

1. Taller de enseñanza practica
2. Aulas de enseñanza teórica
♦ expansión
3. Núcleo húmedo y de servicio
4. Terraza de estudio

PFC I Lanciotti,
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CORTE A-A ESC I 300

H+ÍH+

VISTA SURESTE ESC I 300

PFC I Lanciotti, Florencia - Centro de aprendizaje y sociabilización PROYECTO I Corte - Visto esc 1 300
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CAS

ACCESO
CAS

PASAJE CULTURAL COMERCIOS
+ PREDIO FERIAL + VIVIENDAS

PASAJE CULTURAL COMERCIOS
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URBANO
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CORTE B-B ESC 1 300

■EXPANSION
GIMNASIO

YrrTiTrTrFrrrr MIIMS

SUM

VISTA SUROESTE ESC I 300



TEATRO
URBANO

i

PASAJE
PEATONAL

EXPANSION AÜA A 11.11. EXPANSK
GIMNAS

1111 Jd

i AA A

VISTA NORESTE ESC I 300

TEATRO 
URBANO

PASAJE
PEATONAL

| PROYECTO I Corte - Vista esc 1 300PFC I Lanciotti, Florencia - Centro de aprendizaje y sociabilización
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PARQUE 
URBANO

EXPO 
-XTFRIOR

COMERCIOS PASAJE CULTURAL 
+ VIVIENDAS + PREDIO FERIAL
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TECNICO
ESTRUCTURA 

CERRAMIENTO 
INSTALACIONES



ABORDAJE ESTRUCTURAL
soluciones constructivos

INTRODUCCION - FUNDACIONES PC PC PC
1,50X130 IJOX IJO IJOX 130

Piole 0035 Piole 00.25 Pinte 00.25 Pítele 00.25
I

El eje Empleo - Producción se traduce en la
propuesto de que el edificio cumpla su función
incluso antes de estar terminado, es decir,

VI
030 X 030

VI
> 20 X O.'iO

genere empleo durante su construcción. Se
propone que lo estructuro pueda ser realizada
por una industria local/nacional, en contra de

PC
1.50X2.00

Pítete 0035

la desindustriolizacion de los últimos años. Pítelo 0035

Se propone que el cerramiento y el mobiliario
PC.

130X2,00
Pítete 00.25

puedan ser realizados por cooperativas. Rute ea»

PC
1.50X2.00

En cuanto o las fundaciones están determina
Pítete 0025

das por el tipo de suelo existente, en este
caso el lugar donde se implanta el proyecto

PC
1.50X2.00

Pítete 00.25

presenta un suelo de tipo arcilla expansiva y tetóte 0035

lino, de modo tal que se opta por pilotes con
PC

1,50X2.00

cabezal de hormigón armado para las fun-
daciones del edificio.

Pitólo 0035

Piole 0035

Piolo 00.25

Piole 02.25

PC 
130X2X0

PC
1.50X2X0

PC 
I.5OX2XO

130X2X0

PC
I ..50X2X0

«c
130X2.00

Al no contar con ejes medianeros, permite la
Pióte 0035 Pítete 0035

Ifl _3: ’
0.50X0.40

PC 
I.5OX2XO 

Pítete 0025

PC PC PC PC
1.50X130 Vf 1.50X130 Vf IJOX 130 Vf IJOX 1.50 

0.20X0.50 0,20X030 0.20X030
lili

PC
IJOX 1,50

>

posibilidad de utilizar cabezales centrados y Piole 00.25 Piolo 0035 Piolo 00.25 •tete 0035 tetóte 0035 •“tete 00.25 Piolo 0035 Piolo 0035

aislados.

1.50 X
PC

1.50

»

Pítelo 00.25

Las vigas de fundación se refuerzan con piloti-
Vf

0,20X030
V» 

030 x ajo
VI

0.20 X 0.50
Vf

0.20 X OJO
Vf

0.20X030
Vf

0.20X0.50
VF 

030 X OJO

Piolo 00.25 Piolo 00.25 tetólo 00 25 Ptete0O35 Pilote 0035 Piolo 0035 Piolo 0035 Piolo0035 Ptelo 00.25 Pítelo 00.25

nes intermedios entre los pilotes, para generar
una mejor distribución de las cargas. Las colum-
ñas apoyan sobre un "cubo" de hormigón para
mayor sujeción y descarga de la misma.

PC PC
130X1.50 130X1.50

( Mote 0035 ( Piole 00.25
Vf

NUCLEO H"*“ PLATEA 030 X OJO
DF FUNDACION

IX 1.50
( Piole 00.25

PC
I.5OXI.5O

' I

ifc
““130 l

( Piolo 00.25
I.50X

PC
I.50X 130

PC
I30X 1.50

PC
1-50 X 1.50

Vf
0.20X0.50

VI
0.20X0.50

PC 
1.50 X 1.50

( Pítete 0025 ( Pteie 0025 ( Pióte 00.25 , Pióte 00.25 ( Piolo 0035
Vf

0,20X030
VF

0.20X0,50
VF

0.20X030
Vf

0.20X0JO
Vf

O.2OXO.5O

PLANTA FUNDACIONES ESC 1300
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ABORDAJE ESTRUCTURAL
soluciones constructivos

i
i

ESTRUCTURA

Tanto en la estructura como en el cerramiento l 
se aplican ideas en relación con la sustenta- I 
bilidad ambiental: I

I 
I Se utiliza un sistema prefabricado en los i 
sectores donde el edificio presenta las meno- i 
res luces. Permitiendo reutilizar o bien reciclar i 
materiales para la misma obra o para su uso i 
en otras construcciones. Diseñar los sistemas de | 
construcción estableciendo parametros modu- | 
lares, generando el menor desperdicio. (
Provocando menos residuos, ahorro energético ( 
y posibilita futuras reutilizaciones mediante el ( 
desmontaje de las partes de la edificación. ( 
Promueve la colocación y unión de los mote- ( 
ríales mediante técnicas en seco que facilitan ( 
su reparación. Es conveniente por la participa- ( 
ción en la construcción de diferentes actores. .

I Se plantean sistemas pasivos de acondi
cionamiento teniendo en cuenta la radiación 
y ventilación.
I Se proponen sistemas activos en los cerra
mientos en relación al aprovechamiento solar 
y recolección de agua.

SISTEMA NUCLEO

NUCLEO pN SISTEMA
H’A’INSITU STEEL DECK

PLANTA ESTRUCTURAL +5 ESC 1 300
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ABORDAJE ESTRUCTURAL
soluciones constructivos

ESTRUCTURA

El edificio se conforma por 3 subsistemas: Uno 
de carácter sistemático y de luces mas peque
ñas, uno con requerimientos de mayores luces y 
por ultimo, la resolución de rampa y núcleos.

I Luces menores: En los sectores donde el 
edificio presenta los menores luces se utilizan 
columnas y vigas conformadas por perfiles me
tálicos doble T. Columnas: IPN 500 - Vigas prin
cipales: IPN 500 - Vigas secundarias: IPN 300.

I Losas: Se propone el Steel deck, el sistemo 
estructural de placas colaborantes que se 
comporta como un encofrado perdido y fun
ciona como armadura de tracción de la losa.

I Luces mayores: En los sectores donde el 
edificio presenta los mayores luces, es necesa
rio cambiar el sistema estructural, por lo tanto 
se utilizan columnas de H° A° in situ (30x90cm) y 
vigas reticulodas metálicos tanto para el Gim
nasio, SUM y el Atrio central.

I Rampa y núcleos: Se materializan con hor
migón armado in situ.

CITA"
030X0.90

CIPA*
030X0.90

CIPA*
030X0.90

CIPA*
030X0.90

CIPA*
030X0.90

PLANTA ESTRUCTURAL +9 ESC 1 300

C H*A*
030X090

cipa* 
030X090

CIPA*
0.30X0.90

CIPA*
0.30X0.90

CIPA*
Q30i<ft90

PFC I Lanciotti, Florencia - Centro de aprendizaje y sociabilización |TECNICO|P/antaesfrucfura/escl 300^^^L42





1. UNION COLUMNA Y VIGA DE H° A°

1. Perfil soldado a planchuela 2. Tuerca con arandelas 3. Placa 
regule X 4. lunfa elástica 5. Placa regule Y 6. Contratuerca con aran
dela, regule Z 7. Pernos de anclaje en el hormigón 8. Alambres

3. UNION COLUMNA Y VIGA PRINCIPAL

I
1. Columna 2. Viga 3. Placas metálicos con uniones obulonados

1 2. STEEL DECK

I

I 1. Viga secundario 2. Chapa trapezoidal 3. Conector de corte

I 4. Malla soldada 5. Hormigón ¡n situ

1 4. UNION VIGA PRINCIPAL Y SECUNDARIA

1. Viga principal 2. Viga secundario con corte en el ola superior 
| 3. Placas metálicos con uniones abulonadas
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CRITERIOS DE SUSTENTABIUDAD
sistemas pasivos de acondicionamiento

SISTEMAS PASIVOS

El diseño pasivo es un método utilizado 
para proyectar edificios que apunten a 
acondicionarse mediante procedimientos 
naturales. Se utiliza el sol, los vientos, los ma
teriales, para minimizar el uso de sistemas de 
calefacción y refrigeración y, por consi
guiente, la energía que los mismos consu
men. Entre las medidas de diseño más 
eficaces se encuentran:
I El ahorro de energía mediante el uso de 
aislamiento térmico.
I Lo conservación de energía mediante el 
uso de equipos de climatización eficientes.
I Orientación adecuado de los espacios 
respecto al sol.
I Protección solar sobre las ventanas.
I Ventilación natural.
I Uso de la inercia térmica.

En cuanto a la radiación y la ventilación, 
teniendo en cuenta que se esta proyectan
do en un clima templado, el edificio debe 
responder adecuadamente a dos climas 
distintos durante el transcurso del año.

1 FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO: VERANO
' 1. Lo vegetación + piel envolvente protegen de lo radiación solar directa

I 2. Cerramiento trasventilado que evita la entrado de aire caliente.
. 3. Vacio abierto y con vegetación que permite eliminar el aire caliente y viciado.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO: INVIERNO
1. Lo vegetación caduco + cerramiento móvil que permite el poso de royos solares.
2. Cerramiento acumulador que envio el aire caliente al interior.
3. Vacio cerrado que impide que el aire caliente se escape.

acumulador n
I ■ I > I

: 3. Moteción 
; o«e caliente

1. Piel + Vegetación 
permite el poso de 
lo rodocíón directo

2. Cerramiento
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CRITERIOS DE SUSTENTABIUDAD
sistemas pasivos de acondicionamiento

Los cerramientos que contribuyen ol funciona
miento del edificio en cuanto a radiación y 
ventilación son:
I Cerramiento vertical: Una piel que funciona 
como tras-ventilada en verano y acumuladora 
en invierno. ©

INVIERNO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DETALLE A - CERRAMIENTO VERTICAL

CORTE PANEL BASE esc 1.20

VERANO /

Perfil TIPN 500

Panel superior opaco

Fijoción con viga de fundación

Marco de chapa doblada 
Unión abulonada con perfil

Aberturas automatizadas pera el 
funcionamiento en verano e invierno

Viga de fundación con 
pernos paro fijación

Capa interior (terminación 
exterior en modera pintado, 
placo de poliuretano extruido, 
terminación interior yeso) 

Capo exterior de vidrio

Sistemo Steel Deck 
(Chopo + Hormigón ¡n situ)

1 UNIONES
i
l JUNTAS esc 1.5

1. Sellado exterior 2. Comara de descompresión
I 3. Sellado interior 4. Capo exterior 5. Capa interior

i FIJACIONES esc 1.5
- 1. Pieza del marco soldada en taller con planchuela (regule x)

2. Planchuela (regule y) 3. Juntas elásticos. 4. Tuerca c/ arandela
| 5. Contratuerca c/ arandela 6. Mortero de relleno 7. Viga de fundación
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I Mecanismo en la cubierta que permite 1 
eliminar el aire caliente en verano y contenerlo ■

l
l
l
l
I
l
l
l

1. Membrana de material PES/PVC, es decir, un tejido de poliesfer de ’ 

alta tenacidad y recubrimiento de PVC. Es aislante, impermeable, brinda | 
control lumínico y resistente por tratamientos UV y fungicidas. - 2. Bastidor 
principal Guardado de la telo enrollada. - 3. Perfiles laterales como guia ' 

para la tela - 4. Perfil frontal de terminación. ■



CRITERIOS DE SUSTENTABIUDAD
sistemas activos de acondicionamiento

SISTEMAS ACTIVOS i
i

El diseño activo es aquel que incorporo ■ 
dispositivos electro-mecánicos para mejorar • 
el rendimiento de los sistemas pasivos. 1 
Aprovechamiento solar: Un panel solar es 1 
un dispositivo que capta la energía de la 1 
radiación solar para su aprovechamiento. 1 
I Colectores solares: Utilizados a partir del 1 
calor solar, para calentar agua, calefac- 1 
ción o consumo. 1
I Paneles Fotovoltaicos: Utilizados a partir 1 
de la luz solar para generar electricidad. Se 1 
busca reducir los consumos de la red eléc- 1 
trica, generando energía que sera consumí- 1 
da en el lugar, o que en caso de no haber 1 
consumos podrá ser inyectada a la red. 8 
Estos paneles se suelen agregar a estructu- 1 
ras preexistentes. Se propone un panel de 1 
cerramiento para la cubierta que, 8
ademas de cumplir sus funciones como 1 
envolvente, sume el panel fotovoltaico 1 

como terminación exterior.
El sistemo requiere:
1. Panel - 2. Inversor - 3. Baterías - 4. Regu
lador de carga.

PANELES DE CUBIERTA APROVECHAMIENTO SOLAR SISTEMA

CORTE ESQUEMA

DETB

1
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CRITERIOS DE SUSTENTABIUDAD
sistemas activos de acondicionamiento

DETALLE B - PANELES CUBIERTA VACIO

CORTE PANEL BASE escl.10
1. Perfil metálico rectangular. Vigas secundarios - 2. Pieza soldada al perfil en taller.
3. Panel con marco metálico de chopa doblada - 4. Canaleta

PANEL TRASLÚCIDO PANEL OPACO PANEL FOTOVOLTAICO

1 UNIONES
l
l JUNTAS esc 1.5

1. Sellado exterior 2. Cámaro de descompresión 3. Sellado interior

impacto + camaro de aire (DVH)

CompueJtcjxx una termíQQCÍon exterior 
de chapo (AHÍ ptóntfiás de poliestireno 

extruido (AT) y terminación interior de yeso. extruido (AT) y terminación de yeso.

i FIJACIONES esc 1.5
- 1. Pieza metálica de relación e/ perfil y panel 2. Soldadura en taller

3. Fijación c/ tornillos cada 50cm 4. Junta elástica 5. Panel
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CRITERIOS DE SUSTENTABIUDAD
recuperación de agua de lluvia

USO EFICIENTE DEL AGUA

Mediante el sistema de reutilización de aguas, 
se busca un uso eficiente de la misma, conside
rándola como un recurso escaso que debe ser 
preservado, con el objetivo de optimizar su uso. 
La estrategia empleada es la recuperación 
de agua de lluvia, que conlleva a una reduc
ción del consumo.
La reutilización no solo reduce la demanda de 
agua, sino que también el volumen de los 
efluentes, minimizando el impacto en el medio.
1. Área de captación: El agua es captado 

en la zona de terrazas, tanto del buffet como 
de la bibloteca. En lugar de canalizar las 
aguas al cordón de vereda se canalizan hacia 
el deposito de almacenamiento.
2. Sistema de canalización: Caños de lluvia o 
conductales que trasladan el agua recolecta
da hacia el deposito.
3. Filtración y tratamiento: Limpieza del agua 
recibida, separando solidos a través de un filtro.
4. Deposito de almacenamiento: Acumulo el 
agua de lluvia para usarla cuando se necesite.
5. Destino: Para usos donde no se requiere 
agua potable: descarga de inodoros, limpieza, 
etc. Y para el sistema de riego por goteo 
usado en la huerta ubicada e la terraza.

| 1. Ingreso agua de lluvia.
2. Tanque acumulador de aguas de lluvia

' 3. Desborde por gravedad a cordón vereda.

| 4. Filtro de hojas y sedimentos, previo a pasaje por el equipo de bombas.
5. Equipo de presurización para aguo de lluvia recuperada

I (limpieza de patio-terraza y riego de huerta).

. 6. Agua recuperada destinado a limpieza de pisos y riego de cultivos.

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

1. Grupo de bombeo de agua: Comprende lo bombo de agua lo tubería de 
aspiración de agua desde la fuente y la tubería de impulsión.
2. El cabezal de la instalación: Comprende un conjunto de aparatos 
destinados a tratar, medir y filtrar el agua.
3. Tanque acumulador de agua
4. Red de distribución de tuberías: Son las líneas principales y secundarios 
de distribución que suelen ir enterrados, y los ramales portagoteros
5. Goteros: Son los elementos encargados de aplica el ogja a los plantos

CORTE ESQUEMA

4 3 2 ? o
l'HI
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ABORDAJE INSTALACIONES
instalación desagüe pluvial

Junto con el sistema de recuperación de agua, 1 
se encarga de la eliminación del agua de 1
lluvia. 1

I 
COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN I
I Embudos: Son elementos destinados a reco- I 
ger el agua de luvia que se escurre por techos i 
planos, los que deben tener una pendiente i 
adecuada para permitir una rápida evacúa- | 
ción del agua. I
I Caños de lluvia: Cañerías verticales. En este ( 
caso, se encuentran unidos a los perfiles T. .

LOSA 
STEEL 
DECK

Azotea re traslade 
Supadejo&jor 18OM2 

(tendente 2%

Azotea ro ♦oratoWe 
S*>od?5aQ-or 1O8M2 

(tendente 2%

Azotea no *or«4ot>te 
Sup a d?soQ_cr 1O8M2 

(tendente 2*

Azoteo no tronsitcble 
Sup o desaaucr lfiCM2 

Pendente 2%

ELL40cm 
x40cmHF

ELL 4Cten> 
x4QomHF

Azotea ro trono tobe
Sup o d?tO0-Cr 18OM2 

¡tendente 2*

Azofeo no hcnjitcWe 
Sup o desajucr 18CM2 

(tendente 2*
ELL 40cm 
x40cn>HF

ELL 40cm 
.40cmHF

ELL 4Cten> 
x40cmHF

T

Boca de desagüe (abierta o tapada): Es
una cámara destinada a recoger el agua de 1 
los desagües pluviales, pudiendo ser abierta o 1 
tapada. >
I Conducíales: Cañerías horizontales. I
I Pozo de bombeo pluvial: Pozo permeable I 
que elevq de formq mecánica las aguas de i
lluvia para poder efectuar el desagüe de | 
aquellos locales que se encuentran por |
debajo del nivel de vereda. ■

Terrazo • Espoco 

captaron ae oq-o
Aíoico ro »anstobe 
Sup a desooxr. 1O8M2

Pendente 2»

Azotea ro •*an$tobte
Sup o ce;<x>_cr 1O8M2
Pendente 2*

Azotea ro waroiobe
Supacfetaaxr 1O8M2

Pendente 2%

AzQfeo no ttcniírcde 

'<a a desoca 9CM¡ 
¡ter dente 2%

ELL 4Cem 
x40onHF

LOSA 
STEEL 
DECK

Eli 40cm 
«4(kmHF

ELL 40cm 
x 4(km HF

Paneles de voclc

LOSA 
STEEL 
DECK

ELL 40on ELL 4Qcm 
x 4(km HF > 4Dcm HF

Azotea no trcnsitaUe 
Sup a dcsoQua. 90M2 
•tendente 2» ¡

Azoteo no tronitcWe 
Sup o desoco- 10SM2 

(tendente 2%

Azotea no tronjitofcle 
Sup a desoje* 106M2 

(tendiente 2*

Azotea ro trcnatcHc 
Sup a desojuo- 106M2 

Pendiente 2%

Azotea ro transitctle 
Sup o desaoja 10&M2 

(tendiente 2%

Azoteo no trcr.-Jtcfcle
Supod«o0uat:lOñM2

(tendente 2%

L

iF

i

1

Azotea no trcnütctte
Sup a desoguo lfiCM2 

(tendiente 2*

Azotea no tranitable 
Sup o dciojio 18CM2 

(tendente 2%

Azotea ro ticrstabe
Sup a deos-a 18OM2 

, ¡tendiente 2%

Azotea ro trers tobe 
Sup a aesop-a 18CM2

Pendente 2»

LOSA 
STEEL 
DECK

PLANTA CUBIERTA ESC I 300
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ABORDAJE INSTALACIONES
instalación sanitaria

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 1
Junto con el sistema de recuperación de aguo, 1 
se encargan de la provisión de agua fría y ca- 1 
líente. En este caso se propone un sistema pre- • 
surizado que evita el tanque de reserva eleva- I 
do. I

I 
COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN: i

I Tanque Hidroneumatico: Mantiene el agua | 
bajo presión. Basan su funcionamiento en la |
fácil compresibilidad del aire (gas) o diferencia ( 
del agua (liquido) l
I Electro-bomba: Impulsa el aguo desde el (
tanque de reserva con el fin de presurizar toda 
la cañería y comprimir el aire del Tanque Hi
droeléctrico.
I Tanque de reserva: Tanque que acumula el 8 
agua desde la red para el consumo diario. 8

I
RTD (Reserva total diaria) 1
250lts inodoro= 76u x 250lts= 19.OOOIts 1
2OOIts pileta (baño)= 48u x 2OOIts= 9.600lts ■
RTD TOTAL: 28.6OOIts I
Se adopta un tanque de reservo de 3O.OOOIts I

I 
I Caldera: Se trota de un sistema central de i 
calentamiento indirecto. Suministra vapor al ser- | 
pentín, calentando el agua. ■

Núcleo Sartorios 
Pleno insfolocion oguo f y c 

Equipos en subsuelo

PLANTA +-0,00 ESC 1300
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ABORDAJE INSTALACIONES
instalación acondicionamiento térmico

VOLUMEN DE REFRIGERACIÓN VARIABLE 

(VRV): Se diseña como apoyo a los sistemas 
pasivos de acondicionamiento. Siendo un 
sistema de aire acondiciona central de tipo 
multi-split que tiene la particularidad de per
mitir la independencia climática en cada 
local. Es decir, cada unidad interior traba
ra de forma independiente de las demás. 
Se utiliza el VRV con bomba de calor para 
que funcione en modo frío o modo calor.

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN: 

I Unidades interiores: Aquí se produce lo 
evaporoción/condensación del gas, inter
cambiando lo energía térmico con el aire y 
por lo tanto calentándolo o enfriándolo.
I Unidad exterior: Se ubica en la terraza y 
tienen compresores del tipo scroll con el sis
tema inverter para variar la velocidad de 
giro en función de la demanda. Se utilizan las 
tres unidades condensadores combinadas.
I Distribución del refrigerante: Dos tubos, 
uno pora el liquido y otro para el gas.
I Sistemas de control: El usuario puede se
leccionar las condiciones ambientales para 
cada zonal o local.

Pleno instalación
acondicionamiento

o cubierto

PLANTA +-0,00 ESC 1300
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ABORDAJE INSTALACIONES
instalaciones en corte

.Corte esquema agua fría y caliente
1. Tanque de reserva 15.000 Its c/u + Bombas.
2. Tanque hidroneumatico.
3. Caldera.

I

-Corte esquema acondicionamiento 

térmico
AIRE EXTERIOR

| t , Tt T Tt TT T t TT T tT , T

I

DETALLE 1
Tren de unidades condensadoras

Unidad evaporadora tipo cassette

- - - T ’ T ’

0 ”x x X x

ir-------------------------1

x x x x~^r
• ...-JL— ,

X x X X < . - . I

í _A__A__A__A__A__A__ . * * * * W-------------------------i
X a X x X X X]

-------------------------Ir------------------------- ir-------------------------- *—9—— i
u X | X ‘X’ ' X X X X u

■■ J&= —JL- - ~~ ... .fe
i____________ _ i -------------------------ir-------------------------1

x X X j X~
■ .
l- «—■,U ""O—

—T — T r— 1 ■

1. Tanque exclusivo de incendio
2. Bomba Jockey
3. Bomba principal
4. Bomba auxiliar
5. Válvula reguladora de
6. Presóstatos
7. Manómetro

1. Ventilador --------
2. Serpentina -------
3. Filtro --------------
4. Aire de impulsión
5. Retorno

I

-Corte esquema incendio:
DETALLE 1
Reserva incendio 1 2 3 4 5 6 7
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ABORDAJE INSTALACIONES
instalación contra incendio

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN: 1

I Tanque de incendio con Sistema Jockey: 8 
Reserva de agua en tonque exclusivo + sistema 1

de tres bombas (Bomba Jockey, Bomba Princi- 1 
pal y Bomba auxiliar). 1
I Boca de incendio: Contiene el hidrante y 1 
una manguera de un largo de 25 a 30m. I
I Rociadores: Dispositivo de actuación auto- I 
mática que descarga agua en forma de lluvia i 
para evitar que el incendio se propague. Ro- i 
dadores de 25m2 I

l

I
DETECCIÓN: Identificon y alertan la aparición 1 

de un incendio en su fase inicial. I
I

I Pulsador manual: Envía una alerta en forma I 
manual. I
I Señal de alarma: Comunica a los ocupantes i 
la existencia de un incendio. I
I Detectores: Elementos sensibles a alguno de ( 
los cuatro fenómenos que acompañan el fuego ( 
(temperatura, humo, llamas o láser). Se utilizan ( 
detectores de aumento térmico diferencial. (

EXTINCIÓN: Elimina el fuego. Se utiliza un siste

mo de extinción por agua.

PLANTA +-0,00 ESC 1300
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ABORDAJE INSTALACIONES
instalación contra incendio

I Boca de impulsión: Sirve de nexo entre la 1 
cañería interior y la red de distribución exterior 1 
con la autobombo de los bomberos como in- 1 
termediaria. I
I Matafuegos: Destinado al inicio del foco de I 
incendio. 1 matafuego cada 2OOm2 aprox. I

I
ESCAPE I

l
I Indicación de vías de escape: éxodos de ■
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CONCLUSION
EL PFC COMO PROCESO

Se concibe el Trabajo Final de Carrera no como 
algo aislado, sino como parte de un desarrollo con
tinuo. Tampoco se lo entiende como un cierre o un 
punto final, ya que puede seguir desarrollándose y 
dar pie a nuevas ¡deas.

El TFC actúa así como un proyecto mas que se une 
a este transcurso, ni primero ni ultimo, que lleva en su 
contenido un bagaje de mis intereses, gustos y 
aprendizajes, tanto individuales como colectivos. El 
proyecto surge gracias a lo transitado en todos 
estos años.

“Las necesidades de hoy están definidas por los 
grandes problemas sociales; necesidades que 
crecen permanentemente tanto desde el punto de 
vista cuantitativo como cualitativo, un usuario que 
progresivamente va desdibujando sus rasgos particu
lares definidos para transformarse en un usuario-co
munidad cada vez más grande y menos identificable; 
Decimos entonces que el signo característico de la 
Arquitectura de nuestro tiempo es precisamente, el 
del pasaje de la Arquitectura del objeto a la Arqui
tectura de la ciudad y en un nivel superior, el de “há
bitat", entendido como la interacción de las activi
dades realizadas por los hombres en un proceso de 
conformación del espacio. La ¡dea de la arquitectu
ra en permanente proceso de uso, cambio y transfor
mación, enmarcado en una concepción de ciudad 
como un organismo en permanente movimiento."1

1. Extracto de la 'Propuesta pedagógica taller S-M-CR'V




