
4  I 13 d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 3  I &Ó6

La sección Tr azar documenta los 
aportes más relevantes de nuestro 
ambiente construido.

NOTA DE TAPA: Universidad Nacional de La Plata

VALORAR EL 
CRECIMIENTO
CON SÓLIDAS CONVICCIONES POLÍTICAS, SOCIALES Y 
ACADÉMICAS, LA SEGUNDA UNIVERSIDAD DE LA ARGENTINA 
SOSTIENE UN INTENSO Y DINÁMICO CRECIMIENTO EN 
SINCRONÍA CON SU CIUDAD.

POR JORGE DENIS
j.denis@ rev¡sta866.com .ar

Fotografías: Albano García

Pensar el hacer e intencionar el 
pensar, son condiciones stne qua 
non para producir arquitectu

ra de cualquier orden y escala. Esto 
incluye a una institución educativa 
masiva que quiere potenciar su re
lación sinèrgica con la ciudad de la 
que forma parte.

¿Y cómo se piensa y construye el 
hábitat de una institución con estas 
características?

Como en todo accionar complejo y 
relevante del ser humano, una uni
versidad se imagina como monitor de 
su sociedad, como una pieza en con
sonancia con el estado de los tiempos, 
sea desde una posición sincrónica o 
de resistencia. Este posicionamiento 
ideológico es, a veces, más consciente 
que en otras circunstancias. Cuando 
existe la capacidad de comprender 
los cambios epocales a los que una 
sociedad se encuentra supeditada, es 
cuando la postura ideológica de una 
universidad puede ser reflejada inclu
so en su expresión física. Esto es difí
cil de conseguir, considerando que las

sociedades mutan más rápido que los 
contenedores físicos, pudiendo éstos 
sufrir un envejecimiento prematuro. 
Un caso de adaptación y de capacidad 
de lectura crítica del tejido social y 
físico, es la Universidad Nacional de 
La Plata. Estamos frente a una ins
titución que reconoció y reforzó su 
condición de universidad descentra
lizada y embebida en la traza urba
na (construida y natural), además de 
hacer evidente su concientización del 
estado de crecimiento permanente 
de sus actores, con la consiguiente 
necesidad de la actualización de su 
infraestructura.

Pero no sólo se trata de una cues
tión de reconocimiento, sino de pro
poner y aportar elementos reales y 
virtuales que sumen a la consolida
ción de una sociedad que crece enri
queciéndose a partir de la relación si
nèrgica entre ella y su universidad. Es 
por ello que los 100.000 m2 cubiertos 
descriptos en estas páginas sólo pue
den ser entendidos como parte de una 

I visión críticamente contemporánea

de lo que una universidad debe as
pirar ser. Lo resume mejor su presi
dente, el Dr. y Arq. Fernando Tauber 
quien se refiere al compromiso de la 
institución con la ciudad, del país y 
de la región: “La Universidad entien
de cómo debe pararse", nos explica, 
“cómo tiene que transformar estos 
horizontes lejanos en compromisos 
cotidianos. Y estos resultados son sólo 
posibles con el trabajo mancomunado. 
Hace una década la universidad tenía 
una carencia áulica que llevaba a los 
chicos a escuchar las clases teóricas 
sentados en el suelo de los pasillos, 
escuchando con amplificadores. Hoy 
esa realidad ha cambiado. Muchas 
obras se han gestionado para sumar 
aulas e infraestructuras. A los edifi
cios nuevos los estudiantes y los no 
estudiantes los han cuidado meticu
losamente. Esto significa que cuando 
se proporcionan ámbitos dignos y de 
calidad para la enseñanza y la inves
tigación, la reacción no es agresiva 
sino por el contrario es comprensiva 
del valor del espacio adquirido." &6ó

Puesta en valor.

En el patio central 

del edificio de la 

Presidencia de la 

UNLP se genera un 

espacio que integra 

la comunidad 

académica a la 

sociedad. El mismo, 

que se encuentra 

cubierto por un 

techo transparente 

corredizo, permite 

el uso en diversas 

condiciones 
climáticas sin perder 
luminosidad.

TRAZAR
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fotografía: gentileza UNLP.

PO R DR. Y  ARQ. FERNANDO ALBERTO TAUBER
Presidente de la Universidad Nacional de La Plata

PENSAR LA UNIVERSIDAD

P e n sa r n u e stra  U n ive rs id ad  es 

im aginarla  en el m undo, en el 
país y en su región, aportando  

a sus d esarro llo s e in tegrándose a la 
sociedad  de la que form a pa rte  y se 
nutre , co n trib u yen d o  con su p e n sa 
m iento c r ít ic o  y p ro p o s it ivo , cap az 
de in c id ir  en lo s cam b io s  s o c ia le s  
n e c e sa r io s . E s  re c o n o c e r la  d o tada 

de un ca rá c te r científico-tecno lóg ico  
progresista que le ha perm itido con s
tru ir una identidad  p lan ificada b asa
da en las band eras h is tó ricas  que la 
definen como universidad re fo rm ista , 
pública, gratuita, autónoma y cogober
nada. E sto s p ropósitos dem andaron  
de la U N LP  un plan in stituc iona l con 
ob jetivos c laros y con sen suad os. Es 
así que desde el año 2 0 0 4  cuenta con 

un Plan Estratég ico  convocando a un 
intenso proceso  de p a rtic ip ac ió n  de 
todos sus c la u s tro s . Lo  h ic im os en 
esos años in ic ia le s  para p o nerlo  en 
m archa para el períod o  2 0 0 4 -2 0 0 7 , 
tam bién en su prim era rev isión  para 
el período 2007-2010 , en su segunda 
para el período 2010-2014  y ahora para 
el período 2014-2018.

En térm inos generales, la gestión del 
Plan se centra en cinco grandes líheas 
de acción: l) la enseñanza de pt egrado, 
grado y posgrado; 2) la investigación y la 
transferencia ; 3) le extensión , integra
ción social y cultural, y la comunicación 
social; 4) las relaciones institucionales 
con otras universidades y con el Estado, 
las organizaciones de la sociedad civil y

la em presa; 5) la adm inistración y ges
tión de las neces id ad es log ísticas de 
todo ese conjunto.

Estas cinco líneas se sustentan en un 
conjunto de objetivos particu lares que 
buscan definir el rol de la Universidad 
en el escenario  de los próxim os años, 

como una institución ¡ntelectualm ente 
inquieta y c rít ica , con bases só lidas y 
con una estructu ra  dinám ica, capaz de 
acom pañar los cambios cu lturales, bus
cando nuevos horizontes de desarro llo  
académ ico , c ientífico  y social.

Im aginam os a nuestra  U n iversid ad  
con un fuerte  com prom iso con el p ro 

ceso  de desarro llo  la tinoam ericano , y 
en particu la r con el de nuestra región, 

n uestra  p rov inc ia  y n uestro  pa ís . La 
vem os fo rta le c ie n d o  a la e x te n s ió n  
universitaria  como práctica  ¡ntegrado- 
ra y form ativa con profunda vocación 

solidaria e impulsora del desarrollo cu l
tural y a rtístico  de nuestra sociedad , y 
constituyéndose  en una organización 
m oderna , dotada de la tecno log ía , la 
in frae stru c tu ra  y del cap ita l hum ano 
ad ecuad o  para re sp a ld a r el p roceso  
de transform ación ya en m archa.

Todos y cada uno de estos com po
nentes convergen en la búsqueda de 
re co n o ce r lo más valio so  de n uestra  
identidad cultural en nuestros valores, 
creencias y normas y proyectarlo  hacia 
los desafíos y compromisos presentes y 
futuros de la Universidad Pública con la 
sociedad contemporánea que la confor
ma y le da razón de ser y pertinencia. 6A4
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146.500
P E R S O N A S  C O N F O R M A N  LA  
P O B L A C IÓ N  U N IV E R S IT A R IA  D E  
LA  U N IV E R S ID A D  D E  L A  P LA T A

Tren Universitario.

El plan estratégico 

de laUN LP 

comprende cinco 

grupos de edificios, 

integrándolos tanto 

en su escala 

inmediata como 

urbana, por medio 

de estrategias, 

como por ejemplo, 

el aprovechamiento 

de un viejo tendido 

ferroviario.

INTEGRACIÓN PLANIFICADA

La U N LP no es una institución con
centrada en un cam pus, sino inte
grada al medio regional urbano y 

socia l, c ircun stan c ia  que la id en tifica , 
ca ra c te rizan d o  a La P lata  com o “c iu 
dad universitaria". Sus estud iantes, no 
d ocentes y docentes viven y conviven 
fuertem ente  con una com unidad de la 
que form an parte  en los más d iversos 
asp ecto s de su co tid iane id ad .

Los ámbitos universitarios tienen dos 
puntos de re fe rencia , uno en el centro 
de la ciudad, y otro a lrededor y dentro 
del bosque p latense.

En el bosque, la U N LP  se d istribuye 
en cinco predios:
• Bosque O este  
• Bosque C en tro  
• Bosque Norte 
• Bosque Este
• B o sq u e  de B e r is s o , “ C am p o  6 de 
agosto”.

En el C en tro , se ubica en d iferentes 
localizaciones en torno a dos secto res:

• Plaza Rocha

• M icrocentro
En 2 0 0 4  la U N L P  c re ó  un P lan  

E s tra té g ic o  In s t itu c io n a l, el cua l se 
en cu e n tra  en co n stan te  evo luc ión  y 
perfeccionam iento . Sus objetivos prin
cipales son:
• C o n ta r  con p lanes d ire c to re s  que 
tengan un criterio  integral de desarrollo 
edilicio acorde con las dem andas.
• D isponer de ed ificios de valor pa tri
monial recu p erad o s , adecuad os a los 
usos actuales.
• C ontar con la infraestructura edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento.
• Tener ámbitos integrados de investi
gación y de enseñanza que promuevan 
la necesaria sinergia que produce su in
teracción  cotidiana.
• Integrar la vida un iversitaria  a la vida 
de la ciudad y la región, prom oviendo 
el cu idado del m edio am biente , el uso 
racional de la energía y la in te racc ión  
en tre  estu d ian tes y vec ino s . S.ÓÓ

PLANO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

GUC Grupo Urbano Centro

GBC Grupo Bosque Centro

GBO Grupo Bosque Oeste

GBF. Grupo Bosque Este

G8N Grupo Bosque Norte

CAM PO 6 DE AGOSTO Centro de Extensión

1. Fac. Ciencias Naturales y Museo

2. Fac. de Periodismo y Comunicación Social

3. Fac. de Ciencias Médicas

4 . Fac. de Ciencias Agrarias y Forestales

5. Fac. de Ciencias Veterinarias

6. Fac. de Ciencias Astronómicas y Geofísicas

7. Fac. de Bellas Artes

8. Fac. de Trabajo

9. Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales 

ÍO . Fac. de Ciencias Económicas

11. Fac. de Humanidades y Ciencias Sociales

12. Fac. de Psicología

13. Fac. de Odontología

14. Fac. de Ingeniería

15. Fac. de Ciencias Exactas

16. Fac. de Arquitectura y Urbanismo

17. Fac. de Informática 

16. Biblioteca Pública

19. Edificio Presidencia UNLP

2 0 . Campo de Deportes

21. Museo de Ciencias Naturales de La Plata
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( GRUPO URBANO CENTRO

7. Fac. de Bellas Artes

ft. Fac. de Trabajo Social

9. Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales

ÍO. Fac. de Ciencias Económicas

Liceo Víctor 
Mercante

Fotografías: gentileza UNLP.

PO R A R Q . G U IL L E R M O  S . N IZA N

Secretario de Planeamiento,
O bras y Servicios UN LP

PO R A R Q . D IE G O  D E L U C C H I

Prosecretario de Planeamiento, 
O bras y Servicios UNLP

CONSTRUIR LA UNIVERSIDAD

La tarea desarro llada en el ámbito 
de la Secretarla de Planeamiento, 
O bras y Serv ic ios de la U N LP  e s

tuvo determ inada por la realidad  que 
vivía nuestra u n ivers idad , necesitad a 
de espacios para desarro lla r las a c tiv i
dades inherentes a su quehacer, tanto 
en el área académ ica de grado como 
de posgrado y de investigación .

En este  sentido , se dio prio ridad  al 
área académ ica. La población estudian
til crec ió , de 3 2 .0 0 0  alum nos en 1983, 
a más de 1 0 0 .0 0 0  en la actualidad . En 
simultáneo se produjo un aumento tan
to en el plantel docente y no docente, a 
la vez que se ampliaron las carreras, los 
cu rsos de posgrado y los docto rados, 
como tam bién las áreas de institutos y 
laboratorios de investigación .

Transfo rm ar esa realidad  en un p re 
sente más acorde con nuestra con cep 
ción  de u n ive rs id ad  p úb lica  req u irió  
poner en e jecución  más de 2 0 0  obras 
de d istin to  tipo en los ú ltim os cuatro  
años. C asi 1 0 0 .0 0 0  m* 1 2 3 de obras, de los 
cuales 63 OOO m* 1 2 3 son de obra nueva, y 
el resto obras de refacción , am pliación 
y puesta en valor.

E s te  e sfu e rzo  fue ap un ta lado  por 
una po lítica del G ob ie rn o  Nacional de 
dar im pulso al desarro llo  de la in fraes
tructura universitaria , con la pa rtic ipa
ción activa de la Secretaría  de Políticas 
U n iversitarias y el Program a de Apoyo 
para el Desarro llo  de la In fraestructura 
U n iv e r s i t a r ia  d e l M in is t e r io  d e  
Planificación Federal, Inversión Pública 
y S e rv ic io s . A su vez , se  re a liza ro n

g e stio n e s para el fin an c iam ien to  de 
obras a nivel de los d istintos estam en
tos del G o b ie rn o  de la P ro v in c ia  de 
Buenos A ires, la Legislatura Bonaerense 
(C ám aras de Senadores y D iputados) y 
las municipalidades de La Plata, Berisso 
y Ensenada.

N uestro  desafío  fue y es im p lem en
ta r a cc io n e s  d e se  el n ive l de la p la 
n ificac ión  f ís ica , aco rd e s  con el P lan 
E stra té g ico  de la U N LP , de modo tal 
de tran sfo rm ar en p ro p u e stas urba- 

n o /a rq u ite c tó n ic a s  e l p ro y e c to  de 
U n iv e rs id a d  im p u lsad o  po r el D r. y 
A rq . Fe rnando  Tauber.

En este  m arco, la tarea consistió  en:
1. E la b o ra r  p la n e s  d ire c to re s  po r 

grupo.
2. E la b o ra r  p la n e s  d ire c to re s  po r 
facu ltad .
3. Proyectar los edificios desarrollando 
elem entos constitu tivos de un lengua
je  arq u itectón ico  que identifique a la  ̂
U N LP .

n . Pac. 8e Humanidades; y Ciencias Sociales

12. Pac. de Psicología

16. Biblioteca Pública

19. Édificio Presidencia UNLP
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SECRETARÍA DE 
PLANEAMIENTO, OBRAS 
Y SERVICIOS, UNLP

Secretario: Arq. Guillermo S. Nizan / Prosecretario: Arq. Diego Delucchi / Director General de Construcciones y Mantenimiento: Arq. Daniel Vincenti / Director

de Construcciones: Arq. Horacio Lafalce / Director de Planeamiento: Arq. Agustín Olivieri / Director de Proyectos: Arq. Manuel García Munitis / Dirección de 

Seguridad e Higiene y Medio Ambiente: Arq. Andrés Fiandrino / Unidad de Coordinación de Mantenimiento: Luis Blanco / Cómputo y Presupuesto: Mmo.

Hugo Sobrado / Licitaciones: Arq. Cristina Ponce De León / Contable: Arq. Roberto Cuesta / Diseño y Comunicación: Raúl Pane / Adminstración: Flavia Villegas. 

Daniela Fpeloa, Alicia Vanitoso.

Fotografía: Albano García. Fotografías: gentileza UNLP.

GRUPO URBANO

4 . Considerar en el diseño de nuestros 
proyectos institucionales las variab les 
de seguridad, hab itabilidad , a cce s ib i
lid ad , f le x ib ilid a d , m e jo ram ien to  de 

costos y bajo m antenim iento.
5 . E laborar un plan energético a través 
de la insta lación  de tran sfo rm ad ores 
y la u t iliz a c ió n  de n u evas te c n o lo 
gías que im pulsen el uso de energías 

a lternativas.
6. Readecuar el sistema de alumbrado 
público , para dotar de m ejor se rv ic io  

y mayor seguridad a cada uno de los 
secto res (grupos).
7- C o n tr ib u ir  so lid ariam ente  con las 

d istintas facu ltades y colegios para el 

m antenim iento ed ilic io .
8 , C o n c re ta r ob ras para m ejo rar las 
con d ic io nes de seguridad  y e va cu a 
ción de ed ificios, im plem entando cu r
sos de capacitac ión  para el personal 
un iversitario .
9 . D iseñar e ¡mplementar un programa 
de adecuación edilicia ante la realidad

de em ergencia h idráu lica de la región.
10 . P lan ificar los ámbitos universitarios 

(interiores y exterio res) atendiendo las 
nuevas dem andas, con c rite rio s  urba- 
no/arqu itectónicos de integración con 
la ciudad y región.

La tarea realizada en la e laboración  
de proyectos y producción de obras se 
pudo co n cre ta r a pa rtir de:
• la asignación de recu rsos propios y 
la intensa gestión de recursos externos 

para el financiam iento de las obras
• un perm anen te  con tro l de gestión  
para cum plir con los ob jetivos del Plan 
Estratég ico
• el apoyo y colaboración perm anente 
de las au to ridades, del personal de la 
S e c re ta r ía  de P laneam iento , O b ra s  y 
Servicios; y de las unidades académ icas 
de nuestra Un iversidad .
Con esta convicción seguiremos trab a
jando con el ob jetivo  de p lan ificar los 
ám bitos u n iversitario s sustentab les e 
integrados a la ciudad y la región. &A6

Este se c to r está confo rm ado por 
va rias sed es:

• Edificio  de la Presidencia U N LP  
• Bach illerato  de Bellas A rtes 
• Facultad  de Be lla s A rtes 
• Edificio  Tres Facu ltades 
• Ed ificio  de la Reform a U n iversitaria  

• Facultad  de C ien c ias  Ju ríd icas y 
Socia les

• C asa  de Posgrado de Derecho 
• Facultad  de Trabajo Social 
• L iceo  V ícto r M ercante

La Presidencia de la U N LP  tienen su 
sede en una construcción diseñada a fi
nes del Siglo X IX  por los arquitectos Luis 
Viglione y Juan Buschiazzo. Inicialmente 
proyectado para ser sede de la sucursal 
local del Banco H ipotecario, en 1905. el 
ministro de Justicia e Instrucción Pública 
de la Nación, Joaqu ín  V. González na
cionalizó la hasta entonces universidad

provincial, utilizando este edificio , que 
tam b ién  fue  sed e  de la Fa cu ltad  de 
D erech o  hasta en trado s los años 70 . 
D esde hace más de dos años com en
zó en el ed ific io  de la P res id en c ia  de 
la U N LP  un proceso de recuperación  y 

puesta en valor del inm ueble. Se enca
raron distintos trabajos que incluyeron 
la adecuación y mejoras en los espacios 

y equipam iento, junto con la colocación 
de una cubierta transparente y te lescó
pica sobre el patio central. Un nuevo pa
saje, llamado “del Bicentenario", separa 
a esta sede del edificio Tres Facultades.

C read o  en 1956 y con una m atrícula 
actual que supera los 8 0 0  alum nos, el 
Bach ille rato  de Bellas A rtes  es uno de 
los cinco  colegios depend ientes de la 
U N LP  y el único, hasta ahora , que no 
contaba con sede p rop ia . E l ed ific io , 
llam ado “ N oche de los Lá p ice s”, está 
ub icado en la m anzana del ex d istrito  
militar. 6.66
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GBE GRUPO BOSQUE ESTE

1. Pac. Concias Naturales y Museo

2. Pac. de Periodismo y Comunicación Social

3. Pac. de Ciencias Médicas

4 . Pac. de Ciencias Agrarias y Forestales

5. Pac. de Ciencias Veterinarias

Facultad de Ciencias Veterinarias
El Hospital de Pequeños Animales recupera un sector degradado, 

poniendo en valor el edificio original y agregando nuevas áreas, 

preservando del edificio existente las características morfológicas, 

lingüísticas y técnicas originales. Alberga oficinas, consultorios, 

farmacia, quirófanos e internación, entre otros usos. El Hospital 

de Grandes Animales es un nuevo edificio sobre la diagonal 113, en 

un espacio próximo al Hospital de Pequeños Animales. El mismo 

contiene áreas de internación, quirófano y un sector administrativo.

m
Facultad de Odontología
La obra tuvo como fin la adecuación y puesta en valor de espacios 

en desuso o con sus cualidades e instalaciones obsoletas.

Las tareas que se realizaron tuvieron como principales objetivos 

la optimización del espacio y la adecuación a las tecnologías de 

última generación en la materia. De esta manera, se pusieron 

en funcionamiento 134 nuevos sillones odontológicos para la 

asistencia, distribuidos en nueve clínicas, que lo convierte en un 

hospital de odontología ejemplo en su región.

Facultad de Arquitectura
La Facultad de Arquitectura presenta una propuesta espacial cuyo 

sello característico está basado en la lógica de pabellones de aulas 

dispersos entre jardines. Se trata de un edificio que en sus tres 

niveles vinculados por un núcleo vertical, alberga tres aulas de unos 

280 m cada una, viniendo a cubrir un importante déficit áulico que 

presentaba la Facultad. Su sector original se ha puesto en valor 

restaurando la obra proyectada por el Arq. Osvaldo Bidinost 

inaugurada en el año 1963.

4  r -=■■= !
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13. Fac. de Odontología

14. Fac. de Ingeniería v , 7 ^  _ JL

15. Fac de Ciencias Exactas

16. Fac de Arquitectura y Urbanismo

17. Tac. de Informática

20 . Campo de Deportes t p  ^
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111
C A R R E R A S  D E  G R A D O  S E  
D IC T A N  EN  L A  U N IV E R S ID A D  
D E  L A  P LA T A

1 7 5 - ^

C A R R E R A S  D E  P O S G R A D O  S E  
D IC T A N  EN  LA  U N IV E R S ID A D  
D E  LA  P LA T A

□
Facultad de Informática
Dentro de una serie de intervenciones para la recalificación del Sector Bosque O este, se encuentra la 
Facultad de Informática: última Unidad Académica creada por la UNLP. En su diseño se han priorizado 
dos conceptos: sostener la tipología de claustro, y transmitir los significados de modernidad. Esto 
complementado con dos planos de intervención proyectual de importancia: simplicidad constructiva y 
flexibilidad funcional. Se ha entendido la necesidad de generar fases en el desarrollo del edificio a lo 
largo del tiempo. El proyecto contempla etapas de crecim iento paulatino. Se conciben dos accesos: uno 
caracterizando el ingreso para uso general y otro de carácter más institucional, jerarquizado por su hall 
de triple altura y la relación directa con la Biblioteca y el Aula Magna.

ILPLA - CEPAVE
El Instituto de Limnología "Raúl A. Ringuelet” (ILP LA ) y el 
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (C E P A V E ) 
son dos elegantes proyectos del arquitecto Cristian 
W illemoés (C O N IC E T ), los cuales constan de una superficie 
total cubierta de 1.475,39 m2 y 1.589 m2 respectivam ente, 
desarrollándose ambos en planta baja y dos pisos. Con un 
lenguaje racional, estos edificios se destacan en el entorno 
del bosque.

ít r c v n  . ,  ’

Planta da conjunto 20 m
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GRUPO BOSQUE NORTE

TO. Fac. dé Humanidades 

13. Fac. de Psicología

Master pian Ex BIM III O 10  50m

□ Q
Facultad de Pscicología y Facultad de Humanidades
Los edificios para la Facultad de Humanidades y C iencias de la Educación se ejecutaron en el marco 
del Plan D irector para al G rupo Bosque Norte (ex BIM III). Dada la geometría del terreno, se ha 
planteado una estrategia de organización en base a una peatonal principal paralela a la calle 51. Una 
serie de edificios en forma de placa, paralelos a dicha calle hacen de pantalla perm eable de cierre 
entre la ciudad y el campus. O tros dispuestos perpendiculares a la peatonal, se introducen en el 
sector verde del predio. Com o auténtica “puerta de acceso" al campus, el recorrido de la peatonal 
comienza, una vez atravesado el muro original del ex BIM III, con la Casa  de la Memoria. Configurando 
un circuito a la vez histórico y contem poráneo, y como símbolo de la memoria, da testimonio del uso 
que la última dictadura militar le asignó al predio como centro de detención clandestino, dando cuenta 
de su nuevo programa universitario en dem ocracia.

E n el predio del ex BIM  III, ub ica
do entre Ensenada y La P lata , la 
Universidad desarrolla un impor

tante plan de obras. Va se construyeron 
las nuevas sedes de las facu ltad es de 
Psicología y Hum anidades, un cam po 

de d eportes y la C asa  de la M em oria. 
La ciudad d ispone ahora de un nuevo 
espacio académico en un sitio de fuerte 
carga sim bólica, ya que allí, durante la 
últim a d ictad ura  m ilita r, funcionó  un 
centro  c landestino  de detención . Por 
e llo , se d e c id ió  p re s e rv a r  a lgunos 
se c to re s , m anteniéndose el muro de 
ingreso y la garita que form aron parte 
de la construcción  original.

Con el objetivo de darle forma al em 
prendim iento, se suscribió un acuerdo 
entre  la M unicipalidad de Ensenada y 
las dos unidades académicas menciona
das, con la correspondiente aprobación

del Consejo  Superior de la Universidad. 
La su perfic ie  cu b ie rta  de la Facu ltad  
de Hum anidades es de casi 8 . 0 0 0  m2, 
y 4 -5 0 0  m 2 los que com p rend en  a la 
sede de la Facu ltad  de Psico log ía . En 
estos ed ificios funcionan aulas, depen
dencias adm inistrativas y d iversos cen 
tros de investigación y desarrollo de las 
facu ltad es. Adem ás, habrá o ficinas de 
la D irección  de D erechos Humanos de 
la M unicipalidad  de Ensenada .

La mudanza de ambas unidades aca
d ém icas está  g enerand o  un im pacto  
positivo en la c iudad de La P lata , co n 
figurando un área nueva y d esco m p ri
m iendo la c ircu la c ió n  de p e rso n as y 
veh ícu los del centro .

Tam bién se insta lará en ese  predio  
un he lipuerto  para uso san itario  e in s
talaciones de estacionam iento, parqui- 
zación y arbo lado . 6 .6 6

Planta baja

TRAZAR
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ALGUNA DE LAS 175 CARRERAS ALGUNA DE LAS 111 CARRERAS
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CAMPO 6 DE AGOSTO

Terreno para futuras áreas de investigación, 

extensión y recreación.
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Edificio Académico. Planta baja

Proyecto Campo 6 de Agosto en Berisso
La UN LP construirá en estos terrenos un gran Centro  Regional de Extensión, que 
permitirá dotar de espacios propios a la actividad extensionista que se desarrolla 
en todas las facultades y dependencias. Este espacio articulará su actividad con los 
Centros Com unitarios de Extensión que actualmente funcionan en diferentes 
barrios de la periferia. El moderno edificio de laboratorios de Y -TEC , proyectado 
por el estudio Antonini-Schon-Zemborain, que estará terminado para fines de 2014 
y que publicaremos próximamente en nuestra revista, tendrá una superficie de 
12.000 m2 y albergará a 250 científicos. La propuesta contempla, a su vez, la 
reconversión de esta parcela como un nuevo espacio de uso comunitario regional. 
De esta manera, el proyecto prevé destinar 4 0  hectáreas al patrimonio público, 
forestal y recreativo, localizando en Berisso el Tercer Bosque de la región, que 
acompañará al Parque Martín Rodríguez de Ensenada y al Bosque Platense.

Planta da conjunto too ¿oom
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GPUPO BOSQUE CENTRO

6. F»c. de Ciencias Astronómicas y Geofísicas 

21. Museo de Ciencias Naturales de La Plata

EN EL PULMÓN DE LA CIUDAD

L a d istribución de los espacios de 
ia U N LP  p e rtenecientes a facu l
tades, colegios y d ependencias , 

ocupa, adem ás del área en el cen tro  
de la c iudad , cinco  áreas que rodean 
el bosque de La Plata. E llas son el área 
Este , N orte , O este , C e n tro  y B e risso . 
E l P lan  co n firm a  una c la ra  c o n c e p 
ción reg ional, in co rp o ran d o  p ro g re 
s ivam ente  a los P a rtid o s  vec ino s de 
Berisso  y Ensenada como partes de la 
zona u n ive rs ita ria . Rodear el Bosque 
extend ién d o se  a B e risso  y Ensenad a 
y o rd enarse  en el C e n tro , configuran  
las dos lín e a s  b á s ica s  q ue d e fin e n  
los c rite rio s  de ocupación  te rrito ria l 
u n ive rs ita ria .

El Bosque Este es un predio de 22,65 
has. En  él se  a lo jan  las F a c u lta d e s  
de C ie n c ia s  N a tu ra le s , M e d ic in a , 
Agronom ía, V eterinaria  y Periodism o,

im portantes ed ificios de institutos de 
in vestig ac ió n . En sus au las estud ian  
unos 2 3 .O O O  estu d ian te s  y enseñan  
unos 3 - 5 0 0  d ocentes , m uchos de los 
cuales además investigan en numerosos 
institutos.

E l B o sq u e  C e n t ro  es un p re d io  
de 7 .0 0  has. en el m edio del Bosque 
P latense en el que se aloja la Facultad 

de C iencias Astronóm icas y G eofísicas 
y la guardería  de la U N LP  y fren te  al 
mismo, se suma el M useo de C ien c ias  
Naturales, dependiente de la Facultad  
homónima, en el que también funcionan 

varios institutos de investigación.
En la Facultad  de C ien c ias A stronó

micas estudian unos 5 0 0  estudiantes y 
enseñan unos 2 0 0  docentes.

E l B o sq u e  N o rte  es un p re d io  de 
8 ,0 0  has., lo ca lizado  en el M unicip io  
de E n s e n a d a . E s  el ú lt im o  de lo s

p re d io s  u rb a n o s  g e s t io n a d o  p o r 
la U N L P  (tom ó p o se s ió n  en el año 
2010) y en él se alo jan las Fa cu ltad e s 
de Psico log ía y de H um an idades con 
sus d iez  d e p a rta m e n to s , in c lu id o  el 
de Ed u cac ió n  F ís ica .

En sus au las estud ian  unos 17-000 
e s tu d ia n te s  y e n se ñ a n  u nos 1 .2 0 0  
d ocentes .

E l B o sq u e  O e s te  es un p red io  de 
1 8 ,5 0  h as . En  é l se  e n c u e n tra n  las 
Facultades de A rqu itectura , Ingeniería, 
C ie n c ia s  E x a c t a s ,  O d o n to lo g ía  e 
In fo rm á t ic a , e l C o le g io  N a c io n a l, 
la E s c u e la  G ra d u a d a  “Jo a q u ín  V . 
G o n zá lez", el C o m e d o r U n ive rs ita rio  
del área  y el In stitu to  de Ed u cac ió n  
F ís ica .

En sus au las estud ian  unos 3 0 .3 0 0  

e s tu d ia n te s  y e n se ñ a n  unos 4 - 2 0 0  
docentes . 5 ,6 6

Puesta en valor. El Museo de Ciencias 

Naturales cumple con una destacada tarea 

educativa y de investigación. Por esta razón. 

se ejecutó un plan de obras y puesta en 

valor del edificio que representó un proceso 

de crecimiento integral, mejorando la calidad 

universitaria y su uso público.

VALORAR
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300.000
PERSONAS POR AÑO VISITAN 
EL MUSEO DE CIENCIAS 
NATURALES DE LA PLATA

3-000.000
DE OBJETOS COMPONEN SU 
COLECCIÓN CENTRADA EN LA 
HISTORIA NATURAL
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GRUPO BOSQUE CENTRO

6 . F#c dé Ciencias Astronómicas y Geofísicas 

21. Museo de Ciencias Naturales de La Plata

\W

T R A Z A R

CIENCIA, NATURALEZA 
Y ESPACIO PÚBLICO

E n e l p le n o  c o ra zó n  d e l b o s 
que p la te n se , en p re d io s  de 
la F a c u lta d  de A s tro n o m ía  y 

G e o fís ica  de la U N LP , el p lan e ta rio  
form a pa rte  de un c ircu ito  tu rís t ico - 
científico  junto  al M useo de C ie n c ia s  
Naturales, com partiendo el paisaje con 

el Teatro  del Lago, el Zoológ ico y las 
centenarias cúpulas del observato rio . 
E ste  espacio público librado al ocio se 
ha convertido en un ámbito de re feren
cia local y regional.

E l p red io  fue d iseñado  en sus o r í
genes como un centro de observación  
de! c ie lo  donde los d ife rentes in stru 
m en to s, p ro teg id o s po r cú p u la s  se 
organ izaban en un lote con poca fo 
restación  y con una accesib ilidad  d e s
tinada a no más de ve in te  pe rso n as . 
C ien  años d espués, el crecim iento  de 
las p lantaciones no p lan ificadas junto 
con la proxim idad a la ciudad , han im 
pedido la observación , sum ado a que 
él avance de las nuevas tecnologías ehJ_

telescopios han puesto en desuso parte 
de sus in stru m en to s que hoy son de 
in terés h istórico .

La d esic ión  de in co rp o ra r una p la
netario con capacidad para doscientas 
personas, im plicó pensar en un nuevo 
sistem a de accesib ilidad  al conjunto.

E ste  secto r del bosque se convertió  
así en un punto de atracc ión  visitado  
anualm ente por miles de personas que 

gozan de una v isua lizados inmersiva en 
exploraciones de nuestro universo y las 
grandes preguntas de nuestro  tiem po.

Esta  situación  generó una se rie  de 
pautas proyectuales:
• C o m p r o m is o  co n  la s  e s p e c ie s  

arbóreas del sitio .
• Facilidad en cuanto a su accesibilidad.

• V istas largas a nivel peatonal propias 
del paseo del bosque.

• Com patib ilidad  del nuevo ed ifico  en 
función de los ex isten tes.

• Autonom ía de funcionam iento .

\

V Í )  j
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PLANETARIO CIUDAD Autor**: Arqs. Pablo Murace, Carolina Ruiz. Gustavo San Juan. Gabriel Santinelli,

DE LA PLATA Cristian Willemoes / Estructura»! Ing. M. Delaloye / Instalación*»: Arqs. José

Luis Lloberas. Adriana Toigo / Maquatista: Arq. Analia Jara / Colaborador*»: 

Nicolás Pracilio. Gastón López. Daniela Solovian.

2013
AÑO DE INAUGURACIÓN DE 
EL PLANETARIO CIUDAD DE LA 
PLATA. EL SEGUNDO MÁS 
IMPORTANTE DEL PAÍS

Geometrías. Tanto el Planetario como el resto de los edificios que 

componen la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas se 

referencian a volúmenes puros, articulados en el entorno natural del 

paisaje boscoso.

Ib K

Eje replanteo X

ot

Eje replanteo X
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f GRUPO BOSQUE CENTRO

6. Fôc. de Ciencias Astronómicas y Geofísicas 

21. Museo de Ciencias Naturales de La Piata
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Esp ac ia lid ad .

El tipo de

proyección realizada 

en la sala permite 

una amplitud visual 

de 270“,

introduciendo al 
espectador en la 
bóveda celeste.

< viene de la página 16

E sta  se r ie  de v a r ia b le s  im p licaron  
la d ec is ió n  de re so lve r tod os los te 
mas p lanteados con un gesto único y 

con tem poráneo . La obra se p resenta  
como un “ed ific io  p u e rta ”, el cual p e r
mite un nuevo sistem a de accesib ilidad 
que m antiene el e fecto  de liberación  
visual a n ivel peatonal del conjunto .

La s  c ú p u la s  de los in s tru m e n to s  
h istó ricos más s ign ifica tivo s d ialogan 
con la nueva sala conform ada por una 
esfe ra  de 23 m etros de d iám etro apo
yada en el suelo. Se materializó, de esta 

m anera, el com pletam iento de un juego 
de sistem as autónom os sign ifica tivos 
traba jando  como un todo funcional y 
estético .

La in tención  com p ositiva  fue la de 
in ve r t ir  el o rden  c lá s ico  e levand o  el 

basam ento a un prim er n ivel, resue lto  
com o te rra za  púb lica , despegado del 
suelo , con una serie  de colum nas m íni
mas que liberan las visua les profundas 
hacia el in te rio r del bosque.

El edificio
Los re q u e rim ie n to s  m ínim os de fu n 
cionam iento  e stru ctu ran  a la obra en 
tres secto res :

Sa la

La propuesta  optim iza la mayor can ti
dad de m etros cuadrados en el interior 
de la esfera , de 23 m etros de d iám etro 
y propone una idea de corte que perm i
te la accesib ilidad  a la sala sin rom per 
el horizonte de ob servac ión . Co n  una 
capacidad de 2 0 0  espectadores, la sala 
co n tiene  esp ac io s com p lem en tario s , 
como ser: el acceso  sobre planta baja,

depósitos, sala de producción , sala de 

com ando, circulación técn ica para ca li
bración y accionamiento de los equipos 
pe rifé rico s .

H all

Este  espacio  com plem entario , y n ece
sario para un co rrecto  funcionam iento, 
se localiza paralelo a la Avenida Pereyra 

Irao la . D iseñado com o espacio  de e s
pera y exposic io nes, en su planta baja 

cuenta con espacio  para oficinas y sala 
de control general de la totalidad de los 
sistemas, además de sanitarios públicos 
y de personal.

En su planta alta cuenta con una gran 
te rraza , la cual tiene la particu la rid ad  
de que los espectadores, luego de fina
lizado el espectáculo  se encontrarán, al 
sa lir a e lla , inm ersos espacia l y v isua l
m ente en tre  las copas de los á rbo les .

E sp a c io  e x te r io r

Fu n c io n a  com o p u erta  de acce so  al 
co n ju n to , se c to r  de e sp a rc im ie n to , 

e x p o s ic io n e s  f ija s  o tra n s ito r ia s . Su 
p a rt ic u la r id a d  es que se re la c io n a  
flu idam ente  con la frondosa fo re s ta 
ción  e x is te n te . Se  e s tru c tu ra  en un 
solo n ivel, a modo de cinta localizada 
transversa lm ente  al ed ific io , v incu lan
do en forma d irecta el espacio  público 
de la ca lle  con el bosque y los dem ás 
ed ific ios del sector. fi¿ 6

Agradecemos la colaboración de los Arqs. 

Diego Delucchi, Leandro Varela y G abriel 

Santinelli y de la Per. Betina Rolfi por las 

gestiones que permitieron reunir el material 
que conforma esta nota.
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La sección Construir analiza la pieza 
arquitectónica o urbana a partir de 
la coherencia con el pensamiento que

NOTA DE TAPA: Universidad Nacional de La Plata

BÓVEDA CELESTE
LOS OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS FUERON, A FINALES DEL SIGLO XIX,
EL EPÍTOME DE LA EXALTACIÓN DE LA TÉCNICA COMO MOTOR DE LA NUEVA 
ARQUITECTURA. HOY LOS PLANETARIOS MASIFICAN LA INVESTIGACIÓN 
ASTRONÓMICA SIGUIENDO ESTA TRADICIÓN.

PO R R O B E R T O  B U S N E L L I

r.busnell¡@ rev¡sta86 6 .com .ar

L a admiración por los cuerpos 
celestes es algo que se remon
ta hace varios miles de años. 

Primeramente, con intenciones reli
giosas, algunas personas se reunían 
en un lugar específico para poder 
apreciar los movimientos astrales. 
Lugares como Stonehenge, son ejem
plo de lo que se considera unos de los 
primeros observatorios astronómicos. 
Con el pasar de los años la tecnolo
gía avanzó y los primeros telescopios 
fueron inventados. Por esta razón, los 
observatorios se instalaron en las 
torres de las ciudades o en lugares 
altos. A medida que las ciudades se 
fueron volviendo más grandes y más 
contaminantes, los observatorios em
pezaron a ser trasladados a lugares 
solitarios, desérticos y elevados esca
pando de la polución de las ciudades. 
Pero de alguna forma el espectáculo 
astronómico debía ser proyectado al 
gran público y entonces los planeta
rios encontraron su lugar.

Dentro del grupo de edificios que 
originaron el Campus Universitario 
denom inado Bosque C entro, se

destacan dos edificios: uno del si
glo 19, el Observatorio del Instituto 
A stronóm ico, y otro , actu al, el 
Planetario de la Ciudad de La Plata. 
Antes de fundar la ciudad, el Dr. 
Dardo Rocha, gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, conside
raba necesario que la provincia con
tara con un adecuado relevamiento 
cartográfico, cuya realización se vería 
favorecida por la instalación de un ob
servatorio astronómico. En diciembre 
de 1882, el pasaje del planeta Venus 
delante del Sol generó verdadero 
interés entre los especialistas de la 
astronomía local. A pesar de que la 
observación no pudo realizarse por 
malas condiciones clim áticas, los 
instrumentos que la provincia había 
encargado a tal efecto, sirvieron de 
soporte fundacional a la institución.

El Observatorio de La Plata es fiel a 
la tradición tipológica y morfológica 
impuesta no sólo por las necesida
des operativas sino por sus términos 
simbólicos. Así como el Cenotafio 
de Newton de Etienne Louis Boullée 
(1784) o el Cementerio de Claude

Nicolás Ledoux (1792) encarnan la 
metáfora de la bóveda celeste, los 
observatorios astronómicos, gracias 
a los permanentes avances tecnoló
gicos, aún hoy continúan explorando 
y reformulando su carácter en “una 
búsqueda intangible entre la impre
sión de la individualidad artística y 
la expresión, simbólica o funcional, 
de la finalidad a la que el edificio está 
destinado”. 111

En cambio, el Planetario de La 
Plata, es resultado de un concurso 
de ideas realizado dentro del seno 
universitario en el año 2003, del cual 
resultaron ganadores 3 equipos que 
en conjunto resolvieron el antepro
yecto final. Su morfología retoma la 
herencia de la forma pura, exenta, 
flotando en el paisaje, donde nue
vam ente el Cenotafio de Boullée 
y la retórica de la bóveda celeste 
se vuelven referentes ineludibles. 
Entre los ejemplos más modernos 
se encuentra la Géode, construida 
por el arquitecto Adrien Fainsilber 
y el ingeniero Gérard Chamaillou, 
en el parque La Villete, en París, que

con una superficie completamente re
flectante y apoyada sobre un plano 
de agua, logra recomponer comple
tamente la forma pura de la esfera. 
Al igual que la Géode, el Planetario 
de la Ciudad de La Plata tiene como 
tarea primordial difundir el conoci
miento astronómico. La cúpula sobre 
la que se proyecta la bóveda celeste se 
resuelve con una doble piel que, por 
un lado, responde a las necesidades 
de proyección en el interior y por el 
otro, a las estéticas y de cerramien
to exterior. El nuevo volumen del 
planetario genera además un pórti
co de acceso que enmarca la nueva 
escala del complejo completando la 
constelación de cuatro cúpulas, de 
los edificios “Reflector”, “Ecuatorial”, 
“Busca Cometas” y “Astrográfico”, que 
concluye con el “Quinto Elemento”, 
la esfera de la sala del Planetario. 8¿6

1. Rowe, Colin, “Carácter y Composición, o 

algunas vicisitudes del vocabulario arquitectó

nico del siglo XIX”, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1978.
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Tanto el observatorio como el planetario de La Plata 
son fieles a la tradición tipológica y morfológica 
impuesta no sólo por las necesidades operativas sino 
en términos simbólicos.

1

Pantalla de aluminio microperforado 
recubrimiento reflectanta

Tapa de roca de yeso 12mm, 
Rejilla deA ^cond 
'ftuminación difusa,^.
Listorrcedro 40mm. x 4ÜffTm.- 
Perfil "u galvanizado 80mm. 
_ — Tela aislante color negro.

Listón de terrrúnacián 70mm. x 40rfim. cedro. Proyector de Video 
—Inmersivo 
Estructura de sostén 
proyector de video

Proyector de Video 
Inmersivo ‘ 

Estructura de sostén 
proyector de video

Losa de hormii

Cielorraso de yeso aplicado

Panel de Durlock Desagüe pluv 
para baño perimetral depluvial perimetral de H° A°

Nivel de refenda 0.00

» M sM M «

Contrapiso esp. 10cm si tosca compactada 
Relleno de tosca compactada

Piso de cemento Naneado mecanizado 
Malla metálica tipo 'CIMA" 150x150 4.2mm

Contrapiso esp. 10cm si tosca compactada
Relleno de tosca compactada

Paneles de aluminio compuesto, 
de 4 mm de espesor
Soportes regulables de alineación y aplome

Corte transversal O 1 2m

M H M M M M M M H M M N M M M M M B ■ H M

TORRE
EINSTEIN

P O R P . B .

La T o r r e  E in s t e in  d e  E r ic h  
M e n d e ls o h n , c o n s t r u id a  en 

Potsdam , A lem an ia , en tre  1921 y 
19 2 4 , es considerada una de las obras 
m aestras del expresion ism o a rq u ite c
tón ico y un re fe re n te  d ilecto  cuando 
hablamos de observatorios astronóm i
cos. No sólo se tra ta  de una obra de 
estética ¡m pactante, dentro del mismo 
estilo expresionista que caracteriza los 
numerosos edificios imaginarios dibuja
dos por M endelsohn en los años an te
riores a la realización de este proyecto, 
sino que adem ás es un o b se rva to rio  
astro fís ico  capaz de cum p lir hoy las 
funciones que le son propias. La obra

fue financiada por el E stad o  prusiano 
y a p o rta c io n e s  p r iv a d a s . Y  au nq ue  
M e n d e lso h n  tu vo  q ue  a c e p ta r  una 

se rie  de cond iciones im puestas por el 
programa del ed ific io  -te lescop io  y la 
boratorio-, gozó de su ficiente libertad  

para diseñar los detalles y d isponer del 
resto  de las hab itaciones com p lem en
ta rias y los acceso s a la to rre .

La E inste in tu rm  fue  conceb ida para 
ser edificada en hormigón, material que 
perm itía , según M endelsohn, exp lo rar 

toda la dim ensión escu ltó rico-artística  
del a rte  a rq u itectón ico . Sin em bargo, 
d eb id o  a la e sca se z  de la po sguerra  
a lgunas p a rte s  tu v ie ro n  que se r de 
ladrillo  y o tras en concreto .

E s ta  p ieza  es c o n s id e ra d a  com o 
un e x trañ o  es lab ó n  e n tre  las cu rva s  
b iom órficas del A rt Noveau y el s tre a 
m lining, el estilo  aerod inám ico  que se 
im pondría en los años tre in ta . Su o ri
gen se en cu en tra  en el M unich  de la 
prim era década del siglo veinte, donde 
el agonizante modernismo Secession  se

transfigura en el expresionism o tem pra

no. A llí, durante sus años de form ación, 
M endelsohn , conoce a los a rtistas que 
integrarán el grupo “ Der B laue R e ite r”, 

com o Kand insky y Eranz M arc. En esa 

é p o ca , p ro d u ce  p eq u eño s d ibu jo s a 
láp iz o plum a que cab en  en la palm a 
de la mano, v isiones fan tá sticas  y e s t i
lizadas de silos, naves, estac iones, c re 
m atorios, estudios de cine, rascacie los, 
que recu e rd an  a veces los p royectos 

del futurista S a n t 'E lia . Sin em bargo, lo 
que se d estaca  en esto s d ibu jos m ín i
m os, m ás que la fun ció n  p ro ye c tu a l, 
es el va lo r de la fo rm a pura so b re  la 
hoja en b lanco :“ En tre  lo orgánico y lo 
m ecán ico , e n tre  la antigua ca lig ra fía  
ornam ental y las nuevas form as de ve 
locidad, el lenguaje de M endelsohn es 
una pura m etam orfosis y una constante 
fluctuación .' 8.66

1. Zevi, Bruno; Mendelsohn, Louise, “Erich  

Mendelsohn, The Complete Works", Editorial 
Springer . Birkhauser, 1999.

Paralelismos. La Torre Einstein, de Erich 

Mendelsohn, alberga laboratorios y un 

observatorio dentro de su compleja 

morfología que articula lo mecánico y 

lo orgánico.

J



BIBLIOGRAFIA 

1.- Delucchi, D.; Tauber, F. (2013). Tren universitario. 
2.- Tauber, F. (1991). Proyectos y obras de arquitectura 
3.- Tauber, F. (1998). El papel de la Universidad Nacional de La Plata. 
4.- Tauber, F. (1999). Las actividades de extensión universitaria y transferencia. 
5.- Tauber, F. (1999). Universidad y calidad de vida local: el aporte de la Universidad 

Nacional de La Plata. 
6.- Tauber, F. (1999). Universidad y región. 
7.- Tauber, F. (2005). La Universidad y sus desafíos. 
8.- Tauber, F. (2006). Los desafíos en la gestión de la universidad pública. La visión 

de la Universidad Nacional de La Plata. 
9.- Tauber, F. (2008). La comunicación en la planificación y gestión para el desarrollo 

de las instituciones universitarias públicas argentinas: el caso de la Universidad 
Nacional de La Plata en el trienio junio 2004-mayo 2007. 

10.- Tauber, F. (2008). La planificación de los sistemas de movilidad, el caso del 
transporte público. 

11.- Tauber, F. (2009). Comunicación en la planificación y gestión de las universidades 
públicas argentinas. 

12.- Tauber, F. (2010). La planificación estratégica en las instituciones educativas y el 
rol de la comunicación: el caso de la Universidad Nacional de La Plata 

13.- Tauber, F. (2010). La Universidad de cara al siglo XXI. 
14.- Tauber, F. (2010). Pensar la Universidad Nacional de La Plata. 
15.- Tauber, F. (2011). El desarrollo y su planificación: Evolución del concepto y su 

influencia en procesos urbanos endógenos, sustentables y participativos. 
16.- Tauber, F. (2011). El desarrollo y su planificación: Evolución del concepto y su 

influencia en procesos urbanos endógenos, sustentables y participativos. 
17.- Tauber, F. (2011). Planes directores, proyectos y obras. 2004-2010. 
18.- Tauber, F. (2011). Universidad pública y medioambiente: responsabilidades y 

desafíos para los próximos años. 
19.- Tauber, F. (2013). Palabras en relación al rol de la universidad pública. 
20.- Tauber, F. (2013). Pensar la universidad 1. 
21.- Tauber, F. (2013). Una idea sobre los edificios y espacios de la UNLP. 
22.- Tauber, F. ; Elinbaum, P. (compilador) (2012). Especulaciones suburbanas. 
23.- Tauber, F.; Delucchi, D. (2005). El rol de la universidad en la asistencia para el 

desarrollo local. 
24.- Tauber, F.; García, J.; Azpiazu, G.; Azpiazu, V. (2013). 3er. Premio Concurso 

Nacional de Anteproyectos "Centro Multimodal de Transporte de La Plata". 
25.- Tauber, F.; Karol, J.; Delucchi, D.; Caviglioni, J. (2013). Construcción colectiva de 

un proceso de planificación urbana. 
26.- Tauber, F.; Ravella, O. (2010). Modelos de transporte orientados a la mitigación 

de emisiones contaminantes en ciudades medias grandes de la provincia de 
Buenos Aires. 

27.- Tauber, F.; Villafañe, D. (2013). La Plata con nueva sinergia. 
28.- Tauber, F.;Bognanni, L.; Delucchi, D. (1997). La Plata: Propuestas para un futuro 

de progreso. 


