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Como nuevo uso del edificio se eligió Educación 
’ública Superior en parte por el tamaño del edificio 
15000m2) y la ubicación estratégica que tiene con 
juena accesibilidad lo que resulta importante para 
dicho uso, pero también existen diversos ejemplos la 
más cercana, la actual Universidad de Lanus que 
también esta implantadas en un edificio preexistente 
que son los antiguos talleres de Remedios de 
Escalada, en que se toman edificios patrimoniales, se 
los recicla y transforman en Universidades Públicas y 
gratuitas y que estos generan una reactivación de la 
economía en el lugar resultando un impacto positivo 
en la ciudad.

La elección del tema de patrimonio industrial y 
específicamente la Fábrica lextil CAMPOMAP en 
Valentin Alsina, Lanús, parte del interés por la 
historia de este lugar en particular, ya que se 
encuentra muy latente en la memoria colectiva de la 
comunidad y que hoy se ve amenazada por los 
intereses del capital inmobiliario RAISIN) que 
pretende demolerlo y construir en e lugar 2500 
departamentos, esto visto desde el enfoque del Taller 
n°3 GOG, resulta insostenib e desde el punto de vista 
social. Fue justamente ese contexto que me motivó a 
pensar un modo de transformación inclusivo y con 
compromiso ético y moral con la gente que habita la 
ciudad.

Introducción
Memooia - Material - Coiíciivt - Transformación con contenido social - Púbuca e Incujsiw.

"La memoria colectiva llega a ser la misma 
transformación del espacio por obra be la colectividad" 
Maurice Halbwacbs, La Mémoire collective.

Este Irabajo es el resultado de un proceso proyectual 
en el que se plasmó todo lo desarrollado durante la 
carrera abarcando las distintas escalas, e Integrando 
todo en un producto que pretende ser una herramienta 
transformadora en la realidad material y social de la 
ciudad.
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MODELO- A GROE XPORTADOR MODELO- Sustitución oe importaciones MODELO- Industrial desarrollista MODELO- Neoliberal

1880-1929 1930-1955 1 9 5 5 - 1 9 ? 6 19?6-a la fecha

Densidad poblacional de Valentin Alsina 2010
Fuente: P.F U I Municipio de lanús 2012

Superficie Urbanizada de Valentín Alsina 19^8
Fuente P.F.U I Municipio de Lanús 2012

Superficie Urbanizada de Valentín Alsina 1965
Fuente: P.( u I Municipio de Lanús 2012

Supetficie Urbanizada de Valentín Alsina 1910
Fuente P.F U I Municipio de lanús 2012

En este periodo comenzó el desarrollo de la 
industria liviana dedicada a la producción de 
manufactura debido al descenso de las 
importaciones de insumos por las guerras Que 
atravesaban en el mundo. Por ende el aumento 
del mercado interno, y la gran ola migratoria 
de personas que escapaban de la guerra, 
fueron los ingredientes necesarios para un 
primer impulso de la industria en el país. En 
este contexto, Valentin Aisina, que ya contaba 
con la infraestructura adecuada para la 
actividad, se fue consolidando como una 
ciudad Industrial del sur de Buenos Aires, lo 
Que llevo que fábricas de manufacturas como 
Campomar (textil) o Lagomarsino (fábrica de 
sombreros) se hicieran fuerte en el mercado 
nacional.

Esta segunda etapa del proceso de 
industrialización se orientó hacia la industria 
pesada, mediante políticas d e s a r ro i i i s ta s que 
buscaban lograr la independencia de divisas 
extranjeras y la inserción en el mercado 
internacional. Pero la falta de integración de 
la producción y la escases de divisas para 
invertir de parte de la burguesía nacional, 
contribuyeron a que este modelo nunca se 
llevase a cabo. En el caso de Lanús. la 
industria pesada paso a concentrar la mayor 
parle de mano de obra con un 35°fo. el resto se 
leparte entre la actividad textil, vestimenta e 
industria del cuero |m.5%) y la industria 
metálica básica (11%). El perfil de Valentín 
Aisina se inclinaba más hacia la segunda 
actividad, textil y curtidora ya que fue el 
momento de mayor expansión de ese tipo de 
industria en el lugar.

Con la creciente crisis social y política el modelo 
económico colapso y por medio de Martínez de Hoz. 
el ministro de economía de la dictadura militar de 
Videla, comenzó un proceso de d e s i n d u s t r i a I i z a c i ó n 
selectiva, en donde la apertura económica, la 
r e p r i m a r i z a c i ó n de la economía y el endeudamiento 
externo marcarán los nuevos contornos de la 
economía nacional, el modelo Neoliberal. Con este 
nuevo tipo de sistema el desarrollo fue en 
decadencia y las urbes como Valentín Aisina fueron 
de las más afectadas, con un descenso del empleo 
del 18% y una caída de la industria, la expansión de 
la ciudad se paralizó y entró en decadencia. En 197? 
se clausura el (ramo Merlo - Adolfo Aisina del FF.CC 
Midland, se vacian varias fábricas como es el caso 
de Campomar, que fue comprada por los hermanos 
Todres quienes se encargaron de vaciarla y 
rematarla, asi comenzó el deterioro del territorio, 
con zonas industriales abandonadas donde años 
después fueran ocupadas por asentamiento 
informales.

Este periodo que inicia con la consolidación 
del territorio argentino en 1 8 8 0 a nivel político 
y la definición como país agioexportador con 
una estrecha relación con el capital inglés. En 
este marco la cuenca Riachuelo - Matanza jugó 
un papel preponderante ya que albergaba la 
mayor parte de la actividad saladeril, que 
luego fue frigorífica, y algunas industrias 
como la textil que es el caso de Campomar 
(1911). También fue escenario de avances en el 
transporte, como el trazado de las vías de 
FF.CC Midland ( 1 9 0 9 ) desde Puente Aisina hasta 
Carhue y la renovación del mismo puente en 
1910 y asfaltado de la calle Remedios de 
Escalada que era la principal vía de conexión 
con Buenos Aires.
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VÍAS VÍAS TRANSPORTE PÚBLICOSECUNDARIAS PUENTESNODOSVÍAS FERROCARRIL

¡® B° PASO DE BURGOS @ VALENTIN ALSINA CENTRO @ VILLA PROGRESO (D VILLA CONSTITUCIÓN ® VILLA DIAMANTE ® VILLA JARDÍN ® VILLA DEL VALLE © B°PASO CHICoJ

INDUSTRIA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
1 .Fizbay Logística SA 2 . M aculan3 . M otoroarg 4.ABB

5 . P EPSICOÓ . C ELUIOSA CAMPANA SA 7.NlDERA SA8.FABRICA

LC 9-Teyinor SA IO.Nitargen II.Filtros Mann 

1 2-Corrucart SRL 13.Montovio 14.SIAT 15.Vitucci

1J. Victoriano Arenas 2.E. Municipal n°6 3.E.T Dr Alsina n’2 4.J. José de San Martin n°909 5.E.E n°503 6.E. Adultos 

n°713 7.E.S Dr Honorio Pueyrredon n°9 8.E.S n°12 9.E.S n° 33 1O.E.P 20 oe Junio n°67 11. J n°926 14 de abril 

12.E.S n°53 13.J.I n°938 14.E.Pn°70 Nicolás Avellaneda 15.E.P Municipal n°3 Santa Teresita 1 6.E.Sn°6 17.E 

Municipal n°1 Alfonsina Storni 18.E Adultos n°71 1 19J.In°939 20J.M M.Mde Guemes 2I.E.Sn°56 22J.M n°2

I.Club Claridad 2.Club Social

Liniers 3. Country Club V.A 

4.Club Juventud Unida V.A 5.Club 

Sportivo Alsina 6.Club Checo

VIVIENDA CRÍTICA
I.ViuaJardin (3200f) 2. Villa 

Aliasa (369f) 3.Villa Campomar 

(15f) 4.VillaPampa (600f) 

5.VhlaPuente Alsina (400f)

ESPACIOS VERDES PLANES DE VIVIENDA
I.Pza.Giardino 2.Pza. Del Futuro

3.Pza.Triángulo Millán 4.Parque de Juegos 

Mielan 5.Pza.20 de Junio 6.Pza Eva Perón

7.Pza Constitución 8.Pza. Concordia

1.Conjunto Fábrica de Aceros 

Militares 2.8° N.Kirchner

3.B’Bicentenario 4.Monoblok B® 

Obrero 5.B° Papa FranciscoI
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El área de 
análisis se 
encuentra en el 
cuadrante 
sudoeste del 
Partido de Lands 
en la localidad 
de Valent n 
A sina. s e 
abarca el 12% 
del municipio

VÍAS DE MAYOR JERARQUÍA
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Movilidad
Paia hablar de movilidad debemos analizar cómo se compone la trama del sillo de estudio, para 

eso hemos identificado los distintos configuraciones, entre las que se puede diferenciar dos 
sectores principales con una malla regular predominante, g un sector central que llega hasta el 
rio formado por distintos tipos de tramas con lógicas propias.
Por otro lado teniendo el mapa de las distintas expansiones a lo largo del tiempo sobre el 
territorio, podemos observar cómo estas tramas responden a esos periodos de desarrollo 
urbano.

Centro
fle Lanús

• Se llama Corredores a las vías que conectan en 
¡sentido norte - sur a la ciudad. Entre estas la más 
• importante es la Avenida Remedios Oe Escalada por 
:ser una de las cMexiones principales con CASA

¡Grandes Vacíos 
:con Irrupción 
•de vías •Por esta vía circula el FF.CC: 

: Belgrano Sur que conecta la; 
-estación Puente Alsina con: 
;Aldo Bonzi. Es de trocha; 
: angosta, de un solo carril y: 
•tiene una frecuencia moderada:

SUPEOPOSICION DE TRAMAS
El devenir histórico de la ciudad ha plasmado en la ciudad una superposición de tramas que 
responden a la transformación sectorizada, que no responde a un plan que integre las distintas 
lógicas. Esto trae como consecuencia una sobre carga de las vías principales que son las 
bordean estas grillas y una difícil circulación a través de estas piezas urbanas.

GRANDES VACIOS OBSOLETOS
Este fenómeno ocurre con las grandes parcelas industriales que se ubican mayormente en el 
borde del Riachuelo, pero que también existen dentro de la ciudad. De estas, hay algunas que 
han quedado en desuso después del proceso de desindustrialización que vivió el pais, y hoy 
son una problemática que amenaza la calidad ambiental de la ciudad. Esto se debe 
principalmente a que estar abandonados se crean microbasurales o son ocupados con 
asentamientos que al estar en cercanía a la zona Industrial se genera incompatibilidad de usos. 
Pero hablando de movilidad estos grandes espacios al carecer de calles internas, fragmentan la 
ciudad desvinculándola de su entorno

VIA FECC en decadencia
Estas vías que conectan hoy Puente Alsina con Aldo Bonzi están en una profunda decadencia 
debido a su carácter secundario ya que la imposibilidad de conectarse con CADA ha caído en 
desuso. Desde su inauguración esta vía fue pensada como secundaria, con una sola vía y de 
trocha angosta se conectaba con el interior de la provincia llegando a Carhue, pera por 
problemas políticos nunca pudo conectarse con Bs As. Con el tiempo debido a al cambio de 
matriz económica esta vía que además de transporte de pasajeras se utilizaba como tren de 
carga, dejo de ser útil por su escala y su falta de conexión. Hoy esta decadencia no ha cesado 
siendo una de las líneas menos utilizadas, no porque no halla demanda ya que pasa por los 
partidos más poblados del AMBA como la Matanza y Lomas de Zamora, sino por no llegar a la 
estación de Constitución.
Bajando al sector que nos incumbe, esta situación ha dado como resultado la ocupación parcial 
de las vías con construcciones o puntos de arrojo de basura. Por otra lado en el tramo paralelo 
a la Av. Remedios de Escalada se ve como el tejido entre las dos vías actúa como "tapón" de 
ambas quedando la vía en un papel secundario dentro del sistema de movilidad lo que aporta 
a su degradación.

Los [jes son las vias que vinculan la: 
ciudad en sentido este -oeste. La de- 
mayor jerarquía es la Avenida Carlos: 
Pellegrini que bordea el machuelo-

ti Puente Alsina inaugurado por primera 
vez en 1855 como Puente Uriburu, a parte 
de su importancia luncional, cuenta con 
un alto valor como patrimonio material 
de la ciudad, un hito histórico presente 
en la memnria cnlentiva

CORREDORES Vía ff.CC

Conectan el municipio de sur a norte. El principal es Los ejes conectan la ciudad en sentido Este-Oest. El La via conecta Valentin A sina con el resto
la Av. Remedios de Escalada, ya que se conecta principal es el Carlos Pellegrini que va paralelo al río del municipio y con el interior al oeste,
directamente con CASA.

Tramas
Grandes fracciones y 
urbanizaciones 
cerradas

2 tramas dominantes

Superposición histórica de tramas
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Usos de suelo
El tejido de Valentín Alsina está compuesto por varios tipos de 
zonas, poi un lado tenemos el área central que contiene los 
usos residenciales de mayor densidad, administración pública, 
comercio, cultura. Oancos y oficinas. Luego están la zona mixta 
de uso mayormente residencial con uso industrial de baja 
escala y el área mixta con preponderancia de industria o de 
mayor escala como fábricas de gran tamaño, a esta zona se la 
considera mixta. También existe una zona industrial exclusiva 
donde no puede haber viviendas ni equipamiento. Por ultimo 
están los conjuntos urbanos residenciales compuestos por 
vivienda social en viviendas de Oaja escala o bloques de mayor 
densidad con su equipamiento de soporte.

INCOMPATIBILIDAD OE USOS.
La imposibilidad de acceder a una vivienda formal, ha hecho 

que mucha gente se asiente en zona industrial exclusiva. Esto 
hace que exista una degradación de la calidad de vida debido a 
la incompatibilidad de usos. La necesidad de suelo para 
vivienda coincide con el decrecimiento de la industria a gran 
escala, lo que ha favorecido este proceso.

DE ESPALDAS AL PIO
La consolidación del modelo agroexportador de fines de siglo 

XIX le dio al Riachuelo una función de conector entre la 
industria saladera y frigorífica de Barracas Sud con el Rio de la 
Plata. Esta configuración del espacio urbano continúo su 
expansión con el modelo de sustitución de importaciones de 
1930. Pero esto fue hasta 1976 cuando el Golpe Militar marco el 
inicio al proceso de desindustrialización, lo que le dio al 
Riachuelo otra función que fue el de albergar a villas y 
asentamientos ubicados en predios industriales abandonados. 
Debido a esta situación la ciudad ha perdido, o mejor dicho no 
ha podido entablar una relación con el Dio por fuera de lo 
funcional. Por lo tanto lograr esa conexión sería un cambio muy
positivo por lodo lo que un curso de agua representa como 
potencial urbano y ambiental.

Z o n i í i c a o i ó n
Zonas según el 
Código Urbanístico 
vigente

Uso mayormente 
residencial

DEFERENCIAS

■
 Area UrDanizaOa 

Zona Residencial

■
 Area Semi-urbanizada 

Zona Recuperación

Usos

Mili A'ea ne Interes llroano

scñ» Atea Urbanizada IQT4K1 Atea: Semi-urbanizada
oí un, comercial, Administrativa u Residencial Zona Reserva ensanche urbano

Uso comercial de 
mediana y gran 
escala

Area Urbanizada

Zona Residencial mixta
Rouetto Gallea | f A u IONIO

Uso exclusivamente 
residencial

Oso residencial 
informal

Uso equipamiento 
público y servicios

üso exclusivamente 
industrial

Memoria I se’'u*!‘
I a t e i i a l It । u p o m < o



Memoria Iseí'"^ 
Material IMmuo

Dimensión Social
Valentín Alsina cuenta con un ooblación total de 92.713 habitantes, y ocupa 
unas 585.? Ha que equivalen a un 9,1 °/o del Partido de Lanús. Tiene una 
densidad promedio de 72.? Hab/Ha. pero su distribución dentro del territorio 
no es igual, existen zonas con una densidad mucho mayor que otras. Esto 
se debe en parte a las grandes tracciones que existen en la ciudad que son 
prácticamente deshabitados o con usos fabriles, y a la vez existen villas y 
asentamientos informales con un alto índice de hacinamiento en zonas 
industriales obsoletas o en las instalaciones sobre las vias del FF.CC.

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

En cuanto a la distribución de equipamientos públicos, tales como escuelas, 
centros de salud y clubes sociales, podemos contabilizar en total 30 
establecimientos educativos entre los que encontramos 9 Jardines de 
Infantes, 8 escuelas especiales. 9 escuelas primarias y 11 de enseñanza 
media; en salud la zona cuenta con 9 centros de salud, todos sin cama, solo 
la 0.8. N“ 1 INTERMEDIA VALENTIN ALSINA es la de mayor complejidad siendo 
V, el resto de los C A PS son toóos complejidad II y están distribuidos en las 
zonas barriales más criticas, mientras que el primero está ubicado en el 
centro histórico de la ciudad. Por último en cuanto a las entidades 
culturales y deportivas existen en el lugar 19 entre Clubes deportivos, 
Centros Culturales y Sociedades de Fomento. Entre ellas existen una gran 
parte que se encuentran en el casco histórico de Valentín Alsina y son por 
lo general las más antiguas y por ende pertenecen a los años de mayor 
auge de la ciudad, el resto son más contemporáneo y en algunos casos 
son de gran contención para los barrios con más falencias. El caso 
particular del Club Atlético de Lanús existe desde hace pocos años (2015) y 
siendo su tercer cede en el partido su instalación tiene más que ver con 
una decisión dirigencia! de ampliar el club, además de su posición 
estratégica.

ESPACIOS VERDES PÚBLICOS.

Estos espacios podemos clasificarlos en dos, por un lado los espacios 
verdes públicos que se encuentran apropiados, refiriéndose a su condición 
de reconocimiento por la población como tal y a su gestión y 
mantenimiento, y por otro lado tenemos a los espacios verdes de propiedad 
pública que no se encuentra gestionado y esta degradado o mal utilizado 
por usos como micro basurales a cielo abierto. En Valentín Alsina tenemos 
de los dos en distinta proporción, en cuanto a plazas o parques tenemos en 
total unas ? plazas que en total suman una superficie de 2.82 Ha 
contrastada con las !89,5Ha que ocupan el espacio construido. V si esto lo 
repartimos entre las 92.713 personas que habitan en la ciudad nos da unos 
0.7 m2 por persona que está muy por debajo de los 19 o 15 m2 por habitante 
que indica la QMS para un hábitat saludable. En este sentido las 8,2Ha que 
hay de área verde en estado de abandono (borde del rio. vías de tren, 
bulevares, etc ) serían de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.

VIVIENDA CRÍTICA.

El problema del acceso a una vivienda formal en la RMBA y en el país en 
general se ve también reflejado en Valentín Alsina ya que por esta situación 
han surgido sectores de vivienda informal ocupando algunas de las áreas 
industriales desmanteladas durante el periodo de desindustrialización y la 
zona aledaña a las vías del FF.CC Belgrano Sur. En total existen en el lugar 5 
villas: Puente Alsina (900 (lias). Barrio Pampa (600 (lias), La Poderosa o 
Campomar (15 (lias), lliasa (110 filas) y Barrio Millan (110 filas). Esto nos da 
que el 13,3 % de la población viven en una villa lo que estaría por encima 
del promedio del Municipio que es de ll.Vfo. esto se debe a lo antes 
mencionado por los grandes lotes industriales abandonados que son los 
lugares donde más se concentran.

Monoblock Barrio Obrero

Bloques de hasta 3 pisos

Barrio Bicenlenario

25 de Mayo

Barrio Nestor 

Kirchner

Plaza B° 

Pampa

Plaza Puente 

Alsina

Nombre: Villa Puente Alsina 

Cant, familias: 400 

Sun de ocupación ?.??Ha 

Año de procedencia: 199?

Categoría: Villa 

Nombre Barrio Pampa 

Cant, familias: 600 

Sup. de ocupación: 3.86Ha 

Año de prncedmia 1965

• Categoría: Villa 

: Nombre: Villa Campoma 

:Cant familias 1 

: Sup de ocupación O.lHa 

\Año de procedencia. 19?6

Barrio Obrero Coronel 

Viviendas apareadas

Clubes Socials

Mapa de radio de subcentros con establecimientos 
de los ties niveles

Mapa de Villas y trazado FF.CC Área de Cuenca B-M y zonas 

residencial exclusivo

Espacios verdes Destinados y 
no con áreas verdes privadas 

SEIIS'
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Categoría Villa: 

Nombre Villa lliasa y 8° Millan: 

Cant, lamillas: 410: 

Sup de ocupación 3.46Ha: 

Año de procedencia 1961 •



Riesgo hidíico- antiguo cauce del Riachuelo Mapa de Basurales, micro-basurales y 
puntos de arrojo.

RIESGO HÍDPICO

Existe riesgo hidiicu en las áreas instaladas sobre la ribera del rio donde 
antes de que sea rectificado existia un meandro que funcionaba como 
humedal. En el 192? cuando comenzaron las obras para la rectificación, 
se pensó un canal de dimensiones tales que impidieran las posteriores 
inundaciones. Pero con el tiempo este fue insuficiente con el crecimiento 
de la ciudad ya que se instalaron en la zona varias fábricas y algunas 
áreas residenciales formales e informales. Esta situación agrava el riesgo 
de inundaciones debido a la impermeabilización de suelo.

Para hablar de la dimensión ambiental, debemos comprender en primera 

instancia, donde se implanta la ciudad que estamos analizando, es decir 
que situaciones condicionan su medio físico. Desde la visión fisica 
ambiental su aspecto más importante es la de pertenecer a la Cuenca 
Riachuelo- Matanza, ya que esto condiciona su crecimiento y forma de 
urbanización. Por otro lado está el enfoque del medio construido, en 
donde los procesos sociales y económicos le han dado a la ciudad la 
configuración que tiene hoy en dia. En el caso de Valentín Alsina la 
mayoría de los problemas ambientales que tiene son por la confrontación 
entre estos dos sistemas. A continuación enumeraremos los distintos 
problemas ambientales que tiene la ciudad

CONTAMINACION HIDDICA
Esta es consecuencia de la falta de control en los efluentes que llegan al 
do. Va sean domiciliarios o fabriles, éstos llegan, en algunos casos de 
manera directa sin tratar, mientras que en los casos que son procesados 
existen falencias en los sistemas de saneamiento que hacen que estos 
contaminen igual. Esta situación se agrava con los desechos sólidos que 
se acumulan en el camino de sirga proveniente de las áreas residenciales 
y fabriles que ocupan la ribera.

VEGETACION
Con respecto de este tema, el problema se aloja en la desproporción que 
existe entre el espacio construido y las áreas de vegetación, ya que la 
primera es muy superior a la segunda. Esto es algo poco recomendable 
en una zona donde lodavía exislen fábricas que arrojan desechos 
contaminantes al aire. Por otro lado el problema es la distribución del 
mismo, ya que existen grandes fracciones de espacio vacias donde 
existe vegetación pero que estos son usados como basurales a cielo 
abierto, y por ende afectan a la calidad de ese espacio natural.

BASURALES
En la zona existen distintos tipos de basurales, están los micro-basurales 
o puntos de arrojo que existen en las zonas donde no hay recolección de 

residuos, los basurales a cielo abierto que son lugares donde la gente 
arroja residuos de mayor tamaño ocupan más lugar y en ocasiones se 
producen quemas y por último los cementerios de autos que existen en 
algunos lugares. En el caso de los puntos de arrojo son consecuencia de 
la falta de recolección de residuos en algunos sectores como villas o 

asentamientos, estos en ocasiones pueden obstruir desagües pluviales y 
facilitar las inundaciones. Los otros dos casos tienen más que ver con la 
falta de plantas de reciclado similar a las del CEAMSE

Ocupación de suelo 
vs Vegetación.

- Riesgo Hídbicd, por áreas residenciales informales e industrias asentadas en<únas 

INUNDABLES.

■ Ribera oel Riachuelo degradada por contaminación híopica y acumulación de residuos 

sobre el camino de sirga.
- Falta de vegetación por la poca y mala calioao de espacios verdes
- Sinos PUNTUALES IMPASTADOS POR LA PRESENCIA DE BASURALES.

Nombre Villa Pampa 

No hay recolección de residuos, por 
lo que la gente anoia la basura en 
punios de arrojo o micioOasuraies. En 
ocaciones la oasura acumulada es 
quemada. o también puede que al 
acumularse lape algún desagüe.

Nombre Villa liaza 

Hay recolección de residuos, solo 
sobre calle Chiviicoy. por lo que los 

vecinos, que viven adentro de la 
villa, dejan la basura en los puntos 
de arrojo sobre esa misma calle.¿unificación Riesgo Ambiental 

muy alto • medio • bajo

Antiguo cauce 

del Riachuelo.

Se rectificó en 

19 2 2-3 M

NomDie Villa Puente •Asina: 
Hay recolección de residuos, pgro no: 
alcanza lodo el Danto por lo Q«e la• 
gente arroja su basura en contaiffgfs: 
que por lo general están desbordado»J

Dimensión Ambiental



Memoria IJHV'rS 
la te r i a 11 c»«p o v i ¡>

Hoy en día la ciudad se encuentra fragmentada por la Av. Remedios 
de Escalada, ya que por su alto transito se convierte en una Panera 
urbana, por lo tanto existe un casco histórico consolidado con un 
tejido muy denso y de una trama regular; y un espacio urbano 
alrededor con (rama irregular, grandes vacíos, con un tejido más 
abierto en algunos sectores y con un menor grado de consolidación, 
y zonas degradadas.
A modo de síntesis se podría decir que Valenbn Alsina es una ciudad 
con varios problemas urbanos, que en su mayoría se relacionan con 
el cambio de matriz económica en la Región durante el último 

gobierno militar, ya que la InMiiam su eje principal de desarrollo. 
Hay que rescatar que en los últimos años se han propuesto proyectos 
urbanos de renovación, con el objetivo de promover el desarrollo 
económico a base de un nuevo perfil económico.

....Dimensión Económica.........................
♦El -TRAMA IRREGULAR: Yuxtaposición de tramas regulares y algunas 
; tracciones grandes sin calles que los atraviesen
:• NODOS SOBRECARGADOS: El Puente Alsina es el único punto de 
: conexión con Capital, y es donde confluyen todos los corredores. 

:-SOBRECARGA DE LA via PRINCIPAL: La Av. Remedios de Escalada es 
:ta vía troncal donde confluyen todas las vías orientadas norte-sur 
: une las dos tramas. Pero esto representa una debilidad en el 
í sistema de movimiento ya que se congestiona y hace lento el 
• tránsito.

-INCOMPATIBILIDAD DE USOS: Sin duda el: -EQUIPAMIENTO SOCIAL: la ciudad está fragmentada en sub-centros con 

peor ejemplo es el de la Villa Pampa. • equipamientos educativos y de salid de mediana y baja escala, salvo en 
que está ubicada en el centro de la; ■ el centro histórico de la ciudad donde se encuentran los de mayor 
zona industrial, y alberga a unas 600 : • escala.
familias. :; -VIVIENDA CRÍTICA: el 13.3% de las viviendas en Valentin Alsina pertenece

-ESPALDAS AL RIO: la relación ciudad-rio:; a una villa, lo que indica la falta de suelo urbanizado para vivienda.
está determinada por la condición 3 : -ESPACIOS VERDES PÚBLICOS INSUFICIENTES: de los LOm? que indica la QMS 

histórica del Piachuelo como lugar I: que se necesitan de espacio verde por persona para tener una buena 
donde terminan los desechos. I: calidad de vida, Valentín Alsina tiene un 0.5%.

....Dimensión Ambiental.....................................................................
-RIESGO HIDRICO: por las zonas inundables ocupados por edificaciones tanto industriales como residenciales. 

• -CONTAMINACION HIDRICA: el riachuelo se encuentra en un estado crítico de contaminación tanto por debido 
; a los efluentes de la ciudad y contaminación externa por basura acumulada.

-INDUSTRIAS CONTAMINANTES: existen en el lugar 0 industrias contaminantes que se encuentran a menos de 
: 100 metros de zonas residenciales, que si bien están monitoreadas por ACUMAR, no dejan de ser una 
: amenaza para la salud de la población.
: -FALTA OE VEGETACIÓN: para favorecer la renovación del aire y aumentar la producción de oxigeno.

: -BASURALES: son puntos contaminantes que se distribuyen sobre todo en la zonas más degradadas de la 
: ciudad.

fiouerto Gatica I f A 0 | u N i P
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9?0- el 12 de Agosto Campomar cierra sus puertas

1888- Se abiió la primera planta en la calle Hincón llamada 

Campomai Haas (/ Cía. luego se na nadó al lugar donde se 
encuentra hoy. Esta íue íundada por Juantampomai un inmigrante 
español. Este periodo íue en gran paite Pe inversión, en sus 
comienzos contó con 800 obreros que manejaban 300 telares. 20 
caídas y 30 máquinas hiladoias. Su producción abastecía eí 
mercado interno con paite del vestuario del ejército y mantas, 
lajas y ponchos para el público en general. I
& A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A i

ISOM- Campomai se asocia 
con Soplas, un comerciante 
fiances, y forman 
Campomai y Soplas En ese 
periodo abie dos plantas 
más, una en Avellaneda 
especializada en hilandería 
de lana peinada, y olía en 
Belgrano dedicada a la 
fabricación de casimiies

-1930- Comienza la segunda gueua mundial, 
:y aigenlina cambia su modelo económico al 
¡de Suslitución de importaciones, eslo 
íbenelicia a la fábrica que aumenta sus 
¡ganancias durante este período, en Valentín 
¡ Alsina llega a tenei 8500 obreros, en 
: Avellaneda, una planta de 9000m2 con más 
:de 300 obreros y en Belgiano una fábrica de 
: casimires de l5000m8 con 300 telares

Años mas larde los Campomar 
hacen lo mismo, pero antes 
comprometen a los hermanos 
lodres a continuar con la 
producción, que a esta altura 
ya había alcanzado prestigio 
nacional einlgrn3c¡2nal.....

¡Ornante la primera Guena Mundial,' 
¡Campomar y Soulas se benefició' 
:con contratos con el Estado Francés^ 
;e italiano, para producir paños y! 
amantas para sus tuerzas armadas. I

Desde ese momento la empresa se viene abajo en parle por la 
crisis a nivel nacional lanío económica como social, y en 
parle por los hermanos lodres quienes se dedicaban a comprar 
empresas, vaciarlas, despedir a los trabajadores sin 
indemnizarlos y rematar los bienes y quedarse con el capital 
financiero Esta operación delictiva la hicieron, gracias a la 
complicidad política, con otras 19 empresas

¡1910- luán Campomar 
¡se va de la Argentina 
¡con paite de su familia 
¡a Mallorca. España poi 
¡cuestiones de salud, 
¡dejando a sus ties 
¡hijos mayoies Miguel, 
¡Carlos y Juan a caigo 
■de la empresa.

;1940- Soulas se 
•desvinculan de la 
•empresa, y venden 
•su parle a los 
•hermanos lodres 
Xlsaac y Abraham.

1971- El 3 de Septiembre los obreros se 
reúnen en las puertas de la fábrica de 
Alsina para reclamar su reincorporación lo 
que logran solo 11 trabajadores y duran 
hasta 1972, cuando cesa de manera 
deíiniyva. su producción...............................

¡Además del crecimiento económico, los hermanosX 
¡Miguel y Carlos Campomar también tuvieron un¡ 
¡crecimiento en la influencia en la política: 
•empiesaiial. formando el Gremio Pational de¡ 
¡fabiicanles de Tejidos de Lana en 1919. siendo el¡ 
tpnmero vicepresidente y Carlos delegado. Luego) 
Icon la creación de la Coníedeiación Aigentina de: 
t industrias Textiles, que pertenece a la DIA. Miguel: 
¡Campomai fue presidente de manera; 
tíninteiiumpidrhasla-W ;■

Creación y Consolidación ■ x p a n s i ó n y Auge



9/2012^se conforma la 
Míisión de Vecinos por 
Campomar. que pedían la 
investigación y justicia por 
los hechos que según 
testigos ahí sucedieron. /

; 1999- El: 
• secretario: 
¡de Obras; 
¡Publicas; 
¡declara a la; 
¡ex íábrica- 
:c o m o: 
¡inmueble: 
¡de venta: 
: directa

S19?6- La empresa SEGO A (compañía pública de energía) compra la fábrica con 
¿Zhipoleca simultánea a favor de la Financiera AION sin subasta ni liciUmfTÍ' 
^partir de ese momento el edificio quedo custodiado pii^Wonal militar 
raimado.

El pedido de investigación de los vecinos lúe elevado- 
a la Comisión Provincial por la Memoria, quienes: 
presentaron el recurso ce amparo ante la Justicia. :

~ 2000- Se aprueba la venta de la íábrica 
: bajo la hipoteca de la Financiera Raisin 
*S.A a la empresa Edesur. una fracción 
• de la privatización de SEGBA.

9/07/2012 la presidenta CFK con el intendente de lanús Díaz 
Perez, y titulares de la empresa Electroingenieria anuncian el 
emprendimiento público-privado de - Nuevo Valeniín Aisina.

¡Nueve anos después l^BuTa’siíu^pa'ada y es nasla el día de hoy que la 

¡Comisión de Vecinos poi Campomar siguen reclamando que se investigue el 
¡lugar, ya que el no hallazgo dé restos humanos no es un punto concluyente 
¡con si íue o no un Centro Clandestino de Detención y tortura, además de los 
¡testimonios que existen, los cueles no se tomaron en cuenta en este caso, en 
¡contradicción de lo importante que son los testigos en este tipo de 
¡investigaciones, en las que la evidencia material es muy difícil de encontrar.

¡Finalmente en;
¡2003 se realiza la; 
¡escritura a;
¡nombre de Paisin; 
¡S.A que es parte; 
¡del Grupoí 
í h a t e a u -¡ 
inversionistas y! 
¡desabolladores-: 
¡de la Corporación: 
Puerto Madero ¡ 
..................................

Investigación y Cese de la ObraPeríodo Incógnito

w"A, ¡i

P ERÍODO DE H IP 0 T E C A S

En Noviembre de 2012 EAAF visito el lugar y dio su parte a la justicia 
informando que "el lugar no parecía un sitio de inhumación de cuerpos".
Por esto el Tribunal dictamino que no habían encontrado restos humanos en 
el terreno y levantó el recurso de amparo por falla de pruebas.
(■••••••••••••■•••••••••••••••••••••••••■••■•••••••a

A finales de 2012. a pesar 
de las vías para construir 
estaban libeladas, la obra 
se paró por cuestiones 
netamente económicas.

¡La Cámara federal de Apelaciones N°2 de La Piala; 
¡bajo el expediente 2692/SU, se ordenó la detención; 
¡de las obras por un plazo de 30 días y la intervención; 
¡del Equipo Argentino de Antropología forense.
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Documentación
Al no conseguir los planos originales, la documentación se elaboró mediante el análisis 
de imágenes del lugar (fotos, imágenes satelitales, videos), y por los planos catastrales 
que aportaron medidas generales.

Como se puede apreciar en la comparación , el edificio uOicado en Remedios de Escalada al 3 3 5 0 ha pasado 
por un proceso de demolición avanzado, debido a la construcción del nuevo empiendimiento, que entre 
problemas legales y económicos ha cesado, y demás por el abandono y d e s m a n te i a m i e n to que sufrió durante 
el proceso de desindustrialización del país.

Vista Noroeste
Roüerto Gatica I f A u 10 N i P

Vista Noreste

M
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Nueva sede UNla 
en (x- láDiica 

CAMDOMAD

Documentación
La fábrica textil construida por los Campomar es de marcada vanguardia para la época, el uso del 
H° A°, las grandes luces, el lenguaje austero y la funcionalidad pensada para el uso especifico 
son algunas de las características nos dan la pauta del clima optimista de la época.

Í8Í'ó’qüe”3

60^1 m* 

niveles 

•sin cubierta

8Íüqüe......... 2;

1.290 ubi

3 niveles- 

cuDierta plana H °:

La ex-fáUrica cuenta con unos 1 8 0 0 0 m? de 
superficie en total, de los cuales tnos 
5186m2 se encuentran descubiertos, es 
decir gue la cubierta no existe. Las 
carpinterías fueron retiradas, existen 
unos pocos marcos que quedaron 
adheridos a los muros.
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Relevamiento fotográfico 
Exterior

Al no poder realizar visitas al interior del predio ni a las instalaciones, se procedió a realizar una 
base de datos, a partir de fotos recopiladas desde internet . algunas fotos del lugar desde sus 
proximidades sacadas durante la visita al lugar y también con capturas de videos de personas que 
ingresaron al predio antes de que este fuera custodiado por personal de la empresa propietaria.

Roberto Gatica I f A u | U N L P
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Hay muy pocas imágenes interiores de la fabrica, existen unas pocas tomadas por 
el fotógrafo Diego Sandstede durante una visita por parte de la Comisión Provincial 
por la Memoria. El (elevamiento se realizó a partir de capturas de dos videos 
filmados por "urbex" en 2010 y 2013 que recorren el interior de las instalaciones.

flelevamiento fotográfico 
Interior
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Al no poder haceí un diagnóstico de patologías mas exacto, lo que se hizo íue analizar distintas imágenes que 
muestren los tipo de lesiones que presenta el edificio, y sacar una conclusión del estado general.
Hay que tener en cuenta que se trata de una construcción en proceso de demolición y que sufrió un 
desmantelamiento luego de su cierre definitivo en 1972, que la dejo desprovista de carpinterías, el techo fue 
derribado y los núcleos de escaleras se encuentran con escombros que dificultan su circulación.

lipos de Lesiones
- Lesiones upo Química:
OXIDACIÓN V CORROSIÓN: debido 3 IOS 
desprendimientos del recubrimiento, hay 
hierros que han quedado a la intemperie 
por lo pue es inevitable la oxidación y 
corrosión.
ORGANISMOS 0E ORIGEN ANIMAL 0 VEGEIAL: 
el abandono dejo a disposición de la 
vegetación el edificio, por lo que este ha 
tomado paite de la planta baja y el piso 
superior con plantas de tamaño considerable.

- Lesiones físicas :
HUMEDAD: existen problemas de humedad en casi todos los muios, debido a que no tienen carpinterías y estas expuestos a los 
agentes climáticos. Esto ha ocasionado además que el agua se estanque en charcos que por capitalidad han derivado en 
goteos.
SUCIEDAD: hay zonas en las que los pisos están cubiertos de cascotes, producto del desprendimiento de muros y otros 
elementos, lo mismo ocurre con las escaleras. En el caso de los pisos superiores al desprenderse los paneles de techo, que 
son de un nortero cementicío revestidos con membrana asfáltica, se encuentran cubiertos por estos restos.
EROSIÓN: los pisos superiores son lo más afectados ya que al o contar con la cubierta, la vigas de H»A» han ido desgastándose 

producto de los agentes atmosféricos.

-Lesiones upo mecánicas :
GRIETAS f FISURAS: existen algunas grietas por exceso de carga o por fatiga del materia, también hay algunas en la unión entre 
estructura y muro, producto del trabajo diferencial entre materiales, fisuras hay en casi todos los muros debido a los años y 
la exposición que han sufrido.
DESPRENDIMIENTOS: hay muchos desprendimientos tanto en muros, como en losas, vigas y demás estructuras, en algunos casos 
se ha desprendido el recubrimiento de hierros quedando estos al desprotegidos a los agentes externos.
EROSIONES MECáNICAS: existen perdidas de material en muros, pisos y losa. Algunos fueron echo por un objeto contundente 
durante el vaciamiento de la construcción, y algunas fueron carcomidas por la humedad o las deformaciones por los 
movimientos.

Como conclusión se podría decir que la preexistencia se encuentra en un mal estado, casi se podría 
decir que son ruinas de un edificio, lo más preocupante son los problemas estructurales, por lo que se 
deberán intervenir para evitar cualquier tipo de derrumbe, y es el daño que pueden haber causado las 
reacciones químicas entre los restos de la cubierta y el agua en los pisos superiores.

Roberto Gatica | f A ü IU N L P
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Dos aspectos fundamentales, determinaron la -intervención en el sector uno fue la movilidad, 
debido a que la traza de la ciudad nunca fue planificada sino que se fue trazando de acuerdo al 
crecimiento de la ciudad y tenia grandes fracciones sin calles que los atraviesen, lo que generaba 
sobre carga de algunas vías, por ende lo que se plantea es abrir calles en esos grandes lotes. El 
otro factor determinante fue la falta de espacios verdes de uso público, los cuales hay muy pocos 
contemplando la densidad de población que alberga la ciudad. Para esto se pretende aprovechar 
los vacíos vacantes en la ciudad y los que estén en estado critico de abandono para reciclarlos 
y reutilizarlos para formar un parque que además conecte la ciudad con el Rio.

Espacios Públicos Propuesta

K'S: 

ICAMPOMADMemoria 
a t e r i a I

Propuesta Urbana
Trama Actual



Senda peatonal y bicicleta

Subdivision de lotes para vivienda

Vías FECC Belgrano Sur

Senda Parque lineal público

REFERENCIAS: 
lorhW^siM^xisteiite) / ¡ 

0 Bulevar ¿o/ia industrial / 

O Parque/li/eal /

OCentro de reciclado I

0 Huer/a/ioiwiltaria I

OSede UNLa (ex Fabrica I
ornar)

O Plaza Constitución (exis ente

O Escuela de oficios

0B/oque de viviendas 
p/esturlian tes

© 2 2 5 viviendas de 1,2 y 3 I 
/ /dormitorios. |

© Nueva estación de tren

©Plaza 20 de Junio (existehtej

Propuesta Urbana
El pbietivo principar es mejorar la 
c a lid a d d e v jd a- de L s e c tn Luja ciudad, 
por un lado se propone reconfigurar la 
zona industrial subd/vidiéndola en 
fracciones/ menores /que permitan 
molar die manera /más fluida y 
permitiendo la conexión con la 
cuenca. Además también se pretende 
disminuir, la crisis habitacional que 

—atraviése la ciudad, generando 
-Wer'dats de medié densidad. Pm 

último s£jiTwntr/a el Parque Lineal 
que remata en^emtjf.ica Campomar 
que busca recomponerla relación finí 
el Riachuelo, sumar espacio público/ 

ra-óiudad y mejorar la relación ent/e 
las vías de tren .Belgiano Sur y/la Av/ 
Remedios de Escalada. >
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Nueva Sede

Huella 
Comunitaria

Bloque de 8 
viviendas

Galpones 
D e c i c I a d o s 
para distintos 
equipamientos

Viviendas para 
estudiantes y 
docentes

Zona 

residencial

Centro de 
r e c i c I a d o

MOVILIDAD: Mejorar la movilidad en la 
ciudad y descongestionai la Avenida 
Demedios de Escalada y reorganizar 
las gtandes tracciones para que no 
sean una barrera urbana.

Equipamiento 
de apoyo

Las viviendas están pensadas para las 

lamillas que se encuentran en mayor riesgo, 

de las villas Pampa y Puente Alsina. Buscan 

ademas ser un nexo con el barrio lindante 

que tiene viviendas de Paja escala, por lo 

que los bloques no son mayores a 3 pisos.

Del análisis de la ciudad se tomaron 3 
lineamientos principales:

Las viviendas se 

agrupan en Oloques 

de ocho con una 

circulación exterior

La idea de 

reorganizar la zona 

industrial es 

intensificar el uso 

en un área más 

acotada, reubicando 

algunas industrias 

que hoy en dia se 

encuentran muy 

cerca o en medio de 

zonas residenciales. 

Esto ademas aguda 

a la movilidad, ya 

que permite abrir 
mas calles al río.

ESPACIO PUBLICO: Generar nuevos 
espacios públicos combinando parques 
o plazas con nuevos equipamientos 
que sirvan como promotores de 
actividades tanto al aire libre como en 
espacios de usos más específicos. 
Esto además dinamizaria la economía 
hoy en detrimento.

Nueva 
estación de 
tren ff.CC 
Belgrano Sur

n a Bulevar

Industrial fuelle verde

VIVIENDA: Disminuir el número de 
viviendas criticas, ya que en la zona 
se encuentran dos villas, Puente 
Alsina y Villa Pampa, que se 
encuentran en riesgo ambiental por 
Inundaciones e incompatibilidad con la 
zona industrial.

Roberto Gatica | F A u IU N l P

-Proyecto Parque público con 
equipamientos

-Proyecto 225 Viviendas u n i í a m i I i a r e s 
y Viviendas para estudiantes.

Proyectos

-Proyecto Reorganización 
de Zona Industrial

Escuela de 
oficios

El sector elegido para el parque es el sector 

tranqueado por la avenida Remedios de 

Escalada las vías del tren Belgrano Sur. Esta 

es un área que se encuentra deteriorada, por 

lo que lo que se plantea es reciclar algunos 

gapones para implantar distintos tipos de 

equipamientos y algunos son demolidos para 

obtener espacios vacíos, y luego conectar 

lodo con una circulación.



Esta idea surge también a raíz del 
análisis objetual de la fábrica que se 
podría descomponer en distintos 
elementos como por ejemplo: la grilla 
estructural, tanto del bloque 
principal como el más chico; las 
fachadas o envolvente de los 
bloques, que tienen un lenguaje 
diferente pero que dialogan en cuanto 
a modulación, etc: los elementos 
singulares, tales como la torre, el 
tanque, las salas de máquinas, el 
puente entre los dos bloques; y por 
último los elementos lineales 
exteriores como los muros que 
todavía quedan en pie y una losa de 
H°A° que quedo a medio demoler.

La idea primordial del proyecto es 
usar al edificio preexistente, con su 
aspecto derruido su materialidad 
incompleta, etc. para generar un 
espacio dinámico y una atmósfera de 
sitio abandonado donde se siente el 
paso del tiempo y el poder de la 
naturaleza, y contrastarlo con las 
"cajas" con un aspecto tecnológico y 
artificial que albergan los espacios de 
uso especifico y le dan el grado de 
confort que estos precisan. Sería 
como un interior dentro de un interior, 
o un interior dentro de un exterior 
contenido.

techos

Volúmenes 
de uso P.B

Axonométiica 
sobre nivel *1

Axonométiica 
sobre nivel +2

Volúmenes de 
uso 1er Piso

Volúmenes de 
uso 2do Piso

Axonométiica 
sobre nivel 0

Axonométrica 
sobre planta de

Para materializar la idea se desgloso el programa a partir de la diferenciación de los espacios de uso, de los de circulación y los 
de servicio, organizando un sistema en ios que cada uno conforme una parte de la composición final y que se organicen de acuerdo 
al espacio que ocupen de la preexistencia. Esto es clave ya que el edificio se conforma, como ya vimos por distintas partes y estas 
tienen lógicas diferentes, lo que obligó a utilizar múltiples estrategias para que la idea sea la misma pero la forma se adapte.

Los techos 
traslúcidos 
marcan el eje 
prlcipai del 
proyecto

Superficies 
de cubierta

Estrategias p r o g e o t u a I e s

CirculaciónCirculación Circulación

Idea



Programa
El programa a desarrollar en el ediíicio se divide en dos. por lado la sede de 
la UNLa que se desplegará en los dos Oloques principales, y el Museo del Sitio 
y la Memoria que se implantará en el volumen que contiene la torre con el 
tanque cilindrico y los muros exteriores junto con la losa que sobresale en el 
trente de la Avenida Remedios de Escalada.

Programa de necesidades de Sede UNLa.
Para elaborar el programa de necesidades, se hizo una lista de las carreras que se dan en la 
Universidad de Lanús. En paralelo se analizó cuál de ellas podía ayudar en la transformación de 
la ciudad. Se llegó a la concusión que de todas las carreras la más adecuada, por el 
emplazamiento y por el contexto en que funcionara, seria la de Gestión Ambiental, ya que la zona 
en la que se encuentra el predio es parte de la Cuenca Riachuelo Matanza lo que la ubicaría en 
medio de la problemática que ella misma analiza. Además la Disciplina en cuestión debe tener una 
relación estrecha con la población por lo que el ediíicio está en una ubicación estratégica que 
podría funcionar muy bien como vinculo entre la gente y la comunidad educativa.

El programa se organiza en 
servicios.

ÁREA ACADÉMICA

• Aulas:

0 Taller

0 De grado

0 Informática

° Laboratorios

° Biblioteca

° Auditorio

° Área de Investigación

areas: el area académica, el area

APEA ADMINISTRATIVA
° Área oe asistencia a Estudiantes

0 Centro oe Estudiantes 

D INFODMES

0 Consultorios Médicos 

0 Oficinas

° Alumnos

° Asuntos Estudiantiles

° Secretaría académica 
° Área oí Gestión:

D Oficinas Autoridades 

0 Sala de Reuniones 

0 Tesorería 

0 Sala oe Profesores 

° Consejo Directivo:

0 Sala de Reuniones 
• Área de Graduados:

administrativa y el area de

ÁREA DE SERVIVIOS 

BÁSICOS:

° Sanitarios:

0 Baños

0 Vestuarios

° Circulaciones:

0 Núcleos verticales

0 Pasarelas

0 Puentes

0 Sala oe Máquinas

° Área oe Maestranza:

0 Depósitos

0 Bedelía

COMPLEMENTARIA:

° Bar-Cafetería

° FOTOCOPIADORA

° Librería

° Comedor

Programa de necesidades Museo del Sitio g la Memoria.
El museo abarca el volumen en L que conforma la cabecera de todo el conjunto, junto con los muros 
que se alzan al frente que están an un estado bastante deplorable. Este se organiza por medio del 
recorrido que va atravesando las distintas salas y que se ve desde el frente con una galería que 
arma el semicubierto de entrada al edificio en forma de rampa.

ÁREA DE 

EXPOSICIÓN

° Salas temporales

° Salas audiovisuales 

° Salas permanentes

ÁREA DE 

EXPANSIÓN

° Tocrí oe vista 

PANORÁMICA 

° Patios

Á B E A Á R E A DE

ADMINISTRATIVA SERVICIOS

° Recepción

° Oficinas de dirección

° Circulaciones

° Baños

° Depósitos
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Nueva sede UNLa 
en Ex- fáDrica

C A M P O M A D

Recorrido en el edificio
El recorrido es un tema común entre los dos usos ya que en los dos casos se 
piensa al observador en movimiento. Esto se ve reflejado en el vacio central 
del bloque principal y el lateral en el bloque más chico los cuales se 
familiarizan con la sala del frente del edificio que da a la Avenida Remedio 
de Escalada. En estos tres espacios el tratamiento de la luz, las estructuras 
con pliegues hechos de acero en color blanco, las circulaciones que las 
atraviesan, todo está pensado para generar una atmósfera calmada con mucha 
luz que se desvanece en el exterior.

M
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Nueva sede UNLa 
en Ex- fáDrica

C A M P O M A D

Recorrido an el Museo
El caso del Museo la idea de recorrido está presente desde la génesis, ya que es la circulación lineal la que va 
configurando el edificio generando así una secuencia espacial muy dinámica. Ese mismo dinamismo se refleja en el 
visitante que viene al museo ya que experimenta muchos cambios en su recorrido desde escala, luz, relación con el 
exterior, etc.

Elemento 
Lineal /Cinta 
de recorrido

Elemento Espacial 
Sala vidriada para 
exposiciones 
permanentes o 
transitorias

Sección de la 
Preexistencia 
utilizada por el 
Museo.

Elemento Sigulap
Volúmenes de 

sales y torre de 
vista panorámica
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Nueva sede UMLa 
en Ex- fábrica 

CAMPOMAQ

OEFEQENCIAS:

1. Aula de grado 30 personas

2. Auditorio para 215 personas

3. Depósito de archivos

4. Consejo Directivo

5. Espacio del Centro de Estudiantes

6. Sector AP Posorados

7. Sector graduados

8. Depósito

9. Oficinas Individuales (gestión)

10-Saia de Reuniones

11 .Oficinas individuales (autoridades)

i2 .Sector AP Asuntos Estudiantiles

13 .Sector Asuntos Estudiantiles

u.sala de exposiciones permanentes

is .Sala de exposiciones

i6 .Sala de exposiciones temporales

n.Sala Audiovisual / Mlcrocine

18-Torre de visión periférica

19 .Área de Invetigación «.Biblioteca i.Área de trabajo

(.laboratorios o. Aula p/15 personas». Área administrativa

2O .Blblioteca «.Prestamos «.Área de depósito

c.Área de personals.Sala de Lectura

Roberto Batica I f A ü | U N L P
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Nueva sede UNLa 

en (x- fábrica 

CAMPOMAP

REFERENCIAS:

1 . Aula Taller para 80 /64 personas

2 . Espacios de expansión exterior

3 . Grada de usos múltiples

4 . Área administrativa Museo de la Memoria

5 . ¿rea de Investigación *.Área de trabajo b.Aula flexible

6 . Biblioteca a. Lugar de guardado B.Sala de lectura

7 . Torre de Visión Panorámica

Planta Nivel +2
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 Nueva sede UNLa 
en Ex- fábrica 

CAMPOMAO

Cortes 1
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 Nueva sede UNLa 
en [x- fábrica 

CAUDOMAD
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| Nueva sede UNla 
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I C A M P O U A D
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Componente^ Cerramiento de paneles prefabricados Componentes: Entrepiso metálico

Componente?: Cubierta transparente interior

O Perfil conformado C de 80x40 (clavadera) ® S1.'1
Ibiuz ue odii AiiuiKbj

O Perfil 0 50x150

0 Perfil C 80 x 300 (peldaño)
O Vidrio laminado lOmm 

O Perno de fijación vidrio 

o Junla elástica 20mm

O Spider de q vías 

o Barra de extensión 
con 4 conectóles

O tensores de cable de acero

O Perfil ángulo 3‘x 3' de
6.4mm de espesor

0 Perfil ángulo de 2' x 2' de 4.8mm 
de espesor

Componente!: Cubierta traslúcida

O Chapa acanalada traslúcida O Cano estructural 60x80

o Perfil C de 200x60 dome (marco Dasnoor)

Componente?: Platea K°Ao

O Viga Prefabricada

O Perfil l de 50

0 Perfil Omega de 80

0 Cano estructural <10x120 

O Perfil H con tapa (fabrl 

O Cano eslr 60x120 (marco) 

O Gabela de chapa

O Perfil Normal ángulo 11/2*

0 Poiicarbonaio trans 
alveolar de 10mm

o Poiicarbonaio trans 
alveolar de 8mm

© Caño estr 50x90 (reí 
anclaje Muro Cortina)

Esc 1:10

0 Chapa acanalada (onda china)

0 Perfil Omega de 23mm Iclavaderal

0 Placa de 0SB 9mm

O Pohestileno expandido ?5mm

0 Placa 0SB 9mm

0 Perfil C galvanizado de ?5mm 

O Perfil 0 90x 20 mm (tapajunta) 

0 Perfil C 50xl20mm doble (estructura)

0 Perfil l de 50 (clavadera)

© Placa Contrachapado I8mm

O Panel microperforado de 

Aluzinc de 46mm

0 Peril l de ?5mm

0 Escuadra tipo l de 50mm

0 Perfil C <10x80 (correa)

0 Perfil C 60x220 doble 
(estructura ppai)

O Capa niveladora • Micropiso de cemento 0 Perfil 0 50x160 (guia)

0 Contrapiso armado H» alivianado*malla 6mm o Perfil ángulo I' (riel)

0 Placa de chapa colaborante

0 Perfil C 50x140 (estructura secundaria)

0 Perfil C 80x240 doble (estr primaria)

0 Panel de madera corredizo 

0 Perfil Omega 26mm (clavadera)1 

© Placa contrachapado 13mm

o Perfil U galvanizado ?5mm (solera)

0 Anclaje Muro interior

O Placa contrachapado 15mm

o Guia para paneles móviles

0 Capa niveladora • Micropiso de cemento

0 Contrapiso de H° alivianado 8cm

0 Platea de H°A° 14cm

Componentes: Mujo Coitina

Componentes: Pasaiela metálica

O Panel pasarela galvanizada de 0 Perfil C 50x100 
95mm antideslizante

Componente 13 Viga Estructura
Principal Marquesina

Componente 12:
Columna Estructura
Principal Marquesina

ComponentelO: Escalera Metálica

O Perfil Normal IPBI300

0 Pletina de acero 80x80 de I5mm

0 Anclajes prefabricados de 10mm espesor

0 Perfil Normal UPN 300

0 Guiones según cálculo

Roberto Gatica | f A u | u N L P

Componentes: Envolvente de sotén y protección solar

i Perfil U 60x150

i Perfil U 80x250

i Panel pasarela galvanizada de 

95mm antideslizante

Perfil C 60x160

Caño estructural 40x60

Panel rejilla galvanizada de 

45mm

i Perfil ángulo 11/2’

> Ménsula preíabnacada (IPN)

* Panel de chapa plegada a 

medida

> Carpinteria de aluminio paño fijo 0VH

> Caño estructura 160x100 (premarco)

i Columna prefabricada de 
Perfiles Normalizados

Componentes: Pampa metálica

I Nueva sede uNLa 
en Ex- fábrica 

ICAUPOMAPMemoria 
a t e r i a l

O Perfil U 50 x 220 (zanca)



Núcleo de baños

Agua fila

Electricidad

Incendios

Núcleos

El sistema para piovision de 
agua es dilecto, los tanques de 
reseva se encuantían en el 
útimo nivel.

Corte perspectivado de las circulaciones y cielorrasos

Para resolver el tema de las instalaciones se 
dispusieron vatios lineamiento generales: por un lado 
está el de nuclear la zonas húmedas con el fin de 
evitar la menor cantidad de recorridos horizontales 
en los pisos: por otro lado el alojamiento de las 
cañerías está pensado de dos maneras, por un lado 
el recorrido dentro de las cajas el cual se piensa 
dentro de los componentes como cielorrasos. muros, 
muebles, etc. y por otro están las cañerías de 
distribución que van por los pasillos para lo que se 
pensó una bandeja colgada de la estructura a modo 
de cielorraso técnico, lo mismo cabe para la 
pasarelas, que con la misma lógica se elevan del 
suelo g permiten pasar instalaciones.

Instalaciones

Poberto Gatica IF A u | u N L P



Los techos que 
cubren el vacio 
central, están 
diseñados para 
permitir aberturas 
en tres direcciones 
para permitir la 
ventilación cruzad, 
aprovechando los 
vientos frescos y 
secos del Pampero.

Para venitilar 
se aprovechan 
los vientos 
frescos del 
Sudoeste

Ventanas 
p/ingreso de 
luz cenital

Teniendo en cuenta la orientación\del edificio se organizo el 
programa de tal manera que los 'espacios de trabajo estén 
orientados al Sur evitando los rayos directos del sol.

Memoria
I I a t e r i a I le«u m u i'»

Estrategias de diseño pasivo
El edificio se divide en dos ambientes diferentes, por un lado tenemos 
los ambientes mas herméticos y controlados, que son los espacios de 
trabajo como aulas, oficinas, laboratorios, etc.: y por otro tenemos las 
galenas o el vacio central que son ambientes abiertos, con una estrecha 
relación interior exterior. Esto forma parte de una estrategia de diseño 
pasiva, con la que que se quiere lograr un efecto de microclima en el 
que por medio de sistemas de ventilación en la cubierta permitan que el 
aire se mueva a través del patio central, renovándolo y disminuyendo 
las cargas térmicas del interior. Lo mismo ocurre con los espacios 
cerrados que por medio de ventanas se pueden abrir y generar corrientes 
de ventilación cruzada que son muy efectivas para un clima templado 
húmedo como el de Lanús.


