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1. BARRI GERMAN ABEL

El Proyecto Final de Carrera no solo representa la culminación de una eta-
pa formativa, sino que también actúa como un puente esencial entre el ám-
bito académico y el profesional. Este trabajo tiene como objetivo principal 
consolidar mi formación desde una perspectiva integral, permitiéndome apli-
car los conocimientos adquiridos durante mi carrera en Arquitectura y Urbanis-
mo en la Universidad Nacional de La Plata. En este sentido, se busca no solo 
demostrar habilidades técnicas, sino también reflexionar sobre el impac-
to social y cultural de la arquitectura en la vida cotidiana de las comunidades.

El Taller Vertical de Arquitectura Nº 1 Morano - Cueto Rúa ha sido fundamen-
tal en mi proceso de investigación y crecimiento. Esta experiencia me ha brin-
dado la oportunidad de integrarme al equipo de trabajo, participando ac-
tivamente en clases y correcciones, tanto grupales como individuales. Estas 
interacciones han enriquecido mis conocimientos y generado nuevas oportu-
nidades de aprendizaje, fortaleciendo así mi desarrollo académico y profe-
sional. La colaboración con mis compañeros y docentes ha fomentado un am-
biente crítico y creativo que ha sido clave para el desarrollo de este proyecto.

En este Proyecto Final, se opta por trabajar en el ámbito público, proponiendo 
un equipamiento de formación profesional, cultural y recreativo en un sector del 
Parque Urbano del Plan Maestro para la Reconversión del Barrio Hipódromo. 
Este barrio, caracterizado por su diversidad cultural y social, enfrenta desafíos 
significativos relacionados con la revitalización de sus espacios urbanos. La pro-
puesta de intervención busca no solo mejorar la infraestructura existente, sino tam-
bién fomentar un sentido de pertenencia y cohesión social entre los habitantes.

El objetivo principal es establecer un nexo urbano-social entre dos secto-
res de la ciudad: el barrio y la universidad. Esta conexión es vital para promo-
ver el intercambio cultural y educativo, así como para facilitar el acceso a re-
cursos que benefician a ambas comunidades. Los programas se diseñan con 
la flexibilidad necesaria para ser utilizados tanto por los vecinos como por los 
estudiantes y . Los talleres, aulas y espacios de exposición se cederán para ser 
apropiados por la comunidad local, con el fin de revitalizar y enfatizar la iden-
tidad cultural del sector. Este enfoque participativo es fundamental para ga-
rantizar que el proyecto responda a las necesidades reales de los usuarios.
La sustentabilidad será uno de los pilares centrales del diseño arquitectónico 
propuesto. Se busca crear un espacio que no solo sea funcional, sino que tam-
bién respete y potencie el entorno natural. La arquitectura se concibe como un 
medio para mejorar la calidad de vida urbana, integrando prácticas sostenibles 
que minimicen el impacto ambiental. Asimismo, se considera al usuario como 
actor principal del proyecto; su participación activa en el proceso de diseño y 
uso del espacio es esencial para lograr una verdadera transformación social.
Este trabajo final no solo busca una exploración académica, sino también 
una propuesta concreta para contribuir a la revitalización del espacio urba-
no en desuso. A través de un enfoque integral que abarca aspectos socia-
les, culturales y ambientales, se espera generar un impacto positivo en el Ba-
rrio Hipódromo y establecer un modelo replicable en otros contextos urbanos.

DEL ESPACIO URBANO EN DESUSO A LA  

TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
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La región metropolitana de Buenos Aires tiene más de 15 millones de habitantes distribuidos en 40 municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Su estructura 
urbana, de tipo radio concéntrica, se ha expandido hacia los municipios cercanos debido a dificultades de acceso al suelo en la capital, transporte masivo y el papel 
central del ferrocarril. La decisión política de establecer a La Plata como capital provincial en 1892 ha contribuido al rápido crecimiento de la población, la industriali-
zación y la consolidación de la ciudad como centro administrativo y educativo, formando el Gran La Plata.

 

¿Cómo queremos que sean nuestras ciudades en el futuro?  
Esta es una pregunta crucial en la planificación urbana contemporánea. A me-
dida que enfrentamos desafíos como el descuido de los espacios verdes, la de-
ficiencia en los sistemas de circulación y el crecimiento urbano horizontal des-
medido, se vuelve esencial reflexionar sobre el tipo de ciudad que necesitamos. 
La respuesta a esta pregunta no solo implica una visión arquitectónica, sino tam-
bién un compromiso con la sostenibilidad, la justicia social y la calidad de vida.
Conceptos fundamentales para construir la ciudad del futuro, es vital inte-
grar tres conceptos clave: sustentabilidad , compactación e interactividad . 
Estas ideas trabajan en conjunto para abordar las problemáticas urbanas actuales:

Sustentabilidad: Este principio asegura un futuro de calidad al proporcionar espa-
cios confortables y al mismo tiempo preservar el paisaje urbano. Una ciudad sos-
tenible no solo minimiza su impacto ecológico, sino que también promueve una 
distribución equitativa de recursos como educación y salud entre sus habitantes. 

Ciudad Compacta (Densidad): Este modelo propone un crecimien-
to urbano que optimiza el uso del suelo mediante la construcción ver-
tical y la mezcla de usos. Las ciudades compactas permiten una ma-
yor densidad poblacional sin sacrificar la calidad de vida, fomentando la 
proximidad entre viviendas, comercios y servicios. Esto no solo reduce la dependen-
cia del automóvil, sino que también mejora la accesibilidad a servicios esenciales. 

Interactividad (Movilidad): Las ciudades interactivas promueven la conexión 
entre sus habitantes a través de sistemas que facilitan el movimiento y la apro-
piación de los espacios públicos. Esto fomenta una vida comunitaria activa y vi-
brante, donde los ciudadanos se sienten parte integral del entorno urbano. 

En este contexto surge el mencionar el concepto de “la ciudad de los 15 minu-
tos”, propuesto por Carlos Moreno. Este modelo busca descentralizar las ciuda-
des y fomentar barrios donde todos los servicios estén a una distancia caminable. 
Esta idea no solo mejora la calidad de vida al reducir los tiempos de desplaza-
miento, sino que también favorece la salud física y mental de los ciudadanos.

Características de una Ciudad Sostenible
Justa: Donde todos los habitantes tienen acceso equitativo a servicios básicos.
Bella: Que fomenta el arte y la cultura, enriqueciendo la experiencia urbana.
Creativa: Que estimula la innovación y aprovecha al máximo los recursos humanos 
disponibles.
Ecológica: Que minimice su impacto ambiental y mantenga un equilibrio con el 
paisaje natural.
Compacta y Policéntrica: Que integra comunidades en vecindarios cohesivos mien-
tras protege el entorno rural circundante.
Diversa: Que promueve actividades variadas que alimentan una comunidad diná-
mica.

LA CIUDAD DEL FUTURO
hacia una ciudad deseada, compacta, sostenible 

CONTEXTO REGIONAL  
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LA PLATA Y SU PERIFERIA
Los bordes de la ciudad ha experimentado un desarrollo diferente al del casco urbano, donde las actividades económicas 
se han identificado por sectores, lo que ha influido en la situación socioeconómica y cultural de sus habitantes. En la década 
de los 90, hubo cambios en la infraestructura general y surgieron inversiones privadas/comerciales, como los barrios priva-
dos fuera del casco urbano. Sin embargo, esto ha coincidido con un empobrecimiento y consolidación de asentamientos 
en la periferia, creando una dualidad y contribuyendo al deterioro de áreas como Berisso y Ensenada, entre otros sectores.

MASTER PLAN

TRAMA URBANA AREAS VERDES AREAS PRODUCTIVAS

Analisis del sitio
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INSERCIÓN TERRITORIAL 
Diagnostico Gran La Plata

La frontera tripartita entre La Plata, Berisso y Ensenada presenta una 
oportunidad única para impulsar un desarrollo urbano integrado 
que priorice la creación de áreas verdes, la mejora de la movilidad, 
la prestación de servicios urbanos y la utilización eficiente del suelo 
vacante. Esto contribuiría a mejorar la calidad de vida de los resi-
dentes y a promover un crecimiento urbano sostenible en la región.

“Un  punto sensible para actuar si se pretende 
impulsar políticas de hacer ciudad en la ciudad” 

 - Jordi Borja Sebastià.

MASTER PLAN
Plan integral y ordenador

MOVILIDAD INTEGRACION REGIONAL AREAS  PRODUCTIVAS

Generar un área regional como conector e integrador entre La Plata, Beris-
so y Ensenada como una estrategia clave para impulsar un desarrollo urba-
no integrado y sostenible en toda la región. Esto no solo mejoraría la calidad 
de vida de los residentes, sino que también promovería un crecimiento econó-
mico equitativo y una mayor resiliencia urbana frente a los desafíos futuros.

La distribución regional según el uso es clave en la planificación urbana. Las 
áreas residenciales se dividen por densidad. Las áreas comerciales. Las áreas in-
dustriales como parques industriales y zonas de producción. Las zonas recrea-
tivas incluyen parques y reservas naturales. Las zonas educativas y culturales 
agrupan escuelas y museos. Las áreas institucionales albergan servicios públicos.

la expansión del tren universitario y la creación de conexiones ferroviarias interur-
banas entre Berisso, Ensenada y City Bell podría tener numerosos beneficios, in-
cluyendo una mayor accesibilidad educativa, revitalización económica y social, 
y un desarrollo urbano más sostenible. Esta iniciativa podría ser un paso impor-
tante hacia la creación de una región más conectada, próspera y equitativa.
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SITIO - La Plata Cargas
El  trabajo desarrollado se ubica en la ciudad de La Plata capital de la provincia de Buenos Aires. Específicamente en “el paseo el bosque” y barrio Hipodromo. 
En el marco de crecimiento de la UNLP y entendiendo su plan estratégico de crecimiento en áreas localizadas en este gran espacio verde. Plan que propone reali-
zar nuevas formas de desarrollo urbano destinados a resolver las diferentes problemáticas (movilidad, areas verdes, crecimiento urbano y servicios social y humano).

PLAN INTEGRAL Y ORDENADOR 
Diagnostico del partido

Desequilibrio de usos
Las propuestas arquitectónicas residenciales en el casco de 
la plata, en su mayoría están orientadas al mercado universi-
tario, buscando la máxima rentabilidad por sobre la calidad 
espacial de las mismas, el resultado de esta ecuación termi-
na siendo el apilamiento de unidades de dimensiones mínimas 
que responde únicamente a la lógica del mercado y explotar 
al máximo los indicadores de cada terreno, olvidando gene-
rar espacios públicos de calidad ambiental para la población, 
siendo este para ellos, un espacio de desperdicio económico. 
Resulta contradictorio, que el 90% de los estudiantes elija el casco 
para vivir, siendo que este se encuentra en un estado de degra-
dación ambiental, con alta congestión vehicular, contaminación 
sonora, etc. Teniendo la posibilidad de instalarse en zonas aleda-
ñas a las facultades, que otorgan calidad paisajística y ambiental. 
Esto no sucede porque estas zonas carecen de los 
usos necesarios, son zonas con alto nivel de inseguri-
dad por su falta de obras públicas y degradación. Por 
esto se plantean diversas intervenciones para que estas 
áreas deprimidas con altas oportunidades tengan éxito.
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INTEGRACION FORESTAL
para un nuevo diseño urbano sostenible

AMPLIACION DEL BOSQUE APERTURA DE CALLES  Y SENDEROS ESTUDIO Y PROPUESTA FORESTAL

La planificación de áreas urbanas es fundamental para garantizar la soste-
nibilidad y el bienestar de los habitantes de las ciudades. La presencia de 
áreas verdes no solo embellece el entorno urbano, sino que también aporta 
una serie de beneficios. Actúan como pulmones que purifican el aire, redu-
cen la contaminación, contribuyen a regular la temperatura, disminuyen la 
erosión del suelo y fomentan la biodiversidad.

Además, la  presencia  de  áreas  verdes en entornos  urbanos ha demostra-
do tener un impacto positivo en la salud mental y física de las personas, al 
ofrecer espacios de recreación, esparcimiento y contacto con la naturaleza.  
Estos espacios no solo sirven como refugio del ajetreo de la vida citadina, 
sino que también promueven la cohesión social y el sentido de comunidad 
entre los habitantes.

Al integrar un análisis forestal en el masterplan de arquitectura, se puede 
garantizar la conservación de los espacios verdes existentes, así como la 
incorporación de nuevas zonas arboladas que promuevan la salud y el bien-
estar. Esto permite crear ciudades más sostenibles, saludables y habitables 
para las generaciones presentes y futuras, mejorando la calidad de vida de 
los ciudadanos y contribuyendo a la conservación del medio ambiente y al 
fomento de un desarrollo urbano equivalente.

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO
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DIAGNOSTICO
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 LA PLATA CARGAS
Investigacion periodistica

ESPACIOS VACANTES
Area a intervenir - La Plata cargas - Barrio Hipodromo

Los vacíos urbanos como las vías del tren representan una oportunidad única 
para la regeneración urbana. Estos espacios, a menudo abandonados y su-
butilizados, pueden ser transformados en activos valiosos para la comunidad 
si se planifican y diseñan adecuadamente.
La ocupación ilegal de estos espacios es un indicador de la necesidad de 
vivienda y espacio público en nuestras ciudades. En lugar de ver esto como 
un problema, podemos verlo como una llamada a la acción para crear ciu-
dades más inclusivas y equitativas.
Como arquitectos y urbanistas, podemos abordar este desafío mediante el 
diseño y la planificación estratégica. Podemos transformar estos vacíos urba-
nos en espacios públicos vibrantes, como parques, plazas o senderos para 
bicicletas. Estos espacios no solo mejoran la calidad de vida de los residen-
tes, sino que también pueden ayudar a mitigar problemas como el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad. Además, podemos trabajar con las 
comunidades locales para desarrollar soluciones de vivienda asequible y 
sostenible en estos espacios. Esto no solo evitaría la ocupación ilegal, sino 
que también proporcionaría a las personas un hogar digno y seguro.

La usurpación de terrenos en las vías del tren es un problema que ha estado 
presente en muchas ciudades. Los vacíos urbanos, como las vías del tren 
abandonadas, a menudo se convierten en espacios ocupados ilegalmente 
por personas que buscan un lugar para vivir.
Estas ocupaciones suelen ser el resultado de la falta de vivienda asequible 
y la falta de políticas de vivienda efectivas. Sin embargo, la ocupación de 
estos terrenos puede llevar a una serie de problemas, como la inseguridad, 
la falta de servicios básicos y el deterioro del entorno urbano.
Además, la ocupación de las vías del tren puede representar un riesgo para 
la seguridad de las personas, ya que estos terrenos pueden ser reutilizados 
para el transporte ferroviario en el futuro. Por lo tanto, es esencial que las au-
toridades aborden este problema a través de políticas de vivienda inclusivas 
y sostenibles que garanticen el derecho a la vivienda para todos, al tiempo 
que preservan la integridad y la funcionalidad de los espacios urbanos.
En resumen, los vacíos urbanos como las vías del tren deben ser considera-
dos en la planificación urbana para evitar su ocupación ilegal y garantizar 
su uso adecuado.
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CENTRO DE FORMACÓN PROFESIONAL

INTRODUCCIÓN
Se proyecta un nuevo espacio de formación profesional que trabaja en conjunto con 
el sector público y privado. Este espacio tiene como objetivo recuperar, articular y po-
tenciar el escenario actual del empleo, permitiendole al mismo adaptarse a las nuevas 
demandas sociales, culturales y tecnologicas a traves de la formacion, la capacitacion y 
fundamentalmente, la relacion de actores, surgida de la necesidad de unión y fortaleci-
miento de los ciudadanos mismos. Esten o no insertos en el mercado laboral.

NECESIDAD DE PROYECTO
El trabajo final de carrera surge a partir de las inquietudes sobre el futuro: ¿hacia 
dónde vamos? Este proyecto busca responder tanto a la necesidad social como 
a la inquietud personal sobre cómo construir una sociedad mejor. Considero que 
los pilares fundamentales para lograrlo son la educación y el trabajo, los cuales 
deben ofrecer oportunidades y fomentar relaciones humanas de calidad en un 
ámbito saludable.  Tales premisas resultan en la inminente necesidad de materia-
lizar un espacio diseñado para tales necesidades.

PROPUESTA
Especificamente, el proyecto que involucra como actores fundamentales a la uni-
versidad y al estado, propone espacios para:
Capacitación: Programas formativos adaptados a las necesidades del mercado 
laboral.
Acompañamiento social: Apoyo a los estudiantes y a la comunidad para facilitar 
su integración y desarrollo.
Administración y divulgación de nuevos proyectos: Promoción de iniciativas inno-
vadoras que beneficien a la comunidad.
Intercambio de relaciones: 
Fomento de redes entre estudiantes, empresas y organizaciones.
Servicios para vecinos: Creación de espacios donde se ofrezcan servicios comu-
nitarios que atiendan las necesidades locales.
Servicios para empresas: Asesoramiento y apoyo a empresas en su desarrollo y 
crecimiento.
Programa de responsabilidad social: Implementación de iniciativas que promue-
van el bienestar social y ambiental.
Desarrollo productivo: Establecimiento de estrategias que impulsen la producción 
local y generen empleo.
Es así que el proyecto se encarga de promover y generar las condiciones pro-
picias para el desarrollo del empleo y la educación. Se lleva adelante a partir 
de diferentes estrategias donde se enfatizan la inclusión social y la capacitación 
de los vecinos, mediante la articulación de programas nacionales y provinciales, 
espacios de formación, y un contacto directo con las empresas de la ciudad. Ac-
tualmente forman parte del área programas como “Emprender”.
Este espacio flexible permitirá que tanto PYMES como pequeñas y grandes em-
presas encuentren un lugar de congregación. De esta forma, se busca crear un 
entorno propicio para que las futuras generaciones laborales puedan desarrollar-
se adecuadamente.

La colaboración entre instituciones públicas y privadas es fundamental para el 
progreso y el bienestar de una sociedad. Estas dos esferas tienen recursos, cono-
cimientos y perspectivas diferentes que, cuando se combinan de manera efectiva, 
pueden lograr resultados impactantes en áreas clave como la economía, la edu-
cación, la salud y el medio ambiente.

Propuesta y Actores 
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PROPUESTA URBANA
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SECTOR URBANO
Parque lineal - La Plata cargasParque lineal - La Plata cargas

Accesibilidad / Movilidad

Sector urbano

Vacio contenedor / Areas verdes

Propuestas edilicias publicos

SUBSISTEMAS
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MOVILIDAD ESCALA URBANA

Movilidad: se plantea la jerarquización vehicular de las vías principales 
de circulación motora fomentando en las mismas a través de políticas de 
movilidad sustentable, el uso de transporte público por sobre el trans-
porte privado. La jerarquización de tales vías permite restringir el uso de 
vehículos motores en las vías secundarias para dar lugar a la incorpo-
ración de bicisendas en las mismas así como también la apropiación 
peatonal teniendo en cuenta que gran parte del conjunto pertenece al 
“paseo del bosque” de La Plata.

Escala urbana: se propone la elevación del perfil urbano de la zona 
siendo +20.00 la cota máxima de edificación, incentivando la densifi-
cación de la ciudad a fin de evitar el crecimiento horizontal de la misma, 
proyectando una ciudad compacta y sostenible a futuro. 
Además la compacidad de la propuesta resulta en la ganancia de es-
pacios verdes absorbentes y de esparcimiento viéndose beneficiada la 
ciudad en los aspectos sustentables y funcionales para el usuario.
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ÀREA VERDE

Área verde: se propone entender a la ciudad como una extensión del 
área natural sobre la que se posa la misma, proyectando la idea de 
incorporar espacios verdes en azoteas reduciendo el impacto solar en 
edificaciones, evitando la confirmación de “islas de calor” en la ciudad,  
reduciendo la utilización de energías para climatizar y aumentando el 
espacio absorbente de la ciudad, retardando las posibilidades de inun-
dacion ante fuertes lluvias.
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PROYECTO - CFP
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2.  CIERRE Y APERTURA

4. ESTRATEGIAS Y DISEÑO PASIVO 

La adicion de dos volumenes en planta baja 
generando un basamento donde el bloque 
principal se desprende del +0.00 y las con-
diciones del entorno se involucren dado asi 
diferentes escalas en los distintos ingresos. 
Reconociento el entorno imediato, escalas, bor-
de urbano, areas verdes, movilidad, etc, se im-
planta un volumen que sea acorde al programa 
a desarrollar y al entorno. 

Luego  de haber investigado sobre el entorno 
inmediato, ortientacion, areas verdes, etc.  Se 
toma el criterio poryectual de generar un vacio 
que unifique todo el proyecto por dentro para 
generar un gran espacio público y buscar favo-
recerse de las mejores orientaciones y abrirse 
a las visuales que el nuevo bosque nos ofrece. 

ESTRATEGIA PROYECTUAL

1.  MORFOLOGIA PRIMARIA

3.  INTEGRACION URBANA / ADICIÓN

Se identifican según el emplazamiento y el entorno 
inmediato los principales ejes de desarrollo sobre 
los cuales el proyecto tomara como directrices.
Relevando el terreno  y configurando la primer 
morfologia basica.

Reconociento el entorno imediato construido, escalas, 
borde urbano, se adiciona a volumen incorporando 
dos nuevos volumenes duros que albergan los nucles  
verticales y servicios humedos como al auditorio prin-
cipal con doble ingreso tanto uno independiente por 
calle 49 como tambien uno en el interior del edificio. 
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IMPLANTACIÓN
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PLANTA BAJA ±0.00
Hall de acceso  + Auditorio
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PLANTA +4.80
AREAS ADMINISTRATIVAS 
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PLANTA +8.80
Aulas + Talleres
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PLANTA +12.80
Aulas + Talleres de trabajo
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PLANTA +16.80
Terraza accesible
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PLANTA DE TECHOS +20.00
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Estacionamiento y salas de maquina

PLANTA -4.50
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CORTE C-CCORTE B-BCORTE A-A
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VISTA  NORESTEVISTA SUDOESTE
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VISTA NOROESTE
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
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DETALLE CONSTRUCTIVO DESPIECE 
Envolvente Técnica

1. LOSA SIN VIGAS CON DISCOS

2. Losa de Hormigón H° 
3. Armadura  Superior Hierro 8mm 
4. Disco Plástico Alivianado 28cm Prenova 
5. Armadura  Inferior Hierro 8 mm 
6. Columna 50 cm x 50 cm 
7. Cielo raso suspendido 40cm, placa roca de yeso con estructura galvanizada de 

perfil L 
8. Cassette - sistema VRV - 60cm x 60 cm 
9. Carpintería de Aluminio, DVH doble laminado - 3+3+4, paño fijo 
10. ENVOLVENTE 
11. Cruz de San Andrés: Barra lisa de acero galv. 16mm Con pletina 120x120.. Espe-

sor 3/8”. Unión tipo manguito roscado ( a verificar según calculo definitivo. 
12. tubo de acero galvanizado 120x120mm de 4 mm de espesor 
13. tubo de acero galvanizado 80x80mm de 4 mm de espesor 
14. Revestimiento panel de aluminio doble compuesto de 4 mm de espesor (comp. 

por dos láminas de aluminio de 0.5 mm por un núcleo de poliestireno de 3mm de 
espesor, prepintado color blanco, con pintura para exteriores tipo kynar 500 de 
PVDF. Incluye perforaciones con revestimientos de 10 mm, paso 14 mm y disposi-
ción trabada . 

15. Enrejado celda metálica galvanizada con planchuela resistente de 32x2mm y 
planchuela de cruce 15x2m, paso de cuadrícula 40x40mm, con cruces de san 
andrés de barra lisa galvanizada fi 16 mm con pletina 120x120mm. Espesor 3/8” 
. Unión tipo manguito roscado. 

16. Terminación de pisos en hormigón pulido. 
17. Losa de hormigón armado in situ con hierro fi 12 mm, estribos cada 20 cm con 

hierro fi 8mm. 
18. Muros de Hormigón armado in situ con hierro fi 8mm. 
19. PILOTES HINCADOS in situ 
20. Cabezal de h°a° 2x2m  
21. Pilote con armadura de hierro fi 12 mm con estribos cada 15cm  fi 8mm a 4 m de 

profundidad (según calculo). 

1. SUSTRATO DE CRECIMIENTO ESPESOR MINIMO 15 CM. ESPECIE A DEFI-

NIR DE BAJO REQUERIMIENTO HIDRICO

2. ENREJILLADO CELDA METALICO GALVANIZADO CON PLANCHUELA RESIS-

TENTE 32 X 2 MM, Y PLANCHUELA DE CRUCE 15 X 2 MM. PASO DE 

CUADRICULA 40 X 40 MM.

3. BANDEJAS PERIMETRALES DE CHAPA DE ZINC GALVANIZADA PLEGADAS, 

PARA VEGETACION EXTERIOR DE FACHADA

4. CRUZ DE SAN ANDRES: BARRA LISA ACERO GALVANIZADO 16 MM. 

CON PLETINA 120 X 120 MM. ESPESOR 3/8¨. UNION TIPO MAN-

GUITO ROSCADO (A VERIFICAR SEGUN CALCULO DEFINITIVO)

5. TUBO ACERO GALVANIZADO 120 X 120 MM, DE 4MM DE ESPESOR

6. TUBO ACERO GALVANIZADO 80 X 80 MM, DE 4MM DE ESPESOR

7. TUBO ACERO GALVANIZADO 120 X 120 MM, DE 4MM DE ESPESOR

8. REVESTIMIENTO PANEL DE ALUMINIO DOBLE COMPUESTO DE 4MM DE 

ESPESOR (COMPUESTO POR 2 LAMINAS DE ALUMINIO DE 0,5MM UNI-

DAS POR UN NUCLEO DE POLIESTIRENO DE 3MM DE ESPESOR) PREPIN-

TADO COLOR BLANCO, CON PINTURAS PARA EXTERIORES TIPO KYNAR 

500 PVDF. INCLUYE PERFORACIONES EN REVESTIMIENTO DE 10MM, 

PASO 14MM, DISPOSICION TRABADA.

9. ABERTURAS DE PVC CON DVH (DOBLE VIDRIADO HERMETICO), AIS-

LANTE TERMICO Y ACUSTICO TRANSPARENTE, DE GRAN AHORRO ENER-

GETICO

10. BARANDA METALICA PEATONAL ¨A BARROTES¨ DE HIERRO CUADRADO 

DE 16 MM, POSTES DISTANCIADOS A 3 M. FIJACIONES CON PLAN-

CHUELAS METALICAS ABULONADAS. ACABADO PINTURA SINTETICA PARA 

EXTERIOR

11. SOLADO DE CUBIERTA EXTERIOR DE BALDOSAS CERAMICAS TERMICAS, 

TECNOLOGIA DE ALTO TRANSITO Y DURABILIDAD, DISPOSICION SEGUN 

PLIEGO ALINEADAS UTILIZANDO MATERIAL ADHESIVO.
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ESTUCTURAS 
Entrepiso sin viga

FUNDACION

-Ahorro de hasta 30% de hormigón y 20% de acero.
-Eliminación de contrapisos, carpetas y cielorrasos.
-Menor peso de la construcción.
-Posibilidad de inclusión de las tuberías dentro de la 
losa, instalaciones eléctrica, sanitaria, y losa radiante.
-Grandes luces sin vigas e importantes voladizos.
-Gran flexibilidad de uso.
-Gran aislación térmica y acústica.
-Reducción del costo de construcción (entre 5% y 20% 
según la magnitud de la obra).
-Se calcula como una losa maciza sin vigas.

Se decide  fundar  con pilotines con cabezal a suelo 
firme , teniendo en cuenta el tipo de suelo  que esta 
presente   (arcilla expansiva), el cual  la caracteristica  
principal  que presenta  es ser expansion y de contrac-
cion dependiendo la humedad presente que contenga. 
 
Enlos cabezales  fundados por debajo toman la di-
mension de 2,4 x 2,4m con 4 pilotes de 60 diametro , 
mientras que los cabezales debajo de la torre toman la 
dimension de 3,2 x 3,2 metros con 4 pilotes de 80 cm 
de diametro, todos vinculados con vigas de fundacion 
de 30
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LOSA ALIVIANADA CON DISCOS DE   34cm 
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INSTALACIONES
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SISTEMA DE CLIMATIZACION

LINES DE REFRIGERANTE COBRE

UNIDADES CONDENSADORAS EXTERIORES UNIDADES CONDENSADORAS EXTERIORES

LINES DE REFRIGERANTE COBRE

BS

BS

retorno de aire
25cm x 25cm

difusor de alimentacion

cuadrado concentrico 25cm x 25cm difusor de alimentacion
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retorno de aire
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LINES DE REFRIGERANTE COBRE

LINES DE REFRIGERANTE COBRE

INSTALACION CONTRA INCENDIO

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Tanque de reserva
de incendio exclusivo
de acero inoxidable

EQUIPO BOMBAS 
JOCKEY

RED de distribucion
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ECA
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ROCIADORES ROCIADORES

ECA

Para la extinción de incendios se emplea un sistema pre-
surizado de bombas jockey con rociadores sprinkler ubi-
cados cada 5 m, contará también con bocas de incen-
dio equipadas (hidrante con manguera) y matafuegos 
tipo ABC. 
Habrá un tanque de reserva de incendios con una bom-
ba principal, una bomba jockey y una bomba auxiliar 
la cual estará provista con agua de la red a su vez co-
nectada a una boca de impulsión doble exterior para 
bomberos. 
En la planta subsuelo se ubica la sala de los tableros 
controladores para las instalaciones. El sistema contará 
con alarmas y pulsadores manuales ubicados en las zo-
nas de fácil acceso. Para la detección de incendios se 

Para este tipo de edificios se eligió trabajar con un sis-
tema de VRV, ya que cuenta con las ventajas de zoni-
ficación independiente, en la que cada unidad interior 
se puede climatizar con una temperatura diferente, e 
incluso tener algunas encendidas y otras apagadas, a 
su vez tener un modo de refrigeracion y calefaccion 
al mismo tiempo, con el modelo de 3 vias juntas a los 
compresores inverter hace que se puedan utilizar algu-
nas unidades internas para calentar y otras para refri-
gerar simultáneamente. 
Otro beneficio que trae la elección de este sistema es 
el ahorro energético con respecto a otros sistemas de 
aire acondicionado. 

Pulsador de alarma

Extintor tipo ABC

Tanque de reserva
de incendio exclusivo
de acero inoxidable

EQUIPO BOMBAS 
JOCKEY

RED de distribucion

LINES DE REFRIGERANTE COBRE

UNIDADES CONDENSADORAS EXTERIORES

BSretorno de aire

25cm x 25cm

difusor de alimentacion

cuadrado concentrico 25cm x 25cm

LINES DE REFRIGERANTE COBRE
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SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL
ESTRATEGIAS AMBIENTALES 
PANELES FOTOVOLTAICOS

PANELES FOTOVOLTAICOS
PANELES FOTOVOLTAICOS PANELES FOTOVOLTAICOS

1 
12 volt 

3 

2 
220 volt 

5 

4 red

En caso que halla exedente se va a la RED

iuminacion LED en circulaciones,

terrazas y canteros

iuminacion LED en circulaciones,

terrazas y canteros

LED pasillo

LED pasillo

LED pasillo

LED pasillo

LED pasillo

iuminacion LED en circulaciones,

terrazas y canteros

iuminacion LED en circulaciones,

terrazas y canteros

REFERENCIAS

1 regulador de cargas o voltaje

2 inversor de corriente

3 baterias y almacenamiento

4 grupo electrogeno

5 tablero seccional - llave conmutadora

Al hablar de energía solar fotovoltaica se hace refe-
rencia al hecho de convertir la radiación solar en elec-
tricidad a partir de dispositivos denominados células 
fotovoltaicas. Si bien existen sistemas que se conectan 
a la red y que son capaces de reducir las emisiones 
de CO2 a la atmósfera, también existen otros que fun-
cionan de manera aislada donde, por lo general, se 
requiere de un sistema de acumulación para producir 
más energía de la consumida y almacenar el exceden-
te, ya que los paneles solo producen energía durante 
las horas de sol cuando el consumo se necesita todo 
el día. 

A partir de un conocimiento profundo del edificio se 
empiezan a tomar decisiones sobre las características 
de la instalación. El proceso proyectual debe ir acom-
pañando por cálculos estimados para ir determinando 
los elementos componentes de la instalación, las ca-
pacidades de recolección y los volúmenes necesarios 
para abastecer los usos del edificio. Es propio analizar 
las diferentes opciones, con sus respectivas convenien-
cias. Una vez definida las características de la instala-
ción se realiza su cálculo preciso y se
definen sus componentes: filtros, tanques, cañerías, plu-
viómetro, dosificadores de
cloro, bombas y materiales.
El trabajo en conjunto con todas las partes componen-
tes del proyecto permite lograr
una satisfactoria relación con la funcionalidad del edi-
ficio.

TANQUE ACUMULADOR

DE AGUA DE LLUVIA

TANQUE ACUMULADOR

DE AGUA DE LLUVIA

Su aplicación sobre las cubiertas suele ser más frecuen-
te al no alterar la imagen de los edificios siendo desde 
el punto de vista de la eficiencia, fáciles de mantener 
libres de sombras, de orientar al mejor ángulo solar y 
también de ventilar.
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CONCLUSIÓN
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REFERENTES 

1. BARRI GERMAN ABEL

RECORRIDO ACADÉMICO 

•CONJUNTO DE VIVIENDAS - SAO PABLO

•CONJUNTO DE VIVIENDAS - SAO PABLO •CONJUNTO DE VIVIENDAS - TOLOSA •MASTERPLAN REFUNCIONALIZACION Y 
ORDENAMIENTO DEL BARRIO HIPODROMO

•NUEVA BIBLIOTEACA PROVINCIAL - LA 
PLATA 

•NUEVA FACULTAD DE INGENIERIA - CA-
NAL SANTIAGO

•TFC - CENTRO DE FORMACION PROFE-
CIONAL LA PLATA CARGAS

•CONJUNTO DE 20 VIVIENDAS - 32 Y 52

•INTERVENCION EN EX ESTACION DE SERVI-
CIO ACA - PUNTA LARA

•VIVIENDA UNIFAMILIAR - EL DIQUE

•INTERVENCION EN EL PABELLON DE 
AVES- EX ZOOLOGICO LP

•INTERVENCION EN EL PABELLON DE 
AVES- EX ZOOLOGICO LP
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CONCLUSIÓN FINAL

Conclusión Final de mi Tesis: La Arquitectura como Motor de Identidad y 
Desarrollo Comunitario
A lo largo de mi investigación, he explorado cómo la arquitectura pue-
de resignificar entornos urbanos y fomentar la identidad y el sentido 
de pertenencia en las comunidades. Mi tesis se centra en diseñar un 
espacio que articule la formación laboral y la cohesión social, reco-
nociendo que la arquitectura debe responder tanto a necesidades 
funcionales como a aspiraciones culturales. El proyecto busca trans-
formar su entorno, integrando valores de identidad y pertenencia.
Como señaló Louis Kahn, “la arquitectura es la elaboración reflexiva de 
los espacios”, lo que implica que cada diseño debe considerar su uso 
y su impacto en la comunidad. En este sentido, el espacio propuesto 
se adapta a nuevas demandas sociales y tecnológicas, promovien-
do formación y relaciones entre diversos actores. Está diseñado para 
ser accesible a todos, independientemente de su situación laboral, fo-
mentando un ecosistema inclusivo que beneficie a toda la comunidad.
En conclusión, mi tesis reafirma mi convicción de que la arquitectura tiene 
una responsabilidad social ineludible. Al crear entornos reflexivos y sig-
nificativos que respondan a las necesidades culturales y laborales de las 
comunidades, podemos contribuir a un futuro más inclusivo y sostenible. 
Esta creación no solo mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino 
que también fortalece el sentido profundo de pertenencia e identidad.
Este trabajo no es solo una culminación académica; es una in-
vitación a seguir explorando cómo la arquitectura pue-
de ser un motor de cambio positivo en nuestras sociedades.


