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 3.8. Envolvente vertical

Los vidrios que permiten la entrada de luz y , toman toda la altura de 4,5m, pero se divide en 2,en un paño de 3,6m(4modulos) y en la parte superior los 0,90m contemplar el exterior
restantes(1modulo) las ventanas de ventilación que acompañan la línea del cielorraso. Los paños jos miden 1,80m de ancho (2modulos). La carpintería de las ventanas superiores no 
se perciben directamente desde el interior ya que sobrepasa la linea del cielorraso y se trata de preservar la visual hacia el exterior sin ningún obstáculo.

3,60m

0,90m

La envolvente vertical juega con la dinámica del interior del proyecto 
creando diagonales que contrastan con los 
planos horizontales estáticos de hormigón (losas). En los accesos se 
mantienen ortogonales.

La jación de los vidrios dvh se realiza en un espacio ajustado jando nos perles metálicos 
horizontales al hormigón.
En el sentido vertical se coloca una estructura de perles para absorber los esfuerzos del viento. 
Estos ayudan a dar verticalidad desde el interior y a multiplicar las lineas verticales al mezclarse 
con las lineas de columnas.

Estas caras dan la sensacion de ser todas iguales, pero en realidad se disponen segun el 
asoleamiento y actividaes que suceden: retrayendose por el sol directo, asomenadose para un 
mayor ingreso de luz, quebrandose o cubriendose con algun elemento

N

Zona NOROESTE se retrae la carpinteria 
Actividades: Costura
                 Computacion
                 Biblioteca

Luz directa - Encandila

Claridad

NORESTE, Se retrae la carpinteria
Actividades : SUM

SURESTE, minimo retiro de carpinteria
Actividades: Buffet
                 Gimnasio
                 Aula

SUR, minimo retiro de carpinteria
Actividades: Gimnasio

SUROESTE, retiro de carpinteria para 
semicubierto en el acceso con zona 
de equipamiento publico (bancos)
Actividades: Administracion

- Regulacion de recorrido simple y variable 110,200,300 y 400mm
- Microprocesador integrado
- El diseño permite un desenganche facil y comodo de la hoja
- Fuerza de cierre controlada

Altura de Hoja: 900mm

Ancho de Hoja: 900mm

Canalizacion paralela 
para al imentacion 
electrica del motor 
(230volt)

Para el interruptor debe 
r e a l i z a r s e  u n a 
canalizacion paralela

Motor Eltral

Mecanismo de apertura de carpinteria superior
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3.9.1. Edicio

El contraste y el reejo son las características por las cuales se eligieron los materiales del edicio. El contraste es entre los planos horizontales de hormigón (cubierta y 
platea) y los planos verticales de vidrio, la transparencia del vidrio contra lo solido del hormigón. El reejo toma un rol importante desde la idea del proyecto, el vidrio haciendo 
de “espejo” a la naturaleza y a la estructura, multiplicando el verde del exterior, dando así la sensación de estar envuelto por los arboles y multiplicando las columnas.

3.9.2.Mobiliario

En este proyecto los muebles forman parte de los elementos estructurantes del espacio. Hay dos tipos: los jos y los 
móviles. Los primeros se encuentran en el eje principal, acompañando a los servicios. Las actividades a los que corresponden 
son jas y siempre pereteneceran a ese lugar, como por ejemplo el lugar de informes, recepción, etc. Los muebles móviles 
son para adaptarse al momento y a los cambios según las necesidades. Son de material liviano y de facil movilidad (madera, bra 
de vidrio, pvc) para que los usuarios puedan ser “dueños temporales” del lugar en el que están.
Hay muebles que, además de cumplir su función, se les agrega una característica particular (plantas interiores) que mejora la 
calidad del espacio en que se encuentra. Ofrecen una forma interesante de articular espacios verdes en los interiores. 

3.9.Materiales
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Implantacion Escala 1:500



GIMNASIO
ADMINISTRACION

BIBLIOTECA

BUFFET

AULAS

SUMTALLER

COMPUTACION

ENF.

ENF.

+0,55

+0,60

+0,50

+0,50

+0,50

+0,50

+0,62

+0,62

+0,62

+0,62

+0,62

+0,05

0,00

0,00

ESTACIONAMIENTO

Discap.

+0,05

0,00

+0,05

0,00

+0,05

0,00

+0,05

A A

B B

0,00

C D

C D

0,58

c
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Corte A-A Escala 1:250

Corte B-B Escala 1:250
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Corte C-C Escala 1:250

Corte D-D Escala 1:250
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Vista Noreste

Vista Noroeste
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Vista Suroeste

Vista Sureste
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5. Instalaciones con documentacion tecnica

5.1.ntenciones sustentables

Se aprovecha la  para generar una  que actúe cubierta verde cortina vegetal
como parasol y evite que entre sol directo en las zonas mas afectadas.
Las plantas trepadoras adheridas a la fachada de un edicio permiten reducir 
la radiación térmica que recibe la supercie disminuyendo su temperatura 
entre 8 y 18º. 
La utilización especies caducifolias permite recuperar completamente la 
exposición al sol en invierno, cuando es realmente necesaria.

3.10.1

3.10.2

3.10.43.10.4

3.10.3 3.10.3

3.10.6
3.10.6

3.10.5

5.1.1.Cubierta Verde

5.1.2.Doble Vidriado Hermetico

Al utilizar DVH se reducen las corrientes de frío, se genera menos CO² y se aísla el espacio del ruido exterior. Ocupa un rol fundamental para lograr reducir la transferencia de 
calor hacia o desde el exterior de los ambientes, aumentando el confort interno de las personas y evitando las altas temperaturas sobre los cristales. 
Está demostrado que el uso del DVH puede alcanzar un ahorro de hasta el 50% de la energía consumida en un ambiente.

5.1.3. Ventilación cruzada

Gracias a los vanos superiores y a algunas puertas de los patios se genera una  que ventilación cruzada
sustituye el aire interior del edicio, renovándolo, y por otro lado, mueve el aire interior sin renovación. En 
ambos casos, bien sea por una entrada de aire a menor temperatura, o bien sea incrementando la velocidad del 
aire, podemos conseguir reducir la temperatura efectiva y por lo tanto la sensación de sobrecalentamiento 
en el interior de nuestros edicios.

Sedum Album Sedum Mexiconum

Sedum Reexum Sedum Kamtschoticum

VEGETACION 
TIERRA 10cm
LAMINA GEOTEXTIL (antiraices)

CELDA DE DRENAJE
GEOMEMBRANA (impermeable)
CONTRAPISO 2% DE PENDIENTE

 - Mejora la calidad del aire
 - Ofrecen un hábitat naturalizado
 - Mejoran el clima urbano
 - Reducen la contaminación
 - Mejoran la protección contra el ruido
 - Mejora el rendimiento el aislamiento térmico
- Prolongan la vida útil de la impermeabilización

Las terrazas se ubican desde el 
NE al NO, 

zonas de mayor incidencia solar

Las decisiones del diseño arquitectónico 
fueron tomadas de manera en que los sistemas 
de edicación minimicen el impacto ambiental 
sobre el medio ambiente y sus habitantes, 
buscando optimizar los recursos naturales.
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La funcionalidad del edicio pasa también por tener resueltas las instalaciones de una manera particular. Ya que el edicio no contiene muros continuos, las instalaciones de agua y 
electricidad (ademas de desagües) pasan por debajo de la losa del suelo. Todas recorren con una línea de distribución el eje de la planta ramicándose hacia los laterales. En las 
que es necesario, Luego de la toma desde la Línea Municipal llegan hasta la sala de máquinas que se encuentra en el subsuelo y 
de allí a la distribución del resto del edicio.Las instalaciones que se encuentran entre el cielorraso son las de 
acondicionamiento térmico, parte de incendio, parte de eléctricas 
y parte de pluvial (recolección de agua de lluvia)

  Áreas principales:
   - Planicación del sitio
   - El agua como recurso
   - Uso eciente de energía
   - Cuidado de la calidad ambiental interior



5.1.4.Recoleccion y Tratamiento de agua de lluvia

 -Uso de un recurso gratuito y ecológico.
 -Contribución a la sosteniblidad y protección del medio ambiente
 -Disponer de agua en periodos cada vez más frecuentes de restricciones y prohibiciones
 -Una buena instalación de recogida de agua es sencilla y, por tanto, existen riesgos mínimos de averías 
    y apenas requiere de mantenimiento.

El agua de lluvia es captada en la cubierta y desemboca por los caños de lluvia (que se encuentran en los extremos de los tabiques mas cercanos) que la conducen hasta una cisterna 
ubicada en la sala de maquinas (subsuelo). De allí el agua pasa por una planta de tratamiento de agua de lluvia donde le retira todas las impurezas entre otras cosas que no son aptas 
para el consumo humano. Este agua luego se dirige al Tanque de reserva ubicado también en la sala de maquinas. El agua se utilizara para todo, ya sea en los baños como en la cocina. 
El tanque de reserva, cuando no dispone de agua de lluvia para abastecer el edicio, automáticamente se llena con el agua de red común.

Planta recorrido de agua de lluvia y pluvial a LM

planta subsuelo -
 pozo pluvial

planta subsuelo -  
Almacenamiento de agua de 
lluvia y  Tanque de Reserva

planta Esquematica - agua fria y caliente

Planta potabilizadora 
  de agua de lluvia

Captacion y recoleccion de agua

Almacenamiento de
 aguas de lluvia

Tanque de 
reserva

A artefactos

Corte esquematico - recoleccion de agua de lluvia

Tanque
reserva

    Pozo 
impermeable

C PVC a nivel superior
  Tanque Agua 
    de lluvia

Tanque
reserva

A linea municipal

Col. Aspiracion

Vestidor

Baño

Baño

Vestidor

Patio

Patio

Patio

Patio

Patio

Cocina

Baño

Enferm.

Enferm.

La provisión de agua se hará mediante un sistema presurizado, con tanque de 
bombeo ubicado en el subsuelo.
Se alimentaran los dos núcleos sanitarios, así como el buffet, el aula de huertas y 
patios (Riego)

El agua de recoleccion como de desagüe pluvial desembocan en embudos que la 
dirigen a los caños verticales ubicados en los extremos de los tabiques mas 
cercanos para luego dirigirse al Tanque de agua de lluvia o a cordón cuneta.

VE

VE

VE

VE
VR

VE
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“Philodendron” “Nephrolepis Exaltata”

“Sansevieria”“Aloe Barbadensis”

-Nombre Cientíco: Populus Alba "Nivea". 
-Altura: 15 metros. 
-Cultivo: Crece en cualquier suelo,drenado.  
-Características: Árbol de copa globosa, 
con tronco blanquecino, de rápido 
crecimiento, follaje caduco. Posee hojas 
lobuladas de color verde oscuro en la 
parte superior y blanca en la inferior.

-Nombre Cientíco: Betula Pendula.
-Altura: De 10 a 12 metros.
-Cultivo: Vive en suelos arenosos, franco-
arenosos y ácidos.
-Características: Árbol esbelto y de gran 
porte, con silueta ovoide, hojas de color 
verde claro, que adoptan un color 
dorado en otoño. Follaje traslúcido que 
deja ver la corteza blanco-plateada de su 
tallo. Resiste frios intensos.

5.1.5.Vegetacion
  
  Se utiliza la  como: vegetación
     -ltro de contaminantes del aire
     - sistema de refrigeración
     -protección del viento
     -protección solar
     -estéticamente
     -depurador del  aire
     -elemento de relajación

N
El uso de vegetacion en el interior, pensado y elegido desde el principio, ayuda 
a dar una , con unas caracteristicas mas semejantes a las de atmosfera de paisaje
una naturaleza exterior.
Los arboles de los patios fueron seleccionados a partir de la mimetización con las 
columnas. La particularidad que tienen es su tronco blanquecino grisáceo, las 
copas alargadas (por la dimensión de los patios) y la caducidad que acompaña lo 
dinámico y cambiante del espacio interior.

Los arboles perimetrales preexistentes se 
respetaran segun su ubicacion. En el sector NO 
se colocaran arboles nuevos caducos para que 
den sombra en verano y en invierno dejen pasar 

los rayos de sol. En el sector de SE se 
colocaran arboles como cortina contra el viento

5.1.6.Iluminacion natural

Las lucarnas se ubican en la maor parte del edicio aportando así un benecio energético, donde no 
es necesario utilizar las luces articiales cuando se dispone de la luz natural que atraviesa la 
cubierta.
Pensando subjetivamente, esta entrada de   a través de lo aleatorio de las columnas, lleva luz natural
a que nuestra percepción se situe en un lugar con carácter parecido al de un bosque, donde los 
rayos de luz van iluminando puntualmente el denso crecimiento de los arboles.

La ubicacion y cantidad de lucarnas no es aleatoria, ya que dependen de la actividad que se realice alli 
y de las dimensiones del espacio

En la biblioteca, aulas, gimansio y taller de costura se buscan lugares donde la luz que ingrese no llegue directo al 
espacio donde el usuario esta realizando puntualmente la actividad. Por ejemplo, en la biblioteca se colocaron en los 
lugares supuestos para circular, para que la luz que llegue a la persona que esta observando una hoja no encandile con su 
reejo.

Biblioteca - Diego Opazo
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“Chlorophytum 
    Comosum”

Las plantas interiores que se encuentran en 
los muebles contenedores fueron escogidas 
por los benecios que proveen, mejorando 
la calidad del aire de espacios cerrados, 

disminuyendo el nivel de ruidos y reduciendo 
el estrés de los usuarios.
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5.2.Aislamiento Acústico

Ya que el edicio contiene muchas actividades y cantidad de usuarios se debe tener en cuenta las aislaciones acústicas siendo uno de los criterios mas importantes para el buen 
funcionamiento del espacio. Estas se podrán distribuir  en techos y paredes y deberán ser de materiales absorbentes sonoros.

En la parte del techo, en cielorraso esta compuesto por placas 
de yeso con micro perforaciones aleatorias que permiten que las 
vibraciones de los sonidos ingresen y sean absorbidos por el 
aislante acústico que contiene.

Detalle panel movil

Ejemplo aula con paneles moviles en los laterales

En el taller de costura se eligieron a modo de aislacion acustica cortinas. Estas cuentan con una tecnología 
especial que les conere un poder de absorción del sonido particularmente apreciable para el confort 
acústico del edicio. 
 Tienen un aspecto vaporoso, transparente, alegre y luminoso. Las telas se integran con su entorno.

Ejemplo cortinas Tela de cortina utilizadaEjemplo cortinas en espacios amplios

Los materiales reectantes propagan e 
intensican el ruido mediante su rebote

Los materiales absorventes reducen el 
ruido

En las áreas donde se necesitan mayor aislación ya sea porque la actividad que en ella se desarrolla 
genera mucho ruido o porque se encuentra lindera a otra que si lo hace (gimnasio, biblioteca, aulas, 
taller de costura) contienen paneles, en algunos jos y otros moviles.

Suspension

Carril
Relleno lana de roca e:50mm

Traviesa movil superior
Traviesa movil Inferior

Perl atraque lateral
Junta tubular
Perl montante telescopico

1

2
3

4
5

6
7
8

5

4

3

1

8
7

6

3

PLANTA

CORTE

Planta - ubicacion aislacion acustica vertical

No requiere ningún tipo de guía en el piso y puede girar en ángulos de 90°, trasladarse y almacenarse 
facilmente. Poseen un sistema de cierres telescópicos superior e inferior que asegurar una jación 
segura y hermeticidad.

Estos paneles a su vez se componen de una espuma fonoabsorbentes revestida con placas de yeso lo 
cual da la característica de aislante acústico.



 5.3.Acondicionamiento Térmico

El acondicionamiento térmico es a través de 7 equipos roof top, ubicados sobre los 2 
bloques de baños. Se adapto esta cantidad basandose en a cantidad de TR necesarias 
para acondicionar, la dimensión del equipo que debe ir en la parte superior del edicio 
y la cantidad de zonas. Cada zona se acondiciona independientemente gracias a la 
individualidad del equipo.

 CALCULO

CORTE  - CONDUCTOS

CORTE  - CONDUCTOS Y EQUIPOS

PLANTA esquematica - DISTRIBUCION DE CONDUCTOS

Difusor Inyeccion aire

Rejilla Retorno

Calculo BTV: Qt=250149Kcal/h
Se proponen 7 equipos: 35735Kcal/h c/u
Caudal= 210m3/min

Calculo de Conductos
-Tramo1: 75cm diam
-Tramo2: 70cm diam
-Tramo3: 60cm diam

Conductos

-Tramo4: 50cm diam
-Tramo5: 40cm diam
-Tramo6: 20cm diam

Equipo
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5.4.Electricas

La instalación eléctrica se encuentra dividida en 2 tipos. La instalación por cables subterráneos y la otra por cables distribuidos por bandejas. Los subterráneos alimentan a los 
tomas, además alimentan el alumbrado exterior de las sendas, estacionamiento y también a los patios interiores. Se emplea la tecnología LED que servirá para el ahorro energético. 
Estas luces están pensadas para que se encuentren en funcionamiento cuando la luz natural ya no sea suciente. Con esta disposición estratégica se podrá apreciar la intención de ver 
como los patios toman protagonismo  de los árboles.resaltando la naturaleza

La distribución por bandejas es de la manera tradicional y moderna, alimentando la iluminación de todo el edicio. Se instalan lámparas que van empotradas en el cielorraso, 
consiguiendo así una línea de perspectiva que no tiene obstáculos en la parte superior, dándole importancia a la estructura de columnas.

ILUMINACION INTERIOR
(Cable por bandejas)

     
  ILUMINACION PATIOS
  (Cable subterraneo)

     
      ALUMBRADO EXTERIOR  (Opcion 2)
          (Cable subterraneo)

La conexion electrica por piso estara reglamentada bajo las normas IRAM, procurando asi que no haya ningun desperfecto. 
Los cables no ocuparan mas del 50% de la capacidad del caño (PVC) que se encuentra entre la losa

Ts2- Buffet + Talleres + Juegos

Ts3 - Computacion + Biblioteca + SUM

Ts8 - Aire acondicionado Roof Top

Ts4 - Patios Interiores + Exterior senda peatonal

Ts5 - Subsuelo

Ts6 - Estacionamiento

Ts7 - Tomas

Ts1- Gimnasio + Administracion + Baño + Vestuario

Esquema de distribucion en piso de tomas e iluminacion en patiosEsquema tableros en sala de maquinas

Losa con caja de toma y 
pasacables embutido

Esquema de distribucion de bandejas en techo

Bandeja pasacables
Ts2- Buffet + Talleres + Juegos

Ts3 - Computacion + Biblioteca + SUM

Ts1- Gimnasio + Administracion + Baño + Vestuario
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Sistema de Deteccion

Sistema de Extincion - Rociadores y Matafuegos

Presurizacion Sistema Jockey (Subsuelo)

Rociador

Ruta de Evacuacion
Bandas antideslizantes 
transparentes
ruta de Evacuacion
rampas de acceso

Baranda de acero inoxidable

Rampas de acceso
Lugares de actvidades con mucho 
movimiento cercanos a carpinteria

Detector

  Tanque Agua 
    de lluvia

Tanque
reserva

Col. Aspiracion
VE

VE

VE
VR

Hidrantes

Rociadores

BI

p j c m

VR

VR

VC

VC

El sistema utilizado será presurizado 
por bomba jockey, con tanque de 
reserva único, ubicado en el subsuelo.

Accion Automatica

Accion Manual
Triclase ABC
Margen 200mts2

Hidrantes

Sistema de Extincion - Hidrantes

Señalizacion en la ruta de evacuacion
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5.5.Sistema contra Incendio



 6.1.Sistema estructural
El sistema estructural esta conformado por Zapatas aisladas, platea, columnas 
metalicas rellenas y losa.
Las zapatas aisladas se encuentran en diferentes puntos dentro de una grilla de 
0,90x0,90. 

Fisura Rotura

Para evitar el punzonamiento y el corte en la losa se colocan barras a 45° como 
refuerzo.Las columnas al ser esbeltas y tener la minima dimension, por dentro tienen 
hormigon armado para ayudar en los esfuerzos.

Al ser un edicio de granes dimensiones, no se puede realizar una única losa, por lo cual se divide en 6. En 
los bordes de union entre losas se coloca una junta de dilatacion de 3cm para absorber movimientos 
(dilataciones). En cada una de las losas se ubican 2 tabiques (uno en cada eje), esto evita todo tipo de 
desplazamientos y rigidiza aun mas el sistema.

Para los dos núcleos de servicios se eligió una estructura mas resistente ya que tienen que ser capaces de 
soportar los equipos de aire acondicionado en la cubierta. Se conforman por una estructura de columnas 
de 20x20 y una cubierta de hormigon armado. El nucleo que contiene la sala de maquinas en el subsuelo 
esta construido por submuracion 

la union rígida de todas las partes del edicio es gracias al anclaje metálico en la 
parte inferior de la columna que se ancla a los hierros de la zapata y en la parte 
superior con una chapa con hierros soldados previamente que se entrelazan con los 
hierros de la losa.

En las lineas perimetrales por fuera del edicio y en los patios se encuentran vigas 
de borde (retiradas) que sirven no solo para logar una percepcion de que el 
edicio “ota” sino tambien para contener la tierra y que no se desmorone con el 
tiempo.

Nucleo 2

Nucleo 1

Nucleo 2
Subsuelo

6.Documentacion tecnica
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CARPINTERIA DE ALUMINIO CON DVH

TERRENO NATURAL
SUELO SELECCIONADO COMPACTADO

HORMIGON DE LIMPIEZA 5CM

LOSA DE CIMENTACION 15CM
AISLACION HIDROFUGA 20MM

MOTOR ELTRAL DE ACCION POR CONTROL REMOTO

VEGETACION
MICROCEMENTO ALISADO 3CM

VIGA DE H°A° 

FIJACION “CLANEO CAP”

PLACA DE YESO KNAUF “UNITY 8-15-20"
PERFIL C

MONTAJE CIELORRASO SUSPENDIDO KNAUF

BARRERA DE VAPOR 15mm
AISLACION LANA DE VIDRIO 50 mm

CONTRAPISO 2% DE PENDIENTE

MEMBRANA LIQUIDA 10 mm
BABETA 3cm

LOSA H°A°
CORTA GOTAS 1x1
HIDROREPELENTE INCOLORO

VENTANA ABATIBLE

1
2
3
4
5
6
7 
8 
9 

10 
11
12
13

15

19

22

25

14

16
17
18

20
21

23
24

26
27
28
29
30
31
32

BARANDA ACERO INOXIDABLE

PERFIL ANGULO L

CARPINTERIA VERTICAL DE ALUMINIO

LANA DE VIDRIO 50mm CON VELO NEGRO

TIERRA 10cm
LAMINA GEOTEXTIL (antiraices)
CELDA DE DRENAJE
GEOMEMBRANA (impermeable)

MONTAJE CIELORRASO SUSPENDIDO

Placa de yeso “Unity”

8 7 
6

30

21

8 

31

32

28

27

26

20

29

15

18

17

13 11

9 

10 

19

12

14

21

22
23

24
25

3
4
5

1

2
3
4
5
6

CAPA DE COMPRESION

14

Fijacion placas

 6.2.Detalle 1:20
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JUNTA DE DILATACION 3CM

SELLADO CON MATERIAL PLASTICO

TERRENO NATURAL

SUELO SELECCIONADO COMPACTADO

HORMIGON DE LIMPIEZA 5CM

LOSA DE CIMENTACION 15CM

AISLACION HIDROFUGA 20MM

VEGETACION

MICROCEMENTO ALISADO 3CM
FIJACION “CLANEO CAP”

PLACA DE YESO KNAUF “UNITY 8-15-20"

PERFIL ANGULO   L

MONTAJE CIELORRASO SUSPENDIDO KNAUF

BARRERA DE VAPOR 15mm

AISLACION LANA DE VIDRIO 50 mm

CONTRAPISO 2% DE PENDIENTE

MEMBRANA LIQUIDA 10 mm

BABETA 3cm

LOSA H°A° CONDUCTO DE INYECCION
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LANA DE VIDRIO 50mm CON VELO NEGRO

TIERRA 10cm

LAMINA GEOTEXTIL (antiraices)

CELDA DE DRENAJE

GEOMEMBRANA (impermeable)

PARAHOJAS REGISTRABLE

SUMIDERO DE ACERO (tapa)

SUMIDERO DE GOMA TERMOPLASTICA 
LAMINA IMPERMEABLE

COQUILLA DE POLIETILENO

TUBO PVC 200mm diam.

CAÑO DE LLUVIA

SOPORTE DE CONDUCTOS

CAPA DE COMPRESIÓN 
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1

GRAVA

38 COLUMNA CAÑO METALICO 15,87mm 

25

8
7

1

20
21
22
23
24

35 36

31
32
33

2
3
4
5
6
9

10

11
13
14

37

16
15

19

26

28
27

29

30

LADRILLO HUECO

17

MORTERO

18

39

40

CLARABOYA CIRCULAR (acrilico termoformada)

SOPORTE 
Lh4 41
AISLANTE 4CM 42
BASE CLARABOYA (chapa galvanizada) 43

41

43

40

39

42

38
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BABETA

MEMBRANA LIQUIDA 10 mm
CAPA DE COMPRESIÓN 

AISLACION LANA DE VIDRIO 50 mm
BARRERA DE VAPOR 15mm
CONTRAPISO 2% DE PENDIENTE
LOSA H°A°
MONTAJE CIELORRASO SUSPENDIDO KNAUF
FIJACION “CLANEO CAP”

PERFIL ANGULO   L
PLACA DE YESO KNAUF “UNITY 8-15-20"

LANA DE VIDRIO 50mm CON VELO NEGRO

LADRILLO HUECO
MORTERO

CONDUCTO DE INYECCION

MICROCEMENTO ALISADO 3CM

COLUMNA CAÑO METALICO 15,87mm 

TERRENO NATURAL
SUELO SELECCIONADO COMPACTADO
HORMIGON DE LIMPIEZA 5CM
AISLACION HIDROFUGA 20MM
PLATEA HORMIGON ARMADO 15CM

RELLENO H°A° 

ANCLAJE 

MOTOR ELTRAL DE ACCION POR CONTROL REMOTO

VIGA DE CONTENCION DE H°A° 
ZAPATA AISLADA DE H°A° 

PLANCHUELA 1cm esp. SOLDADA A HIERROS

VENTANA ABATIBLE

CARPINTERIA VERTICAL DE ALUMINIO

DETALLE EN PLANTA - CARPINTERIA VERTICAL DE ALUMINIO

REFUERZO A PUNZONAMIENTO BARRAS A 45°

Encuentro simple entre paneles de vidrio

Encuentro en esquina Encuentro angulo variable
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7.Galeria
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Ingreso desde calle 52
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CENTRO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES COMO ESPACIO PARA LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

1. Planteamiento del problema

  1.1.  Adultos mayores

Los ancianos, sin generalizar, suelen presentar enfermedades físicas y mentales, a determinadas edades, las cuales pueden transformarse en dolencias crónicas, muchas veces 
incapacitantes, lo que signica un incremento en el gasto en salud y un mayor uso de los recursos sanitarios y sociales.

Factores determinantes que afectan el proceso de envejecimiento
.Socio económico: situación laboral, condiciones y seguridad del trabajo, nivel de educación alcanzado, entorno social, familia.
.Conductuales, estilo de vida: consumo, actividad física, cuidado personal, sociabilización, tipo de trabajo.
.Cultural:  valores éticos y morales que reciben y otorgan los adultos mayores en la sociedad.  En el caso especíco de Argentina suele suceder que “se los corre a un lado” de los 
patrones de vida cotidiana, subestimando su funcionalidad, (en situaciones en las cuales no hay un sustento coherente) cuando su entorno cercano no pretende o no puede brindar un 
cuidado propicio; es cuando se toma la decisión de reubicar a los adultos mayores incapaces de velar por su propia integridad en clínicas geriátricas o residencias para ancianos.
.Político: Las políticas aplicadas por los diversos gobiernos actúan incidiendo en el aspecto social y económico de cada individuo que vive bajo determinada sociedad, ya sean positivas o 
negativas; los adultos mayores no están exentos de estas consecuencias por lo que padecen cuando no son beneciarios o no están acompañados de políticas que los ayuden a 
sustentarse, como ejemplo cuestiones de accesibilidad publica, sanidad, etc.

  1.2 Análisis de la problemática

El cambio y la transformación que representa el aumento de la población de adultos mayores desafía a diferentes sectores a implementar estrategias y respuestas para los mayores de 
la sociedad.
Las personas con el paso de los años van acumulando un gran caudal de experiencias y conocimientos, cuando se encuentran en edad avanzada cuentan con un capital humano experto de 
vivencias dentro de la sociedad, pero esto no garantiza que se los respete o considere por lo que en muchas circunstancias se tornan vulnerables en medio de una comunidad poco 
concientizada.
La prolongación del promedio de vida es fruto de avances críticos en salud pública y además depende de sus condiciones de vida.
Requieren un entorno que les facilite su cotidianeidad y un apoyo que compense los cambios físicos y sociales asociados al envejecimiento.

En su mayoría los Hogares y Centros para adultos mayores no cuentan con una edicación propia. Son casas restauradas o galpones que anteriormente han tenido otra función 
totalmente distinta.  Por lo que no son reconocidos como tal ante una primera percepción, pasan desapercibidos como viviendas o clubes.
Estas instalaciones inapropiadas acarrean problemáticas tales como:
Lugares cerrados sin ventilación e iluminación
Lugares próximos a las calles, por ende, al ruido del transito
Espacios residuales que no proveen un confort de espacios verdes.

2. Programa - Proyecto

   2.1 Denición

El proyecto se basa en la idea de construir una edicación apta, en múltiples aspectos, para que cualquier adulto mayor tenga la posibilidad de tener un envejecimiento activo contenido 
en un centro social diurno temporal en cual cuente con áreas de capacitación, recreación y acompañamiento, con la nalidad de que el adulto se sienta útil en diversas actividades.
Cada edicación debe expresar claramente su función. El adulto mayor es el protagonista del hecho arquitectónico que ocupa y hay que encontrar las soluciones edilicias adecuadas 
en función del mismo.
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Aulario III - Javier García Solera

La disolución de los límites entre espacio interior-exterior. Rompe 
la tensión entre ambas situaciones estableciendo una continuidad 
natural que la arquitectura acote sin imponer límites

Contiene una zona verde, espacio exterior, aire, luz y un ambiente 
propicio para su uso

Se piensa como una gran arboleda en la que se intercalan siete 
pabellones que otan sobre el terre no dando forma a una 
arquitectura que envuelve y acompaña sin cobrar protagonismo.

Construido aprovechando un pilotaje existente, desarrolla un 
esquema estructural que le libera de la trama de apoyos y le 
permite disponerse sobre el suelo con una mayor libertad de forma.

Park Cafe - SANAA

El espacio interior y semi exterior bajo una na ubierta de chapa de acero 
soportada por 100 nas columnas de tubo de acero de 60mm

Respeta el lugar rebosante de la naturaleza. Hace un sitio que forma 
parte de ella en lugar de instalar un objeto 

Louvre Lens - SANAA

Evitar “la fortaleza que domina”, optando por una 
estructura baja, de facil acceso que se integra a lo local 
sin importar su presencia 

Fachadas de aluminio pulido, en las cuales el parque se 
reeja, garantizando la continuidad entre el museo y el 
paisaje circundante

Coberturas parcialmente de vidrio, reejando una ventaja 
espacial para atraer la luz

 La distribución de los pilares en planta se organiza a partir de una retícula de 
1,20 x 1,20 m, en la que se eliminan gran parte de los puntos, manteniendo 
una cierta uniformidad en el perímetro exterior, en el que los pilares forman 
un peristilo, y adoptando una mayor libertad en el espacio interior, en el que 
la retícula se adapta a su conguración y distribución

El espacio interior se llena de reejos de los verdes de alrededor y del 
cielo

Talleres Kait - Junya Ishigami
Valora las condicionantes estructurales como oportunidades de 
diseño

Edicio blanco en su interior: lleva a la abstraccion visual mayor, 
que con la presencia de la luz se desvanece confundiendose con 
ella, pero que permite un gran juego de luces y sombras

Muebles oscuros y plantas: pueden tener algo mas de solidez, 
convirtiendose e el edicio un espacio de talleres en medio de la 
naturaleza

Vidrio: laminas de 1.5m x 5m unidas a la cubierta y al suelo. Evitan 
la rotura por pandeo gracias a unas costillas tambien de vidrio 
situadas perpendicular entre laminas

Museo del Siglo XXI - SANAA

Geometria simple y lenguaje minimalista

Explora la permeabilidad del espacio 
publico a traves de distintis niveles de 
transparencia

Diseño aparentemente sencillo, pero 
provocador, que desaa la nocion 
tradicional del reorrido en un museo, para 
brindar al visitante la libertad de su 
situacionalidad, apropiacion del espacio, 
denicion de su recorrido e interaccion 
con el edicio y el entorno

 Sus múltiples pilares que recorren la 
geometria de las “cajas” permiten neutralizar 
la estructura al máximo, crear una 
estructura tanto vertical como horizontal  
lo más ínma posible

8.Referentes
8.1.Referentes Arquitectonicos
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   -”Ciudades globales y amigables con los mayores” (ONG)
  
   -”Los centros sociales de personas mayores como espacio para la promocion del envejecimiento activo y participacion social” (Gob. del Ppado de Asturias)
   
   -”Manual de medicina preventiva y social” (Unidad 5) “Salud del adulto mayor-Gerontologia y geriatria”
   
   -”Programa de desarrollo integral del adulto mayor”(prodia) 
   
   -Web: “red gerontologica”
   
   -Web: www.un.org/es/events/elderabuse

   -”Poetica de la desaparicion”: Junya Ishigami (Corellaa, Diaz, Paul)
   
   -”Form Finding” y fabricacion digital en hormigon armado (Jordi Soler Solá)
   
   -”La estructura alterada”(Alejandro Barabew Lorena)
   
   -Banda Ancha: Arquitectura viva- Articulo “Diseño digital:Ishigami, estructuras en cuestion”
   
   -”Desaparicion y desvirtuacion de la estructura en la obra de Sejima-SANAA”(Aida Gonzalez Llavona)
   
   -”Toyo Ito:Arquitectura de limites difusos”(Alfredo Bermudez Grasa)

8.2.Referentes Teoricos

8.2.1.Tema

8.2.2. Arquitectura
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La estructura se disuelve, desaparece como tal y se convierte en un elemento compositivo que, si bien 
congura y organiza el espacio interior, practicamente no es percibido, o al menos no es identicado en un 

sentido claro ni como elemento estructural, ni constructivo ni apenas compositivo.
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 2.2 Objetivos del Proyecto

-Reforzar el rol social de las personas mayores y contribuir a mejorar su imagen dentro de la comunidad.
-Lugares de encuentro y recreación, que se conviertan en espacios estratégicos para la promoción del envejecimiento activo (proceso que optimice las oportunidades de salud, 
participación y seguridad a n de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen) en el conjunto de la población.  
-Esto actuaría como un instrumento potencial de prevención en el deterioro y dependencia, además de favorecer y fomentar la participación social del grupo de personas mayores en 
aquellas localidades en las que estén asentados.
-Entender los centros sociales como espacios de promoción en salud psicosocial y no sanitaria.
Plantear nuevos horizontes brindando ayuda y contención a los adultos mayores, basándose en políticas públicas que generen programas arquitectónicos en donde se vea reejado un 
benecio para ellos, a través de la implementación practica de esta profesión.
-Desarrollar en los centros actividades lúdico-recreativas que promuevan la participación social como la oportunidad de que se ofrezca un intercambio generacional de los cual 
estudiantes universitarios avanzados cumplan una especie de pasantía voluntaria, en cualquiera de sus profesiones, instruyendo a los adultos mayores en diversas temáticas. Y que a la 
vez retribuya a los estudiantes ganando práctica y aprendizaje.
-El plan de envejecimiento activo abarcaría las siguientes metas: 
   -Prevenir la enfermedad, la discapacidad y la dependencia, ampliando la esperanza de vida saludable.
  -Mantener la autonomía e independencia física, mental, social y económica.  
  -Favorecer las condiciones básicas o fundamentales en cuanto al bienestar de las personas mayores 
    (físico, emocional, material, de desarrollo personal, de relaciones interpersonales, de inclusión 
    social, de autodeterminación, de derechos, etc.).  
  -Inclusión de personas frágiles, discapacitadas e incluso de aquellas que precisen ayudas en la 
    participación de los programas de envejecimiento activo.  
  -Permitir que las personas mayores sigan siendo un recurso para la familia, la comunidad.  
  -Permitirles participar en la sociedad de acuerdo a sus deseos, necesidades y capacidades.
  -Cuidado de la autoestima.  
  -Favorecer un estado psico-afectivo positivo.  
  -Adaptación a la nueva sociedad competitiva y a las nuevas tecnologías.
  -Mantenimiento de roles y ofrecimiento de nuevos roles.  
  -Realización de tareas adaptadas, llevaderas y graticantes.  
  -Orden cronológico racional: evitar el aislamiento y la monotonía. 
  -Favorecer los contactos personales, sociales, amistosos, etc.  
  -Facilitar las redes intergeneracionales entre jóvenes comunicadores universitarios y los adultos 
     mayores.
  -Ejercitar la rehabilitación física y psíquica.  
  -Cultivar el tiempo libre (aciones, turismo, etc.).  
  -Aprovechamiento de los recursos existentes, adecuándolos a políticas públicas asistenciales actuales.  

Programas de envejecimiento saludable y positivo
Acciones formativas destinadas a proporcionar conocimientos, desarrollar hábitos y consolidar actitudes que contribuyan a un envejecimiento positivo y saludable. Destinadas a 
potenciar la creatividad y la capacitación estética y artística, mantener un cierto nivel de capacidades productivas, hacer frente a las disminuciones y limitaciones físicas, mantener o 
desarrollar la capacidad de disfrute lúdico, la apertura hacia nuevos intereses y pedagogías patas en las actividades que se presenten.

Talleres formativo-ocupacionales como: medios audiovisuales, fotografía, restauración alimentaria, pintura-dibujo, costura, decoración y cerámica, encuadernación, literatura, 
historia, teatro, cine, jardinería y actividades agrarias, aprendizaje de bailes y grupo coral.
Actividades psicofísicas dirigidas a proporcionar aprendizajes y actividades destinadas a potenciar la actividad física, mental y el ajuste emocional de modo que favorezcan el 
mantenimiento de la autonomía personal previniendo, promocionando y contribuyendo al proceso rehabilitador de la salud integral de la persona mayor. 
En las mismas se incluyen proyectos o actuaciones como las siguientes: geronto gimnasia, expresión corporal, yoga, terapia ocupacional, psicomotricidad, talleres de entrenamiento 
cognitivo, talleres de mejora en la autoestima y prevención de la depresión.
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La actividad física ayuda a mantener las capacidades motoras, pero también afecta positivamente al bienestar psicológico y a las habilidades sociales.
De acuerdo con estas actividades formativas se puede pensar en la colaboración de actores sociales de las facultades de la Ciudad de La Plata, como, por ejemplo:
  Facultad de: Humanidades (literatura, losofía, historia), Bellas Artes (Pintura, música, etc), Odontología (clases de cuidado personal), Medicina (clases cuidado personal), Cs 
Agrarias y Forestales (clases huerta, platas), Comunicación social y periodismo (Clases)o, Informática (clases de aprendizaje), Educación física (gimnasia)
Terciarios: Escuela de Teatro, Instituto EPAC (gastronomía), Curso de extensión de Gerontología, instituto educativo CESALP (Geriatría).

3. Materialización

  3.1.  Emplazamiento: estado actual

El lugar de emplazamiento es en un extremo del bosque, en un punto de conexión con Ensenada, Berisso y la plata. Corresponde a un lugar facultativo y de “acceso”a La Plata.  Es 
heterogéneo, mixto: viviendas (en su mayoría de baja escala), vacios (verdes), facultades, equipamiento (Tren y  Tren Universitario), Comercios (escala barrial). Se rodea por las calles 
Av 122, calle 120 y Av 52 y el bosque.

Au Bs As - La Plata
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Se aprovecha el extenso vacio del Bosque, la naturaleza, el verde, la relajación y el esparcimiento 
que brinda.
Es un buen espacio para intervenir, ya que da la impresión de ser un lugar “residual” dado que las vías 
del tren “cortan” el vinculo que podría tener con el resto del bosque. Ademas, actualmente no tiene 
uso alguno y no contiene caminos, veredas, calle, sector de equipamiento etc.
Es un punto focal en el planeamiento del futuro parque lineal (desde la estación de trenes hasta av, 
siendo un punto de entrada/salida al sector. Comparte el diseño de los espacios verdes y de 
esparcimiento que abastecen a los equipamientos del mismo.
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3.2.  Idea  proyectual “La metafora de Bosque de Soportes”

lograr una arquitectura blanda y sensible que reaccione frente al entorno natural.
Imitar la naturaleza en la arquitectura, entendiendo su estructura orgánica, organización y sensaciones que genera.
En la composición del edicio se representaran dos órdenes: lo aleatorio de la naturaleza y lo racional y geométrico de la arquitectura. Estos no trabajan independientemente, sino 
que se aplican complementándose. 
Valorar el potencial de la estructura como elemento relevante en el diseño del proyecto, y las posibilidades formales y compositivas de una estrategia de alteración.

 3.3. Implantación y Diseño paisajístico

Se propone llegar a un impacto lo menos invasivo posible para el lugar y la vegetación preexistente  pero con una revitalizacion del lugar que tome importancia e impacte sica y 
soialmente el sector. Este diseño de piensa ademas para el edicio de enfrente “LEMIT”, el cual ocupa un gran sector pero los espacios vacios contiguos no estan intervenidos. Dicha 
intervencion ayudaria mas a la continuidad del parque lineal y a entender estos edicios como punto de entrada o salida (foco) del mismo.
 La senda peatonal para llegar al edicio dibuja un recorrido entre los árboles, luego al llegar a los ingresos del edicio se eleva con una rampa.
Se colocan arboles (Ver en “3.10.5. Vegetacion”) además de los patios, en el estacionamiento y en los ingresos al sitio dandole una signicacion al lugar.
Esta intervención urbana combina zonas verdes de reposo con zonas de tránsito, siguiendo en todo momento el despiece marcado por el pavimento. Esto genera un gran orden pese al 
movimiento que parecen producir las zonas de césped, al estar desfasadas unas de otras. 

El solado recorre el gran espacio verde según las conexiones para las actividades, según 
puntos de acceso pero a su vez al entorno entrelazandose con el gran manto verde
 
Entre las diferentes zonas se colocan plantas o arbustos bajos para crear 
diferenciación de espacios.

Cada una de estas zonas de reposo cuenta con su propia vegetación y un banco donde 
disfrutar del descanso.

Su interés radica en la continuidad y en los límites que se pierden en el innito. El verde 
queda embutido entre las pequeñas islas.

ResiduosSeparador de estacionamiento

GramineasTradescantia Pallida P a r a  e l  d e s c a n z o  y 
funcionamiento del entorno se 
eligió un equipamiento publico 
d o n d e  e l  v e r d e  e s 
protagonista. Ademas en 
diferentes puntos habrá un 
circuito con equipamiento para 
realizar circuitos aerobicos

Se utilizan dos tipos de plantas, 
herbacea perennne de color 
violeta y gramineas de color mas 
natural para que contraste.Son 
especies que se pueden juntar 
para formar una masa de color, 
en este caso las lineas de 
colores que se intercalan con 
las del solado
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3.4. Edicio

El edicio está conformado por dos planos rectangulares (70mx75m) del mismo tamaño (mas un subsuelo) que, separados por la altura de 4,5m (5 módulos de 0,90m), constituyen el 
suelo y cubierta. Estos planos se conectan verticalmente por 3 elementos: los patios, las columnas y la envolvente de vidrio.

Con la envolvente de vidrio, desde el interior se consigue el efecto de estar situado sin límite alguno y en medio de la vegetación. Vidrios que no tienen más comportamiento estructural 
que el propio de sus dimensiones.
Como protagonista y en posición “aleatoria” se disponen columnas circulares de igual sección. Esta disposición hace referencia al ritmo arbitrario en que se disponen los troncos en 
el bosque. Como las copas de los arboles conforman áreas, las columnas al juntarse en diferentes distancias, delimitan o marcan un espacio. La malla homogenea se rompe para hacer 
una arquitectura que provoque diferentes sensaciones y relacion con el entorno.
Todo este conjunto se eleva 40cm del terreno, generando un juego de profundidades tanto en el interior (patios) como en el exterior.

En líneas generales la planta contiene una “columna vertebral” que alimenta y sostiene a todo el conjunto (laterales Este y Oeste), esto se materializa en servicios e instalaciones 
como así también por la circulación general de las personas. A pesar de jugar con la libertad de los elementos que estructuran el espacio se respetan las normas de accesibilidad y 
recorrido principal sin obstáculos, ya que el proyecto está destinado a personas mayores.
La organización parte de la combinación de los patios con las columnas y tabiques, donde al encontrarse marcan y sectorizan los espacios.

3.5. Patios

Los patios además de ser espacios de luz y ventilación, brindan la relación interior-exterior. Sin tener que ingresar al edicio ya se puede apreciar el verde que lo perfora, sin tener 
noción de la profundidad del mismo. Actúan como medio de conexión entre espacios internos y externos y dividen el programa. Los patios tienen diferentes medidas y funciones, están los 
patios solo de contemplación que logran dar calidad al ambiente (ventilación, luz, estética) y los otros ademas de la calidad ambiental son de expansión apoyando a las actividades del 
lugar.
En los lados Norte y Oeste de los mismos, la cubierta, se extiende formando un alero para que la luz directa no afecte a los usuarios mientras realizan sus actividades.

Eje en planta Patios y espacios 
que conforman

Tabiques y 
columnas
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3.6. Propuesta programática

Cada espacio tiene su programa pero la arquitectura transforma el programa en espacio, dando un carácter uido que permita cambios temporales.
El usuario y la actividad es lo que hace al programa. (Los m2 son aproximados)
-Gimnasio------------------------------------430m2           -Biblioteca-------------------------------------500m2                   -Talleres y aulas-------------------------------800m2
-SUM ------------------------------------------350m2           -Buffet-----------------------------------------230m2                    -Administración------------------------------120m2
- 2Baños + Vestuario-----------------------130m2     -Patios con expansión-----------------------500m2          -Patio contemplación------------------------60m2
-Estacionamiento-----------------------------13 autos    -Circulación-----------------------------------20%

3.7. La estructura alterada

      3.7.1.Sensibilidad

La estructura cumple una función resistente en el proyecto, garantizando la estabilidad de la construcción y su adecuado comportamiento frente a las distintas acciones a las que 
esta sometida. Esta función estática y resistente de la estructura es una condición indispensable del proyecto, y justica por si misma si existencia e importancia del mismo.
La estructura no es un elemento mudo del proyecto, sino que participa necesariamente en su conguración espacial. Se podría haber planteado una estructura de ritmo neutro y 
pase prácticamente desapercibida, como ocurre con las mallas uniformes de columnas, o puede ajustarse a los condicionantes geométricos y de organización y distribución de los 
espacios. Sin embargo esta estructura adopta un ritmo propio que hace que adquiera una presencia relevante y contribuye a la conguración del espacio en el que se sitúa.
Estas columnas no pueden ser entendidas solamente en términos estructurales, sino que su planteamiento y denición a nivel de proyecto, como la percepción que de ellos se tiene 
trascienden su función resistente y deben ser valorados ademas por sus criterios formales o compositivos.
Estas decisiones tienen consecuencias determinantes en el ritmo que genera, transformando decididamente la percepción del espacio. Transformación que contribuye también la 
materialización de las columnas que tratan de  mimetizarse con los arboles de su alrededor (ver 3.10.4  y  3.11)
El resultado se aleja decididamente de los sistemas convencionales, adquiriendo una presencia y un protagonismo relevantes en la conguración espacial del proyecto.

      3.7.2.Sistema de organización

La reducción de las columnas corresponde al aumento en su número. Al disponer un mayor numero de elementos estructurales de los necesarios, los esfuerzos resultan muy 
distribuidos, con lo que el nivel de solicitación de cada elemento, y por lo tanto su dimensionado puede ser inferior al habitual. Son  esbeltas (15,87cm medida comercial) y muchas. 
A simple vista no se puede distinguir con exactitud sus relaciones de posición por lo aleatorio de sus ubicaciones. La distribución de las columnas esta denida a través de un sistema 
geométrico que consiste en una cuadricula de 0,90m x ,90m como guía, en la cual en los puntos de intersección es donde se sitúan las columnas. Al ser pocas las columnas 
comparado con las intersecciones, el número posible de agrupaciones es casi innito.
Tanto la estructura como el sistema de cerramiento se ajustan a ella. Estos no intereren entre sí, operan con autonomía. El orden de las columnas a la vista del usuario no se 
percibe, desaparece.
Ademas cuentan con tabiques estructurales en los patios en los dos ejes que evitan el desplazamiento horizontal de las losas. Estos a su vez están perforados para que la luz 
atraviese. En estos mismos huecos se encuentran plantas colgantes que le dan una continuidad como si el verde de los patios entrara al edicio.

Las columnas se sostienen por dos tipos de anclajes: los de zapata aislada (ver detalle corte) y los de cubierta. Los de zapata son con un anclaje de una placa de nivelación, hierro 
“J” y bulón rosca y contra rosca. Para la jación a la cubierta se sueldan hierros a la columna para entrelazarse con los hierros de la cubierta y luego llenarla de hormigón.
Para soportar el peso de los equipos de aire acondicionado, que se encuentran en la cubierta de los baños, se colocan columnas de hormigón armado de 30cmx20cm.

Columna
Area de maxima 
distancia e/ columnas 

Recorrido que 
genera

Area de ocupacion
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