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A- PROYECTO URBANO  
 
A1. LOCALIZACIÓN DEL SITIO  
 
El presente proyecto se localiza en el partido de La Plata. Ubicado al sudeste de la 
ciudad de Buenos Aires, conforma con Berisso y Ensenada un aglomerado urbano 
llamado Gran La Plata que posee una población de 799.523 habitantes (Censo 2010).  

 
El partido de La Plata caracterizado históricamente por su planificación urbana, en los 
últimos años a denotado en un crecimiento urbano disperso y con baja densidad que ha 
modificado tanto la configuración de gran parte del territorio conformando nuevos 
sectores, como las necesidades de  la población de la misma.  

 
 
Este espacio, fruto de la mancha de crecimiento extensivo y de las pujas sociales 
constituye en un territorio de borde o frontera, sometido a procesos urbanos y 
arquitectónicos, que siguen lineamientos históricos y de ocupación combinando 
urbanización en intersticios rurales con espacios vacantes y sectores no habilitados a la 
margen de arroyos para dar respuestas rápida  a aquellos que necesitan un lugar 
donde vivir.  
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Fruto de esta problemática latente, con los cambios en la Política Nacional a partir del 
2003 se incluyeron la implementación de políticas públicas dirigidas al campo social y al 
reposicionamiento de actores sociales, incluyendo al Estado. para responder a la gran 
crisis urbana y de hábitat. 

Caracterización de Tolosa 

    Ubicado en los sectores más cercanos al borde del casco urbano se localiza el barrio 
de Tolosa, Limita con los barrios San Carlos en avenida 31 y Ringuelet a una cuadra 
del sitio sobre Avenida. Fue fundado para dar vivienda a los trabajadores de la 
construcción de La Plata y albergar los talleres para trabajos ferroviarios, a la par del 
crecimiento de la ciudad es en la actualidad el lugar ideal para vivir cercano a las 
avenidas de acceso y salida de la ciudad ,y para albergar una diversidad de 
equipamientos.   

 En efecto, se encuentra en el cruce y cercanías de infraestructuras viales de gran 
importancia como conectoras con la ciudad y la región. (Bajada autopista La Plata- 
Buenos Aires, Camino Gral. Belgrano, Camino Centenario.)  Por esta misma razón 
ofrece cercanía a sectores de equipamientos públicos, deportivos, asistenciales, 
sanitarios, escolares, sociales y culturales que pueden ser escasos para la gran 
cantidad de crecimiento que el sector vive. 
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Tolosa, un barrio de vivienda social  

   A su vez es uno de los principales barrios ejemplo de políticas públicas que pusieron 
en énfasis en la necesidad de políticas habitacionales para responder los problemas 
sociales, puesto que se encuentra fuertemente caracterizado por una sucesión de 
viviendas de interés social, de gran diversidad residencial, desde viviendas privadas a 
conjuntos habitacionales de media altura. 
  

A2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS. 

Según estadísticas el déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires supera las 
400.000 viviendas, siendo las políticas de vivienda social la fuente más utilizada por el 
estado para poder responder a las necesidades socio habitacional de familias que por 
sus propios recursos no pueden acceder a una vivienda. Dichas viviendas constituyen 
una mejora de la vida de los habitantes, pero sin implementar estrategias para el 
arraigamiento y  la consolidación de la pertenencia al lugar. 
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Luego de la comprensión del problema y estudio del área del problema, planteo unan 
reflexión, pensamiento y resolución soluciones basadas en respuestas técnicas y 
habitacionales que mejoren la calidad individual, global y ambiental , con un proyecto de 
viviendas y equipamiento de interés social de altura media en vinculación con el barrio y 
con el área de borde. 

Encuadre teórico conceptual. 

El tema aparece como respuesta a la necesidad de proponer para nuestras ciudades 
una tipología de edificios habitacionales que, formando parte de una trama bien 
planificada, permitan -junto a otras tipologías- ordenar, densificar y humanizar la actual 
estructura urbana. 
 Las ciudades y centros poblados deben dar cuenta de la identidad de los lugares en 
que se emplazan, de las personas que los habitan. El equipamiento debe proveer 
espacios que faciliten el diálogo y la creatividad, que constituyan un sitio que dignifique 
el espacio urbano y responda a las necesidades de la comunidad. 

Es así como se plantea un conjunto de viviendas que pueda constituirse positivamente 
en elemento aglutinador y centralizador de una variedad de actividades que serán 
motivo de uso muy intenso para los sectores más populares.  

A3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Objetivos generales  

En este sentido con el fin de apropiarse y poner en práctica todas las enseñanzas 
adquiridas en la carrera se desarrolla un proyecto basado en tres puntos: desarrollo 
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urbano, arquitectónico y técnico que trabajan de manera conjunta y se solapan en el 
tiempo dando soporte de manera reciproca. Con más motivo que desarrollar una 
solución proyectual a la temática más importante del hacer arquitectónico, 
especialmente en la ciudad de La Plata y en el sector a intervenir, como es el caso de la 
vivienda, bajo la realización de un proyecto de vivienda y equipamiento de interés social 
de altura media, que incluye la resolución de la problemática a escala urbana y 
arquitectónica. 

 

Objetivos específicos 

Ciudad- sector: Reconocer el sector de intervención como un territorio de frontera entre 
la ciudad tradicional y el crecimiento peri-urbano recomponiendo los procesos naturales 
de consolidación de manzana y composición de frentes, elaborando un nuevo 
compromiso con los espacios verdes (parque, patios) dándole carácter de espacio de 
comunión, encuentro y dialogo entre el proyecto y el barrio.   
 
Sostenibilidad: establecer un proyecto que satisfaga la actual necesidad de vivienda, 
pensando en las generaciones futuras, a partir del abordaje en una triple perspectiva: 
social- ambiental- económica.  
 
Sostenibilidad social: relación social entre los grupos sociales organizados en 
cooperativas o entre los futuros habitantes del sector y el estado, como apoyo social de 
los sistemas organizativos y apoyo técnico como ejecutor y financiador de la vivienda.  
 
Sostenibilidad ambiental: Proyectar un edificio que reduzca el impacto en el barrio y en 
su ciclo de vida, aprovechando los recursos naturales de la región y experimentar en el 
diseño ambiental consciente. 
 
Sostenibilidad económica: Componentes de construcción de baja inversión, y 
rectificación por medio de la mano de obra de la economía local.   
 
Tecnología y material: comprender la materia de construcción local predominante de la 
mampostería, y atender la racionalidad constructiva en relación al medioambiente y los 
modos de producción, además de proponer una nueva posibilidad a partir de materiales 
de deshechos que poseen actitudes como insumos de materiales alternativos para la 
construcción y montaje en seco, generando una nueva experimentación del espacio. 
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A4. Propuesta Máster Plan  

“Siempre he tenido (�) la necesidad de establecer un diálogo permanente entre los 
edificios y el urbanismo, entre otras palabras, pensar en los edificios como cosas 
especiales de ciudad y territorio, y pensar las ciudades y regiones como conjuntos de 
áreas urbanizadas abiertas e interrelacionadas. Detrás de esta reciprocidad e incluso 
en el interior, se encuentra la sociedad y los individuos.” 

  Giancarlo De Carlo 
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Tomando como ideal las palabras del arquitecto De Carlo, que ya en el siglo XIX 
criticaba la arquitectura del Team X, y considerando la necesidad de establecer una 
idea generadora que permita pensar la propuesta como una parte íntimamente 
interrelacionada con la ciudad, surge la construcción de lineamientos base para el 
desarrollo urbano del sector de Master plan que comprende los terrenos linderos al 
Arroyo El Gato en las intersecciones de avenida 19 a 25 entre las calles 521 a 523. 

    
• Mantener la continuidad, el sistema tradicional urbano y los lineamientos históricos 

con que se fundó la ciudad consolidando un aparente amanzanamiento exterior. 
 

• Recomponer los bordes de las manzanas, respetando la altura de la escala barrial y 
potenciar la unión del conjunto por equipamientos para el barrio y la ciudad. 

• Apropiarse y resaltar las características favorables que plantean el espacio verde 
vacante limitado por el arroyo el gato y construir un eje social, recreativo y deportivo 
donde se desarrolle. 

• Proyectar un equipamiento que responda a la nueva densidad poblacional que el 
proyecto genera y sean un nuevo lugar de interacción con la ciudad. 

• Fortalecer los equipamientos existentes en la avenida 19 y 25, generar   
equipamiento de escala regional, distinguiendo sobre la avenida 25 la característica 
de equipamientos comerciales y en avenida 19 equipamientos sociales, educativos. 

• En el interior romper la escala barrial y potenciar la densificación de   altura media. 

• Generar el acceso al conjunto por medio de la vinculación y apertura del corazón de 
manzana con el circuito peatonal y el parque.  
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  Entonces se propone la continuación y configuración de nuevas manzanas y 
apertura vehiculares siguiendo el trazado de la ciudad. Se jerarquiza la conexión 
social con el barrio con la propuesta de equipamientos en tira que articulen el 
conjunto y la ciudad. Las manzanas tendrán aperturas peatonales hacia el parque y 
los patios semipúblicos por medio de accesos jerarquizados, que tendrán un diseño 
paisajístico que permita a la población percibir los espacios de distinta forma según 
los usos y la época del año.  
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A5- Propuesta espacios verdes 

Con el objetivo de recualificar el trazado del arroyo ya no como borde sino como eje 
estructurante y generador de nueva espacialidad para la región y el barrio, se plantea 
un parque verde, que conjugue espacios recreativos, sendas peatonales y áreas 
inundables resaltado por un desarrollo paisajístico y selección de especies arbóreas 
características de la ciudad para el arbolado público y las plazas. 

Se establecen tres principios básicos de diseño  

1-Lograr la duración del conjunto y  no de la por eso se plantea arbolados estructurales 
y secundarios. 

2- Vincular recreativamente y unir sistemáticamente. Planteo de un sistema de huertas, 
espacios de estancia y paso, vinculados a los espacios de uso peatonales y vehiculares 

3- Mejorar la calidad del tiempo libre. 
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B- DESARROLLO ARQUITECTONICO 
  
B1. Propuesta arquitectónica conjunto. 

Equipamiento social  

El uso que se le da al equipamiento social del sector elegido es de una sala cuna y 
jardín maternal en combinación con un sector de talleres y espacios de usos múltiples. 
La propuesta asume como punto de partida la posibilidad de activar sus espacios 
públicos a partir de la instalación de un programa que responda a una necesidad del 
barrio. El área involucrada, en la actualidad cuenta con equipamiento educativo de nivel 
preescolar, primario y secundario.  y servicio público de jardín maternal, pero creo que 
estos establecimientos serian escasos al considerar la nueva densificación que el 
proyecto propone.  

Partiendo desde la propuesta urbana, se establece la inclusión y vinculación de este 
equipamiento con el espacio público junto al equipamiento que se propone, 
conformando un nuevo eje urbano que otorgue identidad al sector. 

Los espacios programáticos se disponen bajo una misma cubierta, ordenada en una 
planta en forma de tira articuladora, con centros de vacio para patios de luz. A 
diferencia de las viviendas se apoya sobre el terreno natural y en partes aparecen 
voladizos sobre el patio cuya geometría es insertada en el volumen construido, 
generando programáticamente espacios de recreo, uso flexible y juego.   

En contraposición el área de aulas y taller propone bajo la misma tipología de tira y una 
misma cubierta, espacios más flexibles, permeables y mutables que permitan el uso 
temporal o continuo según las necesidades del sector, sin cortar con la visual y relación 
entre el barrio y el conjunto. 

Para ambos programas se propone una envolvente de bajo mantenimiento y fácil 
reposición de este, constituida por revestimiento de chapa acanalada dispuesta de 
forma fija calados por carpinterías. 

 
Viviendas de altura media 

Se proponen para el uso de viviendas tres hileras paralelas de bloques de edificios de 
media altura, dispuestos sobre una sección de terreno con leve pendiente hacia el 
arroyo, resaltado por patios paralelos escalonados que consolidan el eje de vinculación 
del conjunto al parque. Articulándose por solapamiento al equipamiento y con la 
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intención de generar accesos discretos, se crean ejes peatonales pasando bajo sendos 
portales de los edificios. 

Pensados desde la idea de un volumen consolidado de forma continua a lo largo de 
todos los pisos, la   diferenciación de estos se da, en la vinculación del espacio público 
y del espacio construido; en el tratamiento de los planos y la permeabilidad de los 
volúmenes. Los departamentos son transversales a la crujía del edificio con acceso a 
ambas fachadas lo que permite una ventilación cruzada al tiempo que logra un control 
visual sobre el espacio público que asegura su condición. 

Esquema Funcional. 

    En la planta baja sobre el nivel 0 tendrán lugar todas las actividades que facilitan el 
dialogo y la vinculación con la comunidad del barrio y el conjunto. Se encuentra el 
equipamiento de Sala Cuna y Jardín Maternal con estrecha relación con aulas taller y 
espacios de usos múltiples. El acceso al conjunto de viviendas y todos los componentes 
que estructuran el espacio urbano. Sendas peatonales, espacios vehiculares y los 
espacios de encuentro, estancias y las huertas comunitarias. 

 

Esquema funcional. Espacio Público. Planta Baja. 

  Elevado por sobre 1 m con respecto al espacio público comienzan las tipológicas de 
viviendas en este caso viviendas simples que cambian las 1, 2 y 3 habitaciones según 
el uso que se le dé al espacio. 
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Esquema funcional- Planta Baja. 

   En la planta de primer y tercer piso se desarrollan los espacios públicos de las 
viviendas en dúplex con tipológicas variables entre la 1ª, 2ª y 4ª dormitorios y las 
viviendas simples de remate que plantean tipológicas de 2 y 3 dormitorios.  

 

Esquema funcional- Planta 1º y 3º nivel. 
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   En la planta del segundo y cuarto piso se desarrollan los sectores privados de las 
viviendas y al igual que las anteriores las viviendas  simples de remate que plantean 
tipología de 2 y 3 dormitorios.  

 

Esquema funcional Planta 2º y 4º piso 

   B2. Propuesta arquitectónica vivienda  

Los espacios en las construcciones en altura buscan duplicar las dinámicas que se 
producen en los espacios tradicionales de vivienda. La riqueza de estos espacios en un 
entramado de unidades simple es que mezclados dan lugar a una multitud de variables. 
Espacios semiabiertos y cerrados, mutables y con cambios de función. 

   Esta complejidad se genera gracias a la posibilidad de modificar los núcleos 
húmedos, mover o duplicar los paneles internos, haciendo posible entonces la 
construcción de estos espacios por parte de los usuarios. Demostrando que la 
complejidad en la apropiación del usuario puede enriquecer al conjunto, haciendo 
imposible entender este modelo como un acabado final.    

   El catalogo que se desarrolla a continuación busca mostrar un posible funcionamiento 
de una vivienda tipo. 
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C- DESARROLLO TECNICO 

 

C1- ELECCIÓN TECNOLÓGICA 

El edificio se materializará bajo un Modelo Participativo y Autogestionado, que 
articula la acción del estado no solo como promotor de la propuesta de vivienda, sino 
como ejecutor de la parte estructural del mismo, vinculado a la acción del usuario 
agrupado en cooperativas de trabajo que realicen a la par la fabricación de toda la 
panelería y elementos de cierre del edificio. 

A lo largo del proyecto se distingue una dualidad de materiales, una dicotomía de metal 
y ladrillos, que aporta una unidad al conjunto, una identificación como un todo, como 
una tendencia local y producción en red. En este caso el uso de los materiales 
tradicionales es usado de forma no tradicional, utilizando nuevos materiales no 
convencionales, materiales reciclados de desperdicios urbanos para el desarrollo de 
elementos constructivos,  por medio de mano de obra local y baja inversión de capital  
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 Para ello entonces el proyecto propone la dificultad y necesidad de establecer una 
sistematización tecnológica de las partes y un plan de montaje de obra para que se 
realicen todas las actividades sin superponerse. 

La primera etapa constara del Armado de la Estructura: Limpieza de terreno. Hincado 
de bases de Hormigón Armado y ensamblaje de los elementos estructurales por 
ensamble y pernado.  

 

  

La segunda etapa de colocación de los elementos divisorios y de cerramiento, pisos, 
carpintería y paneles. 
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Y la tercera etapa la conexión de los módulos sanitarios y las instalaciones 
sustentables, paneles fotovoltaicos, colectores solares, bombas y cubierta verde 
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C2- CRITERIOS ESTRUCTURALES  

La estructura resistente está resuelta por un acopio sistemático de soluciones 
funcionales aplicables a este y a otros casos. Se proyecta un sistema de 
industrialización liviana abierta, compuesto por elementos que existen en el mercado y 
son de fácil montaje por parte del Estado. Plantea una clara separación entre estructura 
y elementos de cerramiento, ya que está abierto a cualquier tipo de material y 
terminaciones, tanto tradicional con prefabricado. 

El módulo estructural será establecido por las medidas de  los componentes 
estructurales resistentes, estableciendo vigas principales de 4,2 y 3,6 m 
Las fundaciones serán de profundas independientes, dado que la resistencia del suelo 
puede presentar diversas dificultades según el sector: cabezal para tres  pilotes de 
hormigón armado de 35 cm de diámetro  soldada a la columna y abullonado a la 
fundación por medio de una Planchuela de unión. 

La estructura resistente está conformada por perfiles simples laminados en caliente y 
conformados en frio del tipo IPN en secciones “doble T”  según cálculo y vigas 
secundaria perfil sección “C” y “doble T” de 8x15cm. Para la rigidización de los balcones 
externos se utilizarán cruces de San Andrés.  Las escaleras estarán formadas también 
por estructura metálica de perfiles simples laminados con terminaciones y escalones de 
elementos prefabricados de H°A. Comprendiendo las desventajas posibles de traspaso 
de ruidos y vibraciones en estructuras metálicas se opta por una losa de metal deck con 
terminación en H°A. 
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C3- CRITERIOS DE MATERIALIDAD 

Se plantea una envolvente y sistemas de cerramiento interior  conformado por paneles 
móviles de Ladrillo PET, dispuestos de manera alternativa de llenos y vacíos sobre un 
bastidor metálico. Estos ladrillos se obtienen después de la trituración de botellas de 
plástico, papeles de dulce o embalajes plásticos. En combinación con cemento Portland 
como ligante, más un aditivo químico. Se colocan en moldes de ladrillos y se obtienen 
ladrillos.    

El ladrillo PET surge como  búsqueda de nuevas materiales para la construcción del   
hábitat sustentable por parte del  Centro Experimental de la Vivienda Económica 
(CEVE). Patentado por este centro de investigación, experimentación, desarrollo y 
transferencia de tecnologías, el  CEVE es una unidad ejecutora de doble dependencia: 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Asociación de 
Vivienda Económica (AVE). 

Se utilizan como materia prima materiales reciclados plásticos, promoviendo el uso 
racional de recursos disponibles en lugar de enterrarlos, quemarlos o acumularlos en 
basureros al aire libre; aplicando procedimientos de elaboración que no son 
contaminantes del medio ambiente, por lo cual es una tecnología sustentable. 
Se obtienen después de la trituración de botellas de plástico,  con cemento Portland 
como ligante, más un aditivo químico.  
 
  Este tipo de ladrillos según investigación de CEVE y el CONICET presenta varias 
ventajas respecto al ladrillo tradicional. 

- Más Aislación térmica. 

- Menor peso. 

- Más resistencia al fuego. 

- Más ecológica la materia prima. 
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CIELORRASO 

Cielorraso de yeso suspendido

Todos los cielorrasos suspendidos interiores serán de un sistema de placas de yeso 
compuestas por estructura metálica de perfiles tipo solera de 35 mm y montantes de 35 
mm, sobre la cual se atornilla una capa de placas (

 El cielorraso estará suspendido
las áreas públicas de la vivienda se 
servicios y equipamiento estará suspendida 60
instalaciones eléctricas, conductos de aire y pendiente de desagües.

 
SOLADOS EXTERIORES 
 
Baldosas de hormigón armado
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yeso suspendido.  

Todos los cielorrasos suspendidos interiores serán de un sistema de placas de yeso 
compuestas por estructura metálica de perfiles tipo solera de 35 mm y montantes de 35 
mm, sobre la cual se atornilla una capa de placas (Durlock estándar de 9,5 mm).

suspendido a distinta altura según la necesidad requerida. Sobre 
las áreas públicas de la vivienda se encontrará a nivel de las vigas. En las áreas de 
servicios y equipamiento estará suspendida 60cm, permitiendo el paso de las 
instalaciones eléctricas, conductos de aire y pendiente de desagües. 

 

 

hormigón armado reforzado 
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Todos los cielorrasos suspendidos interiores serán de un sistema de placas de yeso 
compuestas por estructura metálica de perfiles tipo solera de 35 mm y montantes de 35 

estándar de 9,5 mm). 

la necesidad requerida. Sobre 
nivel de las vigas. En las áreas de 

permitiendo el paso de las 
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Para permitir la permeabilidad y reducir el impacto de los solados continuos en 
exteriores, se utilizan baldosas
vehicular.  
 
Piso de cemento alisado  
Las veredas y solados exteriores 
peinada. Sobre contrapiso de 12
 
C4- INSTALACIONES 
 
PROVISIÓN DE AGUA FRIA
 
Según el programa arquitectónico social y para evitar prolongaciones de superficies de 
mantenimiento, se plantea una instalación sanitaria que concentre todo el volumen de la 
RTD en el subsuelo, en un tanque de bombeo.
alimentara los tanques de bombeo presurizados ubicado en la sal de maquina 
semienterrada (capacidad  de 8400 litros)
La red de distribución desde el tanque de bombeo se realiza por medio de plenos 
localizados dentro de los núcleos húmedos y por cielorr
de distribución de PP por termo

El agua caliente será provista por colectores solares de 
radiación solar y calentaran el agua que pasa por dentro de ellos, para luego 
acumularlos en acumuladores individuales dispuestos en cada vivienda. 
una instalación sanitaria de agua caliente de este estilo, es no solo capacitar al edificio 
de tecnologías sustentables, sino proponer un cambio de habito por parte del usuario; 
por ello el mejor uso del agua caliente 
así no fuera el agua caliente no 
eléctrica.  
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Para permitir la permeabilidad y reducir el impacto de los solados continuos en 
baldosas de hormigón armado en los lugares de 

Las veredas y solados exteriores serán ejecutados con este solado dispuesto
peinada. Sobre contrapiso de 12cm sobre terreno natural compactado. 

INSTALACIONES  

PROVISIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE. 

Según el programa arquitectónico social y para evitar prolongaciones de superficies de 
mantenimiento, se plantea una instalación sanitaria que concentre todo el volumen de la 
RTD en el subsuelo, en un tanque de bombeo. Se suministrará agua de red exterior 
alimentara los tanques de bombeo presurizados ubicado en la sal de maquina 
semienterrada (capacidad  de 8400 litros) 
La red de distribución desde el tanque de bombeo se realiza por medio de plenos 
localizados dentro de los núcleos húmedos y por cielorrasos suspendidos, con cañerías 

termofusión con correspondientes accesorios.

provista por colectores solares de tubo evacuado que captaran la 
solar y calentaran el agua que pasa por dentro de ellos, para luego 

acumularlos en acumuladores individuales dispuestos en cada vivienda. 
una instalación sanitaria de agua caliente de este estilo, es no solo capacitar al edificio 

sustentables, sino proponer un cambio de habito por parte del usuario; 
por ello el mejor uso del agua caliente debería ser anterior a las 18 hs del 

no fuera el agua caliente no podría mantener su calor y debería conectarse a la red 
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Para permitir la permeabilidad y reducir el impacto de los solados continuos en espacios 
en los lugares de tránsito 

solado dispuesto de forma 
terreno natural compactado.  

Según el programa arquitectónico social y para evitar prolongaciones de superficies de 
mantenimiento, se plantea una instalación sanitaria que concentre todo el volumen de la 

Se suministrará agua de red exterior que 
alimentara los tanques de bombeo presurizados ubicado en la sal de maquina 

La red de distribución desde el tanque de bombeo se realiza por medio de plenos 
asos suspendidos, con cañerías 

fusión con correspondientes accesorios. 

evacuado que captaran la 
solar y calentaran el agua que pasa por dentro de ellos, para luego 

acumularlos en acumuladores individuales dispuestos en cada vivienda. La intención de 
una instalación sanitaria de agua caliente de este estilo, es no solo capacitar al edificio 

sustentables, sino proponer un cambio de habito por parte del usuario; 
ser anterior a las 18 hs del día ya que si 

mantener su calor y debería conectarse a la red 
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DESAGUE PLUVIAL Y CLOACAL 
 
Efluente cloacal 
 
Se diseña un sistema de evacuación por gravedad , se utilizarían cañerías y piezas de 
polipropileno sanitario, que se conectaran con la red cloacal, previo permiso y 
pretratamiento de los efluentes. 
 
Todos los artefactos sanitarios descargan por plenos ubicados en los núcleos húmedos,   
que contendrán los CDV y la cañería de ventilación subsidiarios en pisos altos, se 
plantean cañería de corto trazado por cielorrasos suspendidos con pendientes mínimas 
de 1,60 con el propósito de disminuir la altura requerida por el cielorraso a 30 cm de 
altura. En P.B. se desarrolla la cañería  principal que se extiende por el contrapiso de 
los espacios de circulación de la vivienda en P.B., descargando viviendas sus ramales 
directamente en la cañería principal. 
   

Los efluentes antes de ser volcados pasan por un pre-tratamiento de efluentes, tanto en 
el sector de cocheras con interceptores de grasa como antes de descargar en la 
colectora principal por una pequeña planta de pre-tratamiento de efluentes cloacales. 

Reutilización de Agua de lluvia 

   Las precipitaciones pluviales representan uno de los efluentes con mayor  falibilidad 
de re uso, si bien no se puede usar como agua potable, es muy bueno para usos de 
riego y limpieza. En la Ciudad de La  Plata hay un régimen de lluvias aceptables con 
lluvias anuales de 1.000 mm/m2 y las viviendas poseen en sus cubiertas grandes áreas 
de captación. 

   Por ello por gravedad se retendrá el agua en la cubierta verde y se distribuye por un 
sistema de canalizaciones y paneles dispuestos en los núcleos húmedos, hasta  llegar 
a los depósitos de almacenamiento, enterrados en los patios, donde se procederá al 
proceso de filtración y tratamiento para su utilización. 
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Recuperación de Aguas Grises

 Aunque con menos factibilidad de uso se procede también a la reutilización de aguas 
cloacales secundarias provenientes de lavarropas, piletas de lavado y condensación de 
aire acondicionado. 

 Son aguas procedentes de la higiene personal 
suspensión pero sin carga significativas de materias orgánicas, para ello se dispone un 
sistema de canalización hasta los depósitos de almacenamiento, también enterrados en 
los patios donde se procederá al filtrado, intercep
tratamiento para luego distribuir a los servicios de riego y limpieza. Este sistema de no 
ser posible su instalación por el otro puede ser desviado en sus canalizaciones hacia el 
desagüe cloacal ordinaria o bien si no exi
de agua potable. 

 
INCENDIO 

Dada la función de los edificios como residenciales y de equipamiento se procede 
primeramente a clasificar el riesgo como ordinario de 
viviendas entendiendo que los materiales constructivos de la vivienda pueden ser 
riesgosos por ser plásticos, madera en pisos, revestimientos y materiales de origen 
orgánico (Celulosa, Corcho, 
equipamientos. 
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ón de Aguas Grises 

Aunque con menos factibilidad de uso se procede también a la reutilización de aguas 
cloacales secundarias provenientes de lavarropas, piletas de lavado y condensación de 

Son aguas procedentes de la higiene personal con jabón disuelto y espumas en 
suspensión pero sin carga significativas de materias orgánicas, para ello se dispone un 
sistema de canalización hasta los depósitos de almacenamiento, también enterrados en 
los patios donde se procederá al filtrado, intercepción de espuma y demás procesos de 
tratamiento para luego distribuir a los servicios de riego y limpieza. Este sistema de no 
ser posible su instalación por el otro puede ser desviado en sus canalizaciones hacia el 
desagüe cloacal ordinaria o bien si no existe caudal de agua  se compensara con la red 

Dada la función de los edificios como residenciales y de equipamiento se procede 
primeramente a clasificar el riesgo como ordinario de clase 1 para el equipamiento y las 
viviendas entendiendo que los materiales constructivos de la vivienda pueden ser 
riesgosos por ser plásticos, madera en pisos, revestimientos y materiales de origen 
orgánico (Celulosa, Corcho, etc.) y distinguiendo una actividad de posible gran uso
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Aunque con menos factibilidad de uso se procede también a la reutilización de aguas 
cloacales secundarias provenientes de lavarropas, piletas de lavado y condensación de 

con jabón disuelto y espumas en 
suspensión pero sin carga significativas de materias orgánicas, para ello se dispone un 
sistema de canalización hasta los depósitos de almacenamiento, también enterrados en 

ción de espuma y demás procesos de 
tratamiento para luego distribuir a los servicios de riego y limpieza. Este sistema de no 
ser posible su instalación por el otro puede ser desviado en sus canalizaciones hacia el 

ste caudal de agua  se compensara con la red 

 

Dada la función de los edificios como residenciales y de equipamiento se procede 
para el equipamiento y las 

viviendas entendiendo que los materiales constructivos de la vivienda pueden ser 
riesgosos por ser plásticos, madera en pisos, revestimientos y materiales de origen 

de posible gran uso en 
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Medidas de Salida y control de humo 

Se ejecuta una caja de escalera en material incombustible y contenido por muros de 
estructura metálica protegidos con paneles de hormigón premoldeados resistentes al 
fuego.  La escalera seria de tramos cortos con punta resistente al fuego, contara con 
conductos de ventilación para el desalojo de gases y humos de combustión en caso de 
incendio. De ser requerido por posible crecimiento de las unidades se deja planteado el 
hueco para futuro equipo de presurización. 

Detección. 

 Para detectar de forma temprano el incendio y combatirlo si es incipiente, se  colocan 
sistemas de alarma en los palier y espacios comunes, y detectores de humo iónicos 
automáticos en los salones y diferentes áreas del equipamiento, y en las cocinas de las 
viviendas.  

  
 

Extinción 
Para extinguir el fuego se diseña un sistema de incendio fijo a base de agua  sin 
reserva de incendio para las viviendas dada su superficie, compuesto por una cañería 
"seca" y un sistema con reserva de incendio compartida en el equipamiento, compuesto 
por un tanque mixto y un sistema presurizado por bombas jockey. Se dotara el edifico 
de matafuegos e hidrantes según corresponda en áreas comunes y cercanas  a las vías 
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de escape. En las áreas de equipamientos se prevé por su riesgo  y suposición de usos 
que pudieran aumentar la ocupación  en comparación con el uso normal un sistema de 
rociadores automáticos  

 

  

ACONDICIONAMIENTO TERMICO 
 
Durante el proceso de diseño se tuvieron en cuenta diferentes condiciones que aportan 
el confort térmico  del edificio, por medio de un acondicionamiento natural hibrido, que 
conjuga el diseño pasivo y el termo mecánico como complemento .  
Se plantea un diseño pasivo bioclimático a partir de garantizar. 

• La correcta aislación térmica, a partir de la utilización de materiales con poca 
conductibilidad térmica y la disposición de los elementos correspondientes de 
aislamiento. 

• El control del asoleamiento por medio de la piel que funciona como filtro de la 
radiación solar, trabajando de tal manera que considerando los ángulos de 
incidencia solar en las dos épocas extremas del año permita una eficiencia y 
control solar.  

• La ventilación cruzada aprovechando los vientos predominantes . 
• la inercia térmica.  

 
El sistema termomecánico variara según el uso.  En las viviendas se utilizará el sistema 
individual por fluido de agua caliente compuesto por calderas compactas murales y 
radiadores de agua.  
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Para el equipamiento  se ha elegido el uso de Room top condensado por aire, que 
distribuirá el aire por medio de conductos. El room top será autocontenido para interior 
colocado en sala de máquina para amortiguar los ruidos.  
 

 
 
ELECTRICAS. 
 
La distribución de la red eléctrica se da por medio de una acometida subterránea por 
medio de un pilar prefabricado ubicado sobre la línea municipal, el cual según EDELAP 
estará comprendido por: caja de toma, seccionador, medidor, jabalina y disyuntor 
diferencial (dado que la distancia del pilar a sala de tableros es mayor a los dos 
metros)Se ejecutaran según las normas una instalación eléctrica que concentre los 
medidores y tableros principales  en la sala de máquina. El medidor será instalado 
empotrado en un pilar de hºaº sobre la línea municipal. en las áreas comunes del 
edificio se colocaran luces de emergencia y señalización requerida.  
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Las luminarias serán todas led de bajo consumo. En espacios exteriores se proponen 
luminarias solares para alumbrado público, de luces led. Este tipo de luminarias trabaja 
de dos formas, interconectados a la red eléctrica y de forma autónomo captando la luz 
solar durante el día. 
Una luminaria solar es un dispositivo de iluminación compue
LED, un panel solar fotovoltaico, y una batería recargable. Las Lámparas solares 
poseen en este caso  con paneles solares montados por separado y montados sobre  
las estructuras de las huertas urbanas.
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Las luminarias serán todas led de bajo consumo. En espacios exteriores se proponen 
luminarias solares para alumbrado público, de luces led. Este tipo de luminarias trabaja 
de dos formas, interconectados a la red eléctrica y de forma autónomo captando la luz 

Una luminaria solar es un dispositivo de iluminación compuesto por una lámpara de 
LED, un panel solar fotovoltaico, y una batería recargable. Las Lámparas solares 
poseen en este caso  con paneles solares montados por separado y montados sobre  
las estructuras de las huertas urbanas. 
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Las luminarias serán todas led de bajo consumo. En espacios exteriores se proponen 
luminarias solares para alumbrado público, de luces led. Este tipo de luminarias trabaja 
de dos formas, interconectados a la red eléctrica y de forma autónomo captando la luz 

sto por una lámpara de 
LED, un panel solar fotovoltaico, y una batería recargable. Las Lámparas solares 
poseen en este caso  con paneles solares montados por separado y montados sobre  
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GAS 
 
Dada la existencia de red de gas, se prevé una conexión tradicional a la misma, con 
distribución a las viviendas por medio de plenos aislados desde los medidores ubicados 
en cámaras cerradas en el subsuelo.
los equipos de cocina y calderas murales propias de las vivienda y equipamientos. 
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existencia de red de gas, se prevé una conexión tradicional a la misma, con 
distribución a las viviendas por medio de plenos aislados desde los medidores ubicados 
en cámaras cerradas en el subsuelo.  Las cañerías de gas serán solo para proveer a 
los equipos de cocina y calderas murales propias de las vivienda y equipamientos. 
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existencia de red de gas, se prevé una conexión tradicional a la misma, con 
distribución a las viviendas por medio de plenos aislados desde los medidores ubicados 

Las cañerías de gas serán solo para proveer a 
los equipos de cocina y calderas murales propias de las vivienda y equipamientos.  
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