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“Cada vez que estamos más lejos de la naturaleza

ya no sabemos si hace frío o calor en un edificio.
Tenemos que buscar materiales en la naturaleza.”

Toyo Ito
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El trabajo a continuación es el resulta-
do de un proceso de años de experien-
cias, búsquedas, aprendizajes, estudio, 
dedicación, constancia, perseverancia 
y por sobre todo pasión.
Esta experiencia completa el ciclo de 
formación de grado mediante un tra-
bajo integrador en la modalidad de 
proyecto final de carrera en relación 
a un tema específico elegido que es 
la investigación y la educación del 
saneamiento y reacondicionamiento 
del Agua y del Ambiente, situado en 
particular en la Cuenca baja Matanza 
Riachuelo. Con el mismo, pretendo dar 
soluciones posibles a la rehabilitación 
y refuncionalización del conjunto de 
edificios existentes en sus márgenes, y 
al saneamiento del Riachuelo y su en-
torno natural.
Este proyecto profundiza en la integra-
ción de todos los conocimientos adqui-
ridos durante mi formación como futura 
profesional, y como persona; para con-
tribuir a la sustentabilidad ambiental 
que aprendí a elegir como camino de 
vida.

Significado personal y profesional
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Introducción

Tema de Estudio

El Proyecto Final de Carrera (P.F.C.) 
presentado a continuación abarca el
Saneamiento del Riachuelo La Matan-
za y el edificio que se desarrolla es un 
“Centro Interdisciplinario del Agua y del 
Ambiente”.
Este proyecto de experimentación bus-
ca diseñar, pensar, promover y con-
cientizar el cuidado al medioambiente 
a través de la arquitectura.
Para esto, se elige un conjunto de edifi-
cios asentados en la Cuenca más con-
taminada del País y se refuncionalizan y 
rehabilitan para desarrollar actividades 
entorno a la investigación, cuidado y 
concientización del medioambiente.
En esta búsqueda de integración arqui-
tectónica y paisajística, se busca refun-
cionalizar espacios degradados, mez-
clando la naturaleza con la tecnología. 
Con este concepto se crea una ima-
gen de edificios abandonados llenos 
de vegetación que se restauran para 
desarrollar un programa que propone 
generar una profunda interacción del 
ser humano con la naturaleza.
El espíritu del proyecto es ser fiel a los 
elementos de la naturaleza, recreando 
el paisaje exterior en el interior de cada 
edificio.
El desarrollo de este trabajo tiene como 
objetivo contribuir a la concientización 
sobre la importancia de la biodiversi-
dad y del valor de estos recursos na-
turales para el desarrollo, la salud, y el 
bienestar emocional del ser humano.

Para elegir el tema de estudio, investi-
gación y desarrollo me pregunté ¿Qué 
problemáticas urbano ambientales son 
las más urgentes a resolver en nuestro 
País?
En la Argentina, y en el mundo, uno de 
los grandes desafíos que tenemos que 
resolver es la problemática urbano am-
biental. 
Por eso, elegí posicionar el trabajo en 
la problemática actual que sucede en 
la Cuenca Matanza Riachuelo. Esta es 
la Cuenca hídrica más contamina del 
País, y una de las más contaminadas 
del mundo, con un enorme riesgo hí-
drico para la población del sector y la 
sociedad Argentina.
Es indispensable para desempeñar el 
trabajo, conocer y tener en cuenta la 
Ley Nacional del Ambiente N° 25.675 y 
la Ley Nacional del Agua N° 22.190.
En ellas se habla del impacto ambien-
tal que genera la construcción de una 
obra en el medioambiente. Es por este 
motivo que para cada decisión pro-
yectual-material busco dar soluciones 
constructivas que afecten lo menos 
posible al medioambiente.
Una de las búsquedas de este trabajo 
es informar, educar, y concientizar a los 
ciudadanos y ciudadanas para que lo 
valoren y adopten comportamientos 
que lo protejan. Es por eso, que la idea 
es conformar un Centro de estudios 
que mitigen y contribuyan al sanea-
miento del curso de agua y a las condi-
ciones del entorno urbano y social. 
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01. Sitio

Presentación

Edificios a 
intervenir

Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo

Con más de 200 años de historia ha 
pasado por distintas etapas desde el 
siglo XIX. La Cuenca sufre una degra-
dación histórica. Desde los inicios del 
período colonial se hicieron evidentes 
los problemas de contaminación. En el 
siglo XIV la cuenca no estaba contami-
nada y estaba habitada por Queran-
díes. Era un buen sitio de pesca y caza 
de venados y ñandúes. En el siglo XIX y 
XX la actividad ganadera comienza a 
cobrar relevancia. Ya en 1801 se insta-
laron los primeros saladeros en los már-
genes del Riachuelo que comenzaron 
a arrojar sus desechos al mismo. Diez 
años después el Riachuelo ya estaba 
contaminado por la actividad de las 
curtiembres, mataderos y graserías. En 
el siglo XX talleres metalúrgicos, astille-
ros y fábricas se instalaron en la Cuen-
ca. El desarrollo industrial estaba en 
pleno auge y generó un nuevo tipo de 
contaminación. La llegada masiva de 
inmigrantes y la escasa planificación 
urbana acrecientan los problemas de 
los desagües cloacales. En el golpe de 
Estado de 1976 inicia un fuerte proceso 
de desindustrialización que continúa en 
los años ´90. Las pocas industrias que 
permanecen funcionan de manera 
precaria y sin controles. En 2004 la con-
taminación llegó a la Justicia a través 
de una demanda presentada por habi-
tantes de Villa Inflamable contra el Go-
bierno Nacional, la Provincia de Buenos 
Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, y 44 empresas. Así, en el año 2006, 
nace ACUMAR, organismo encargado 
de coordinar y dirigir la política ambien-
tal de la Cuenca.

La Autoridad de Cuenca Matanza - 
Riachuelo fue creada mediante la Ley 
N° 26168 con el objetivo de desarrollar 
el Saneamiento de la misma.
En el año 2009 ACUMAR presentó el 
Plan Integral de Saneamiento Ambien-
tal de la Cuenca (PISA). 
Hoy, el espacio natural que constituía la 
Cuenca, en sus comienzos fue transfor-
mado por las acciones de la sociedad 
para satisfacer las necesidades habi-
tacionales y aspiraciones productivas y 
comerciales.
La Cuenca Matanza - Riachuelo (SMR) 
atraviesa la zona más densamente po-
blada del País, en el Gran Buenos Aires 
y la Ciudad. En ellas, se localizan am-
bientes rurales, periurbanos y urbanos. 
Las principales fuentes de contamina-
ción son:
en la Cuenca Alta la producción ani-
mal y las prácticas agrícolas,
en la Cuenca Media y Baja los aportes 
de efluentes clocales e industriales.
La Cuenca Baja es el área de mayor 
impacto y vulnerabilidad para el am-
biente y la población asentada en ella. 
Hoy, es una de las Cuencas más conta-
minadas de la Argentina y del mundo.
Y, claramente, el problema ambiental 
más visible del País.
La división Política de la Cuenca abar-
ca:
En el sector de C.A.B.A. totalmente la 
comuna 8 y parcialmente la comunas 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 (Ley N° 5129).
En el sector de Provincia, un área de 
Avellaneda, Lanús y Dock Sud.

República Argentina Área Metropolitana de Buenos AiresCuenca Matanza - Riachuelo

Cuenca Alta
Cuenca Media
Cuenca Baja

Municipios Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

Territorio y Contexto
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01. Sitio

 Análisis de Variables
Descripción de Variables Ambientales

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1. Geometría
La trama urbana presenta interrupcio-
nes por irregularidades en los sectores 
con asentamiento. Se puede observar 
que del lado de C.A.B.A. hay una tra-
ma muy irregular y macromanzanas. 
Mientras que en el lado de Provincia 
de Buenos Aires, la trama se mantiene 
regular con macromanzas perimetrales 
al Riachuelo por las industrias.
2. Llenos y Vacíos
Desequilibros por las macromanzas de 
las industrias y las viviendas intermedias.
3. Conectividad
Los principales puntos de conflictos son 
por congestión de transporte pesado y 
falta de servicios de transporte público.
Hay 3 puentes para cruzar de ciudad 
a provincia, con vías de ferrocaril que 
cruzan en desuso.
4. Usos del suelo
Equipamientos y Viviendas sobre aveni-
das principales.
Superposición de uso productivo en la 
misma manzana de uso de viviendas.
5. Densidad
Debido a la gran cantidad de indus-
trias, hay un desequilibrio de población,
con mayores niveles de habitantes por 
m2 en los sectores de asentamientos 
marcados con un color más oscuro y 
con menos de 1 habitante por m2 en 
los sectores de industrias marcados con 
color claro.
6. División Política
En la Cuenca Baja el Riachuelo se divi-
de políticamente en 3 municipios, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, Avella-
neda y Lanús. El Centro se ubica dentro 
del Piñeyro, Partido de Avellaneda.

Descripción de Variables Urbanas

7. 8. 9.

10. 11. 12.

7. Cotas de nivel
Los niveles del terreno en el sector a 
intervenir se ven parejos, marcando 
un ascenso de nivel hacia el sentido 
contrario a la desembocadura del Ria-
chuelo. Hacia C.A.B.A. el nivel presenta 
una diferencia de más del 35%.
8. Hidrografía
En la Cuenca Baja hay una gran por-
centaje de desechos y basura superfi-
cial, además de desechos en el suelo.
Las corrientes de agua son débiles. 
9. Riesgo ambiental
El riesgo ambiental se intensifica llegan-
do a los márgenes del Riachuelo. La 
contaminación se da en el suelo, en el 
agua y en el aire en un menor porcen-
taje.
10. Espacios Verdes
El mayor porcentaje de espacios ver-
des se localiza en los márgenes del Ria-
chuelo, los cuales se encuentran inva-
didos por vegetación y sin seguridad ya 
que presentan riesgos de derrumbe de 
sus bordes.
11. Vacíos privados
La gran cantidad de vacíos privados 
forma parte de los “patios” de las indus-
trias, que no han sido equipados y en su 
mayoría se usan para el guardado de 
materiales, vehículos de transporte de 
mercaderías, y maquinarias.
12. Vacíos públicos
En el sector hay presencia de vacíos de 
carácter público, en los cuales los veci-
nos pueden acceder. La problemática 
es que los mismos no tienen manteni-
miento y equipamiento, por lo que sólo 
son predios o espacios acotados sin 
planificación y gestión.
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DiagnósticoCruce de Variables
Referencias

Al cruzas las variables analizadas se de-
tectaron las siguientes conclusiones:
1. Conectividad y Usos del Suelo
Dada la gran presencia de usos pro-
ductivos en el sector, las calles y aveni-
das están congestionadas por el trans-
porte pesado que circula por allí.
2. Conectividad y Espacios verdes
Los márgenes del Riachuelo están des-
conectados de la ciudad.
3. Llenos y vacíos y Espacios verdes
Los espacios verdes están en  en su 
mayoría son espacios que se dejaron 
como plazas sin equipamientos.
4. Riesgo ambiental y Usos del Suelo
En los sectores con mayor porcentaje 
de industrias el riesgo ambiental crece 
notablemente con respecto al sector 
de viviendas.
5. Densidad y Cotas de nivel
Hay un gran porcentaje de riesgos por 
inundación en los sectores con mayor 
densidad en el sector.
6. Geometría y Vacíos privados y públi-
cos
La trama urbana tiene vacíos no planifi-
cados, en su mayoría de carácter pri-
vado, mientras que los vacíos públicos 
que se presentes es por desuso del los 
terrenos o abandono de los mismo.

Conflictos
- El agua como límite.
- Alto grado de contaminación cloacal, 
industrial y domiciliaria en el sector.
- Asentamientos en zonas de riesgo am-
biental.
- Gran cantidad de vacíos privados sin 
uso o con falta de mantenimiento.
- Márgenes del Riachuelo degradados.
- Escasez de parques, espacios de re-
creación y equipamientos culturales.
- Desequilibrios en la trama urbana.
- Ausencia de vías rápidas de conexión. 

Potencialidades
- El Agua y el paisaje.
- Aprovechamiento de los vacíos públi-
cos de los márgenes del Riachuelo.
- Refuncionalizar vías en desuso para 
generar caminos peatonales.
- Refuncionalizar industrias abandona-
das para equipamientos.
- Conexión de la ciudad con el Ria-
chuelo.
- Puesta en valor de los espacios en 
desuso y vacíos de oportunidad para 
crear un eje verde como corredor del 
sector.
- Equilibrar la densidad urbana y los es-
pacios de recreación.
Mejorar la vinculación del riachuelo 
con la ciudad 
- Vacíos privados en desuso para equi-
pamiento urbano y servicios.

Conflictos

Potencialidades

1.
2. 3.

4. 5. 6.

Conclusión del Análisis del Sector



02.
PROPUESTA URBANA

Estrategias Urbanas
Maqueta

Despiece Propuesta Urbana
Sistemas de Saneamiento

Referentes



02. Propuesta Urbana

Estrategias Urbanas

23

02. Propuesta Urbana

Maqueta

22

Adaptando una posición equilibrada y 
colectiva, con un modelo de desarrollo 
socio-ambiental con foco en la preser-
vación y conservación ambiental, es 
que se piensan las siguientes estrategias
Parques e Islotes Forestados
Un conjunto de parques con diferentes 
equipamientos que articulen la trama 
urbana y acompañen el recorrido del 
Riachuelo. 
A su vez, un conjunto de islotes, imple-
mentados para contribuir con la purifi-
cación del agua mediante procesos de 
fitorremediación con plantas específi-
cas que se estudian en el centro.
Paseo Lineal
Acompañando el recorrido del Ria-
chuelo hay una serie de caminos pen-
sados y descansos.
Camino de Sirga
Se contemplan en los márgenes del 
Riachuelo, franjas de 35 metros de am-
bas riberas, que deben permanecer li-
beradas y ser de acceso público, según 
lo establece el Código Civil.
Espacios de recreación y observación
En los islotes hay estaciones experimen-
tales para tener contacto con el agua.
Equipamientos Culturales
Fábricas abandonadas se reacondicio-
nan como equipamientos para fomen-
tar la cultura. Es el caso del Museo del 
Sitio.
Proyecto de Viviendas
Conjuntos de viviendas para relocaliza-
ción de familias de los asentamientos.
Proyecto
Dos grandes fábricas abandanadas 
se rehabilitan para crear un Centro de 
investigación y educación del agua y 
del ambiente.

Ideas para la Ciudad y sus habitantes Reacondicionamiento + Valoración + Concientización
Patrimonio Paisajístico y productivo

Paseo Lineal

Vías en desuso

Camino de Sirga

Consolidado y Equipado

Proyecto 

Refuncionalización y

Rehabilitación de ex fábricas

Equipamiento Cultural

Reacondicionamiento urbano
Parques forestados

Flora y Fauna local 

Proyecto de Viviendas

Relocalización de asentamientos

Espacios de recreación y observación

Puesta en valor del entorno

Propuesta Urbana



24

02. Propuesta Urbana

Maqueta

25

02. Propuesta Urbana

Despiece

Sistemas de Conexión
Camino lineal

bicisenda y nuevas calles

Reacondicionamiento del borde,
del suelo y del agua

Entorno urbano existente

Proyecto de Viviendas con 
Parques  recreativos

El objetivo es construir una visión común 
que posibilite una gestión sustentable 
de la Cuenca en el corto, mediano y 
largo plazo que permita mejorar la si-
tuación ambiental y la calidad de vida 
de los habitantes de la región.
La idea es potenciar las condiciones 
naturales existentes para impulsar una 
gran extensión de área en los márge-
nes del Riachuelo que conserva la bios-
fera del sector.
Bajo este concepto, se promueve la 
idea de Riachuelo como canal de 
circulación, usado así en la época in-
dustrial, y se genera un recorrido que 
acompañe la corriente natural del 
agua.
Para desarrollar las actividades que se 
deben llevar a cabo para el reacondi-
cionamiento del ambiente y del agua, 
se diseña el Centro Interdisciplinario del 
Agua y del Ambiente. 
Este Centro tiene una ubicación es-
tratégica en el sector debido a que 
no hay espacios destinados a realizar 
investigaciones sobre estas proble-
máticas. Además, al estar posiciona-
do en un enorme predio al borde del 
Riachuelo, se pueden realizar estudios 
y extraer muestras del mismo para su 
análisis.
Por estos motivos, tanto la propuesta ur-
bana como el proyecto edilicio se inte-
rrelacionan para crear un entorno que 
resuelva las problemáticas urbanas, 
sociales y ambientales actuales. 

Propuesta Urbana Despiece de la Propuesta urbana Ideas y Conceptos
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RenderSistemas de Saneamiento

1.

2.

3.

4.

5.

Especies vegetales implementadas

Terrestre - Cyperus alternifolius

FitorremediaciónBombeo y salto de agua Estación de control de calidad

1. Saltos de Agua
Es un sistema de Cascadas presentes 
en cada islotes, construídas de forma 
artificial con un funcionamiento pasivo 
por gravedad, que contribuyen con el 
proceso de purificación del Agua.
Mediante este escalonado se contribu-
ye a oxigenar el agua.
2. Sistemas de Filtrado
La planta depuradora es el centro prin-
cipal de filtrado y limpieza de mayor 
caudal. A través de un sistema de de-
cantación y tratamientos físicos-quími-
cos se trata el agua antes de salir al Río 
de La Plata.
3. Islote - Fitorremediación
Los islotes estarán compuestos por plan-
tas implementadas intensionalmente 
para, a través de procesos naturales, 
depurar el agua, el aire y descontami-
nar el suelo. Así, se logra un filtrado na-
tural con ayuda de vegetación selec-
cionada. 
Los islotes se pueden recorrer a través 
de sus pasarelas para apreciar la fauna 
y flora nativa.
4. Estación Experimental
En cada islote hay un equipamiento 
interactivo que generan entre todos un 
circuito educativo para la comunidad. 
Esto consiste en la instalación demostra-
tiva del proceso real de saneamiento a 
lo largo de la cuenca.
5. Parques
En todos los bordes del Riachuelo se 
reacondicionan parques recreativos. La 
incoporación de diversas especies ve-
getales brindan calidad paisajística al 
proyecto y una recomposición del oxí-
geno en el centro de la ciudad.

Componentes del Sistema

Sistema de Saltos de Agua

Perspectiva peatonal desde el parque hacia el islote y el sistema de saltos de aguaDiseño y Funcionamiento del Sistema

Acuática - Elodea Canadensis Acuática - Vallisneria sppAcuática - Callitriche stagnalis
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Render
Parque del Agua.
Iñaki Alday y Margarita Jover.
Zaragoza, España.

Parque de Aranzadi.
Iñaki Alday y Margarita Jover.
Pamplona, España.

Parc de la Villette.
OMA Architects.
París, Francia.

Parque Houtan
Turenscape.
Shanghai, China.

Perspectiva peatonal desde el conjunto de viviendas
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03. Preexistencias

Presentación

Edificio A Edificio C Edificio FEdificio D Edificio EEdificio B Asentamientos Industrias

En la imagen actual del sector predo-
mina un paisaje urbano degradado 
con presencia de fábricas, asentamien-
tos, y predios vacíos (de oportunidad) 
que están repletos de basura. 
Actualmente varias de las industrias 
que caracterizan el sector dejaron de 
funcionar y muchos de sus edificios han 
quedado en estado de abandono. 
Este es el caso del conjunto de edificios 
preexistentes que elijo intervenir.
Este conjunto de edificios preexisten-
tes está compuesto por cinco edificios 
independientes entre sí, los cuales elijo 
nombrar como:
Edificio A - total 5.850 m2
Edificio B - total 4.434 m2
Edificio C - total 1.795 m2
Edificio D - total 2.590 m2
Edificio E - total 400 m2
Edificio F - total 672 m2
El conjunto a intervenir tiene una super-
ficie total de 15.741 m2.
Es importante mencionar que los me-
tros cuadrados son estimados ya que 
no existen planos del edificio, es decir, 
la documentación se desarrollo para el 
presente proyecto.

El conjunto de edificios se ubica en un 
sector estratégico para el cordón indus-
trial de la región, ya que el Riachuelo 
facilita el transporte de mercadería 
saliendo directo al Puerto de la Boca.
Si bien no hay información oficial, a 
través de fotos, vídeos y fragmentos de 
diarios, se conoce que en su mejor mo-
mento funcionaban dos fábricas en el 
terreno.
Ambas fábricas surgieron con la Em-
presa SIAM aproximadamente en el 
año1930.
La fábrica Hornos Weiss era una acei-
tera y jabonera. Y la fábrica Bycla S.A. 
era una fábrica de acopio de granos.
En su mejor momento las fábricas llega-
ron a tener más de 200 personas traba-
jando en el conjunto de edificios.
Hoy en día, se puede ver que a su al-
rededor, hay vestigios de edificios que 
funcionaban en el predio como alma-
cenamiento pero por algún motivo que 
se desconoce se decidieron demoler.
Desde hace más de 40 años los edifi-
cios están abandonados.
A lo largo de estos años, el conjunto ha 
sufrido robos, actos de vandalismo, rei-
terados incendios intencionales causa-
dos por prácticas de entrenamiento de 
los bomberos locales, y hasta fue usado 
como campo de paintball.
Hoy en día las personas que no pue-
den acceder a una vivienda lo utilizan 
como albergue y reparo.
Por estos motivos, su conservación se 
vió gravemente afectada, aunque 
conforman la identidad del lugar y son 
una oportunidad de intervención.

Estado Actual Memoria y ValoraciónPlanimetría Histórica del año 1930

Imagen de las Preexistencias y Fábrica SIAM (Año 1930)Corte actual del Sector

Plano del Estado Actual del Sector
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Riachuelo y Conjunto

Riachuelo como límite
Hoy en día representa un límite para 

la ciudad y sus habitantes. Hay pocos 
cruces mediante puentes y éstos se 
encuentran a más de 20 cuadras de 

distancia.

Asentamientos

Conjunto de Edificios 
a intervenir

Fábrica 
SIAM

Bordes degradados
No se encuentran mantenidos ni cui-

dados por el municipio. Tampoco, hay 
medidas de seguridad para cuidar a 

quienes caminan por los márgenes del 
Riachuelo.

Vegetación
Tanto en el predio como en los bordes 
hay mucha presencia de vegetación, 
en su mayoría son arbustos y algunos 

árboles plantados en la época en que 
las fábricas funcionaban.

Calle Coronel Molinedo

Estado de la edificación
Vestigios de edificiaciones
Edificios deteriorados
Edificios poco deteriorados
Edificios bien conservados

Esquemas síntesis de la manzana

Vegetación
Invasiva en los edificios
Predominante en todo el terreno

Bordes
Vegetación sin mantenimiento
Asentamientos en el predio
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Estado Actual

1. 2. 3.

4.

7.

8.

5. 6.

La recopilación de imágenes se realizó 
mediante: fotos tomadas en el predio 
(año 2022), fotos de internet (año 2022),  
y capturas de vídeos y fotos de los fotó-
grafos de “Urbex” (año 2019).

Documentación sensible Relevamiento de patologías
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Análisis Tipológico
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Análisis Técnico
Organización, Forma y Modulación

Vista desde la CiudadVista desde Riachuelo Vista desde el Parque

Materialidad
La estructura  es de columnas con ca-
piteles y entrepisos sin vigas de losa.
El cerramiento vertical es de muros de 
ladrillo común del ´12 con dinteles de 
hormigón armado.
Las carpinterías eran de hierro negro 
con un sistema de apertura pivotante 
horizontal. 
Las fundaciones son pilotes de hormi-
gón armado.

Forma y Materialidad Reconstrucción volumétrica del edificio A Reconstrucción de planos mediante el relevamiento

Vista desde calle

Planta 3° nivelPlanta Baja Planta 1° nivel Planta 2° nivel

Corte D - DCorte A - A Corte B - B Corte C - C

Forma

Módulo estructural 
de

5,00 m x 5,00 m
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Análisis Técnico
Organización, Forma y Modulación

Materialidad
La estructura  es de columnas, vigas y 
losas de hormigón armado.
El cerramiento vertical es de muros de 
ladrillo común del ´12 con dinteles de 
hormigón armado.
Las carpinterías eran de hierro negro 
con un sistema de apertura pivotante 
horizontal. 
Las fundaciones son pilotes de hormi-
gón armado.

Forma y Materialidad Reconstrucción volumétrica del edificio B y C Reconstrucción de planos mediante el relevamiento

Planta 3° nivel

Vista desde la Ciudad

Planta Baja Planta 1° nivel Planta 2° nivel

Vista desde calle Vista desde Riachuelo Vista desde el Parque

Planta 4° y 5° nivel

Corte A - A Corte B - B Corte C - C

Forma

Módulo
estructural de

4,80 m x 4,80 m
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Análisis Tipológico
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Análisis Técnico

Módulo estructural de
4,80 m x 4,80 m

Organización, Forma y Modulación

Materialidad
La estructura  es de columnas, vigas y 
losas de hormigón armado.
El cerramiento vertical es de muros de 
ladrillo común del ´12 con dinteles de 
hormigón armado.
Las carpinterías eran de hierro negro 
con un sistema de apertura pivotante 
horizontal. 
Las fundaciones son pilotes de hormi-
gón armado.

Forma y Materialidad Reconstrucción volumétrica del edificio D Reconstrucción de planos mediante el relevamiento

Vista desde la CiudadVista desde calle Vista desde Riachuelo Vista desde el Parque

Planta 3° nivelPlanta Baja Planta 1° nivel Planta 2° nivel

Corte A - A

Forma
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Análisis Técnico

Materialidad
La estructura es de columnas, vigas y 
losas de hormigón armado.
El cerramiento vertical es de muros de 
ladrillo común del ´12 con dinteles de 
hormigón armado.
Las carpinterías eran de hierro negro 
con un sistema de apertura pivotante 
horizontal. 
Las fundaciones son pilotes de hormi-
gón armado.

Forma y Materialidad Reconstrucción volumétrica del edificio F Organización, Forma y ModulaciónReconstrucción de planos mediante el relevamiento

Vista desde la CiudadVista desde calle Vista desde Riachuelo Vista desde el Parque

Corte A - A

Planta 3° nivelPlanta Baja Planta 1° nivel Planta 2° nivel

Forma

Módulo estructural de
5,00 m x 5,00 m
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Atmósferas

En el libro de Peter Zumpthor llamado 
“Átmosferas” el Arquitecto reflexiona 
acerca de qué es la calidad arquitec-
tónica, preguntándose si un edificio 
conmueve o no. Entre ejemplos y des-
cripciones, explica las átmosferas como 
sensaciones y espacios cargados de 
una sensibilidad emocional; entendién-
dolos como el intercambio que existe 
entre las personas y las cosas.
El autor entiende que la creación de 
átmosferas tiene un lado artesanal. Es 
así, que plantea nueve ideas para bus-
car generar átmosferas en sus obras, los 
conceptos son:
1. El cuerpo de la Arquitectura.
2. La consonancia de los materiales.
3. El sonido del espacio.
4. La temperatura del espacio.
5. Las cosas alrededor.
6. El sosciego y la seducción.
7. La tensión entre el interior y exterior.
8. Los grados de intimidad.
9. La luz sobre las cosas.

“Una de mis ideas preferidas es pri-
mero pensar el conjunto del edificio 
como una masa de sombras, para, a 
continuación -como en un proceso de 
vaciado-, hacer reservas para la insta-
lación que permita las luces que quere-
mos. Mi segunda idea favorita -por cier-
to, muy lógica, no es ningún secreto, lo 
hace cualquiera- consiste en poner los 
materiales y las superficies bajo el efec-
to de la luz, para ver cómo la reflejan. 
Es decir, elegir los materiales con la ple-
na conciencia de cómo reflejan la luz y 
hacer que todo concuerde”.

Referente Espacio - Luz - SombraMirada sensible



49

03. Preexistencias

Reparaciones

48

03. Preexistencias

Diagnóstico Edilicio

Para poder restaurar las preexistencias, 
reparando el encofrado y la armadu-
ra, se necesita conocer la calidad del 
hormigón y las armaduras. Para eso, se 
realizan una serie de ensayos en hormi-
gón endurecido que son:
- Cualitativos, en cuanto al aspecto, 
calidad, resistencia, y presencia de ar-
maduras.
- Cuantitativos.
- No invasivos, acústicos, observando 
los recubrimientos, calidad y aspecto 
del hormigón y armaduras.
- Invasivos, sacando un testigo en una 
zona que no comprometa la estructu-
ra, sacando una probeta y realizarle un 
ensayo de hormigón a compresión.
Después de todos estos ensayos que 
me digan el aspecto, la calidad, y la 
cantidad de hormigón que estoy traba-
jando, se trabaja en las reparaciones. 
Las mismas son:
- Encamisados de los laterales de las 
columnas con planchuelas metálicas 
pegadas.
- Planchuelas metálicas en las vigas en 
el sector donde tienen mayor trabajo.
- Anclajes químicos y agregados de 
planchuelas metálicas en losas.
- Reconstrucción material de sectores
- Impermeabilizaciones con productos 
incoloros en fachadas y losas.
- Agregado de macro-fibras sintéticas 
para reforzar el hormigón estructural en 
losas, columnas y vigas.
Para decidir el tipo de reparación a 
realizar, se tiene en cuenta el grado de 
la patología en cada elemento estruc-
tural o sector en particular; es decir, no 
se intervienen todos por igual.

Presencia de vegetación

En Ruinas/Derrumbado

Desprendimiento

Grieta

Fisura

Corrosión

Inundación

Tipos de reparaciones a realizarPatologías y Desajustes
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Estrategias Proyectuales

1. Grilla Estructural
Se adapta la estructura propuesta a la 
modulación existente en cada preexis-
tencia. En los puentes, se arma un mó-
dulo específico considerando las distin-
tas distancias entre edificios.
2. Ejes
Enfatizando la horizontalidad de los 
edificios se generan dos ejes centrales, 
uno hacia la ciudad manteniendo los 
volúmenes existentes y otro hacia el ria-
chuelo adicionando los nuevos. Se to-
man como referencia de las adiciones 
los niveles de piso y vanos existentes.
3. Sistema de Movimientos
Los edificios se comunican entre sí a 
través de puentes en el 1° y 2° nivel, 
manteniendo la continuidad al riachue-
lo en el nivel cero. Se adaptan todos los 
edificios, espacios de trabajo y servicios 
para personas con movilidad reducida, 
colocando rampas en cada acceso y 
ascensores.
4. Recorrido
Se considera a la circulación como 
parte de un recorrido que permita ob-
servar y apreciar el trabajo de cada 
especialista del Centro como los fuelles 
de estudio de la vegetación.
5. Llenos y vacíos
Los espacios intermedios “fuelles” son 
un lleno que separa el vacío exterior y 
el vacío interior  entre las cajas progra-
máticas. Se liberan los espacios de nú-
cleo de servicios existentes.
6. Átmosferas
Cada espacio es un lugar en si mismo, 
con características irrepetibles. Se dise-
ña a medida de la necesidad de tra-
bajo del programa.

Orden, Modulación y Criterio

7. Morfología
Se diseña una piel envolvente conte-
nedora que recompone la forma com-
pacta del edificio existente.
Cada edificio es un gran volumen “hue-
co” contenedor de pequeños volúme-
nes “llenos” programáticos.
8. Restauración
Se reacondicionan los edificios man-
teniendo su estética original y diferen-
ciando la recomposición de los sec-
tores con materiales y terminaciones 
similares.
9. Extracción
Se libera un edificio construído posterior 
al conjunto que figura en el predio, un 
tinglado de chapa y los restos de esca-
leras en ruinas; ya que carecen de va-
lor material y espacial para el carácter 
de las preexistencias.
10. Adición
Se adiciona un volumen por preexisten-
cia que imita las medidas y modulación 
de la misma pero se diferencia en la 
materialidad. Se trabaja delicadamen-
te el contacto de la adición con la 
preexistencia separándolas con una 
elemento estanco y reversible.
11. Potencialidades
La vegetación que “invade” los edi-
ficios, el agua estancada en algunas 
sectores del predio, y las partes edilicias 
en ruinas; fueron los disparados que se 
decidieron resignificar en el proyecto.
12. Luces y sombras
La vegetación dispuesta en las envol-
ventes verticales juega un papel de 
reguladora de luz y vientos, a su vez de 
un control térmico del edificio. 

Idea y Forma

7. 8. 9.

10. 11. 12.

1. 2.
3.

4. 5. 6.
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Despiece programático
Elección del Programa

Este programa nace de la situación 
actual que atraviesa el Riachuelo. Es a 
partir de todo lo analizado, que se se-
lecciona un programa para el estudio, 
análisis e investigación de las proble-
máticas de la Cuenca para desarrollar 
métodos o sistemas que sean replica-
bles en otras situaciones y sitios. 
Pero... ¿Por qué un centro?
Debido a que hoy en día en la Cuen-
ca no hay un espacio físico que junte, 
organice, y ordene distintas funciones y 
organismos.
¿Por qué interdisciplinario?
Las necesidades que presenta la Cuen-
ca son varias, es decir, que se requiere 
de un trabajo en conjunto de diversos 
profesionales de distintas disciplinas 
para abordar todos los temas.
¿Por qué del Agua?
Ya que se necesita un seguimiento 
constante de su proceso de sanea-
miento y recuperación, y se requiere un 
espacio próximo para su estudio.
¿Por qué del Ambiente?
Porque la degradación ambiental no 
sólo está en el agua, también se ven 
afectados: sus márgenes, el aire, el sue-
lo, la flora, y la fauna.
Es a partir de estas reflexiones que se 
elige desarrollar un Centro Interdisci-
plinario del Agua y del Ambiente. La 
siguiente pregunta es ¿Qué funciones 
se realizan en este Centro? El objetivo 
es la observación, investigación y con-
cientización del Agua y del Ambiente, 
por lo tanto, funcionaran en el conjunto 
de edificios sectores de investigación, 
educación, recreación, y un soporte 
administrativo de los mismos.

Designación Carácter Flujo Usuario

Educación
Aulas polivalentes (3)
Talleres de capacitación (3)
Mediateca
Soporte técnico
Sala de profesores

Investigación
Reservorio de Agua
Laboratorio de calidad (2)
Lab. de biotecnología (3)
Lab. de microbiología (3)
Lab. de cultivo (5)
Lab. de ensayos (2)
Gabinetes informáticos (2)
Soporte técnico 
Archivo (2)

Recreación
Parque
Mirador
Museo del Sitio
Exposiciones
Islotes
Cafetería

Administración
Recepción
Secretaría
Oficinas administrativas (4)
Dirección
Sala de usos múltiples (2)
Sala de reuniones (3)
Archivo

Servicios
Baños y vestidores
Office
Sala de máquinas
Estacionamiento (20 lugares)

170 m2
288 m2
276 m2
230 m2
30 m2

783 m3
100 m2
320 m2
158 m2
660 m2
240 m2
125 m2
150 m2
104 m2

29.130 m2
177 m2
428 m2 
235 m2
8.000 m2
100 m2

30 m2
40 m2
352 m2
80 m2
196 m2
264 m2
655 m2

445 m2
135 m2
800 m2
250 m2

Semipúblico

Privado

Público

Privado

Semipúblico

Medio

Bajo

Alto

Medio

Medio

Profesional y 
Personal

Profesional

Todo Público

Profesional

Usuarios

Planta de 
techos

5° nivel

4° nivel

3° nivel

2° nivel

1° nivel

Nivel Cero

Plantas

M2
994

M2
2.640

M2
38.070

M2
1.617

M2
1.630

Recreación
Museo del Sitio

Administración Investigación

Centro Interdisciplinario del Agua y del Ambiente

Educación
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Memoria
Disparadores y Características Espacialidad, Forma y Función

Los principales disparadores 
fueron la cantidad de vegetación in-
vadiendo los edificios, la condición 
edilicia de ruinas y el estado actual de 
ocupación en que se encuentran, estas 
problemáticas se reinterpretan como 
potencialidades para crear una gran 
caja contenedora de pequeñas cajas 
programáticas que mantiene su len-
guaje contrastando con las adiciones 
y se envuelve en un manto traslúcido 
de vegetación. Para lograr estos con-
ceptos, el proyecto se caracteriza por 5 
capas:
1. El borde
En las preexistencias una cáscara dete-
riorada, rígida y fría; y en las adiciones 
una piel vegetal, flexible y traslúcida.
2. El Fuelle
un vacío que recrea y refleja la natura-
leza del exterior en el interior de cada 
edificio, permitiendo intensificar el fe-
nómeno espacial. La relación entre el 
sistema artificial (el edificio) y el sistema 
natural (el ambiente).
3. La Estructura
La imagen del paso del tiempo que se 
contrasta entre el viejo y el nuevo edifi-
cio dado a las tecnologías utilizadas.
4. La Adición
Los llenos que contienen el programa y 
organizan el espacio interior.
5. Los puentes
Los elementos conectores tanto entre 
los edificos como con el paisaje. Una 
transición que permite la observación y 
apreciación del exterior.
6. La vegetación
Un elemento arquitectónico y paisajísti-
co que actúa como regular térmico.

En la búsqueda por el confort y la ca-
lidad de vida de quienes habitan el 
espacio, se diseñaron espacios que 
se perciban como una satisfactoria 
experiencia sensorial. Es por eso, que 
para diseñar el proyecto se reflexionó 
acerca de qué cualidades espaciales y 
formales generan la sensación de bien-
estar.
Espacios caracterizados por ser flexi-
bles, cálidos, prácticos y paisajísticos; 
son los espacios denominados “átmos-
feras”. Estos espacios intersticiales, en 
los cuales, la vegetación purifica el aire 
y reduce la sensación de estar en un in-
terior, generan un confort superior para 
desempeñar en ellos actividades de 
educación e investigación.
Teniendo en cuenta este tipo de acti-
vidades y los requisitos técnicos de las 
mismas, se diseñan cajas (“sub”átmos-
feras) que tengan en cuenta las necesi-
dades post-pandemia:
- Flexibilidad interior-exterior.
- Espacios amplios y continuos.
- Espacios para actividades virtuales.
- Espacios individuales, grupales y co-
lectivos.
- Mobiliario funcional y modular.
La átmosfera es el espíritu del proyecto 
y su vegetación, su forma material.
La transparencia de la piel vegetal per-
mite que el exterior sea parte del inte-
rior y se viva como un mismo espacio, 
así como también de apreciar la opa-
cidad y formalidad de sus cajas inte-
riores. El edificio con sus llenos y vacíos 
va creando en el usuario distintas per-
cepciones subjetivas y personales. Un 
espacio interior que se transforma en un 
ecosistema.

Cuerpo + Actividad + Ambiente

Calidad de vida del usuario 

=

diseño sustentable + calidad espacial + 
calidad ambiental +

eficiencia energética + costo

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Esquemas Conceptuales
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Referentes

1. Jakob Factory.
G8A Architecs.
Ho Chi Minh City, Vietnam.

2. Oficinas Corporativas KMC.
RMA Architects.
Hyderabad, India.

3. Galería Z.
O-OFFICE Architects.
Shenzhen, China.

4. The Ford Foundation.
Kevin Roche y John Dinkeloo
Nueva York, Estados unidos.

5. Complejo de oficinas.
Foster + Partners.
Belval, Luxemburgo.

“El proyecto fue diseñado para tener 
espacios de trabajo abiertos y flexibles 
que respondan a los modelos de traba-
jo actuales. El vestíbulo es un espacio 
verde, lleno de luz, que funciona como 
el corazón social del proyecto, propor-
cionando conectividad visual y una 
atmósfera dinámica para el trabajo y 
el ocio. La biofilia, el paisaje verde, la 
ventilación natural y la conectividad 
visual promueven la colaboración y el 
bienestar saludable.”
Norman Foster.

1. 2. 3. 4. 5.
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Implantación

Referencias
E. Estación experimental // H. Reservorio de Agua // I. Islote // P. Parque // Q. Mirador // S. Museo del Sitio // X. Sala de máquinas // Z. Estacionamiento

Perspectiva peatonal desde el islote de enfrente al Conjunto

H. 

P.

Q.Q.

S. 

Z. 

X. 

X. 

X. 

X. 

I.

E.

E.



- 0,15 m

1

A

B

C

D

E

2 3 4 5 6 7

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AA

B

B

- 0,10 m

- 0,05 m

- 4,07 m

- 3,82 m

- 0,15 m

- 0,10 m

- 0,05 m

- 0,20 m

- 0,10 m

- 0,05 m

- 4,07 m

- 0,15 m

- 5,50 m

- 0,20 m

- 0,10 m

- 0,30 m

- 0,50 m

- 3,82 m

- 3,82 m - 3,82 m

- 0,50 m- 0,50 m

- 0,50 m

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F

Propuesta

Preexistencia

0 5 10 15 20

656464 6565

05. Proyecto

Render Exterior

64

05. Proyecto

Planta Subsuelo

E.

E.

X.

M.

X.

X.

Y.

E.

E.

V.

V.

V.

Referencias
E. Soporte Técnico // M. Archivo  // V. Escalera y ascensor // X. Sala de máquinas // Y. Déposito

Perspectiva peatonal desde calle interna del Conjunto
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Planta nivel cero
Perspectiva peatonal desde plaza de acceso
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Referencias
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Planta 1° nivel
Interior Laboratorio de cultivo en Adición del Edificio C 
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Referencias
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Planta 2° nivel

Referencias
B. Aula polivalente // C. Taller de Capacitación // D. Mediateca // I. Fuelle natural // Jc. Laboratorio de calidad // Jd. Laboratorio de ensayos // Je. Laboratorio de 
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Planta 3° nivel

Referencias
I. Fuelle natural // Ja. Laboratorio de microbiología // Jb. Laboratorio de cultivo // Je. Laboratorio de biotecnología // M. Archivo // O. Office // V. Escalera y ascensor 
W. Baños y vestidor // X. Sala de máquinas

Perspectiva peatonal desde miradores de la propuesta urbana
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Planta tipo 4° y 5° nivel

Referencias
I. Fuelle natural // Ja. Laboratorio de microbiología // Jb. Laboratorio de cultivo // Ta. Terrazas accesibles // Tb. Terrazas verdes // V. Escaleras y ascensor //
W. Baños // X. Sala de máquinas

Vista aérea nocturna del Conjunto
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Plantas Museo del Sitio

Planta nivel cero Planta 1° nivel Planta 2° nivel Planta 3° nivel Referencias
S. Museo del Sitio // T. Información // W. Baños // X. Sala de máquinas

Perspectiva peatonal desde plaza de ingreso al CentroEdificio F
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Corte A - A

Edificio A Edificio C

Edificio B

Edificio FParque de acceso Parque de accesoAdición CAdición A Edificio B
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Corte B - B
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Edificio B
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Vista del Conjunto
Vista desde el Parque

Edificio A Edificio C Edificio D Edificio FParque de acceso Parque de accesoAdición DAdición CAdición A
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Instalaciones: climatización

Gestión y Etapabilidad
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Criterios Tecnológicos
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Criterios Sostenibles

En el marco de las normas IRAM 11603 
que establecen la zonificación de la 
República Argentina, indicando las ca-
racterísticas climáticas de cada zona. 
El trabajo se basa en cada decisión en 
medidas puramente proyectuales para 
alargar el ciclo de vida de los edificios y 
brindarles una utilización pasiva. El dise-
ño Bioclimático de los edificios conside-
ra aspectos higrotérmicos tales como:
7. Fachadas verdes
Control térmico mediante una envol-
vente vegetal de hoja caduca que 
deje pasar los rayos del sol en invierno 
para la ganancia directa de calor; y 
que genere una diferencia de tempe-
ratura interior en verano para proteger 
interiormente a los edificios. Se seleccio-
nan las especies según su orientación.
8. Cubiertas verdes
Incremetar la aislación térmica y acús-
tica, además de aumentar la vida útil 
del techo y contribuir a la purificación 
del aire.
9. Ventilación natural
Generar corrientes naturales de aire en 
el interior y en todos los sentidos, que 
permita su renovación.
10. Control solar y sonoro
Estabilización de los niveles lumínicos, 
la radiación solar, y el sonido ambiente 
por las envolventes elegidas.
11. Fuelle
Espacios intermedios que actúan como 
reguladores bioclimáticos, generando 
diferencias de temperaturas interiores.
12. Materiales reciclados
Utilización de materiales recuperados 
para ayudar a la preservación de los 
recursos naturales del planeta.

Confort de los Usuarios

Para desarrollar la propuesta se decide 
utilizar las tecnologías menos invasivas 
a nivel ejecución y un ágil proceso 
constructivo por lo cual se eligen ma-
teriales prefabricados, industrializados, 
y premezclados cumplimiendo con las 
normas IRAM.
La búsqueda constante por la eficien-
cia en el diseño y en el ciclo de vida de 
los edificios se ve materializada en:
1. Topes regulables
Sabiendo que en cada nivel hay dife-
rencias milimétricas para que sea fácil 
el montaje de la envolvente de vidrio 
interior, se utilizan en los extremos supe-
riores de cada parante piezas que ab-
sorven las diferencias de niveles.
2. Uniones desmontables
Se realizan uniones mediante bulones 
y tornillos para facilitar el proceso de 
montaje y desmontaje.
3. Micropilotes
Se decide utilizar una tecnología de 
inyección de cemento a alta presión 
menos invansiva y rápida, ya que ade-
más, la misma tiene mayor resistencia 
que el pilote de hormigón armado.
4. Recolección de Agua de lluvias
Se recolecta el agua a través de reser-
vorios ubicados en la planta baja del 
edificio y se acumula el agua en dos 
tanques: uno para riego y otro para la 
descarga de sanitarios.
5. Aberturas DVH
Disminuir las pérdidas de calor un 50% 
que una abertura tradicional, además 
de brindar un aislamiento acústico su-
perior y contribuir al ahorro de energía.
6. Iluminación Led
Reducción del consumo energético, 
con bajos requerimientos de manteni-
miento y una elevada vida útil. 

Las partes y el todo
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Vinculación edificio preexistente con adición
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Detalle Constructivo
Diseño de Subsistemas

1. Césped plantado con mezcla de 
semillas órganicas.
2. Bandejas plásticas modulares
3. Drenaje de bandejas plásticas
4. Sistema de riego por goteo
5. Placa termodrenante
6. Manto geotextil
7. Barrera de film de polietileno de 200 
micrones
8. Carpeta con pendiente
9. Contrapiso alivianado con perlas pre-
expandidas de EPS Isopor aditivadas
10. Losetas premoldeadas
11. Perfil de cierre
12. Enredadera peregne especie elegi-
da según asoleamiento y orientación
13. Cable acero galvanizado tensado
14. Ángulo tensor estructura malla
15. Macetero
16. Aberturas DVH con sistema de aper-
tura corredizo
17. Caño estructural de ´10 x ´10
18. Columnas IPN de 260 según cálculo
19. Vigas IPN de 200 según cálculo
20. Planchuela metálica
21. Bulón para unión de estructura
22. Base de H° prefabricada
23. Micropilote de H° prefabricado
24. Losa existente
25. Muro existente ladrillo común del ´12
26. Pieza metálica estanca para vincu-
lación entre edificios
27. Cajas programática
28. Sistema de cerramiento de vidrio 
con estructura metálica de ´10 x ´10

Referencias

Cubierta
Siguiendo con el diseño de entrepisos 
se adiciona una capa horizontal de 
bandejas con césped, buscando dismi-
nuir la inercia térmica del edificio.
Entrepisos
Se elige un sistema alivianado con lose-
tas prefabricadas y un relleno de homri-
gón con perlas de eps. La terminación 
es alisada buscando un sútil contraste 
con el piso fratachado existente.
Fachadas
Se seleccionan diversas especies de 
plantas trepadoras según el asolea-
miento. Esta idea se lleva a cabo a tra-
vés de cables de acero que se colocan 
en sentido vertical para que las plantas 
trepen por los mismos.
Cerramientos
Los espacios programáticos se desa-
rrollan en cajas de vidrio con carpinte-
rías corredizas que permitan conectar 
constante el parque y el espacio de 
trabajo, generando esa “atmósfera” 
intermedia que caracteriza el proyecto.
Estructura
El diseño estructural se pensó desde un 
inicio como un sistema reversible, de 
fácil montaje y con el menor impacto 
ambiental posible. Teniendo en cuenta 
el legado histórico del sector se optó 
por un sistema independiente de co-
lumnas y vigas de perfiles IPN.
Fundaciones
Al estar el conjunto de edificios implan-
tados junto al márgen del Riachuelo, el 
tipo de suelo es, sobre todo en las ca-
pas superiores, de arcilla expansiva. Es 
por eso que se hace uso de una funda-
ción de micropilotes.
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Vinculación edificio preexistente con cajas programáticas
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Detalle Constructivo
Referencias

1. Terminación de hormigón fratachado
2. Carpeta con pendiente existente
3. Contrapiso de hormigón existente
4. Film de polietileno de 200 micrones
5. Losa existente de H° A° 
6. Armadura principal y secundaria
7. Cielorraso terminado en revoque 
fino.
8. Cajas programáticas de estructura 
de perfiles de acero galvanizado de 
espesor de 90 mm
9. Completamiento de sectores desmo-
ronados con hormigón y terminación 
alisada
10. Producto Sika para reparar patolo-
gías
11. Maceteros con vegetación
12. Muro existente ladrillo común del ´12
13. Riego por goteo
14. Aislación hidrófuga
15. Aislación térmica
16. Revoque grueso y terminación revo-
que fino
17. Equipamiento del programa
18. Completamiento de sectores des-
moronados con ladrillo revocado con 
revoque premezclado cementicio ter-
moaislante e hidrófugo
19. Columnas de H° A° y capitel
20. Sistema de climatización V.R.V.
21. Refuerzos metálicos en columnas y 
capiteles según cálculo
22. Chapa C25 negra lisa
23. Aberturas DVH 
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1 Tanque de almacenamiento
2 Filtrado y tratamiento
3 Presurizado para uso

95

06. Desarrollo Técnico

Riego
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Recolección de agua de lluvias

Reservorios

Terrazas

recolectan 

agua de lluvia

Gotero

Tubos

Bomba de 
agua

Filtros

Depósito de 
agua

Edificio preexistente

Tubería de conducción 
del agua

Vegetación cultivada 
por el Centro

Tubería de distribución 
del agua

Maceteros

El riego por goteo es un sistema presu-
rizado en el cual el agua se conduce y 
distribuye por conductos cerrados que 
requieren presión.
Este sistema se utiliza en los edificios 
preexistentes en los maceteros y, en 
los edificios nuevos, en los maceteros 
interiores y bandejas de césped en las 
terrazas.
Elementos del sistema:
1. Grupo de bombeo de agua
comprende la bomba de agua, la tu-
bería de aspiración de agua desde la 
fuente y la tubería de impulsión.
2. El cabezal de la instalación
comprende el conjunto de aparatos 
que sirve para proveer presión y caudal 
al sistema, filtrar el agua, inyectar fertili-
zantes, medir volúmenes y presiones, y 
controlar en forma manual o automáti-
ca el funcionamiento del equipo.
3. Tanque acumulador de agua
es el elemento en donde se acumula 
agua para su uso.
4. Red de distribución de tuberías
son las líneas principales y secundarias 
que distribuyen el agua.
5. Goteros
son los elementos que se encargan de 
aplicar agua a las plantas. Se elige el 
modelo de gotero en forma de laberin-
to ya que disipan la presión del agua.
La elección de este sistema de riego se 
debe a su gran ahorro de agua, ya que 
la cantidad de agua que se aplica se 
regula en cantidad y uniformidad en la 
aplicación debido a que se realiza con 
emisores de igual caudal y ubicados a 
distancias regulares.
La eficiencia del riego es del 90% al 95%

Sistema de Riego por Goteo

Detalle de gotero laberinto

Corte esquemático del Edificio B

Teniendo en cuenta la gran superficie 
impermeable de los edificios preexisten-
tes, se decide utilizar este sistema; me-
diante el cual se busca el uso eficiente 
del agua, siendo un recurso esencial en 
el proyecto.
Se recolecta agua de lluvia para los 
usos que no requieran agua potable 
que son depósitos de inodoros, riego y 
limpieza de los edificios.
La reutilización va a reducir el consumo, 
y también la demanda de agua. 
Componentes del sistema:
1. Área de captación
En las terrazas el agua es captada por 
rejillas de piso y embudos, y conduci-
da a través de caños de lluvia  hacia 
el subsuelo en el cual se encuentra el 
depósito que la almacena.
En planta baja el agua es captada por 
los reservorios diseñados estratégica-
mente para este uso, y por rejillones de 
piso. 
2. Canalización
Los caños de lluvia conllevan los fluídos 
a su depósito en el subsuelo.
3. Filtrado y tratamiento
Limpieza del agua recibida para su utili-
zación.
4. Almacenamiento
Depósitos de almacenamiento en los 
cuales se acumula el agua para su uso. 
Se ubican en los subsuelos donde ten-
drán la posibilidad de desbordar en 
caso de ser necesario.
Para utilizar correctamente este sistema 
se contempla el régimen de precipita-
ciones del sector en las distintas esta-
ciones del año.

Esquema conceptual Esquema conceptual del sistema Esquema conceptual del sistema

Esquema de riego en cubiertas verdesCorte esquemático del Edificio ASistema y funcionamiento
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Climatización
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Instalación contra Incendios

1. Detección
Identifican en una primera instancia un 
incendio. 
Pulsador manual: alerta de forma inme-
diata.
Señal de alarma: alerta en caso de 
incendio.
Detectores: señales acústicas y de ilu-
minación, activando a su vez los siste-
mas de extinción ante la aparición de 
temperaturas anormales a la habitual, 
gases y humos.
2. Extinción
Eliminan el fuego provocado por el in-
cendio a través de agua y extinción.
Extintores: cubren un radio no mayor a 
200 m2.
Rociadores: dispositivos que descargan 
agua de lluvia automáticamente.
Boca de impulsión: conexión entre ca-
ñería interior y la red exterior con auto-
bombas de bomberos.
Boca de incendios: contiene una man-
guera no mayor a 25 m. y un hidrante.
Tanque de incendios con sistema siste-
mas jockey: es una reserva de agua en 
un tanque aparte exclusivo y 3 bombas 
en sala de máquinas. 
3. Evacuación
En un sistema de evacuación deben 
estar sin obstáculos las salidas princi-
pales, deben existir equipamientos y 
señalizaciones como bandas lumínicas 
en el piso, puertas de emergencias con 
apertura hacia afuera, escaleras y ram-
pas con pasamanos, y materiales anti-
deslizantes en pedadas.

Componentes de la Instalación Planta esquemática de Evacuación Planta esquemática de Extinción

Corte esquemático del Edificio BDetalle hidrante

Tendiendo en cuenta los parámetros 
climáticos(temperatura, humedad 
relativa, radiación solar, precipitacio-
nes), de localización (orientación solar 
y vientos, latitud, altitud), y el confort 
higrotérmico se determina utilizar el 
sistema de Volumen de Refrigeración 
Variable (V.R.V).
Siguiendo con los estos parámetros, 
se elige este sistema por las siguientes 
ventajas:
Zonificación independiente
cada unidad interior se puede clima-
tizar con una temperatura diferente, e 
incluso tener algunas unidades encen-
didas y otras no.
Calefacción y Refrigeración
el modelo de 3 tubos junto a los com-
presores inverter hacen que se puedan 
utilizar algunas unidades internas para 
calentar y otras para refrigerar simultá-
neamente.
Gran ahorro energético
la caja de control envía sólo el refrige-
rante que cada unidad necesita y eso 
hace que el compresor trabaje menos. 
Control avanzado
desde un único punto se pueden con-
trolar multitud de unidades interiores.
Funcionamiento
Se climatizan los espacios programáti-
cos de cada edificio y se colocan las 
unidades exteriores (en las que se en-
cuentra el compresor y el condensa-
dor) en las terrazas.

Sistema V.R.V.

Corte esquemático del Edificio A

Planta esquemática de V.R.V
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Gestión y Etapabilidad

1. Acercamiento al sitio y Relevamiento
Análisis y Relevamiento de las preexis-
tencias y el entorno inmediato. Selec-
ción de pautas de diseño bioclimáticas, 
estrategias y sistemas constructivos.
2. Demolición y Extracción
Demolición de los elementos en con-
diciones de derrumbe o que generen 
riesgos para los usuarios. 
3. Excavación
Movimiento de suelos para colocación 
de rampas y reservorios de agua. Exca-
vación para nuevas fundaciones y co-
locación de refuerzos de submuración. 
4. Refuerzos
Recuperación mediante tratamientos 
y refuerzos correspondientes en cada 
elemento estructural o cerramiento que 
lo requiera según estudios y ensayos.
5. Intervención y Nueva estructura
Replanteo del sector y montaje de las 
nueva estructura. Montaje de adiciones 
programáticas en los edificios.
6. Envolvente horizontal
Montaje de las envolventes.
7. Instalaciones
Tendido de las todas las instalaciones.
Armado de núcleos de servicios.
8. Envolvente vertical
Montaje de las envolventes.
9. Mobiliario y Equipamiento
Instalación de equipamientos modula-
dos y prefabricados para los distintos 
programas. Instalación y ajuste de los 
maceteros.
10. Vegetación
Plantación de las especies correspon-
dientes según las estrategias de diseño, 
los parámetros climáticos y la ubica-
ción.

Proceso Constructivo

1. Logística y Financiación
Estructuras
Marco político, legal y administrativo
Contexto socio - económico
Propuestas
Lineamientos
2. Construcción y Etapabilidad
Licitación Pública
Empresa Constructora
Planificación y programación
Ejecución
3. Actores con participación
Gobierno Nacional
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Gobierno Provincial
Municipio de Avellaneda
ACUMAR (ente interjurisdiccional)
Autoridad del Agua (A.D.A.)
Agua y Saneamientos Argentinos 
(A.Y.S.A.)
4. Recursos
Económicos, Financieros y Naturales
5. Funcionamiento del Centro
El Centro funciona para los programas 
recreativo, administrativo y educativo 
durante el día, mientras que las activi-
dades de investigación permanecerán 
abiertas las 24 horas con menor flujo de 
movimiento. 
6. Usuarios
Profesionales y especialistas
Docentes y Estudiantes
Vecinos y visitantes
El Centro Interdisciplinario del Agua y 
del Ambiente es un espacio abierto a 
toda la comunidad.
“Los procesos de gestión que se pro-
ducen en cada sector del hábitat; de 
carácter económico, social, político y 
administrativo, entendiendo como tales 
a los sectores funcionales del medio na-
tural y artifical que configuran la región 
y la ciudad.” (San Juan, et al, 1996).
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El proyecto final de carrera fue con-

cebido como un proceso de reflexión 
integral de todos los conocimientos ad-

quiridos durante los años de formación 

profesional.
Al encontrarnos en tiempos de diversos 

cambios que conllevan una modifica-

ción en las formas de habitar los espa-

cios, debemos pensar en sitios flexibles, 
confortables y seguros que incorporen 

elementos naturales como el agua y la 

vegetación, creando átmosferas para 

quienes habitan el edificio y átmosferas 
para los habitantes de la ciudad.
La arquitectura debe tener la opor-

tunidad de resaltar la misma na-

turaleza para contemplarla y vivir-

la de una manera más sensible.
Es importante fomentar la creación de 

espacios de investigación, así como 

educar y concientizar a la sociedad en 

temáticas ambientales para cuidar los 

recursos esenciales del planeta. 
De esta forma, repensando la cons-

trucción para hacerla más sustentable, 

contribuimos a que el mundo sea un 

mejor lugar para vivir. 
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Anexos
Investigaciones

Datos de Contaminación en la Cuenca

- Industrias
Hay 8.000 establecimientos industriales 
en toda la cuenca.
805 de los establecimientos emiten 
“agentes contaminantes”.
80 empresas son responsables del 90% 
de los vuelcos.

- Calidad del agua superficial
73% de las muestras incumplen los índi-
ces mínimos de Oxígeno disuelto, clave 
para la vida acuática.
90% de las muestras incumplen requisi-
tos ambientales para realizar activida-
des recreativas pasivas en la cuenca.

- Calidad de vida de sus habitantes
83% de las áreas relevadas están con 
malas condiciones de hábitat.
700 familias viven en los márgenes con 
riesgo ambiental.
500.000 personas viven en zonas urba-
nas de riesgo alto y muy alto.

Referencias del mapa de riesgos:

        Nulo

        Bajo

        Medio

        Alto

        Muy Alto
Se puede observar que en el sector 
a intervenir hay un riesgo muy alto de 
contaminación.

Fuente: ACUMAR

Investigaciones

En este trabajo realicé varias investiga-
ciones, algunas de las cuales son:
Datos de la Cuenca
Territorio: 2.047 km2
Extensión: 64 km
División geográfica: se divide en 3 áreas 
cuenca alta, media y baja.
División política:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.A.B.A.) con: toda la comuna 8 y par-
cialmente las comunas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
y 10.
- Provincia de Buenos Aires con 14 mu-
nicipios: Avellaneda, Lanús, Lomas de 
Zamora, Esteban Echeverría, Almirante 
Brown, Ezeiza, Presidente Perón, San 
Vicente, Cañuelas, General Las Heras, 
Marcos Paz, Merlo, Matanza y Morón.

Fuente: ACUMAR (Resolución ACUMAR 
N°1113/13).

Entrevista
Como trabajo de campo en la visita al 
sector realicé una entrevista para inda-
gar sobre las caracteríscas funcionales 
del sector en su apogeo. Entrevisté a 
Isabel, quien tiene 79 años y reside en 
la zona, su esposo trabajó en una de las 
fábricas del sector y ella me dijo:
“Mi marido trabajaba en esta fábrica, 

vivíamos en el centro de todo, pero 

después de que las fábricas cerraran 

estamos viviendo en la peor parte de la 

ciudad, me duele verlo así”. 
Este comentario denota en los cambios 
de la imagen de la ciudad, que se pue-
den ver reflejados en el sector.

Fuente: Elaboración propia.

Línea del Tiempo de la Situación Urbano-Ambiental

Cuenca Matanza Riachuelo

Mapa de Riesgo Ambiental

Cuenca Baja Matanza Riachuelo


