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  ¿ Q U É  Q U I E R O  H A C E R ?
  Consolidar la escala media de la ciudad de La Plata, configurando tejidos compactos, fortaleciendo los espacios verdes de 
la manzana tradicional, en el proceso de densificación de la ciudad, generando distintas tipologías de viviendas accesibles de 
calidad. Calidad de vida, hábitat, confort, sustentabilidad, que formen parte de un conjunto sin perder los beneficios sensitivos 
y espaciales de la vivienda unifamiliar por lote, siendo capaces de favorecer la creación de redes sociales y comunitarias, 
creando ciudad real.

  ¿ P O R  Q U É  L O  Q U I E R O  H A C E R ?
  Para demostrar que se puede lograr una ciudad pensando en la calidad de vida de sus habitantes, compacta y densa en poca 
altura, apostando a la horizontalidad por sobre la verticalidad, que densificar no significa siempre altura, logrando un equilibrio 
entre las ventajas de la vivienda unifamiliar por lote y la vivienda colectiva.

+   D E N S I D A D 
  ¿ Q u é  e s  l a  d e n s i d a d ? 

  ¿ A  q u e  n o s  r e f e r i m o s  c u a n d o  h a b l a m o s  d e  d e n s i d a d ?

  La problemática del crecimiento urbano está directamente vinculada a la propiedad de la tierra, los agentes intervinientes y 
la gestión del suelo que determinan cierta dinámica en distintos períodos que van configurando la expansión y densificación 
de la mancha urbana, como así también, el desarrollo de forma compacta o bien siguiendo algunos ejes de crecimiento. La 
normativa sobre uso y ocupación del suelo es una de las acciones públicas que afectan en forma diferencial la tierra urbana, 
el crecimiento de la ciudad y, por ende, la distribución de la riqueza, cuya consecuencia es una mayor diferenciación socio 
espacial. Es importante reconocer que la intervención del Estado tiene implicancias directas en el mercado de tierras y en la 
generación y apropiación de la renta urbana. Por lo tanto, su accionar debe propender a buscar el equilibrio entre las fuerzas 
del mercado, los agentes intervinientes y el proyecto de ciudad, orientado a promover un crecimiento armónico en términos 
de estructura y funcionalidad.

 Se reconocen básicamente dos formas de crecimiento espacial de las ciudades: por verticalización y por extensión en super-
ficie incorporando al uso urbano tierras de la periferia. Atento a cuál de estas formas de crecimiento espacial es dominante y 
cómo se materializa en el espacio urbano se plantea la dicotomía entre ciudades compactas y ciudades dispersas. La urbani-
zación compacta se caracteriza por una trama urbana contigua y densidades medias o altas; mientras que la ciudad dispersa 
presenta un proceso de ocupación del espacio urbano discontinuo, predominantemente en baja densidad y en extensión, con 
tramas urbanas formadas generalmente por viviendas unifamiliares.

Teniendo en cuenta que el suelo es un recurso limitado y que el desarrollo urbano en baja densidad implica un alto grado de 
consumo del mismo, con la ciudad compacta no solo se logra un uso más eficiente del suelo, sino que, además, disminuye la 
presión sobre los espacios naturales y los usos agrarios, lo que contribuye a preservar los espacios abiertos.
En la actualidad parece existir cierto consenso sobre la necesidad de densificar razonablemente las ciudades, en este con-
texto las políticas urbanas de fomento de la compacidad urbana procuran promover mayores densidades de ocupación, la 
revitalización y renovación de las áreas centrales, la heterogeneidad de usos del suelo, una buena accesibilidad y un sistema 
de transporte público eficiente, desalentando el uso del automóvil, estimulando el uso de bicicletas y la circulación peatonal, 
entre otros aspectos. Se puede hablar de una densidad apropiada, y esta depende del contexto. La densidad apropiada en una 
ciudad metropolitana no es la misma que una ciudad intermedia, y es muy diferente a la de una zona suburbana. 

Cada contexto tiene tejidos y morfologías diferentes que permiten diversidad en las formas de vida. El punto más importante 
para la densificación es evaluar el contexto (político, social, económico y físico-ambiental) y desde allí establecer las tenden-
cias para el futuro. Muchas veces se cree, o se entiende, que cuando se habla de densidad se hace referencia a grandes 
edificios en altura, pero entendiendo que no siempre la altura es la respuesta, entonces, “¿Qué otra forma puede tomar la 
densidad?. Todavía es común pensar, por ejemplo, que la horizontalidad es más o menos incompatible con la densidad y la 
verticalidad (...). Esta creencia también alimenta una segunda noción, la de que la horizontalidad es algo que solamente ocu-
rre al nivel de planta baja, y que la verticalidad significa irse hacia arriba, dispararse hacia el cielo, más que cavar bajo la tierra 
para desarrollarse”. Sassen, Saskia: “Tendencias (II): la densidad y sus arquitecturas”.

  Es importante pensar en densificar la ciudad ya construida y no seguir expandiéndola. La extensión de la mancha urbana no 
es la solución. La expansión trae la continua segregación en las periferias de la población en guetos y residenciales exclusivos, 
conlleva a la pérdida del espacio público y su carencia de significado para el ciudadano. Se debe pensar un mecanismo en el 
cual sea el ciudadano participe de un acuerdo con los vecinos para multiplicar el valor de su lote y crear ciudad dentro de la 
manzana. Cuando se identifica el peligro de la extensión urbana periférica, se comprende la necesidad de centrar la ciudad 
sobre sí misma, actuando sobre los espacios públicos, el completamiento de vacíos, la reestructuración de zonas degradas, 
la densificación de sectores poco o mal construidos y la conservación de corredores verdes, plazas, parques. 

+  C I U D A D
   Un sistema se entiende formado por elementos y por las interacciones entre ellos. Cuando un sistema cuenta con organismos 
vivos se llama ecosistema. Si la ciudad es un sistema que contiene organismos vivos, la urbe, entonces, es un ecosistema.

  Según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad: todas las personas tienen derecho a la misma sin discriminación algu-
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na. Las ciudades deben adoptar todas las medidas necesarias, utilizando hasta el máximo de los recursos disponibles, para 
lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Su función principal debe ser de 
carácter social: realizar proyectos e inversiones en beneficio total de la comunidad, conduciendo a la integridad e igualdad. Se 
deben formular e implementar políticas urbanas donde prevalezca el interés social y cultural colectivo por sobre el derecho 
individual de propiedad e interés especulativo. Inhibir la especulación inmobiliaria, mediante la adopción de normas urbanas, 
es imprescindible. Desarrollar mecanismos e instrumentos necesarios para apoyar las diversas modalidades de producción 
social del hábitat y la vivienda, con especial atención en los procesos auto gestionados. Elaborar una planificación, regulación 
y gestión urbano ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio, garantizando 
el acceso permanente a los servicios públicos, así como a los equipamientos de salud, educación, y recreación, optimizando 
la movilidad y la remoción de barreras arquitectónicas. La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado 
que pertenece a todos sus habitantes. Lo esencial es la interacción entre los ciudadanos y sus actividades e instituciones. La 
estructura, la forma de producir, el paisaje urbano, la movilidad, son secundarios. Cuando un conjunto de personas e institucio-
nes se relacionan entre sí, hay una confluencia de intereses y comportamientos, limitando de forma clara todas las variaciones 
posibles de tendencias y conductas, luego de alguna forma la urbanidad es un proceso implícitamente reglado. La organiza-
ción de la ciudad es fruto del mayor o menor contacto entre las personas y las instituciones. A causa de la funcionalidad de la 
ciudad, el espacio peatonal se agranda a una escala de kilómetros supeditados al coche. El barrio deja de ser un lugar social 
para convertirse en un lugar de exclusión. En estas condiciones se transforma en un asentamiento urbano donde el contacto, 
el intercambio y la comunicación es casi exclusivo. “Los cambios sociales se reflejan en la arquitectura que habitamos”. Zai-
da Muxi. Adaptarse a los cambios implica que dejemos de diseñar viviendas funcionales para usos actuales y pensemos en 
viviendas capaces de contener nuevas y dinámicas formas de vivir. “El problema de la vivienda solo es resoluble en estrecha 
relación con una política urbana que conforme las infraestructuras necesarias para vivir, trabajar y desplazarse con dignidad”. 
Josep Montaner, Zaida Muxi. “Las viviendas capaces de responder adecuadamente al cambio son las que logran espacios 
sin jerarquía ni discriminación de género”. Ni el mercado ni la planificación pueden dar respuesta a la demanda de viviendas 
y a la correcta adecuación de estas a las necesidades nuevas. El número no depende solamente de variables clásicas, como 
el movimiento demográfico o migratorio, si no por los cambios en la estructura del hogar: la mutación constante del patrón 
familiar dificulta la respuesta genérica de la vivienda y la opción de prever su desarrollo en el tiempo. 

+  V I V I E N D A
  “La vivienda urbana debe ser entendida como opción de calidad de vida”. (Sara Fisch, Juan Carlos Etulain, Gustavo Pagani: 
las problemáticas conceptuales para el diseño de la vivienda contemporánea, 2011). Existe la necesidad de rever la forma de 
pensar y construir vivienda. La vivienda es donde se da la convivencia más pura, donde manifestamos nuestras necesidades 
y exigencias, es el escenario donde el hombre se encuentra con sus necesidades, el medio donde posee su mayor poder de 
intervención: toda alteración, cambio, creación, modificación tiene que ver con la búsqueda de un lugar propio, un lugar donde 
ser y sentir pertenencia. 

“La vivienda no es una unidad funcional y estanca dentro de un sistema colectivo, sino un espacio para la experiencia de 
nuestra singularidad”. Sara Fisch, Juan Carlos Etulain, Gustavo Pagani: las problemáticas conceptuales para el diseño de la 
vivienda contemporánea, 2011. 

 La vivienda como hábitat en permanente evolución. “Transformar es hacer cambiar de forma. Transmutar, convertir una cosa 
en otra”. (C. Valenzuela: plataforma transformable, la vivienda colectiva como objeto de intervención. 2004). En este caso 
transformar implica recrear. La heterogeneidad de las formas de vivir y de habitar hace de cada lugar único e irrepetible. La 
apropiación que hace cada usuario crea programas propios (talleres, espacio de juegos, trabajo). Es importante conformar 
espacios habitables que incorporen nuevos ámbitos de intimidad y distintas formas de agrupación más permeables y más am-
biguas; en una localización que fomente el transporte sostenible, la relación con el barrio y equipamientos de distintas escalas. 
La vivienda de hoy debe ser capaz de resolver distintas actividades y funciones que cambian el concepto de vivienda tipo 
(resolver las necesidades básicas del alojamiento), debe reunir ciertas condiciones que brinden una alta calidad de hábitat.
 “La casa nunca más se entenderá como objeto, sino que será sujeto, a todos los efectos”. C. Valenzuela: plataforma transfor-
mable, la vivienda colectiva como objeto de intervención. 2004.

 En un estudio realizado en 1995 llamado Los Programas del Ciclo Vital, el doctor arquitecto Jorge Sarquís afirmaba que 
existían por lo menos 70 tipos de familia diferentes, a las que llama: unidades de convivencia o unidades habitativas. Entre 
ellas aparecían: familia nuclear, familia ampliada, familia ensamblada, jóvenes viviendo juntos, ancianos viviendo juntos (…). 
Para afrontar la necesidad de distintos tipos de viviendas es necesario desarrollar viviendas más flexibles en tiempo y espacio. 
Algunas de las características más importantes de la flexibilidad implican desarrollar espacios con la menor jerarquía posible, 
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de tamaños similares para que se puedan apropiar según la circunstancia, y la posibilidad de distribuir el mobiliario en más de 
una manera. En la actualidad, muchas veces el trabajo forma parte de la vida privada, por eso es importante que también se 
puedan formar espacios con la suficiente independencia e integración que se requiera. La idea es que cada grupo que habite 
pueda apropiarse del espacio cada vez que lo necesite.  

  La vivienda colectiva es el elemento soporte del tejido urbano (en tanto la vivienda individual lo es del tejido suburbano o 
periurbano) por dos razones: como contenedor de los espacios privados y comunes (facilitando actividades y espacios que 
completen las necesidades básicas resueltas por la unidad de vivienda y estimulen el desarrollo de la capacidad comunitaria 
del grupo, transformándose en una alternativa válida en cuanto a calidad de vida y confort); y como pieza que construye el 
espacio urbano y es soporte del tejido (la vivienda no debería comenzar donde termina la ciudad, esto requiere pensar la 
vivienda como parte de una pieza urbana proponiendo mixtura de actividades que caracteriza y otorga calidad al espacio 
público). “La vivienda colectiva es aquella que no tiene usuario conocido”. Su característica principal es que es un modelo 
repetido un número determinado de veces en un lugar delimitado, y puede tener distintas conformaciones (apareada, apila-
da, superpuesta). La dificultad radica en no conocer al habitante del futuro y tomar la idea del usuario tipo. El hombre busca 
la vivienda unifamiliar por lote por el entorno natural, mayor calidad de vida, combinar las ventajas del campo con las de la 
ciudad, y si bien tiene un concepto comunitario de la vida, también tiene una fuerte privatización de la misma. Es por esto 
que, en el presente y futuro próximo, el hombre que se adapta constantemente exige una respuesta espacial a esta sensibi-
lidad habitacional que ofrece la vivienda unifamiliar por lote, entendiendo que la única forma de vida futura es la colectiva. De 
esta manera se debe focalizar no solo en la unidad de vivienda, sino también el espacio público de interacción y su impacto 
y relación con la ciudad. Los espacios intermedios como fuelles de relación entre ámbitos de distintas escalas, potenciando 
actividades compartidas. Resolver tanto la privacidad como la sociabilidad, advertir la posibilidad de expandirse y densificar, 
las estrategias de la disposición de los elementos definen los limites (no los bordes de la parcela).   

  La vivienda para la ciudad contemporánea debe ser pensada para una sociedad más libre, menos jerarquizada, más flexi-
ble y compleja, se debe evitar la construcción meramente numérica. Debe responder a la máxima ambigüedad y versatilidad 
funcional, ser capaz de contener variedad de modos de vida, construida con costes mínimos, pero de gran calidad tecnoló-
gica y sensitiva. Debe estar compuesta por tres tipos de ámbitos: especializados, no especializados, y complementarios. Los 
especializados son áreas con un carácter funcional determinado: necesitan infraestructura específica para su funcionamiento 
y correcto desarrollo de las tareas, en cambio, los no especializados, no necesitan una infraestructura de soporte: deben cum-
plir parámetros de confort adecuados para la habitabilidad. Los ámbitos complementarios son los que funcionan asociados 
a otros espacios, no conforman en sí mismos un espacio de uso autónomo, y existen tres tipos: espacios exteriores propios, 
de guardado, y de apoyo. Es muy importante que se cumplan ciertos criterios para lograr un correcto desarrollo de la vivienda 
para la vida contemporánea, criterios que el hombre ya no está dispuesto a negociar, como el espacio exterior propio, el pro-
ductivo, y el reproductivo, la no jerarquización y la adaptabilidad en tiempo y espacio.

Los edificios no son jamás definitivos. No pueden ser permanentes cuando la sociedad con la que convive está en constante 
movimiento, en plena evolución. La forma, muchas veces, esta liberada de su contenido y vaciada de la misma manera, es 
decir, puede contener otra actividad como cualquier otro “contenedor”.

+   S U S T E N TA B I L I D A D . 

  “La densificación urbana es una de las metas básicas del enfoque medio ambiental aplicado al urbanismo”. Dominique 
Gauzin-Muller. 

  Debe incorporarse al diseño el eficaz aprovechamiento de los recursos, del agua y de la energía, fomentando las energías 
renovables. La conciencia de la escasez de los recursos lleva a preguntarse ¿Cómo puede pensarse la vivienda desde este 
punto? Se pueden utilizar algunos criterios a la hora de proyectar: se debe tener en cuenta la orientación (clave para aprove-
char los valores climáticos del lugar), la ventilación natural (favorecer la ventilación natural cruzada), el aislamiento térmico 
(para ahorrar energía), el aislamiento acústico (clave para amortiguar los ruidos del exterior), materiales (la calidad de vida de 
la vivienda depende también de la elección de los materiales, al igual que para el medio ambiente, que no sea no contami-
nantes y que formen parte de círculos cerrados y que tengan inercia térmica), mobiliario (deberían estar hechos de materiales 
sanos y reciclables, que favorezcan el confort y la polifuncionalidad de los mismos).

 En la actualidad, en el futuro cercano y fundamentalmente en las ciudades del futuro, se incorporan las energías renovables 
en la vida cotidiana. Se ajustan viejas construcciones, se incluyen en los nuevos proyectos, se modifican antiguas maneras de 
pensar y de ver el alcance de estos recursos y su vida útil, se vive con conciencia. Es por eso que se debe tener como prin-
cipal premisa la reutilización de nuestros recursos, que son el principal instrumento para lograr una mejor calidad del hábitat.
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 +  L A  P L ATA
El desafío que plantean las ciudades radica en instrumentar los recursos a fin de configurar hábitats inclusivos, sostenibles y 
democráticos. 

El déficit habitacional se genera por muchos factores, entre ellos la falta de políticas públicas, el fallo de las ya existentes y las 
leyes no cumplidas, dando como resultado que cada vez menos personas puedan acceder a una vivienda digna. Existe una 
gran ausencia de políticas integrales en relación al hábitat, desarrollo territorial, suelo y vivienda. Cuando se habla de acceso a 
la vivienda, no se refiere solamente a la construcción de las mismas, con eso no se garantiza el desarrollo social. Los sistemas 
complementarios, como el acceso a los servicios básicos, a las vías de circulación, a los espacios de recreación, a la salud 
y a la educación, son aspectos primordiales para tomar en cuenta a la hora de hacer vivienda como política pública, si no se 
cumplen estos requisitos la vivienda deja de ser óptima. En el año 2012, se aprobó la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, 
donde se propuso promover el derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable. Durante años se ha intentado legislar 
el acceso a la ciudad y a la vivienda, aunque de manera insuficiente, de esta manera, la responsabilidad, entonces, recae en 
un Estado ausente que no toma medidas para garantizar estos derechos.

 La Plata, como capital provincial de la especulación inmobiliaria y la precariedad habitacional: es la ciudad con mayor canti-
dad de metros cuadrados construidos y mayor precariedad habitacional de la provincia.

En Argentina, como en muchos otros países, ocurre que cuando existe un “boom de la construcción” no significa la construc-
ción de viviendas para reducir el déficit habitacional, si no ganancias para grandes grupos inmobiliarios. De esta manera se 
generan viviendas vacías, aumenta la precariedad de la calidad de vida, dificulta el acceso a la vivienda, y aumenta la cons-
trucción propia en lugares sin acceso a todos los servicios y de forma precaria generando nuevos barrios periféricos. De cada 
18 familias que viven en barrios precarios en todo el país, 1 de ellas está en La Plata, Berisso o Ensenada. En el año 2015 
la ciudad contaba con 118 barrios precarios y en el último año se conocieron 11 barrios más, con un total de 26.500 familias, 
donde el 90% no cuenta con acceso formal a la red de energía eléctrica o agua corriente, y la cifra se eleva al 99% cuando 
el acceso es a la red cloacal. A nivel nacional, existen 6.000.000 de argentinos que viven en condiciones de hacinamiento, 
faltan 4.300.000 viviendas, y 800.000 familias viven en barrios precarios. (TECHO). Además, según datos obtenidos a través 
del último Censo Nacional Oficial 2010, en la Provincia de Buenos Aires viven alrededor de 17 millones de personas, en unos 
5.000.000 hogares, de los cuales 1.600.000 son deficitarios.

Entre el año 2003 y 2008 La Plata fue la ciudad de la provincia con la mayor cantidad de superficie construida con 2.000.000 
de metros cuadrados nuevos hasta el año 2013. Con estos datos podemos calcular que esos 2.000.000 de metros cuadrados 
nuevos construidos podrían haber sido una vivienda de 75 metros cuadrados para cada una de esas familias con problemas 

habitacionales. La especulación inmobiliaria que existe en la ciudad es tan grande que casi el 20% de las viviendas están 
vacías. (Censo Nacional 2010). Con esa cantidad de viviendas disponibles podrían habitar barrios enteros con familias en 
situación de vulnerabilidad, como el Savoia de City Bell, Villa Aburridita, Aeropuerto, Puente de Fierro, El Futuro, y todavía 
quedaría casi la mitad de las viviendas disponibles.

En el año 2000 la sanción de un nuevo código de ordenamiento urbano y territorial tradujo en actualización normativa una 
certeza en la que coincidieron el poder político y el mundo académico y profesional: el colapso estructural era inminente, fun-
damentalmente de los desagües, cloacas y redes de luz y gas, y que ponerle un dique resultaba una prioridad. Ese código 
puso tope a la altura de los edificios en el casco urbano: hasta 10 pisos en el microcentro y hasta 4 en los barrios, modifico 
la densidad habitacional, y determinó la protección de los márgenes de los arroyos como espacios verdes de esparcimiento. 
El problema fue que esta normativa limitaba el negocio de la construcción, y como respuesta a esto, se ejerció presión sobre 
la nueva administración municipal y se consiguió el favor del poder político. El resultado de esto fue una reforma en el código 
que hizo más laxas las restricciones y dejo la administración del “boom inmobiliario” a cargo del mercado, el cual se rige por 
la lógica de la rentabilidad y no por la de la responsabilidad. Esos cambios promovieron el aumento de la cantidad de me-
tros cuadrados construidos y de las alturas máximas, multiplico la demanda de infraestructura, y acarreó inconvenientes en 
cuestiones ambientales y funcionales, como la disminución de áreas urbanas absorbentes, haciendo imprescindibles obras 
de saneamiento. “Al privilegiar el valor económico o la rentabilidad por una mayor explotación del uso del suelo, están afec-
tando la calidad de vida en La Plata. Una ciudad sustentable es aquella en la que planificación y rentabilidad no son términos 
antagónicos”. Arq. Iglesias, Ariel.

El problema del acceso real al derecho a la vivienda y el hábitat es social, político, económico y cultural, pero también consti-
tuye un problema formal y técnico que significa el reto de elaborar propuestas urbanas adecuadas a las realidades sociales y 
ambientales, que tengan como fin una redistribución socialmente diversificada y justa.

 Los arquitectos, como actores sociales responsables, como individuos, como ciudadanos, como institución, no podemos de-
jar de ser parte del proceso de construcción de la ciudad. Contribuir en la toma de decisiones que ayuden a mejorar la calidad 
del hábitat, es crucial. Somos los que muestran de lo que la arquitectura es capaz, y debemos mostrar que es tan capaz que 
puede cambiar la calidad de vida de las personas.
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B I B L I O T E C A  S A I N T  A N T O N I , B A R C E L O N A
R C R  A R Q U I T E C T O S .  2 0 0 7 

+   B i b l i o t e c a  S a i n t  A n t o n i . 
   La biblioteca Saint Antoni busca otorgarle un uso al centro 
de manzana a través de las decisiones proyectuales y morfo-
lógicas de implantación. Con la misma idea de la revaloriza-
ción del centro de manzana es que retomo la idea morfológica 
de bordear el espacio central, abriendo de esta manera las 
actividades publicas del barrio hacia el mismo.

+   E l  A l e p h . 
   El Aleph trabaja la piel del edificio a traves de para-
soles moviles que le otorgan liviandad a la morfología de 
hormigon armado. Utilizándolos para el asoleamiento y la 
privacidad, es que se planteo el uso de estos elementos 
en el proyecto, aprovechando el efecto que generan en 
disimular la estructura del mismo.

R E F E R E N T E S  + A
   El uso de estos referentes ayudo en la implantación e ima-
gen del proyecto, tomando en cuenta lineamientos urbanos, 
tanto para lo visual como lo técnico.
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C A S A  M J E , S A L I N A S -  P K M N  A R C H I T E C T U R E S        2 0 1 4

+   24 9  V i v i e n d a s  P r o t e g i d a s . 
   Las viviendas protegidas en Santa María proponen una 
organización espacial dinámica en la cotidianeidad. Bus-
cando esta flexibilidad es que se decide recomponer esta 
idea de la utilización del espacio para el proyecto.

R E F E R E N T E S  + B
   El uso de estos referentes ayudo en lo particular: la defi-
nición, organización y disposición del funcionamiento de la 
vivienda contemporánea.

+   C a s a  M J E . 
   Con la idea de proponer cierta flexibilidad espacial, capaz 
de ser utilizada tanto en el uso diario como a lo largo del 
tiempo, es que se toma este referente observando la multipli-
cidad de espacios que es capaz de generar la utilización de 
muebles móviles como muros.
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L a  P l a t a :  c i u d a d  d i a g r a m a d a .
  La organización de la ciudad se rige por calles, avenidas, diagonales y plazas como pulmones verdes. Esta distribución marca 
un orden en el movimiento de la ciudad y garantiza el acceso a los espacios verdes y programas públicos.
La Plata, como ciudad centralizada, en la política, la salud, la educación, y la cultura, busca hacer lo mismo con la densifi-
cación habitacional. Con limites un poco difusos pretende mantener un centro de ciudad con mayor altura, que se disminuya 
conforme nos alejamos del mismo, pero esta idea en los últimos años ha fracasado y la densificación en altura se expande 
cada vez mas hacia la periferia barrial. Esta fue una de las premisas que se tuvo en cuenta a la hora de la definición del tema 
a abordar.
El vacío del FFCC forma parte de uno de los grandes vacíos urbanos que tiene la ciudad. Este gran espacio verde, cercado, y 
en desuso se produce por el paso del tren a nivel de calle, generando un límite físico entre dos sectores de la ciudad.
En el Masterplan, se busca eliminar este limite soterrando el tren y liberando este vacío para la utilización de programas pú-
blicos, tanto a nivel de calle como en bajo nivel, y en esta liberación y generación de espacio, es que se propone modificar la 
normativa vigente e impulsar la construcción de mayor altura sobre el primer borde que rodea el vacío.
Retomando lo propuesto en el Masterplan, y teniendo en cuenta la situación actual del área, es que propongo mantener la 
densificación media a escala barrial, tomando una mayor altura sobre el borde que da al parque, y de esta manera generar 
una mejor transición urbana entre las distintas escalas espaciales. 
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  La organización de la ciudad se rige por calles, avenidas, diagonales y plazas como pulmones verdes. Esta 
distribución marca un orden en el movimiento de la ciudad y garantiza el acceso a los espacios verdes y pro-
gramas públicos.
La Plata, como ciudad centralizada, en la política, la salud, la educación, y la cultura, busca hacer lo mismo con 
la densificación habitacional. Con limites un poco difusos pretende mantener un centro de ciudad con mayor 
altura, que se disminuya conforme nos alejamos del mismo, pero esta idea en los últimos años ha fracasado y 
la densificación en altura se expande cada vez mas hacia la periferia barrial. Esta fue una de las premisas que 
se tuvo en cuenta a la hora de la definición del tema a abordar.
El vacío del FFCC forma parte de uno de los grandes vacíos urbanos que tiene la ciudad. Este gran espacio 
verde, cercado, y en desuso se produce por el paso del tren a nivel de calle, generando un límite físico entre dos 
sectores de la ciudad.
En el Masterplan, se busca eliminar este limite soterrando el tren y liberando este vacío para la utilización de 
programas públicos, tanto a nivel de calle como en bajo nivel, y en esta liberación y generación de espacio, es 
que se propone modificar la normativa vigente e impulsar la construcción de mayor altura sobre el primer borde 
que rodea el vacío.
Retomando lo propuesto en el Masterplan, y teniendo en cuenta la situación actual del área, es que propongo 
mantener la densificación media a escala barrial, tomando una mayor altura sobre el borde que da al parque, y 
de esta manera generar una mejor transición urbana entre las distintas escalas espaciales.
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  F L E X I B I L I D A D  T O TA L 
  El usuario crea el espacio que necesite. Le otorga no sólo su 
identidad sino también su uso. 
Mutación total del espacio. 

 P R I V A C I D A D 
  De cada uno de los espacios relacionados a su vez con el 
exterior. donde puedan realizarse actividades distintas inde-
pendientemente de cada espacio. 

V I V I E N D A  3  D O R M I T O R I O S  E s c  1 :  1 0 0 

 Espacio pensado para un grupo familiar de 6 personas. In-
cluye espacios de servicios. habitación principal en suite y 
espacios comunes, con terraza exterior. 

  F L E X I B I L I D A D  C O T I D I A N A 
  Comunicación total del espacio a través del programa.
Espacios de juego y de estudio flexibles.
Nuevos espacios de relación y uso temporario. 
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F I N 

   Los arquitectos, como actores sociales responsables, 
como individuos, como ciudadanos, como institución, no 
podemos dejar de ser parte del proceso de construcción de 
la ciudad. Contribuir en la toma de decisiones que ayuden 
a mejorar la calidad del hábitat, es crucial. Somos los que 
muestran de lo que la arquitectura es capaz, y debemos 
mostrar que es tan capaz que puede cambiar la calidad de 
vida de las personas.
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  La siguiente tesis plantea el estudio de la vivienda contemporánea, dentro de un marco que 
expone los nuevos modos de habitar.
Dentro de ese marco se busca encontrar y verififcar el concepto de “flexibilidad”, junto con esto 
se profundiza en los modelos o tipologías de vivienda, se estudia la densidad en un campo como 
lo es la ciudad de La Plata contemplando el impacto urbano del conjunto “Habitar +”.
Este trabajo final de carrera se desarrolla en tres cortes, estudio urbano y contexto , referentes 
y proyecto. 


