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ARQUITECTURA PARA LA COMUNIDAD

Este proyecto de tesis se origina a partir de una reflexión 

sobre los desafíos de la ciudad moderna. Por un lado, las 

ciudades se han convertido en los principales motores del 

desarrollo económico y cultural; por otro, son escenarios de 

profundas desigualdades, segregación y degradación am-

biental. 

Con el objetivo de abordar estas problemáticas, se propone 

una perspectiva holística de la cuestión con un análisis críti-

co de cómo el diseño arquitectónico y urbano puede contri-

buir a remediar las deficiencias existentes y fomentar una 

mayor inclusión social. 

Reinterpretar la ciudad, promover una mayor participación 

ciudadana y crear un entorno propicio para el desarrollo de 

la vida cotidiana en comunidad.



LA CIUDAD MODERNA

INTRODUCCIÓN

La ciudad, históricamente concebida como un espacio de 

concentración de poder, recursos y cultura, ha sido moldea-

da por procesos de urbanización que, en muchos casos, han 

favorecido intereses económicos y excluido la participación 

democrática de sus habitantes. 

Henri Lefebvre, autor del Derecho a la Ciudad, quien en sus 

obras reivindicó la ciudad como un espacio de vida social y 

no meramente como un conjunto de infraestructuras, enfati-

za que la noción implica mucho más que el simple acceso 

físico a la urbe; se trata de garantizar la posibilidad de parti-

cipar en la transformación y en la gestión de los espacios ur-

banos. 

Esta concepción se fundamenta en la idea de que la ciudad 

debe responder a las necesidades y aspiraciones de la co-

lectividad, siendo un instrumento de emancipación y desa-

rrollo humano.



INEQUIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

Los procesos de urbanización han dado lugar a una segre-

gación espacial que reproduce desigualdades económicas y 

sociales. 

Las ciudades desbordadas, caracterizada por su expansión 

rápida y a menudo sin restricciones, revela un escenario 

donde la infraestructura y los servicios esenciales no pueden 

satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. 

Esto lleva a problemas como el aumento de la congestión 

del tráfico, la contaminación, y la degradación ambiental. 

Además, la expansión urbana excesiva consume tierras agrí-

colascolas y espacios naturales, alterando ecosistemas y redu-

ciendo la biodiversidad. 

Este crecimiento acelerado, genera una fragmentación de la 

ciudad, donde los barrios centrales, en ocasiones, se trans-

forman en enclaves de privilegio, mientras que otras zonas 

quedan marginadas en términos de infraestructura, servicios 

y calidad de vida. Esta fragmentación debilita el tejido social 

y limita el acceso a oportunidades. 

ASEQUIBILIDAD DE VIVIENDA

La asequibilidad de la vivienda es otro problema crucial en 

las ciudades modernas. Con el aumento del costo de vida en 

las áreas metropolitanas, muchas personas encuentran cada 

vez más difícil acceder a viviendas de calidad. La inequidad 

espacial es un fenómeno común donde ciertas áreas disfru-

tan de una abundancia de servicios y comodidades, mien-

tras que otras carecen incluso de los servicios más básicos. 

PROBLEMÁTICAS





PROYECCIONES DE POBLACIÓN URBANA

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL AGBA

EXPANSIÓN URBANA

ElEl Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) ha experimentado 

una expansión urbana significativa en las últimas décadas. 

Según datos del INDEC, en 2020, el AGBA concentraba el 

37% de la población total del país, equivalente a 15,4 millo-

nes de personas, consolidándose como la tercera área me-

tropolitana más poblada de América Latina. 

Esta expansión ha llevado a un crecimiento de la mancha 

urbana, con una superficie que suma 2.590 km², un 10% más 

que los 2.353 km² registrados en 1991. Este incremento re-

fleja que la urbanización continúa extendiéndose a un ritmo 

mayor que el del crecimiento poblacional, a pesar de los in-

tentos de 

regulación. 

Sin embargo, este crecimiento ha generado desafíos signifi-

cativos en términos de planificación urbana y sostenibilidad. 

La expansión desordenada y la densificación en ciertas 

áreas han resultado en problemas como la congestión del 

tráfico, la presión sobre los servicios públicos y la degrada-

ción ambiental. Además, la desigualdad socioeconómica se 

ha acentuado, con áreas que carecen de infraestructura 

básica y servicios esenciales.

ESTADO ACTUAL



ESTADO ACTUAL

INUNDACIONES

El 2 de abril de 2013, la ciudad de La Plata, sufrió una de las 

peores inundaciones de su historia. En pocas horas, se re-

gistraron precipitaciones que superaron los 300 milímetros, 

provocando el desborde de arroyos y sistemas de desagüe, 

y sumergiendo vastas áreas urbanas bajo el agua.

Los barrios más perjudicados fueron Tolosa, Ringuelet, Villa 

Elvira, Los Hornos y el casco urbano de La Plata. En estas 

áreas, el agua alcanzó alturas de hasta 2,40 metros, inun-

dando viviendas, comercios y calles. La magnitud del desas-

tre fue tal que aproximadamente el 75% de la ciudad quedó 

bajo el agua.

La inundación dejó un saldo trágico de 89 víctimas fatales 

confirmadas judicialmente. Además, se registraron alrede-

dor de 2.200 evacuados y pérdidas materiales millonarias. 

La catástrofe evidenció deficiencias en la planificación 

urbana y la falta de mantenimiento de las infraestructuras de 

drenaje.

Tras el desastre, se realizaron diversas obras hidráulicas y se 

implementaron políticas públicas para mitigar futuros ries-

gos de inundación. 

La inundación de La Plata en 2013 es un recordatorio de la 

importancia de una planificación urbana sostenible y de la 

necesidad de infraestructuras resilientes que puedan enfren-

tar eventos climáticos extremos.



CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS

Uno de los modelos más destacados en los últimos años es 

la "ciudad de 15 minutos", propuesta por el urbanista Carlos 

Moreno. 

EsteEste modelo plantea que los habitantes deben tener acceso 

a su trabajo, servicios básicos, espacios recreativos y cultu-

rales en un radio de 15 minutos a pie o en bicicleta. La idea 

busca reducir la dependencia del automóvil, descentralizar 

la infraestructura urbana y fortalecer la identidad de los ba-

rrios como unidades autosuficientes. Este enfoque no solo 

mejora la calidad de vida, sino que también contribuye a la 

reducción de emisiones contaminantes y a la revitalización 

de las economías locales.

DESCENTRALIZACIÓN URBANA

Promueve la creación de múltiples centros urbanos dentro 

de una misma ciudad, evitando la concentración extrema de 

actividades en el centro metropolitano. 

Este modelo ha sido implementado en ciudades como Ám-

sterdam o Copenhague, donde el desarrollo de polos secun-

darios ha permitido descongestionar las áreas centrales, di-

versificar la oferta de empleo y equilibrar el acceso a recur-

sos urbanos.

MODELOS URBANOS





REFERENTE URBANISMO

RIKEN YAMAMOTO

Arquitecto japonés, premio Pritzker 2024. 

LaLa filosofía de diseño de Yamamoto se centra en la creación 

de espacios que fomenten la interacción comunitaria y pro-

muevan la cohesión social. Habla del poder de la arquitectu-

ra para transformar las sociedades, priorizando siempre las 

necesidades y el bienestar de las personas que utilizarán los 

espacios. Con un enfoque holístico, considera tanto los as-

pectos sociales como ambientales en sus diseños, buscan

do siempre integrar la naturaleza y la sostenibilidad en sus 

proyectos.

Uno de los aspectos más destacados de su trabajo es su 

compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Ha sido 

pionero en el uso de tecnologías avanzadas y materiales 

ecológicos para reducir el impacto ambiental de sus edifica-

ciones. Además, sus diseños a menudo incorporan elemen-

tos naturales, como jardines internos y exteriores, que 

ayudan a mejorar la calidad del aire y ofrecen espacios 

verdes dentro del entorno urbano.

<El enfoque arquitectónico actual hace hincapié en la privaci-

dad, negando la necesidad de las relaciones sociales. Sin 

embargo, aún podemos honrar la libertad de cada individuo 

mientras convivimos en el espacio arquitectónico como en 

una república, fomentando la armonía entre las culturas y 

fases de la vida=. 
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TOLOSA



La localidad de Tolosa presenta a escala regional un desa-

rrollo de accesos que permiten una fluida comunicación con 

el casco urbano platense así como con la ciudad de Buenos 

Aires y provincia, a través de sus principales vías circulato-

rias siendo estas calle 520, 32, 7, 13, 19 y 25. 

El análisis de sitio evidencia su uso destinado principalmen-

te a viviendas, siendo estas en un mayor porcentaje de 1 a 2 

niveles. Sobre las principales avenidas, se encuentran co-

mercios de escala barrial, así como equipamiento educativo 

y de salud. 

A nivel educativo, se pueden encontrar jardines, escuelas 

primarias y talleres. 

La salud por otro lado, se desenvuelve en salitas, ya que los 

hospitales más próximos se encuentran dentro del casco 

urbano (Hospital Español) y en la localidad de Gonnet (Hos-

pital San Roque).

El sitio se caracteriza por poseer grandes extensiones de 

áreas verdes, desarrollándose principalmente sobre Calle 11 

y sobre Av. Antártida. Una continuidad de parques acompa-

ña esta vía permitiendo generar un tránsito más seguro, asi 

como una barrera con el área residencial, además de dar la 

posibilidad a vecinos de su aprovechamiento con diferentes 

actividades al aire libre. 

A partir de este reconocimiento, se puede deducir que la lo-

calidad de Tolosa presenta un desarrollo a escala barrial, 

con fuerte presencia histórica y una falta de modernización 

que permita el desarrollo.

TOLOSA
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La localidad de Tolosa presenta a escala regional un desa-

rrollo de accesos que permiten una fluida comunicación con 

el casco urbano platense así como con la ciudad de Buenos 

Aires y provincia, a través de sus principales vías circulato-

rias siendo estas calle 520, 32, 7, 13, 19 y 25. 

El análisis de sitio evidencia su uso destinado principalmen-

te a viviendas, siendo estas en un mayor porcentaje de 1 a 2 

niveles. Sobre las principales avenidas, se encuentran co-

mercios de escala barrial, así como equipamiento educativo 

y de salud. 

A nivel educativo, se pueden encontrar jardines, escuelas 

primarias y talleres. 

La salud por otro lado, se desenvuelve en salitas, ya que los 

hospitales más próximos se encuentran dentro del casco 

urbano (Hospital Español) y en la localidad de Gonnet (Hos-

pital San Roque).

El sitio se caracteriza por poseer grandes extensiones de 

áreas verdes, desarrollándose principalmente sobre Calle 11 

y sobre Av. Antártida. 

DIAGNÓSTICO USOS DEL SUELO

DENSIDAD POBLACIONAL



Una continuidad de parques acompaña esta vía permitiendo 

generar un tránsito más seguro, asi como una barrera con el 

área residencial, además de dar la posibilidad a vecinos de 

su aprovechamiento con diferentes actividades al aire libre. 

Sobre esta av. tan transitada, se destacan algunos hitos 

como el cilindro del Inst. Biológico, la rotonda de Belgrano, 

y el conservatorio Gilardo Gilardi.

CallesCalles y avenidas presentan un estado de deterioro, con 

grietas y pozos que se vuelven una constante en el sitio. Esta 

problemática se viene arrastrando desde hace mucho 

tiempo, el paso constante de los autos, la sobrecarga de los 

camiones, el agua estancada por los desagües tapados y el 

derrame de combustible, vuelven a abrir pozos rellenos o 

forman otros nuevos. 

AA partir de este reconocimiento, se puede deducir que la lo-

calidad de Tolosa presenta un desarrollo a escala barrial, 

con fuerte presencia histórica y una falta de modernización 

que permita su crecimiento.

DIAGNÓSTICO INDICADORES URBANÍSTICOS

NIVELES DE EDIFICACIÓN



PROYECTO URBANO

Para la planificación urbana, se plantea la reestructuración, 

densificación y renovación de un área con una herencia fe-

rroviaria, aprovechando su ubicación estratégica en el entra-

mado urbano. 

El objetivo principal es incorporar nuevas actividades que 

impulsen la transformación de usos obsoletos, revitalicen 

zonas residenciales degradadas y promuevan la redensifica-

ción del área.

Para lograr este propósito, se prioriza mejorar la accesibili-

dad, la infraestructura y los espacios públicos, eliminando 

cualquier barrera que obstaculice el desarrollo urbano.

Además, se enfatiza la importancia de identificar usos espe-

cíficos considerando la interacción del área con la red vial 

existente y futura, buscando una integración armónica y sos-

tenible en el contexto urbano. 

Este enfoque integral busca potenciar el valor histórico y cul-

tural del lugar, transformándolo en un polo de desarrollo di-

námico y sustentable para la comunidad.

PU TVA BECKER - GRUPO RIVERO, AÑODO, FERNANDEZ



PROYECTO URBANO



El sitio presenta una gran extensión de espacios verdes, los 

cuales se identificaron de manera individual buscando su 

potenciación.

ElEl objetivo es revitalizar la zona, con vegetación local, que 

fomente la participación vecinal en su uso recreativo,  ayude 

a reducir los ruidos vehiculares de Av. Antártida, sea capaz 

de absorber y reutilizar las aguas de lluvia, teniendo en 

cuenta que fue es una de las principales zonas afectadas por 

inundaciones. 

PPara esto, se propone un parque lineal a lo largo de calle 11 

con programas recreativos y deportivos, siendo estos can-

chas de basquet, futbol y skate, asi como estaciones con 

equipamiento público para ejercitarse. 

Puesta en valor de la rotonda frente al Gilardi, con ilumina-

ción, vegetación y equipamiento tales como bancos.

Av. Antártida se encontrará acompañada por distintos par-

ques para uso recreativo,con arboles de la zona, así como 

bicisendas y boulevares verdes.

A lo largo del parque lineal, se propone alternar entre vege-

tación y vereda con adoquines permeables, que desembo-

quen en una red de recolección de aguas pluviales. para su 

reutilización.

CALLE 11

AV. ANTÁRTIDA

CNO. BELGRANO

PARQUES Y PLAZAS
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REFERENTES



POLIDEPORTIVO DE LA GUIRNADERA. MARIO COREA

Modulación

Acceso y circulación

UsosVista

Catalunya, España.



POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE VITORIA. CAMPO BAEZA

Pozuelo de Alarcón, España.

Cubierta de membrana vista.

Cercha metálica. 

Perfil HEB.

DVH traslúcido.
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Polideportivo y aulario Orden general del campus

ACCESO POR ESCALERA

+12,00

+9,00

+6,00

+3,00

V
E
S
T
Í
B
U
L
O

SERVICIOS

ACCESO



Modulación

Acceso y circulación

Usos

POLIDEPORTIVO LA UNIÓN. NGNP ARQUITECTOS

Vista

Sevilla, España.

La principal condición del 

proyecto es tratar de dotar a 

la ciudad de un espacio 

flexible y abierto que favo-

rezca la relación de sus ve-

cinos en torno a un evento 

deportivo, a la vez que con

vertirlo en un icono, que 

logre aportar representativi-

dad a un entorno urbano.

La disposición del programa 

alrededor de la pista sirve 

para levantar un basamento, 

construido con paneles pre-

fabricados de hormigón 

negro,  en contraste, una 

caja liviana de policarbona-

to retroiluminado, levita 

sobre la pista conformando 

su cubierta. 



ESTRATEGIAS
VOLUMEN CONTENEDOR

MÚLTIPLES ACTIVIDADES SIN BARRERAS ESPACIALES

CONTINUIDAD 

LUZ TENUE
LUZ DIRECTA PARA 
GENERAR ENERGÍA: PANELES

LÁMPARA
REFERENCIA BARRIAL

MODULACIÓN

ENVOLVENTE
CONTROL LUZ

ESTRUCTURA 
METÁLICA

TRASLÚCIDO

CUBIERTA CONTROL LUZ

PLAZA 
PÚBLICA



ESTRATEGIAS

PÚBLICO

MODULACIÓN 7.50 X 7.50

FLUJOS DE CIRCULACIÓN

NUCLEOS Y ACCESOS

DEPORTIVO

DEPORTIVO
CULTURAL

ESTRUCTURA METÁLICA

PANELES SOLARES

VIGA RETICULADA 

MÓDULO 7.50 x 7.50
SUB MÓDULO 2.50 x 2.50

VOLUMEN 
60.00 x 60.00 x 16.00  

ESTRUCTURA EXT.
VOLUMEN INTERNO

VINCULO PARQUE 
LINEAL

ENTORNO ALTURASVINCULACIÓN
EXTERIOR

BICISENDAS

PARQUE LINEALPARADA 
MICRO

INGRESO 
VEHICULAR

ESTACIONAMIENTO 
MICROS

USOS 
MULTIPLES

EQUIPAMIENTO URBANO
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01.7 | PLANTA BAJA

CALLE 11

CALLE 12
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ACCESO PÚBLICO ACCESO DEPORTISTAS

ACCESO PÚBLICO ACCESO DEPORTISTAS

3

1

2

4

5

611

12

13

13

78910

11

NIVEL 0 (+0.00) 1.200

REFERENCIAS: 1- RECEPCIÓN 2- HALL 3- CAFETERÍA 4- COCINA 5- AREA PRECALENTAMIENTO 6- HALL 7- ATENCIÓN MÉDICA 8- CONSULTORIO 9-VESTUARIOS 10- ADMINISTRACIÓN 11- ESTAR 12- FOYER



NIVEL 1 (+4.75) 1.200

1 2 3

4567

REFERENCIAS: 1- FUNCIONAL 2- MUSCULACIÓN 3- COWORKING 4- NUTRICIÓN 5- REHABILITACIÓN 6- KINESIOLOGIA 7- CONSULTORIO



NIVEL 2 (+8.50) 1.200

REFERENCIAS: 1-PILATES 2- YOHA 3- BOXEO 4- ARTES MARCIALES 5- REUNIONES 6- MULTIMEDIADIA 7 -LOCUCIÓN 8- ADMINISTRATIVO

1 2 3 4

5678

5



NIVEL 3 (+12.25) 1.200

REFERENCIAS: 1-MANTENIMIENTO 2- TANQUE DE AGUA 3- VRV 4- SALA DE MÁQUINAS 5-CABINA ASCENSORES

1 2 23 3

1 2 23 3



NIVEL 4 (+16.00) 1.200



NIVEL -1 (-3.00) 1.200

REFERENCIAS: 123 COCHERAS - 28 MOTOS 16 BICICLETAS 14 BAULERAS 
- SALA DE MÁQUINAS - TANQUE DE AGUA - TABLEROS ELECTRICIDAD - SALA DE BATERÍAS



EVENTO DEPORTIVO FERIA

EXPOSICIONES RECITALES



VISTAS 1.200



CORTE A-A 1.200

CORTE B-B 1.200

A

A

B

B



CORTE C-C 1.200
C C

D D

CORTE D-D 1.200



V001

V073 V074 V075 V076 V077 V078 V079 V080 V081

V082 V083 V084 V085 V086 V087 V088 V089 V090

V091 V092 V093 V094 V095 V096 V097 V098 V099

V100 V101 V102 V103 V104 V105 V106 V107 V108

V109 V110 V111 V112 V113 V114 V115 V116 V117

V118 V119 V120 V121 V122 V123 V124 V125 V126

V127 V128 V129 V130 V131 V132 V133 V134 V135

V136 V137 V138 V139 V140 V141 V142 V143 V144

V002 V003 V004 V005 V006 V007 V008

V009 V010 V011 V012 V013 V014 V015 V016

V017 V018 V019 V020 V021 V022 V023 V024

V025 V026 V027 V028 V029 V030 V031 V032

V033 V034 V035 V036 V037 V080 V039 V040

V041 V042 V043 V044 V045 V046 V047 V048

V049 V050 V051 V052 V053 V054 V055 V056

V057

V065

V058 V059 V060 V061 V062 V063 V064

V066 V067 V068 V069 V070 V071 V072

V001

V073 V074 V075 V076 V077 V078 V079 V080 V081

V082 V083 V084 V085 V086 V087 V088 V089 V090

V091 V092 V093 V094 V095 V096 V097 V098 V099

V100 V101 V102 V103 V104 V105 V106 V107 V108

V109 V110 V111 V112 V113 V114 V115 V116 V117

V118 V119 V120 V121 V122 V123 V124 V125 V126

V127 V128 V129 V130 V131 V132 V133 V134 V135

V136 V137 V138 V139 V140 V141 V142 V143 V144

V002 V003 V004 V005 V006 V007 V008

V009 V010 V011 V012 V013 V014 V015 V016

V017 V018 V019 V020 V021 V022 V023 V024

V025 V026 V027 V028 V029 V030 V031 V032

V033 V034 V035 V036 V037 V080 V039 V040

V041 V042 V043 V044 V045 V046 V047 V048

V049 V050 V051 V052 V053 V054 V055 V056

V057

V065

V058 V059 V060 V061 V062 V063 V064

V066 V067 V068 V069 V070 V071 V072

Para la resolución de funda-

ciones, se utiliza una platea  

la cual permite una distribu-

ción uniforme de cargas 

sobre el terreno. 

Se compone de una losa de 

hormigón armado y vigas de 

encadenado. Esto además 

permite una menor excava-

ción y brinda estabilidad es-

tructural. 

Sobre esta se desarrolla de 

manera perimetral un muro 

de submuración que permi-

te contener los empujes del 

terre.no asi como prevenir 

filtraciones.

STEEL DECK

Se compone de paneles de 

acero galvanizado que pro-

porcionan soporte y resis-

tencia durante la construc-

ción, y que luego se llenan 

con concreto para formar 

una losa resistente. 

DETALLE

FUNDACIONES: PLATEA HA ESTRUCTURA PLANTA BAJA
RESOLUCIÓN 
TÉCNICA



RESOLUCIÓN 
TÉCNICA

6- PERFIL REMATE CHAPA 
PLEGADA ACERO

4- PLACA COLABORANTE 
5- CHAPA GALVANIZADA

3- BARRERA DE VAPOR
2- AISLAMIENTO TERMICO 8CM
1- MEMBRANA VISTA 

7- PERFIL IPN
8- BASTIDOR METÁLICO
DEL PANEL OZ

10- PANEL OMEGA ZETA

12- VIDRIO DVH 
11- PERFIL METÁLICO C/60CM

9- PERFIL U

13- PLETINAS DE SUJECIÓN
14- CARPINTERÍA ACERO
PERFIL U
15- PERFIL C

16- BASTIDOR METALICO 
DEL PANEL OZ

MÉNSULA HEB SOLDADA
17 -CHAPA VIERTEAGUAS

19- VIDRIO DVH

1
2
3
4

5

6

7

8
9

10

11

12

13
14
15
16

17

19

20

21
22
23

24

25
26

27

28

29

30
31
32

33

20 -MACIZADO DE HORMIGON
21- SOLADO BALDOSA DE H
22- SOLADO CONTINUO 
DE HOMIGON ACABADO
23- CAPA REGULACIÓN  DE 
PENDIENTE
24- SOLERA DE HORMIGÓN
25- DOBLE LÁMINA DE FILM 
DE POLIETILENO

26- ENSANCHADO DE GRAVA 
EXTENDIDA Y COMPACTA

27- CAPA GEOTEXTIL

28- LAMINA DRENANTE
29- IMPERMEABILIZANTE 
30- LAMINA ASFALTICA
31- MURO DE HA
32- AISLAMIENTO TÉRMICO 
PANEL RIGIDO DE FIBRA DE 
VIDRIO
33 -CÁMARA DE AIRE



VENTAJAS CONSTRUCTIVAS:

LIBERTAD DE DISEÑO.
ALTO NIVEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y 
ACÚSTICO.
MAYOR SUPERFICIE ÚTIL HABITABLE.
MMAYOR RAPIDEZ DE EJECUCIÓN EN OBRA 
QUE CON MATERIALES TRADICIONALES.
COMBINABLE CON TODO TIPO DE ESTRUC-
TURAS, SISTEMAS Y MATERIALES.
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.
OBRA SECA.
POSIBILIDAD DE CORTAR EL PANEL EN OBRA.
COLOCACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL.
CERRAMIENTO DE FACHADA QUE ABSORBE A 
LOS MOVIMIENTOS DE LA ESTRUCTURA 
INDEPENDENCIA ENTRE EL CERRAMIENTO 
DE FACHADA Y EL CERRAMIENTO INTERIOR

RESOLUCIÓN 
TÉCNICA

19- PANEL OMEGA ZETA
20- JUNTA CORDÓN  POLIETILENO Y 
SELLADO
21- PERFILES METÁLICOS
22- PLACA DE ROCA DE YESO

VIDRIO DVH 
16- CARPINTERÍA ACERO PERFIL U
17- PERFIL C
18- BASTIDOR METALICO 
DEL PANEL OZ

1- PERFIL IPE REMETA
2- REMATE VIERTEAGUAS
3- AISLAMIENTO TÉRMICO
4- CHAPON ACERO CORRIDO
5- PERFIL IPE CORTADO
6- PERFIL IPE
7- VIDRIO DOBLE ACRISTALAMIENTO
8- PERFIL HORIZONTAL HEB
9- PERFIL L ATORNILLADO
10- PLETINAS DE SUJECIÓN
11- CONTRAPISO HORMIGÓN
12- FILM POLIETILENO
13- CHAPA ACANALADA
14- PERFIL SUJECIÓN
15- PLACA DE ROCA DE YESO
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INSTALACIONES

SISTEMA VRV
PPara el acondicionamiento tér-
mico se propone un sistema 
VRV ya que permite controlar la 
temperatura de múltiples 
zonas de manera independien-
te, optimizando el consumo 
energético.
En azotea se colocan las má-
quinas enfriadoras de líquido, 
las cuales enviarán el agua fría 
hacia las unidades fan coils. Se 
situarán dos de estas en cada 
nivel, las cuales harán circular 
el aire mediante colectores de 
mando y retorno. mando y retorno. 
Para climatizar las canchas se 
propone un sistema de bocas 
de impulsión, situadas de 
manera perimetral. El aire se 
impulsa hacia las canchas me-
diante conductos de aire que 
recorren el piso técnico, y ter-
minan en las bocas de impul-
sión situadas en pared. Se 
evita la zona de tribunas.
De esta manera, se logra cli-
matizar el espacio central del 
polideportivo, evitando zonas 
de sobreenfriamiento o co-
rrientes molestas.

BOCAS DE IMPULSIÓN DETALLE MEL



PANELES SOLARES
SeSe aprovechará la cubierta 
para colocar un sistema de ca-
lefacción solar mediante pane-
les, que permiten obtener un 
ahorro en el consumo eléctrico 
del conjunto siendo almacena-
da en locales de baterías situa
das en el subsuelo.
Los paneles convierten la ener-
gía en corriente continua. 
Luego, el inversor la transfor-
ma en corriente alterna, siendo 
la utilizada para consumo. Se 
almacena en baterías para su 
posterior uso.

SANITARIOS
Se propone el uso de un 
tanque de uso mixto, siendo 
utilizado para sanitarios e in-
cendio, situado en la sala de 
máquinas de la cubierta. 
El tanque de reserva cuenta 
con un tanque de bombeo ubi-
cado en el subsuelo, el cual 
provee agua mediantes 
bombas de impulsión.
Este abastece a los sanitarios 
de los distintos niveles inclu-
yendo los vestuarios de planta 
baja.

INSTALACIONES



SISTEMA DE INCENDIO
Para garantizar la detección, 
control y extinción de incen-
dios, además de permitir una 
evacuación segura, se propo-
ne un sistema compuesto por:
Puertas cortafuego en accesos 
y salidas.
Revestimientos ignifugos.
Luminarias para evacuación.
Tanque de reserva para incen-
dio. Equipos de bombeo
Hidrantes en cada nivel según 
cálculo.
Matafuegos ABC cada 15m.
Rociadores en subsuelo.

VÍAS DE ESCAPE
PPara permitir la evacuación 
segura de todas las personas 
en caso de emergencia, las 
vías de escape propuestas son 
continuas y sin obstáculos, 
permitiendo el desplazamien-
to, cuenta con luminarias autó-
nomas, se colocaron carteles 
de salida, no se excede la dis-
tancia de 30m hacia una salida. 
Las puertas de salida abren 
hacia afuera.

INSTALACIONES



RECORRIDO ACADÉMICO 1° VIVIENDA INDIVIDUAL 2° VIVIENDA COLECTIVA

4° OFICINAS Y 
EQUIPAMIENTO

3° VIVIENDA COLECTIVA
DE BAJA DENSIDAD

5° VIVIENDA Y 
EQUIPAMIENTO

5° HOSPITAL 








