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V A C I O  
   

Adj. Falto de contenido. // Ocioso. // Que no está ocupado por nadie; sin gente o 
con muy poca. // Concavidad o hueco de algunas cosas. // Falta o ausencia de algu-

na cosa. // Espacio que no contiene aire ni otra materia perceptible. 

SINÓNIMOS
desocupado / deshabitado / desierto / vano / superficial



COMPONER CON VACÍOS

¿Por qué se le da una carga negativa al vacío? Se lo asocia a 
la falta de aire, oscuridad, el no ser. Mientras que, en el ur-
banismo, el vacío es el lugar público por excelencia donde se 
produce la ciudadanía.

Pero, no hay vacío sin lleno.

La configuración del vacío afecta, en mayor o menor medi-
da, a todas las manifestaciones artísticas: en la música, artes 
plásticas, arquitectura, filosofía, literatura, etc. 

El arquitecto Van de Ven interpreta que el vacío es el con-
tenido intangible de la forma arquitectónica, el vacío in-
terior, lo que verdaderamente impulsa a la arquitectura.

Así entendemos que el vacío no es un espacio sobrante, sino 
que existe la posibilidad de componer el objeto – espacio, 
obligando a que el lleno y el vacío sean partes correlativas 
de una misma configuración. Es a partir de esta relación dual 
que se puede comenzar a pensar en una configuración don-
de ambas partes están relacionadas una con la otra.

El vacío en el arte fue, y es, objeto de distintas interpretacio-
nes. Desde los primeros años del siglo XX, muchos artistas 
usaron al vacío para configurar con él formas significativas, 
usándolo para reforzar la cualidad figurativa del lleno, con-
virtiéndose el protagonista de la composición.

Algunos pintores, como Malevich (Cuadrado negro sobre 
fondo blanco – 1915) y Mondrian, realizaron composiciones 
abstractas donde el espacio entre figuras, separadas o su-
perpuestas, podía percibirse como una competencia entre 
los llenos y los vacíos, así el vacío empieza a aparecer como
un elemento más de la composición.

Rem Koolhaas en las maquetas para la Tres Grande Bliblio-
théque (1989) de París, nos plantea una situación similar, pu-
diendo observar un vacío ocupado por llenos, o un lleno fun-
dido por vacíos apilados.



Le Corbusier también juega con estas ideas. Basándose en su 
propia producción, define las “Cuatro composiciones” como 
tipos o maneras para configurar viviendas. En todas las com-
posiciones está la posibilidad de componer el objeto obli-
gando a que el lleno y el vacío sean partes correlativas de 
una misma configuración.

   
DE LO LLENO Y LO VACÍO EN LAS 
CIUDADES

Lleno y vacío. Vacío y lleno. Una relación dual. Existe el vacío 
porque existe la densidad, existe el macizo, porque existe el 
hueco. Cuando pensamos en los planos de llenos y vacíos 
que representan ciudad, se da por sentado que el lleno es lo 
construido y el vacío son los espacios que quedan entre los 
llenos. Pero esos espacios vacíos, la calle, los parques, la pla-
za, están llenos de actividades, movimientos, encuentros, 
vida, siendo los espacios ciudadanos por excelencia. Enton-
ces, ¿cómo deberíamos interpretar estos planos? ¿cuáles son 
los espacios más dinámicos y llenos de vida? 

¿Qué tal si pensamos en una ciudad cuyo espacio público 
sea el configurador de los edificios, en vez de los edificios los 
configuradores del espacio común?

Es así que la ciudad es pensada como un tapiz de retazos y 
los espacios sobrantes son residuos con poca funcionalidad. 
La ciudad requiere de espacios públicos útiles.



Históricamente las ciudades se construían a partir del vacío. 
Antes de edificarse, ya estaba definida la plaza de encuentro, 
el centro donde a su alrededor se construirían posteriormen-
te los edificios políticos, sociales y religiosos más represen-
tativos.

El espacio público, el vacío, se presenta como un lugar que 
articula y da continuidad a las distintas escalas del aconte-
cer de la ciudad y de la vida de sus habitantes. Es en esta ar-
ticulación en la que aparece la interacción, base fundamental 
de las relaciones sociales.

Las ciudades se arman. Crece desde lo público hacia lo pri-
vado, este último es el que comienza a delimitar y dar forma 
al espacio público. Por esto, el espacio privado debe tener 
cierta permeabilidad y estar en relación con los vacíos urba-
nos, para que esta línea rígida comience a diluirse, generan-
do nuevos espacios, llamados semipúblicos.

Lo público se contrapone con lo privado. Son opuestos, pero 
sin el uno, el otro no opera. Desde lo privado se llaga a lo 
público y viceversa. Lugares comunes, frecuentados, limpios, 
activos, bien asoleados y bien iluminados son espacios que 
las personas valoran, dotándolos de permanencia y vigencia. 
La calidad radica en que la espacio – temporalidad se ade-
cúe a la escala, la proporción, la intensidad, los usos apro-
piados, la mezcla de usos, el manejo de límites, los edificios 
públicos, el transporte público, el silencio; pero, sobre todo, 
el adecuado uso de estos espacios abiertos para que no 
se conviertan en despoblados, como el primer concepto 
de vacío hace referencia. 

Ya no vemos los planos urbanos en blanco y negro, sino que 
empezamos a identificar ciertos espacios que son grises, son 
graduales, entres, que  hacen que la ciudad tenga transicio-
nes. 



VIVIENDA Y CIUDAD

Anteriormente mencionaba los espacios grises, entre lo lleno 
y lo vacío, entre lo blanco y lo negro. Esta línea comienza 
a disolverse para generar espacios de transición e inter-
cambio. Estos espacios generan entres entre la vivienda y la 
ciudad, lugares de ciudadanía, donde los habitantes socia-
bilizan, se encuentran, expanden, aprecian. Son las plazas, 
calles, veredas, patios. Es aquí donde se da el intercambio 
entre vivienda y ciudad.

¿Qué sucede en Buenos Aires?

A partir del 1870 se da una explosión demográfica que gene-
ró que la ciudad crezca desmesuradamente sin una debida 
planificación hacia la periferia. Esto causó distintos escena-
rios urbanos, que hasta aveces, fragmentaron a la ciudad. 
Esta falta de planificación hizo que la ciudad se expanda, 
generando desigualdades, arrasando con el terreno natural, 
degradando la calidad de vida de los ciudadanos. 

Pensar la ciudad actual a raíz de la oportunidad del vacío es 
clave para crear ambientes propicios y consientes, ya sean 
públicos, semipúblicos o privados. Esto genera identidad, 
apropiación por parte de los ciudadanos, habiendo una con-
tinua relación entre el espacio - usuario, dando como resul-
tado un sentimiento de pertenencia.  



OBRAS DE ESTUDIO URBANO

“Para mí, todas las dificultades urbanas se han convertido en aliados 
insustituibles a la hora de entender cuáles son los procesos en la ciu-
dad y en la arquitectura. Para un arquitecto que trabaja dentro de 
una realidad urbana tan densa hay un cambio de actitud, porque nos 
hemos convertido en arquitectos de intersticios, no tenemos la dispo-
nibilidad espacial que había en otros momentos del desarrollo de la 
ciudad o del desarrollo de la naturaleza, donde había grandes parques 
y predios y uno tenía una gran posibilidad de expandir los proyectos.”

                                                                    -Alberto Varas

1° premio Parque de la Innovación - Alberto Varas y asoc. Brasilia 

Bloques de viviendas en La Plata - Hilario Zalva
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EL SITIO

El código de la Ciudad de Buenos Aires define por espacios 
verdes a toda área parquizada o agreste cuya característica 
es el predominio de especies vegetales y suelo absorben-
te para el uso público. También define como vía pública al 
espacio de cualquier natualeza abierto al tránsito o libera-
do al uso público por el gobierno e incorporado al dominio 
público (autopistas, avenidas, calle, callejón, pasaje, senda, 
parque, plaza, plazoleta, paseo público). 

Unificando estas interpretaciones, espacio verde se define 
como un terreno que posea la mayor cantidad posible de 
suelo absorbente vegetado e, idealmente, que sea vegeta-
ción de especies nativas, en este caso de flora rioplatense.

En Latinoamérica habitar en grandes ciudades es sinóni-
mo de difíciles condiciones ambientales.

La estadística oficial dice que en CABA hay 6m2 promedio de 
espacio verde por habitante, mientras que la Organización 
Mundial de la Salud recomienda que el mínimo sea entre 10 
y 15m2. 

“En la ciudad de Bs.As ya se viven los efectos negativos del cambio climático, en 
los últimos años se ha incrementado un 10% la zona de calor y ha aumentado 
en un grado la temperatura media, por eso necesitamos más que nunca más es-
pacios verdes. Pero el gobierno en los últimos 12 años ha sacrificado más de 150 
ha de espacios verdes a favor del mercado inmobiliario. La ciudad se encuentra 
en crisis ambiental”.
                                               -Jonatan Baldiviezo -  Observatorio del derecho a la Ciudad                    



La ciudad de Buenos Aires, actualmente está segunda en el 
rankig de las peores ciudades para vivir de Latino América en 
cuanto a la cantidad de m2 verdes por habitante.

Según el Informe de Cobertura Vegetal de la Ciudad de Bue-
nos Aires que se realizó en 2019 por la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Transporte, el 30.4% de la superficie de la 
ciudad presenta cobertura vegetal, donde también se hace 
una evaluación de cuáles son privados y cuáles públicos, re-
lacionando la densidad de población por barrio, para identi-
ficar los déficit.

En Puerto Madero 2/3 de la superficie total del barrio es ocu-
pada por terreno con cobertura vegetal, del cual el 95% es 
de acceso libre, el 4% es privado y el 1% es de acceso res-
tringido.
 
En La Boca el 39% de la superficie total del barrio es ocupa-
da por terreno con cobertura vegetal, del cual el 23% es de 
acceso libre, el 52% es privado y el 25% es de acceso restrin-
gido.   



Para llegar a los estándares internacionales recomendados 
por diferentes organismos, la ciudad debería, como mínimo 
duplicar los espacios verdes. Algo así como incorporar 5,2 
reservar ecológicas nuevas. La distribución de estos espacios 
son muy desiguales dentro de la ciudad. 



A lo contrario de lo que sucede con el índice de espacios 
públicos verdes por barrio anteriormente mencionado, para 
el índice de cobertura verde privado los índices se invierten.

Se observa escasa masa vegetal privada en general, a excep-
ción de los barrios de Núñez, La Boca y Villa Lugano, donde 
se ubican grandes predios verdes privados. Los barrios con 
menor porcentaje de espacios verdes privados son San Ni-
colás, Puerto Madero, Monserrat, Recoleta y Villa Riachuelo. 

El índice en estos últimos barrios desciende drásticamente 
debido a la baja densidad de población en una superficie 
extensa que incluye el área de Reserva Ecológica. 

Aquí se vuelve a visivilizar la desigual ditribución de la pobla-
ción en relación a suelo disponible. 



ANÁLISIS DEL SITIO

La ciudad contemporánea es la resultante de los aspectos 
físicos y morfológicos del espacio, además de la carga histó-
rica, política, social, cultural que allí se producen. 
Como primer análisis para la propuesta urbana, se detecta 
muchas potencialidades que cuenta la zona, como la reserva 
ecológica y el sistema de parques urbanos (vacíos), la costa-
nera con el borde portuario. 

Pero también se detectan problemáticas, a las cuales el Más-
ter Plan desarrollado brinda respuestas. Hay una clara lec-
tura de la fragmentación urbana entre barrios, ya sea física 
como también fragmentación social.  Las grandes avenidas 
que vinculan al sector son previstas solo para vehículos, que-
dando el peaton marginado 



PROPUESTA URBANA

Este trabajo se enfoca en resolver las problemáticas ante-
riormente mencionadas, asegurando la continuidad e inte-
gración del espacios público entre La Boca y Puerto Madero, 
dos barrios de la ciudad completamente heteorogéneos. 

“El espacio público, incluyendo infraestructuras y equipamien-
tos, pueden ser un importante mecanismo de redistribución e 
integración social. Las grandes operaciones urbanas, depende 
de como se diseñen o conciban, puede dualizar barrios o pro-
porcionar mecanismos de interrelación, mejorando la calidad 
de vida de aquellos que sufren algun déficit de ciudadanía”.

              Espacio público, ciudad y ciudadanía. Jordi Borja

La premisa del proyecto urbano es generar un parque con la 
misma lógica a los existentes, generando una continuidad, 
que cruza por dentro del sector a intervenir generando un 
pulmón verde que llega hasta la costanera, el cual es utilizado 
como articulador de las distintas situaciones y escalas. Este 
sistema de espacios verdes que remata en el dique, puede 
tener una lectura de parque metropolitano que recibe, tanto 
al vecino como a personas que recién entran a la ciudad, 
vinculando dos comunas y generando paseos costeros en 
ambos lados del río. 



SECTOR DESARROLLADO

PLANTA DE TECHOS - esc.  1.2000
FRAGMENTO URBANO - CIUDAD - RESERVA - COSTANERA - PARQUE



MASTER PLAN

Dando respuesta a la continuidad de parques y al paseo cos-
tanero, desde el máster se proponen distintos tipos edilicios, 
cada uno respondiendo a su entorno inmediato, también 
respondiendo a una totalidad. 

En relación al paseo costero se plantean edificios respetando 
la altura máxima permitida sobre el canal, teniendo en su 
planta baja comercios y sectores para actividades, aseguran-
do que este paseo sea rico en actividades. Estos bloques de 
vivienda se trabajan a corazón de manzana y son de baja 
densidad.  

A lo largo del parque, y acompañandolo, se disponen edifi-
cios tipo bloques de media densidad, que están en contacto 
directo con el parque. 

A ambos extremos del predio, se ubican las torres de vivien-
das de alta densidad, que continúan con el sky line de Puerto 
Madero. Sus basamentos contienen actividades varias, sien-
do también topográficos, para darle una continuación en 
desnivel al parque. 

CONTINUIDAD URBANA CONTINUIDAD DE ESPACIO 
PÚBLICO

ESCALA - SKY LINE

La Boca

Puerto Madero Reserva natural



PLANTA +0.00 - esc.  1.200





MASTER PLAN

Imagen general  del  conjunto



Imagen desde la cal le interna del  máster.

MASTER PLAN



Imágenes del  espacio públ ico -  parque y costanera.

MASTER PLAN



MASTER PLAN

Imágen desde av.  Del lepiane 



MASTER PLAN

Imágen desde av.  Del lepiane 



01 .  Marco teór ico 

    
02.  Propuesta urbana

  
03. Proyecto de arquitectura
- Estrategias proyectuales
- Imágenes urbanas del sector
- Programa
- Plantas - Vistas - Cortes
- Propuestas tipológicas
- Imágenes interiores
    

04.  Resoluc ión técnica
 

05.  Referencias b ib l iográf icas



ESTRATEGIAS PROYECTUALES
Se reflexiona sobre los esapcios vivenciales propuestos por 
el Movimiento Moderno, en donde los edificios por su planta 
libre y terrazas accesibles ganaban espacios semipúblicos. 

En este sentido se piensa en icorporar espacios semipúblicos 
como miradores o lugares de encuentro en altura dentro del 
edificio, creando vecindades. 

El terreno presenta un desnivel natural que es aprovechado 
para incorporar un basamento con funciones públicas. Se li-
mitan los movimientos de excavaciones y rellenos de gran-
des volúmenes de tierra.

De esta forma se incorpora al corte como camino de proyec-
to, teniendo distintas escalas de espacios públicos, semipú-
blicos y privados, en donde todo el tiempo estan presenta 
los lugares con patios y en relación al parque, miradores ha-
cia la ciudad desde distintos puntos, al igual que dentro del 
espacio privado de las viviendas.  



ESTRATEGIAS PROYECTUALES

UMBRAL PÚBLICO - se aprovecha el desnivel natural del terreno para armar un basamento público, 
que comunique el parque con la calle a través del edificio. 

LLENOS Y VACÍOS - se hacen operaciones sobre los volúmenes llenos de viviendas para llevar el espa-
cio público verde dentro de ellos, generando espacios semipúblicos vecinales.

VIVIENDA - se posicionan los volúmenes llenos de las viviendas armando una composición volumétrica 
que trata de contener al vacío público, ubicadas estratégicamente para que no se arrojen sombra entre 
ellas. 

MATERIALIDAD - se propone una grilla modular en los volúmenes de vivienda, quedando a la vista 
sobre las mejores orientaciones. Sobre esta grilla se ubican todas las expansiones de las viviendas, permi-
tiendo el buen ingreso de luz y ventilaciones cruzadas. 



Axonométr ica desde el  parque



PROGRAMA
Sector Coworking / trabajo colaborativo 1210m2
     - Espacio multiusos
     - Halles de ingreso
     - Servicios
     - Estares y salas de reuniones

Resto / Bar 430m2
     - Servicios (cocina - deposito - baños)
     - Salón
     

Guarderías y sector infantil 800 m2
     - Administración
     - Servicios
     - Salas para infantes
     - Patio propio

Salones de usos múltiples 560m2
     - Servicios
     - Espacio destinado para viviendas / coworking
     

Gimnasio 560m2
     - Servicios (vestuarios - baños - sector lockers - deposito)
     - Área de musculación
     - Área aeróbica
  

Viviendas de 50 a 120m2
     - Cantidad de viviendas en el conjunto: 152
     - Viviendas adaptables de 1, 2, 3 y 4 dormitorios
     - Patios comunes vecinales y terraza accesible

Imagen aérea desde cal le interna Máster Plan



PLANTA +3.00
ESC. 1.250



PLANTA +-0.00
ESC. 1.250



PLANTA COCHERAS -3.60 mts
ESC 1.250



Imagen peatonal  del  espacio públ ico e ingresos a l  conjunto



Imagen peatonal  del  espacio públ ico e ingresos a l  conjunto



Imagen peatonal  del  espacio públ ico e ingresos a l  conjunto



VISTAS - Esc.  1.250

VISTA LATERAL IZQUIERDA
(desde Dellepiane)

VISTA CONTRAFRENTE
(desde parque)



VISTAS - Esc.  1.250

VISTA LATERAL DERECHA

VISTA FRONTAL
(desde calle Benjamin J.  Lavaisse)



Imagen peatonal  del  espacio públ ico desde el  parque



CORTES - Esc.  1.250

CORTE A-A

CORTE B-B



CORTES - Esc.  1.250

CORTE C-C

CORTE D-D



CORTES - Esc.  1.250

CORTE E-E

CORTE F-F



Imagen peatonal  del  espacio públ ico e ingresos a l  conjunto desde la cal le interna del  Máster Plan



Imagen peatonal  del  espacio públ ico del  n ivel  +0.00



Imagen peatonal  del  pat io públ ico del  n ivel  +0.00



ESPACIO PÚBLICO Y VIVIENDA

Como ya anteriormente mencionaba, el barrio de Puerto 
Madero cuenta con grandes espacios verdes públicos que 
brinda a los vecinos y ciudadados lugares de calidad. Pero, 
¿cómo es vivir en un vacío urbano?

En este caso no le daremos la connotación negativa del sig-
nificado de vacío, sino que lo tomaremos como un espacio 
de gran cantidad de oportunidades, viviendas que están en 
constante contacto con la naturaleza y con funciones públi-
cas que alimentan este conjunto y a la ciudad. 

Este Proyecto Final de Carrera se produjo en primer instancia 
durante el período de aislamiento social durante la pande-
mia de Covid 19. Durante este período pude reflexionar so-
bre la importancia del espacio público. Mi casa en la Ciudad 
de La Plata se encuentra frente a una plaza, y aunque no 
estaba permitido usarla, el solo hecho de tenerla en frente 
era respirar verde.

UNA NUEVA NORMALIDAD

La pandemia sacó a la luz múltiples problemas habitacionales 
en todo el país, ya sea por el hacinamiento en los barrios más 
carenciados, la falta de servicios, como también los grandes 
edificios de especulación inmobiliaria en las grandes ciuda-
des. Esto afectó a toda clase social, a todo tipo de vivienda, 
a todas las familias.  

Hoy en día, los conjuntos de viviendas que estén próximas 
a espacios como parques, plazas, bulevares, etc, tienen un 
valor agregado y son las más buscadas.

Es por esto que propongo viviendas en altura, que estén pre-
paradas para albergar a varios tipos de familias, que sean 
adaptables a los nuevos modos de habitar. 



NUEVOS MODOS DE HABITAR

“E l  d iseño y la construcc ión de la v iv ienda con-
temporánea requieren de una nueva mirada de-
bido a los cambios socia les ,  tecnológicos y am-
bientales .  La v iv ienda,  hoy,  debe considerar var ios 
factores que antes no eran contemplados como 
el  t rabajar desde la casa,  los cambios demográ-
f icos que repercut ieron en las dimensiones de las 
v iv iendas y sus di ferentes maneras de ut i l izar e l 
espacio”.           -Danie l  S i lber faden.
 
CONSTANTE CAMBIO EN LA SOCIEDAD 

- VIVIENDAS - ADAPTABILIDAD

La idea es ver como los vacíos van oradando lo lleno, gene-
rando un lenguaje y espacios comunes entre residentes, es 
decir, espacios semiprivados, con equipamientos que com-
plementen a las viviendas. También jugar con vacíos dentro 
de la vivienda, jugar con lo público y lo privado dentro de 
la misma, expansiones con mas alturas y dimensiones para 
dejar de lado los balcones, pensando en patios.
El vacío público da vida a la ciudad y a la comunidad, que 
pueden o no vivir ahí. Pero el vacío privado da vida a la ve-
cindad, a la reunión, a actividades distintas que se podrían 
dar en un espacio público.



OBRAS DE ESTUDIO



PLANTA +8.70 / +22.30
Esc. 1.100

PLANTA +12.10
Esc. 1.100



PLANTA +15.50
Esc. 1.100

PLANTA +18.90
Esc. 1.100



PLANTA TIPO +25.70
Esc. 1.100

PLANTA CUBIERTA +29.10
Esc. 1.100



EL USUARIO
El usuario pasa a ser protagonista en esta instancia. Pen-
sar como son las familias contemporáneas, como les 
gustaría habitar, qué beneficios trae habitar en conjuntos 
de viviendas colectivas, cómo cada usuario dentro de la 
misma unidad funcional se apropia de los espacios.     

Muchos factores cambiaron a lo largo de la historia, fac-
tores que son mucho más exigentes para la vivienda. La 
familia y el trabajo / educación conviven dentro del mis-
mo espacio, la familia va mutando dentro de la vivienda, 
y por ende las necesidades.   

Reflexionar sobre la variabilidad de los usuarios me hace 
pensar tipologías adaptables para abarcar una amplia 
paleta de necesidades y escenarios, entendiendo que no 
todo número de habitantes responde a las mismas nece-
sidades y modos de habitar. 

Imagen peatonal  del  espacio públ ico y semipúbl ico del  n ivel  +4.20



PROTOTIPOS - VARIABILIDAD DE ARMADOS

Vivienda simple en esquina -  72m2 cubiertos /  25m2 semicubiertos 

Sofía y Lautaro son pareja y tienen un hijo, Benja, de 
9 años. Ambos trabajan fuera de casa.  Con paneles 
móbiles separaron la habitación de Benja del living, 
con posibilidad de que se abra para que cuenten con 
un espacio más amplio por si van a jugar amigos de 
él. 

Nazareno y Agustina son pareja. Agustina es chef y 
trabaja fuera de casa, pero Nazareno es programador, 
por esto se armó su oficina en su vivienda, ya que tra-
baja remoto para una compañía internacional.

Laura y Walter son jubilados. Tienen 2 hijos y 4 nie-
tos. Durante la semana hacen actividades fuera de la 
vivienda para mantenerse ocupados, pero los fines de 
semana reciben a su familia, es por esto que decidie-
ron tener un solo dormitorio y un living - comedor 
más amplio. 

+ +









PROTOTIPOS - VARIABILIDAD DE ARMADOS

Vivienda simple -  50m2 cubiertos /  10.50m2 semicubiertos 

Brisa es estudiante de veterinaria. Es del interior, por 
lo tanto vive sola. Su dormitorio cuenta con el es-
pacio necesario para que tenga un escritorio. Gene-
ralmente con su grupo de estudio se juntan en su 
casa, ya que como su dormitorio cuenta con paneles 
móbiles, el espacio es amplio y fluído.

Gianluca y Martín son pareja. Gianluca estudia dere-
cho y ya trabaja en un estudio jurídico durante todo 
el día. Martín se recibió de psicólogo recientemente. 
Como todavía tiene pocos pacientes decidió tener su 
consultorio en su vivienda. Es por esto que equiparon 
con mobiliario adaptable el espacio. La cama es reba-
tible, dejando espacio libre para correr el escritorio y 
poder transformar la habitación en consultorio. Tam-
bién cuenta con paneles móbiles para cerrar o abrir el 
domitorio al living según la necesidad.   

Micaela tiene un emprendimiento de cerámica el cual 
lleva a cabo desde su casa. Con la cama rebatible del 
dormitorio genera un espacio grande y cómodo para 
poder trabajar. Durante los fines de semana gene-
ralmente recibe a sus amigos o hermanas, así que el 
espacio de trabajo también se transforma en un más 
social. 

++ + +







PROTOTIPOS - VARIABILIDAD DE ARMADOS

Vivienda duplex -  120m2 cubiertos (PB + PA) /  25m2 semicubiertos 

La familia Suárez se compone por Marta y José, que 
tienen 4 hijos. Dos de ellos van a la secundaria (Palo-
ma y Charo), y los otros dos están cursando sus ca-
rreras universitarias (Dolores y Juan).  Paloma y charo 
comparten habitación, mientras que Dolores y Juan 
tienen cada uno su habitación. Todos los dormito-
rios cuentan con lugar de guardado y escritorio, para 
que cada uno tenga un sector de estudio. Marta y 
José trabajan fuera de la vivienda.  

Fabiana y Sergio tienen dos hijos, Candela y Fermín. 
Ambos están finalizando la secundaria. Sus padres 
decidieron arman un espacio en la planta baja de la 
vivienda que sea para Candela y Fermin, para que ten-
gan un lugar de estudio más amplio pensando en que 
el año que viene iniciaran sus estudios universitarios, 
y también para que se junten con sus amigos sin mo-
lestar arriba. 

Mauro y Francisca son artistas. Francisca es música y 
Mauro es escultor. Ambos viven de la docencia en es-
cuelas y centros culturales, pero también dan clases 
desde su casa. Es por esto que transformaron la planta 
baja de la vivienda en un taller adaptable con pane-
les móbiles, cuando quieren es un único espacio o se 
puede separar teniendo como resultado dos talleres. 
Cuentan con los servicios necesarios en esta planta 
para que sus alumnos no tengan que subir a la parte 
privada de la vivienda. Tienen un hijo, Lucas, que tiene 
su dormitorio arriba con el de ellos. 

++ +







ESPACIOS DE ASOCIACIÓN ENTRE 
VIVIENDAS

Se trata de reflexionar sobre las características de la ciudad 
tradicional (calles, plazas, equipamientos, viviendas), reinter-
pretándolosa en la contemporaneidad.

El basamento público responde y satisface demandas y ne-
cesidades tanto delas viviendas como de la ciudad. Las fun-
ciones planteadas tienen igual jerarquía para los vecinos del 
conjunto como para el resto de los ciudadanos. Es por esto 
que las viviendas carecen de un espacio intermedio entre el 
público y el privado de la unidad funcional, para asociarse 
entre ellas.

La respuesta a esto es generar vacios semipúblicos sustra-
yendo módulos de viviendas, que sirvan como espacios de 
plaza en altura con buena circulación de aire, visuales hacia 
el parque del máster y hacia la reserva natural.

Estos vacíos contienen lugares verdes, lugares para sentarse, 
juntarse con amigos o familia, jugar, contemplar, siendo un 
barrio en altura, tratando de complementar a los espacios 
propios de la vivienda. 

También se proyecta que las terrazas sean accesibles con pa-
rrillas y quinchos para el uso colectivo de las mismas. 

Estos espacios no están pensados para reemplazar los espa-
cios de la ciudad tradicional, sino que se los reiterpreta para 
enriquecer la vida en comunidad y vecindad.

Edificio Celocía - MVRDV

Pedregulho - Eduardo Reidy

60 Richmond Housing Cooperative - Teeple Architects

Edificio corporativo Coca Cola - MSGSSS ARQS
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ESTUDIO SOLAR 
VERANO

El sol durante la mañana hasta el medio día da sobre la fachada 
de expansiones, y durante las horas más calurosas sobre la fa-
chada más cerrada, generando un ambiente más fresco.

PRIMAVERA

La misma situación que en verano, pero el sol sobre la fachada 
de expansiones tiene más horas, generando sombras más lar-
gas que las de verano. 

OTOÑO

Durante esta estación tenemos más horas que la anterior sobre 
la fachada de expansiones, teniendo en la fachada más cerrada 
más horas de sombra, por lo que se genera un ambiente más 
calido en las viviendas durante el día.

INVIERNO

La mayor cantidad de horas de sol están sobre la fachada de 
expansiones, y la mayor de sombras en la fachada mas cerrada 
que es de dormitorios. Esto genera un ahorro energético para 
calefaccionar los ambientes más amplios de las vivienda. 
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12m 12m 12m
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ESTUDIO SOLAR 



I N S T A L A C I O N E S
PUNTOS Y SUB PUNTOS FIJOS

Las instalaciones también coinciden con los criterios de sus-
tentabilidad, y se adaptan al diseño arquitectónico del edi-
ficio, siendo racionales en la ubicación de los servicios, tra-
tando de tener los menores recorridos horizontales posibles.  
Se estructuran así a partir de dos puntos y sub puntos fijos o 
plenos que abastecen las diferentes plantas e instalaciones.

Los puntos fijos o núcleos están resueltos en H°A° y contie-
nen las circulaciones verticales y el transporte diario de los 
ascensores, además de las montantes principales para el res-
to de instalaciones. 

C L O A C A P L U V I A L

E S C A P EA G U A  F R I A  Y  C A L I E N T E









Imagen desde el  parque hacia e l  conjunto



Imagen peatonal  del  espacio públ ico e ingresos desde el  parque



Imagen peatonal  del  pat io públ ico del  n ivel  +0.00



Imagen peatonal  del  espacio públ ico e ingresos a l  conjunto



Imagen peatonal  desde el  n ivel  de vereda +3.00 hacia e l  pasaje urbano que conecta con el  parque
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