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INTRODUCCIÓN. 

 Las poblaciones vulnerables históricamente se ha-
llaron con problemas para el acceso a bienes y servicios, 
no siendo el acceso a la ciudad una excepción. Así, con 
cada crisis económica que enfrenta nuestro país, cada 
vez es mayor la cantidad de población que se ve obliga-
da a la informalidad. Estas condiciones de vida inesta-
bles afectan seriamente las posibilidades de conseguir 
trabajo o generar ingresos, empeorando las condiciones 
de vida y creando un círculo vicioso de pobreza. 

 En este marco, es precisa la implementación de Polí-
ticas Públicas que atiendan los problemas de integra-
ción sociourbana. No sólo impulsando la formalidad ha-
cia estos sectores sino también generando oportunida-
des para fomentar la Movilidad Social Ascendente, con-
cepto clave para combatir este problema estructural. 

 La Movilidad Social Ascendente es un pilar funda-
mental para el desarrollo de las economías regionales y 
la liberación de los pueblos. El acceso equitativo a las 
oportunidades actúa como un antídoto ante los proble-
mas estructurales de la sociedad (hambre, pobreza, al-
fabetización, desempleo, etc.). Es por ello, que el Estado 
ocupa un rol clave en la promoción de herramientas que 
la promuevan. El Estado debe ser capaz de equilibrar las 
desigualdades. 

 En sectores como estos, la falta de oportunidades es 
moneda corriente. Sin embargo, generalmente cuentan 
con una fuerte organización comunitaria encargada de 
la mediación y gestión entre las autoridades estatales y 
los vecinos de los barrios con el objetivo de promover el 
desarrollo de la comunidad, defender sus intereses y ve-
lar por los derechos de los vecinos.- 

Manifestación 

Antonio Berni 1934. 



TEMA. 



TEMA. 

 La elección del tema surge a través de la búsqueda de hacer un aporte desde 
la arquitectura a problemáticas actuales de nuestro país. 

 La precariedad laboral tiende a configurar espacios diferenciados en el mer-
cado de trabajo, al segmentar entre sectores con condiciones de trabajo e ingre-
sos diferentes, y estratifican a la fuerza de trabajo entre trabajadores protegi-
dos, por un lado, y precarios por otro. La segmentación laboral, se configura a 
partir de las barreras, institucionales, políticas o económicas, que bloquean el 
acceso de los trabajadores en peores condiciones a la competencia por mejores 
puestos de trabajo. 



 

 Durante el último cuarto del siglo XX se produjeron transfor-
maciones capitales en el modo de funcionamiento económico de la 
Argentina, que culminaron en un nuevo diseño de las relaciones 
entre Estado y economía. El Estado se retiró de sus tradicionales 
formas de intervención en los mercados de insumos y de servicios, 
privatizando la totalidad de las empresas del sector público; alzó 
las barreras que protegían el mercado interno del comercio inter-
nacional de bienes y capitales; y desactivó además uno a uno sus 
instrumentos regulatorios del mercado de trabajo. El sector priva-
do argentino respondió con una profunda reconversión, acorde al 
nuevo medio ambiente macroeconómico, que causó la desapari-
ción de la parte de la estructura productiva, con la concentración e 
internacionalización de la propiedad del capital. 

 Estas nuevas formas de funcionamiento han traído aparejada, 
en general, una creciente desigualdad en las condiciones de vida de 
la población; y, en particular, graves problemas de empleo, así co-
mo el crecimiento y la heterogeneización de la pobreza.  

 Estos fenómenos permiten hablar de una nueva cuestión social 
en la Argentina contemporánea, la cual surge del proceso de res-
quebrajamiento de los mecanismos y formas de la integración so-
cial que predominaron en Argentina. Esos mecanismos de integra-
ción, que surgían de formas específicas del mercado de trabajo y de 
intervención social del Estado. El resultado es una serie de proce-
sos centrífugos que conducen a una creciente diferenciación de las 
formas en que los sujetos realizan su integración socioeconómica. 
Esta fragmentación en esferas de integración progresivamente di-
ferenciadas tiene, además, correlatos socioespaciales que se mani-
fiestan como pérdida de la unidad física de la propia ciudad.  



 La meritocracia propuesta por el neoliberalismo produce de 
manera sistemática mayor desigualdad, discriminación y estigma-
tización a quienes no logran insertarse exitosamente en el merca-
do. A partir de la instauración de dicho modelo, en Argentina a me-
diados de la década de los setenta, se inició un proceso de hetero-
geneización de la clase obrera en el país. Este proceso, que implicó 
una importante precarización de las condiciones del mercado labo-
ral, generó un incremento de las tasas de desempleo, subempleo e 
informalidad y tuvo como expresión más extrema la emergencia de 
una porción creciente de la población que no lograba integrarse en 
el mercado laboral. En los últimos cincuenta años, los puestos de 
trabajo registrados en relación de dependencia en la industria ma-
nufacturera crecieron solo 17%, pasando de 1,01 millones en 1970 
(según el censo de ese año) a 1,18 (según datos del Mteyss); mien-

(según el censo de ese año) a 1,18 (según datos del Mteyss); mien-
tras que la población económicamente activa aumentó en ese mis-
mo período 138%. 

 Esta deficiencia en la generación de empleo con derechos ple-
nos se observa también en su contracara: el crecimiento del traba-
jo por cuenta propia y del empleo no registrado. Así, surge un suje-
to trabajador de origen popular que se inventó un nuevo modo de 
producción autoorganizado, en el que reivindica el saber popular y 
la condición humana. 



ECONOMÍA POPULAR. 

 El concepto de Economía Popular repara en una nueva forma de 
enunciar y visibilizar el proceso de trabajo y producción de las condicio-
nes materiales de existencia en los sectores populares. Constituye la 
práctica laboral particular de quienes son excluidos de la relación laboral 
de dependencia (desempleados estructurales, grupos de personas con 
alguna vulnerabilidad social, trabajadores de oficios, presos que recupe-
ran su libertad, discapacitados, etc...) que por iniciativa propia se inven-
tan, en forma más o menos organizada en un saber/oficio popular y a 
través de una lógica comunitaria, su trabajo. El objetivo primario es ge-
nerar ingresos familiares para subsistir por medio de la producción y 
venta de bienes y servicios en un mercado local de baja institucionali-
dad. 

 Este sector está atravesado por importantes carencias, que pueden con-
densarse en la falta de derechos y de reconocimiento institucional. Con rela-
ción a los derechos, es un sector sumamente precarizado, las actividades se 
realizan en lugares poco acondicionados, con jornadas de trabajo extensas, 
bajos ingresos, sin vacaciones, aguinaldo, obra social, ni seguro de acciden-
tes. Por otro lado, con relación a la institucionalidad, es un sector que pre-
senta elevadas tasas de informalidad, dado que la gran mayoría de las acti-
vidades en el marco de la Economía Popular no se encuentran registradas. 



 El desafío será crear las instituciones de formalización, comercialización, financiamiento y fortalecimiento productivo necesarios para afrontar esta 
restricción y consolidar cadenas de valor propias de la Economía Popular con la autonomía necesaria en las etapas de producción, distribución, circula-
ción y consumo para que sus rasgos distintivos dominen esos espacios. 



 El Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral es un equi-
pamiento de carácter comunitario orientado a lo social y pro-
ductivo que busca impulsar el empleo y el desarrollo económico 
en poblaciones vulnerables a través de la formalización y capa-
citación de los trabajadores, logrando así que éstos puedan ob-
tener los derechos y beneficios de los que no pueden gozar ejer-
ciendo en el ámbito informal. Constituye un primer paso, con el 
acompañamiento del Estado, para la construcción de herra-
mientas y recursos para orientar a los trabajadores a la igual-
dad de oportunidades para así lograr la movilidad social ascen-
dente. 

 El objetivo es potenciar los circuitos comerciales del barrio, 
donde se ofrecen una gran variedad de productos y servicios, y 
atraer a una clientela que deje de ser endógena y se abra al res-
to de la ciudadanía. Ofreciendo la posibilidad de distintas tipolo-
gías de espacios/ámbitos para la comercialización. 

  

CENTRO DE DESARROLLO EMPRENDEDOR Y LABORAL. 



OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 

• Indagar en el espacio urbano, las formas de la desigualdad y la 
gestión de la ciudad, para dar respuestas a demandas urgen-
tes y actuales. 

• Generar el ámbito propicio para la comunidad que sea capaz 
de garantizar el acceso a oportunidades y a su vez sea un mo-
tor de desarrollo para el sector. 

• Desarrollar un sistema proyectual tipológico que permita su 
réplica en diferentes puntos vulnerables adaptándose a todos 
los requerimientos programáticos. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

• Contener y potenciar poblaciones de bajos recursos. 

• Brindar el ámbito adecuado para impulsar la inserción laboral 
y el desarrollo económico. 

• Generar el espacio propicio para el intercambio económico fo-
mentando la venta directa de la producción local con el com-
plemento del factor social. 

• Ofrecer espacios de contención, capacitación y formación en la 
búsqueda de la igualdad de oportunidades. 



PROGRAMA. 

COMUNITARIO CAPACITACIÓN 

EMPRENDEDORES 



INSERCIÓN URBANA. 



INSERCIÓN URBANA. 

BAHÍA BLANCA. 

 La ciudad de Bahía Blanca es la cabecera del 
partido que lleva su mismo nombre y se encuen-
tra ubicada geográficamente al sudoeste de la 
provincia de Buenos Aires. 

 De acuerdo al último censo poblacional reali-
zado en 2010, su población asciende a 301.572 
habitantes, el cual representa el 1,9% de la po-
blación bonaerense. 

 Bahía Blanca se ubica como el decimoséptimo 
centro más poblado de la Argentina y se encuen-
tra relacionada con el centro y el sur de la Región 
Pampeana y el norte de la Patagonia mediante 
múltiples conexiones viales y ferroviarias.  

 Es un centro urbano proveedor de bienes y 
servicios que cuenta con un importante puerto 
que por su localización estratégica se constituye 
en la vinculación de la ciudad con el exterior ya 
que posibilita un fluido intercambio comercial con 
el resto del mundo y lo convierten en la principal 
estación marítima de aguas profundas del país. 

 Bahía Blanca cuenta con una estructura pro-
ductiva ampliamente diversificada caracterizada 
por su moderna plataforma de comercios, servi-
cios y un sector industrial dinámico y en expan-
sión. Complementan el sector productivo un uni-
verso integrado por Pequeñas y Medianas Empre-
sas (PYMES) productoras de bienes y servicios, 
destacándose el Parque Industrial que ofrece 
ventajas y facilidades para la radicación de nue-
vas inversiones.  



DATOS SOCIOECONÓMICOS BAHÍA BLANCA. 

 Las estimaciones muestran una considerable proporción de empleo 
no registrado y precariedad laboral en la ciudad de Bahía Blanca con el 
26% y 33% respectivamente. Sin embargo, la misma se encuentra en 
una posición relativa favorable en comparación con el total nacional, 
con el 35% y 41% respectivamente. Los trabajadores bahienses más 
afectados por la informalidad y precariedad laboral son aquellos que 
muestran alguna de las siguientes características: bajo nivel educativo, 
entre 14 y 29 años, mujeres, empleados en una micro empresa en el 
sector privado, en una ONG o sindicato. 

 Es bien sabido que los trabajadores informales, entre otras dificul-
tades, suelen percibir salarios más bajos en comparación con el univer-
so de trabajadores registrados, están sujetos a transitoriedad en el 
empleo y no cuentan con cobertura médica de ningún tipo, lo cual se 
relaciona notoriamente con el nivel de pobreza de los ciudadanos y su  

calidad de vida. Lo mismo sucede con los trabajadores precarizados, 
cuyas condiciones de empleo distan mucho de ser las deseables, de-
jando en evidencia el pobre desempeño del mercado laboral. 

 Tanto la informalidad como la precariedad laboral afectan de for-
ma más intensa a las mujeres que a los hombres. 

 Las actividades que concentran la mayor proporción de asalariados 
informales son las de Pesca, acuicultura y actividades de apoyo; Pro-
ducción y procesamiento de carne y pescado; Servicio doméstico y Co-
mercio al por menor en puestos móviles. 



RELEVAMIENTO VILLAS, ASENTAMIENTOS Y BARRIOS POPULARES EN BAHÍA 
BLANCA. 

 En la ciudad existen 32 villas y asentamientos informales. Estos agluti-
nan aproximadamente unas 10.400 familias. Constituyen una periferia en 
condiciones precarias que crece predominantemente en el sector sudoeste y 
sur, donde los terrenos son físicamente menos aptos por su baja altitud y 
anegabilidad, y se encuentran relativamente desprovistos de infraestructura 
y equipamiento urbano. 

 

EL SECTOR. 

 El sector a abordar es elegido a través del cruce de datos entre la canti-
dad de población de cada una de las villas, asentamientos y barrios popula-
res relevados e información pública que se encuentra geo-referenciada en 
distintos mapas elaborados por la Municipalidad de Bahía Blanca correspon-
dientes a la recepción de ayudas sociales, el estado de las viviendas y la can-
tidad de integrantes por familia, entre otros. 

 El área a intervenir se encuentra delimitada por importantes vías del sis-
tema de movimientos de la ciudad (Camino Parque Sesquicentenario + nuevo 
acceso a la ciudad, actualmente en obra) y el medio natural con el Canal Mal-
donado y el Estuario de Bahía Blanca. 

 Según normativa, constituye una zona residencial mixta donde se com-
patibilizan las áreas de vivienda con las de industria-taller. Éstas últimas se 
encuentran más vinculadas al sistema de movimientos dado por las rutas de 
entrada/salida a la ciudad. 



DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DEL SECTOR. 

− Fragmentado del resto de la ciudad 
por las vías de circulación de gran 
importancia y el medio natural. 

− Terrenos vacantes tomados por sec-
tores sin acceso al suelo. 

− Presencia de equipamientos en el 
sector más consolidado. 

− Espacio público escaso y de mala ca-
lidad. 

− Obras del nuevo acceso a la ciudad y 
Autopista circunvalación le darán 
otra dinámica al sector. 

− Actividades comerciales e industria-
les muy consolidadas sobre las vías 
de circulación de mayor jerarquía. 

Obras nueva Autopista circunvalación. Galpones industriales. Calle Pacífico, zona de barrio residencial  y comercial. 



ACTORES. 

 Municipio Bahía Blanca, Dirección de Empleo. 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nación. 

 Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Provincia Buenos Aires. 

 BID Banco Interamericano de Desarrollo. 

 CFI Consejo Federal de Inversiones. 

 Escuela Municipal de Capacitación Laboral San Roque. 

 Universidad Nacional del Sur, programas de extensión universitaria. 

 Industrias del sector. 

 Sociedad de Fomento Vista Alegre. 

 Espacio NIDO, programas de articulación. 

CARACTERIZACIÓN USUARIOS DEL BARRIO. 

Grupos etarios predominantes: 

– Jóvenes entre 15 y 24 años con grandes dificultades 
para la inserción escolar y laboral. 

– Adultos entre 40 y 60 años. 

 

Ámbito laboral: 

– Trabajo no formal, incluyendo servicio doméstico, cui-
dado de personas y changarines. 

– Trabajo formal en relación de dependencia, predomi-
nantemente ligado a fuerzas de seguridad, transporte y 
parque industrial. 

IMPACTO 
PREVISTO 

7 000 

FAMILIAS 

27 000 

PERSONAS 



GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO. 

 Como iniciativa ante esta problemática socio-económica 
y como complemento a programas como Fomentar Empleo 
promovido por Nación, Impulsar Oficios del gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, así como también Bahía Formati-
va del municipio de Bahía Blanca, se pone en marcha la eje-
cución del Programa que da marco al Centro de Desarrollo 
Emprendedor y Laboral que contempla la ejecución del pro-
totipo de proyecto, el mismo puede ser replicable en distin-
tos puntos vulnerables asegurando un mayor alcance del 
Programa. 

 La financiación será a través de capitales mixtos, reci-
biendo tanto fondos públicos provenientes de Nación y Pro-
vincia como de privados provenientes del BID (Banco Inter-
americano de Desarrollo) quien tiene en marcha el “Plan de 
Acción Bahía Blanca Coronel Rosales, Planificando el Desa-
rrollo Sostenible Metropolitano”, el CFI (Consejo Federal de 
Inversiones) y algunas empresas del sector que ya participan 
y fomentan las inversiones en la ciudad. 

 La subsecretaría de Obras Públicas en conjunto con la Di-
rección Provincial de Arquitectura serán encargadas de la li-
citación y la construcción del proyecto edilicio. 

 Se adjudicará por licitación pública a quien ofrezca mejo-
res condiciones. 

 La gestión del edificio será de carácter provincial que en 
conjunto con el municipio asegurarán, a través del intercam-
bio y la asidua relación con las diferentes organizaciones ba-
rriales, la igualdad de oportunidades para todos y todas. 



PROPUESTA ARQUITECTÓNICA. 



IMPLANTACIÓN                 ESC. 1:2000. 



PROPUESTA. 

 INTENCIONES. 

→ Crear un nuevo espacio comercial de barrio que esté vinculado entre sí por una serie de jardines exteriores y espacio público. 

→ Consolidar la dinámica de alineamiento comercial ya dada sobre calle Pacífico constituyendo un remate (o inicio) para la misma. 

→ Destinar una parte del espacio público generado para feria donde otros emprendedores puedan compartir sus productos y experiencias. 

→ Diseñar un edificio reconocible y representativo. Tanto para el barrio como para la atracción de usuarios de otros sectores que circulen por 
la nueva autopista. 

→ Trabajar con un módulo replicable, de sencilla ejecución, que permita distintas configuraciones según requerimientos del programa. 



PROPUESTA. 

ESTRATEGIAS PROYECTUALES.                                        REFERENTES. 

 

Centro Municipal Distrito Sur | Álvaro Siza, Rosario. 

Jardín Municipal Barranquitas Sur | Subsecretaría de Obras de Arq., Santa Fe. 

Centro de servicios y Plaza Cívica Puertos | Torrado arquitectos, Escobar. 

ESPACIO PÚBLICO, EL VACÍO. 

 Generar un espacio de encuentro y cohesión ciudadana. Una plaza 
con multiplicidad de situaciones para el intercambio de productos y ex-
periencias.  

LOS LLENOS. 

 Para consolidar los bordes, delimitar y contener el vacío, se distri-
buye el programa en diferentes volúmenes. De esta manera, se decide 
ubicar los módulos para emprendedores en una tira sobre calle Pacífico, 
siguiendo en consonancia con la actual lógica de alineamiento comercial 
que  posee dicha vía de circulación, constituyendo así un remate (o 
inicio) para el mismo. 

PACIFICO PACIFICO 

EXPANSIONES. 

 El gran Espacio Público generado atraviesa todo el conjunto con infi-
nitas posibilidades de apropiación del exterior: algunas funciones expan-
den hacia el mismo y otras lo hacen alimentándolo con visuales. 

 Se plantean diferentes tipos de aproximaciones al edificio: una con 
mayor escala hacia la nueva Autopista y, por otro lado, una más acotada y 
en la búsqueda de cierto carácter cívico, hacia el lado del barrio. 

ARTICULADOR. 

 Se propone un sistema de galerías que es el encargado de coser la 
multiplicidad de situaciones dentro del vacío con los volúmenes del pro-
yecto, incluyendo también el Club deportivo preexistente en la manza-
na. Da cohesión e identidad al conjunto. 





PLANTA BAJA    Esc. 1:250. 



PRIMER PISO    Esc. 1:250. 



CORTE A-A. 

CORTE B-B. 

CORTES CON ENTORNO        ESC. 1:250. 

 































RESOLUCIONES TÉCNICAS. 



MATERIALIDAD. 

 Para la elección del sistema constructi-
vo a utilizar, me basé en cuatro premisas: 

• Necesidad de un sistema constructivo 
de ágil construcción para acortar tiem-
pos de obra y así dar respuesta a esta 
problemática tan urgente para nuestra 
sociedad. 

• Generar una identidad en común que 
pueda variar según programas, im-
plantación y requerimientos particula-
res. 

• Encontrar un sistema constructivo que 
me permita generar configuraciones 
abiertas, que pueda ser modificable en 
el tiempo y tenga capacidad de adapta-
ción: cambios de programa, modificar 
la forma, adaptarse a nuevos requeri-
mientos y que pueda ser de fácil trans-
formación. 

• Indagar en la posibilidad de simplificar 
al máximo todas las resoluciones téc-
nicas del edificio: con una escueta serie 
de detalles constructivos estandarizar 
la forma de resolver uniones, giros y 
encuentros que puedan ser comunes 
para todas edificaciones. 

 



CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD. 

   

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO Y 
USO DEL SUELO. 

 

BAHÍA BLANCA: CLIMA TEMPLADO 
FRÍO DE TRANSICIÓN. 

 Los vacíos y el suelo absor-
bente prevalecen por sobre la su-
perficie construida. 

MATERIALES. 

 

 La industria metalúrgica 
bahiense será capaz de cubrir la de-
manda de la perfilería IPN necesaria, 
así como también del resto de los 
materiales seleccionados. 

 Por su condición de prefabrica-
do, los materiales llegarán a obra lis-
tos para ser ensamblados. En algu-
nos casos será necesario contar con 
grúa para el montaje. 

 Las estructuras metálicas son 
una opción sostenible en la cons-
trucción. El acero es un material re-
ciclable, lo que significa que se pue-
de reutilizar sin perder sus propieda-
des. 

 Esto reduce el impacto ambien-
tal y fomenta la economía circular. 

PROGRAMA Y USOS DEL EDIFICIO. 

 

 Con la premisa de generar 
configuraciones abiertas, que 
pueda ser modificable en el tiem-
po y tenga capacidad de adapta-
ción: cambios de programa, modi-
ficar la forma, adaptarse a nuevos 
requerimientos y que pueda ser 
de fácil transformación. 

ECONÓMICO. 

 

 Si bien la inversión en material 
inicial es más alta que en la cons-
trucción tradicional, el proceso de 
prefabricación y montaje rápido re-
duce significativamente los plazos 
de construcción, lo que se traduce en 
ahorro de tiempo y costos indirec-
tos . 

 Además, la gran durabilidad y el 
bajo mantenimiento de las estructu-
ras metálicas, reducen los costos de 
operación y prolongan la vida útil de 
la construcción. 

 Al poder estandarizar y tipificar 
todas las resoluciones técnicas del 
proyecto, se minimizan los errores 
en todo el proceso de obra. 

IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 El uso de alma de acero impli-
ca un menor peso de la estructu-
ra, una reducción de las fundacio-
nes y de movimiento de suelos. 

 Es bien sabido cómo afecta la 
construcción tradicional al medio 
ambiente, es por ello que es de 
suma importancia el ejercicio de 
tareas productivas con menor in-
cidencia en el medioambiente. 

 Produce menor huella de car-
bono dado que el acero reduce el 
impacto frente al hormigón ar-
mado. 

 Genera menor impacto de 
obra debido a una construcción 
sin polvo, en menor tiempo y en 
seco.  



CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD. 

FORMA Y ORIENTACIÓN. 

 Para las orientaciones No-
roeste y Suroeste, es de suma im-
portancia la protección solar. Es 
por ello que las fachadas son muy 
cerradas sólo con las aberturas 
necesarias para la correcta venti-
lación de los espacios y el indis-
pensable ingreso de luz natural. 
Para los locales comerciales, por 
obvias razones de exposición de 
productos a vender, se utiliza vi-
drio con control solar además de 
que el piso superior hace un des-
pegue para dar sombra. 

VIENTOS. 

 La protección contra el viento 
también es de suma importancia 
en la ciudad de Bahía Blanca, se 
ubicó convenientemente las edifi-
caciones para proporcionar buena 
ventilación alrededor de la es-
tructura urbana. 

VEGETACIÓN. 

 La vegetación, como sistema 
pasivo, es ubicada estratégica-
mente donde hay mayor superfi-
cie vidriada para actúe de filtro en 
el verano y permita la entrada so-
lar en invierno para el ahorro 
energético. También se la aprove-
cha para orientar las corrientes 
de aire. 

RADIACIÓN SOLAR. 

 Se utiliza panel sándwich para 
darle protección a las fachadas y cu-
biertas, reduciendo las pérdidas de 
calor y evitando las filtraciones tér-
micas y la humedad. 

 Para las aberturas se utilizan vi-
drios tipo DVH. 

 







* Detalle en página siguiente 





Elección de dos sistemas diferenciados para el acondiciona-
miento térmico del edificio: 

• ROOF TOP: Para los sectores comunes del volumen de aulas 
y para el SUM.   

  

 Son ideales para la climatización de grandes espacios don-
de se necesitan capacidades grandes de refrigeración. 

 Además, su mayor ventaja es su simplicidad por ser un 
equipo que se ubica en cubierta con una grúa y simplemente 
hay que añadirle una red de conductos  

 

 

• MULTISPLIT:  Utilizado en los locales comerciales y las au-
las. Permitiendo su regulación de manera independiente 
según uso y requerimiento de cada espacio. 

  

 Es de fácil instalación. Contribuye al ahorro energético por 
sólo utilizar un solo compresor para que funcionen varias má-
quinas a la vez. 

INSTALACIONES— ACONDICIONAMIENTO TERMOMECÁNICO. 

   



INSTALACIONES— INCENDIO. 

   

 Al desarrollar el proyecto en Planta baja + Pri-
mer piso, y considerando que el programa se en-
cuentra disgregado en distintos volúmenes, los me-
tros cuadrados cubiertos en cada caso hacen que no 
sea necesario contar con una reserva para incendio 
integrada a las instalaciones del edificio. 

 De esta manera, el proyecto cuenta con BIES de 
cañería seca que pueden ser conectadas directa-
mente a la red de agua y/o al camión de bomberos.  

 Así mismo, la central de alarmas sonará para 
anunciar el siniestro y provocar la evacuación pero 
tampoco es necesaria la instalación de rociadores. 

 En cada uno de los locales comerciales se colocó 
un matafuegos y en el resto de los volúmenes se los 
ubicó según distancias reglamentarias. 

 La evacuación del volumen de aulas se puede 
desarrollar tanto por la rampa como por la escalera 
ya que ambas opciones se encuentran junto a las 
vías de escape.  



INSTALACIONES— DESAGÜES CLOACALES. 

   

 Para los desagües cloacales se trabaja de ma-
nera autónoma en cada uno de los volúmenes del 
proyecto. El destino de los efluentes es la Red Pú-
blica. 

 

ESCURRIMIENTO POR GRAVEDAD 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA + PENDIENTE 





Son cosas chiquitas. 
No acaban con la pobreza, 
no nos sacan del subdesarrollo, 
no socializan los medios de producción y de cambio, 

no expropian las cuevas de Alí Babá. 

 

Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, 
y la traduzcan en actos. 

Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad 
y cambiarla aunque sea un poquito, 
Es la única manera de probar 
que la realidad es transformable. 

 

Eduardo Galeano. 
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