
¿CÓMO CONSTRUIR CIUDADES MÁS DENSAS, 
DIVERSAS, INNOVADORAS Y SOSTENIBLES A 

TRAVÉS DE LA VIVIENDA COLECTIVA?



Los objetivos generales del presente trabajo son:

1. Desarrollar el tema “Vivienda de alta densidad con usos mixtos” a escala urbana y arquitectóni-
ca, teniendo en cuenta la relación arquitectura - ciudad, con integración de los siguientes con-
ceptos: DENSIDAD | INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA | ESPACIO PÚBLICO | MODOS DE HABITAR | 
SOSTENIBILIDAD.
Para potenciar la relación arquitectura-ciudad, se tiene en cuenta el modo en que el edificio se 
integra a la ciudad a partir de las actividades que se desarrollen en el espacio de articulación 
entre las dos escalas. y por el aprovechamiento de la planta baja como circuito de espacios 
colectivos de carácter público, semipúblico y semiprivado con el objeto de enriquecer la habita-
bilidad y definir, de ese modo, su calidad.

2.  Abordar de manera integrada los diferentes contenidos de la carrera a partir del desarrollo de 
este proyecto, argumentando las ideas y desarrollarlas a través del proceso proyectual.
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COMPASIDAD
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CONTEXTO LOCALCOMITENTE , LA UNIVERSIDAD
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MEMORIA GRÁFICA 
DESCRIPTIVA



En la relevancia de estas cuestiones para la vida cotidiana y la 
ciudad, desde la propuesta urbana para este trabajo, parece 
evidente considerar modelos diferentes de manzanas por las situa-
ciones anteriormente descriptas. De este modo, se pretende com-
patibilizar el desarrollo urbano con la recuperación de espacios 
libres de carácter social, creando al mismo tiempo un lugar donde 
se integran todas las funciones vitales dentro del corazón de manza-
na y dejar de ser el espacio residual del lote. Así, alejándose del 
prototipo de manzanas cerradas y contemplando formas más abier-
tas, delimitadas por los espacios verdes y peatonales, evita un 
modelo de convivencia individualista para apostar por espacios que 
inviten a la convivencia social, donde las personas puedan convivir 
con la naturaleza, uniéndola con el ocio y mejorando la calidad de 
vida. 
El espacio público lo conforman todos los lugares de encuentro, en 
los que se establece una forma de relación ciudadana y en los que 
se va configurando la cultura propia de esa comunidad. Por ello, 
también son espacio público las plazas y parques de los barrios, los 
mercados, los mercadillos, los locales de ocio y deportivos, los 
teatros y cines, las calles…y los que se configuran continuamente 
en la red.
El espacio público crea ciudad, la cohesiona y, a la vez, redefine 
continuamente la esencia de la misma.
Para llevar a cabo esto, es necesario entender el desarrollo de la 
ciudad, de la mano con un desarrollo sostenible de la misma, ya que 
las consideraciones medioambientales no pueden separarse de las 
sociales. La política destinada a mejorar el entorno puede mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. Estas soluciones ecologistas y 
sociales se retroalimentan mutuamente para construir sociedades 
más sanas, vivas y abiertas. 

MEMORIA GRÁFICA DESCRIPTIVA

IMPLANTACIÓN DE PROPUESTAMODELO DE MANZANA
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PERSPECTIVAS MODELOS DE MANZANA

EL ESPACIO PÚBLICO SE PUEDE 
VALORAR POR LA INTENSIDAD Y LA 
CALIDAD DE LAS RELACIONES 
SOCIALES, SIENDO EL LUGAR PRIVI-
LEGIADO DE EJERCICIO DE LA 
CIUDADANÍA Y DE EXPRESIÓN DE 

LOS DERECHOS CIVILES
-Espacios sensibles, Domenicio Di 

Siena-
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Se busca resaltar la horizontalidad como nueva forma de producir la 
misma densidad y mejorar la calidad ambiental teniendo en cuenta 
factores como ventilación, asoleamiento, relación entre la altura de lo 
construido y ancho de la calle.
Sabiendo que una elevada densidad optimiza la ocupación de 
suelo. El factor de densidad será apropiado dependiendo de la 
situación de contexto, ya que cada situación posee tejidos y morfolo-
gías diferentes que permiten formas de vida diferente.
De esta manera, y atendiendo que la OMS (Organización Mundial de 
la Salud) considera que por persona debe haber entre 10m2 y 15 m2 
de superficie verde como relación óptima. La densidad apropiada 
para una ciudad intermedia como La Plata consideró que será de 
1000 habitantes por hectárea.
El proyecto se concibe a partir de un doble acceso hacia el interior 
de la manzana teniendo en cuenta el constante flujo peatonal. El 
primero sobre calle 47 por parte de los estudiantes hacia la universi-
dad y el segundo, sobre Avenida 1 por el carácter que posee.
Se busca consolidar la esquina atendiendo a las cuestiones 
medioambientales, a partir de dos volúmenes, sobre calle 47 man-
tengo una altura de 18 metros, es decir, planta baja y cinco niveles. 
Una relación óptima entre el ancho de la calle y la altura de lo 
proyectado para garantizar el asoleamiento dentro del corazón de 
manzana y mejorar la situación y la escala sobre calle. Mientras que 
sobre avenida 1, mantengo una altura de 30 metros, una relación 
acorde a la jerarquía que tiene la avenida y para terminar de consoli-
dar el frente mismo.
En ambos volúmenes, buscando la integración programática como 
alimento al nivel cero, se ubicó en planta baja un programa que man-
tuviera un nivel cero permeable, transparente y una relación directa 
entre la calle y el corazón de manzana. De esta manera se dispuso, 
en primer lugar, sobre calle 47 una librería propia de la facultad y 
bicicleteros, dejando a un nivel subsuelo las cocheras propias de las 
viviendas. En segundo lugar, se ubicó en el volumen que se sitúa 
dentro del corazón de manzana, un restaurante para intensificar el 
uso de la pasante dentro del conjunto y en un segundo nivel un 
sector de oficinas. A su vez, para generar una escala acorde al uso 
peatonal y duplicar el nivel cero, se ubica una terraza accesible 
propia del conjunto y ubico el sum sobre avenida 1 para acentuar la 
altura sobre calle 47 y mejorar la escala peatonal. Así, fomentar esta 
mezcla de usos, no de un área sino de una misma parcela .

ACCESOS AL CONJUNTO

ASOLEMIENTO

PASANTE PERMEABLE

CORAZON DE MANZANA

DENSIDADPROPUESTA  MORFOLÓGICA

DENSIDAD 300

ALTA 
DENSIDAD

DENSIDAD 1000 HAB 
POR HECTAREA

DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE

BENEFICIOS
SOCIOECONÓMICOS
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Desde el proyecto, buscar la porosidad como estrategia proyectual para 
acentuar la relación interior-exterior desde la calle hasta el interior de la man-
zana. Mediante espacios intermedios como terrazas comunes interiores al 
edificio, terrazas privadas propias de las viviendas, duplicar el nivel cero con 
una terraza exterior.
En definitiva, desde el proyecto generar espacios colectivos y de dominio 
público, así como albergar más de un tipo de actividad para enriquecer la 
vivienda y la ciudad mientras que, amplía el horario de uso del edificio 
residencial con actividades alternativas durante las veinticuatro horas, ya que 
la calidad de vida de la vivienda tiene que ver con una buena relación con el 
espacio público y las calles. Cuanto más gradiente haya entre lo público y lo 
privado, mejor ya que contribuyen a la esponjosidad de la ciudad, expan-
diendo y cualificando el espacio público. 
Asimismo, para lograr dicha permeabilidad y transparencia en planta baja, 
se consideró el empleo de una estructura de grandes luces de hormigón 
armado que permita una mayor libertad a la hora de redistribuir el espacio. 
De esta manera, para planta baja, se utilizó una estructura de pórticos de 
hormigón armado y para subsuelo, un sistema de emparrillado (casetonado).
A su vez, para evitar que las instalaciones del edificio se conviertan en obstá-
culos y puedan colaborar en la adecuación de esta planta transparente, se 
consideró dos únicos plenos en los núcleos del proyecto para el paso de las 
mismas a planta subsuelo (sala de maquina).

MORFOLOGIA

PLANTA BAJA PERMEABLEDUPLICACIÓN DEL NIVEL CERO

EXPANSIONES PRIVADAS

ESPACIOS INTERMEDIOS

ESTRUCTURA DE TRANSICIÓN

PUNTOS FIJOS Y TRANSPARENTES

ESPACIO INDIVIDUAL DOMESTICO | 
DESCONOCIMIENTO

ESPACIO COLECTIVO
OPOTUNIDADES  DE ENCUENTRO

INTERCAMBIO INTERPERSONAL 
SENTIDO DERECHO DE LA CIUDAD 

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

PERSPECTIVAS PROPUESTA ARQUITECTURA | CIUDAD
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ACCESO

ORIENTACIONES

NÚCLEOS DE SERVICIO

IMAGEN DE FACHADA

REGULADOR TÉRMICO
ACÚSTICO

CONTROL DE PRIVACIDAD

FACHADA NEUTRA

POSTIGOS   MOVILES

CIRCULACIONES

ESPACIOS  COMUNES

El acceso al conjunto se realiza a partir de dos núcleos. Esta 
eficiencia circulatoria con pocos núcleos la logro a partir de 
trabajar las tipologías en corte, donde con una circulación 
común puedo acceder a tipologías del mismo nivel o del nivel 
superior/inferior. Así, en planta se puede ver reflejado un siste-
ma circulatorio que no es continuo, donde se acceden a deter-
minadas tipologías y a otras no. Esta discontinuidad, se acen-
túa con las expansiones comunes del conjunto, donde al final 
de cada pasillo se remata con dicha expansión permitiendo 
iluminar de manera natural dicha circulación. 
De esta manera, me permite ahorrar metros cuadrados desti-
nado a la circulación para cederlo a la vivienda, a su vez, esta 
disposición me admite trabajar con tipologías que tengan 
doble orientación mejorando la calidad de vida de esa vivienda 
ya que concentro el núcleo húmedo apilándolo sobre el pasillo 
y así liberar la planta de uso. Este mismo criterio lo contemplo 
en las demás tipologías, donde concentro los núcleos húme-
dos dando a la circulación y así, liberar el espacio de uso hacia 
un mejor orientación y generar diferentes situaciones de 
armado.  
Mientras esta disposición de núcleos húmedos concentrados 
me permite liberar la planta de uso, también me da la posibili-
dad de tener un sistema de plenos por cada vivienda eficiente.
Finalmente, la envolvente del proyecto cumple una doble 
función. En primer lugar, y atendiendo a la importancia que ha 
tomado el fenómeno de la “imagen” en la arquitectura, preten-
do un perfil neutro que no prefigure ningún uso concreto. Una 
envolvente austera que sea capaz de adaptarse a entornos 
urbanos cambiantes y reflejar en fachada, a partir de los 
vacíos, la relación interior de manzana y calle que busco cons-
tantemente como premisa del proyecto.
En segundo lugar, como regulador térmico. La envolvente 
arquitectónica ha ido tomando una función cada vez más com-
pleja y cambiante, a medida que, ha ido creciendo las deman-
das de confort al igual que la conciencia del medio ambiente 
como dicho anteriormente. 
De esta manera, la fachada se materializa con postigos desli-
zantes para generar mayor o menor privacidad a las viviendas 
según las necesidades de confort interior de los usuarios, a su 
vez prolongan el espacio de la vivienda, que actúa entonces 
como límite entre el interior y el exterior del mismo.

ESQUEMAS  DE MEMORIACALIDAD DE VIVIENDA | DENSIDAD

21PAGGIS, ROMINA  N° 32635|1   |   FISCH  PAGANI  ETULAIN  |  2017 

MEMORIA GRÁFICA DESCRIPTIVA



DIVERSIDAD TIPOLÓGICA

ADAPTABILIDAD EN EL TIEMPO

ESPACIOS SIN JERARQUIAS

FLEXIBILIDAD EN EL ARMADO

De esta manera, la solución desde el proyecto para afrontar la diversidad 
de tipos de viviendas antedicho, consiste en desarrollar mecanismos de 
flexibilidad, versatilidad, adaptabilidad, y la de proponer diversidad tipoló-
gica que permite incluir diferentes tipos de viviendas.
La primera regla de la flexibilidad es la existencia de espacios de ámbitos 
con la mínima jerarquía posible, es decir, adaptabilidad, y está referido a 
la capacidad del espacio a adaptarse a diferentes usos ya que potencia 
la vida comunitaria, al mismo tiempo que favorece la individualidad de 
cada componente del grupo. Para eso, todas las habitaciones de la vivien-
da tienen un tamaño similar, para que permitan diferentes actividades 
según los grupos de usuarios y entender que las necesidades de espacio 
no son las mismas toda la vida ni en todas las circunstancias.
Otro criterio que tiene que ver con la flexibilidad y la indeterminación espa-
cial, son los grandes espacios que permiten la apropiación sin restriccio-
nes, facilitando la subdivisión del espacio a partir de paneles modulares 
móviles. Para disponer de un gran espacio cuando se necesite y/o varios 
pequeños según los requerimientos de los usuarios, esto se ve asociado 
con una estructura, una modulación y particiones livianas o desmontables 
a través de un sistema prefabricado que me permita dicha subdivisión.
Esta flexibilidad la logro a partir de ubicar los núcleos rígidos de dos 
maneras dependiendo de la tipología. Un primer modelo, en hilera, ubico 
el núcleo humedo sobre la circulación de los pasillos, esta disposición en 
planta me permite liberar el espacio de uso abasteciendo de manera 
indiferenciada las distintas funciones. El segundo modelo, concentrado, 
ubico el núcleo húmedo en el centro de la planta, esta disposición me 
permite tener una doble crujía en la que se liberan zonas contrapuestas de 
funcionalidad indeterminada. (Actividades diurnas/nocturnas habitaciona-
les/laborales).
Otra característica de la flexibilidad, es que se puedan distribuir los mue-
bles en el espacio de más de una manera. El mobiliario es parte de la flexi-
bilidad que permite utilizar el espacio en función a las necesidades del 
usuario.
La igualdad y la desjerarquizacion están estrechamente relacionada con 
la accesibilidad. Desde el proyecto, las viviendas son lo más accesible 
posible para personas con capacidades diferentes, personas con una 
edad avanzada, con silla de ruedas. Para eso, se evita escaleras interiores 
en las tipologías para poder desarrollarse en un solo nivel, espacios de 
paso adecuado en interiores y exteriores, sistema de movilidad por ascen-
sores. 

ESQUEMASRESPUESTA AL CONTEXTO
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MÓDULO DE 
SERVICIO

MÓDULO DE 
USO

MÓDULO DE 
USO

CERRAMIENTO

ESTRUCTURA

MÓDULO BASE

UBICACIÓN DE NÚCLEOS
DE SERVICIO SISTEMA DE CALEFACCIÓN

CERRAMIENTO
TRANSLUCIDO

ENVOLVENTE DE FACHADA

ACORDE  USO

TECNOLOGÍA Y MATERIALIDAD
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ESTANDARIZACIÓNPERDURABILIDAD

MENOR DESPERDICIO FÁCIL INSTALACIÓN IMAGEN REGULADOR 
TÉRMICO

FLEXIBILIDAD EN ARMADO MENOR COSTO LA OBRA

RAPIDEZ MONTAJE REDUCCIÓN CONSUMO
ENERGIA

Debido a que el aporte tecnológico al diseño sustentable es una preocu-
pación importante, ya que la lógica del despilfarro no tiene justificación 
alguna en un mundo completamente interconectado, donde los materiales 
y los recursos son insuficientes.
El presente trabajo, toma una perspectiva tendiente a intervenir frente a 
esta situación, incorporando en el  proceso  de  diseño  técnicas  cons-
tructivas industrializadas como  así  principios  de sustentabilidad.  La 
estandarización, racionalización, y la coordinación dimensional  de  los  
elementos  y  componentes  intervinientes  en  el proyecto, conllevan  
implícitamente la inclusión de criterios sustentables en cada una de las 
etapas del proceso de diseño.
Asi, desde el proyecto se utilizó un sistema constructivo húmedo de hormi-
gón armado para la estructura de planta baja y subsuelo ya que es un 
material que me garantiza perdurabilidad en el tiempo y poco manteni-
miento. mientras, el sistema constructio de las viviendas se utilizó un siste-
ma de losetas shap, y un sistema de división interiores y de cerramiento 
de paneles livianos (steel frame) que a partir de una coordinacion modular 
me permite implementar conceptos de estadarización, menor desperdi-
cio, fácil instalación, menor costo de la obra, rapidez en montaje y me 
permite mantener la flexibilidad que estoy buscando desde el proyecto.
Dicha coordinación modular, parte de un módulo base a partir del sistema 
contructivo elegido  de 1.20m. 
A su vez, este sistema contructivo evita la interferencia entre rubros. Un 
primer rubro sería el de hormigon, aramando la estructura con los pases 
para as instalaciones, en segundo termino se coloca la estructura de steel 
frame con las montantes, luego el rubro de las instalaciones  y por ultimo 
se cierran los paneles con las placas de roca de yeso.
Este módulo de diseño se incorpora a los elementos de fachada, tanto los 
elementos de postigos de madera y aluminio con el sistema de carpinteria 
de pvc con doble vidriado hermético.

 

TECNOLOGÍA Y MATERIALIDADCRITERIOS DE MATERIALIDAD

USO EFICIENTE DE 
LOS MATERIALES

MEJOR CALIDAD
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ASOLEAMIENTO

ENVOLVENTE COMO REGULADOR TÉRMICO

VIENTOS PREDOMINANTES INV VIENTOS PREDOMINANTES VER

TEMPERATURAS MAXIMAS | MEDIAS | MINIMAS ANUALES

ZONA BIOAMBIENTAL IIIA (Subzona IIIB)
TEMPLADO CÁLIDO

VIENTOS 
PREDOMINANTES

INVIERNO

VIENTOS 
PREDOMINANTES

VERANO

PROTEGER
ORIENTACIONES

EN VERANO

MAXIMIZAR
ORIENTACIONES

EN INVIERNO

Además de la elección de los materiales y el diseño desde la 
arquitectura para lograr el confort necesario de la vivienda.
Se tuvo en cuenta desde el proyecto las características climáti-
cas de la ciudad de La Plata y analizar de qué manera afecta al 
proyecto para dar respuesta a través del diseño pasivo y regular 
el consumo de energia.
Aprovechar los recursos necesarios de la región para lograr un 
arquitectura capaz de satisfacer las necesidades básicas, a 
través de las orientaciones, ventilaciones, iluminación natural, 
etc.
Así tener en cuenta que, el período estival es relativamente calu-
roso, presentando temperaturas medias entre 20°C y 26°C, con 
máximas que superan los 30°C. El período invernal no es muy 
frío, presentando temperaturas medias entre 8°C y 12°C, y con 
mínimos que rara vez alcanzan los 0°C. 

30

E F M A M J J A S O N D

MAX
MED
MIN

25
20
15
10

5
0

TEMPERATURAS MEDIAS

INVIERNO   9,7  °C VERANO    21 °C

ZONA BIOCLIMÁTICA - LA PLATA
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DISEÑO PARA INDUCIR VIENTOS

TERRAZA VERDE

ILUMINACIÓN NATURAL

VENTILACIÓN CRUZADA

LAMAS PLEGABLES

RACIONALIZACIÓN 
MATERIALES

RECOLECCIÓN DE AGUA

REUTILIZACIÓN DE AGUA

SUELO ABSORVENTE

AISLACIÓN ACÚSTICA

DOBLE CUBIERTA

A partir de los criterios de sustentabilidad aplicado en el proyecto, en 
primer término, se diseña una envolvente cuya función, además de la 
imagen, es el de regulador térmico y acústicos con un sistema de lamas 
de madera y aluminio inyectado. donde al lado norte utilizo lamas horizon-
tales y en el lado sur, lamas verticales. Motivo por el cual permite al usuario 
regular el sistema de lamas en función a sus necesidades de confort térmi-
co y la privacidad de la vivienda. De esta manera, protegerme en verano 
de las orientaciones NE-N-NO y especial mente la oeste, mientras que en 
invierno tratar de maximizar las ganancias solares.
En segundo término, incorporar aislación térmica en paredes a partir de 
los paneles de steel frame, minimizar el usos de paneles vidriados en las 
orientaciones más críticas como en el invierno es el SE (sudestada) y como 
en verano es la SO (pampero). 
Además de, incorporar aislación térmica en la cubierta a partir de una 
cubierta verde en un sector de la misma y además de generar un piso 
técnico, que me permite que circule aire por debajo del deck, así, enfriar 
la losa y evitar que incida en el ambiente.
En tercer término, aprovechando las condiciones climáticas del lugar, 
como los vientos de rio de la plata para garantizar ventilación natural 
cruzada para renovar el aire del ambiente, aprovechando las orientaciones 
Este y en verano las orientación predominantes de vientos son las N-NE. 
Dicha ventilación se logra a partir de diseñar carpinterías que me permitan 
generar lo antedicho, con un sistema de abatimiento y, a su vez, la de 
garantizar un acorde confort térmico con un doble vidriado hermético con 
cámara de aire.
A su vez, se implementó un sistema de instalaciones que atienda a los 
criterios de sustentabilidad en 
-El sistema de refrigeración, se decidió utilizar un sistema multisplit, tenien-
do en cuenta que el período estival es relativamente caluroso y resolver el 
confort necesario  en los dos meses de altas temperaturas si el diseño 
pasivo no llegará a ser suficiente. De este modo, se ubica la unidad exte-
rior en el exterior de la vivienda, a partir de despegar la fachada de la 
vivienda y de esta manera ocultar la unidad. 
-El período invernal no es muy frío, y se recurre a un sistema de calefac-
ción por losa radiante para garantizar la flexibilidad de la viviendas. 
-Desde el sistema Pluvial , se prevé  un sistema de recolección de agua de 
lluvia y un sistema relentizador, supone un ahorro energético importante al 
no tener que emplear electricidad para bombear al menos una parte del 
agua que se va a usar para baldeos, limpieza de zonas comunes, canillas 
en planta baja, riego, etc.

ANÁLISIS GRÁFICOCRITERIOS SUSTENTABLES

RECOLECCIÓN DE AGUA

SUELO ABSORVENTE

REUTILIZACIÓN DE AGUA

RACIONALIZACIÓN

REFRIGERACIÓN

SISTEMA PLUVIAL

ALTA
DENSIDAD

MAYOR TAMAÑO 
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VERDES

ESTRATEGIA
DISEÑO

ENERGÉTICO

VENTILACIÓN
ILUMINACIÓN

NATURAL

OPTIMIZACIÓN DE 
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MENOR
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TRANSLADO

OPTIMIZACIÓN DE 
RECURSOS

AHORRO DE
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PÚBLICO

SOCIABILIDAD

MENORES
EMISIONES

TOXICAS

SOSTENIBILIDAD

CIUDAD 
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PÚBLICO

ORIENTACIONES

ELECCIÓN
DE MATERIALES
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IMPLANTACIÓN DEL CONJUNTO
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PLANTA TIPOLOGIA 1
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ESPACIO INTERIOR-EXTERIOR

M2 SEMICUBIERTO:  12 M2

M2 CUBIERTO:          48 M2

M2 SERVICIO:            18 M2

M2 USO:                   27 M2
M2 TOTAL:                  60 M2

UBICACIÓN EN PROYECTO

ESQUEMA VOLUMÉTRICO

FLEXIBILIDAD

PLANTA TIPOLOGIA  2ANALISÍS GRÁFICO

TIPOLOGÍAS

ESCALA DE RESOLUCIÓN:                  1:50
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TIPOLOGÍAS

M2 SEMICUBIERTO:  12 M2

M2 CUBIERTO:          48 M2

M2 SERVICIO:            18 M2

M2 USO:                   27 M2
M2 TOTAL:                  60 M2
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PLANTA TIPOLOGIA  4

TIPOLOGÍAS

M2 SEMICUBIERTO:  12 M2

M2 CUBIERTO:        114 M2

M2 SERVICIO:           37 M2

M2 USO:                   77 M2
M2 TOTAL:               126 M2
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ESQUEMAS ESTRUCTURALES

FUNDAMENTACIÓN SITIO

PLANTA BAJAPLANTA TIPO

FUNDACIONES
pozos romanos

TABIQUE ESTRUCTURAL

ESTRUC. TRANSICIÓN
Pórtico hormigon 

Armado

ESTRUC. VIVIENDA
Columnas | Vigas | Losetas

PLANTA SUBSUELO

PLANTAS ESTRUCTURALES

TECNOLOGÍA MATERIALIDAD SUSTENTABILIDAD
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FUNDAMENTACIÓN SITIO

ESQUEMAS ESTRUCTURALES78° 21 DICIEMBRE
31° 21 JUNIO

CUBIERTA VENTILADA

VENTILACIÓN NATURAL
CRUZADA Y NOCTURNA

ORIENTACIÓN CRÍTICA : SURESTE
MINIMIZAR SUP. TRANSPARENTES
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CAPTACIÓN DE 
AGUA DE LLUVIA

AISLAMIENTO 
TÉRMICO
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A
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E
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Paneles con nucelo 

Pedestal de acero galvanizado
Rejilla pluvial de hormigón armado 
Loseta tipo shap 0,6x0,2x6,1

Loseta tipo shap 0,6x0,2x6,1

Loseta tipo shap 0,6x0,2x6,1

Loseta tipo shap 0,6x0,2x6,1

Capa de compresión 7cm

Capa de compresión 7cm

Capa de compresión 7cm

Capa de compresión 7cm

Film polietileno expandido 200 micrones- Barrera Vapor

Film polietileno expandido 200 micrones- Barrera Vapor

Placa de poliestereno expandido esp: 4cm

Placa de poliestereno expandido esp: 4cm

Placa de poliestereno expandido esp: 4cm
serpentina (Piso radiante)

Pintura asfáltica - Aislación hídrofuga
Barrera antirraíz
Drenaje
Filtro
Sustrato

Contrapiso con pendiente 

Contrapiso 7cm
Carpeta de nivelación 2,5cm
Terminación piso madera

Carpeta de nivelación esp: 2,5cm
Unidad interior de aire acondicionado

Placa cementicia 1.22x2.44x0.04
Perfil C galvanizado 
Bajada desagüe pluvial CPP 110 
Carpinteria de PVC corrediza 

Carpinteria de PVC corrediza 

Doble vidrio DVH 6mm c/ cámara aire 12mm

Doble vidrio DVH 6mm c/ cámara aire 12mm
Terminación piso cerámico
Carpeta de nivelación
Contrapiso esp: 7 cm

Tubo hueco metálico acabado negro 3cm
Unidad exterior sistema multisplit
Panel de madera corredizo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26

21
22
23
24
25
26
27

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vegetación
Solera de acero galvanizado
Montante de acero galvanizado
Placa roca de yeso

Placa roca de yeso

Placa roca de yeso
Lama plegable de madera

Solera inferior de perfil de acero galvanizado

Tornillo para placa roca de yeso

Solera de acero galvanizado
Montante de acero galvanizado
Placa roca de yeso
Tornillo para placa roca de yeso
Pórtico de hormigón armado

Rejilla de ventilación
Caño de ventilación D.110

10

Travesaño de acero galvanizado
 de aglomerado en madera
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La fachada se compone a partir de postigos plegables que le brinda 
homogeneidad al conjunto, mientras que, permite la individualidad 
de cada vivienda, ya que cada usuario permite personalizar los posti-
gos de acuerdo a sus necesidades mediante su FLEXIBILIDAD. 
De esta manera la fachada va mutando y mostrando diferentes 
caracteristicas de acuerdo al paso del tiempo debido a su NEUTRA-
LIDAD.
A su vez, su función de REGULADOR TÉRMICO Y ACÚSTICO, se 
debe a la materialidad y característica de los postigos.

1. Norte: Postigos de madera con lamas horizontales que regulan la 
entrada de luz solar. A su vez, los postigos de aluminio inyectado de 
polirutano permite aislar acusticamente de ruidos los primeros cuatro 
niveles de la fachada.
2. Sur: Debido a la intensidad de vientos predominantes del sur, se 
priorizó minimizar los planos transparentes de la fachada cerrandola 
con la  a paneles de madera corredizos.
3. Al oeste de la fachada se utilizó un sistema de postigos con lamas 
verticales, para regular la entrada de luz solar.

TIPOS DE ENVOLEVENTESMATERIALIDAD DE PANELES

TECNOLOGÍA MATERIALIDAD SUSTENTABILIDAD
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Para el acondicionamiento térmico, en primera instancia se priorizo 
el diseño pasivo para el desarrollo del proyecto y complementar su 
uso (en el caso que el diseño pasivo no sea suficiente para el con-
fort térmico de la vivienda) con un sistema refrigerante independien-
te  MULTI-SPLIT para los meses con mayores temperaturas como 
diciembre, enero y febrero.
De esta manera se retiro 60cm el sistema de postigos de la fachada 
para poder colocar la unidad exterior del sistema y que éste este 
oculto en fachada.
La ventaja de utilizar este sistema:
1. Cada unidad evaporadora se regula de manera independiente
2. Permite un mejor control de gastos para los usuarios de las vivien-
das.
3. Al ser un sistema independiente, permite utilizar el sistema en el 
caso que la vivienda este en uso.

Para el acondicionamiento del bar se utilizó un fancoil condensado 
por aire con inversor de ciclo y para el sum del conjunto se utilizó un 
roof-top por la caracteristica de tener un solo nivel.

Para el sistema de ventilación de las viviendas, al tener un núcleo de 
servicio concentrado en el interior de la viviendas y sobre los espa-
cios de circulación interior, me imposibilita tener una ventilación 
natural en baños y cocinas.
De esta manera se diseño a partir de un sistema de VENTILACIÓN 
MECÁNICA para la estracción de aire por un sistema de plenos 
hacia la terraza. Motivo por el cual, me llevo a resolver la cubierta 
accesibe a través de un piso técnico para derivar los conductos de 
ventilación y evitar que éste obtaculice el uso de la terraza.
Esta resolución técnica favoreció los criterios de diseño pasivo del 
proyecto a partir de diseñar una doble cubierta para evitar la 
incidencia directa del sol.
Para el sistema de renovación de aire en el nivel subsuelo, se incor-
poró al proyecto vacios que me den la posibilidad de dicha extrac-
ción e inyección de aire.
   

ESQUEMAS DE ACONDICIONAMIENTOCRITERIOS DE ELECCIÓN

ESQUEMAS DE  SISTEMA DE VENTILACIÓNCRITERIOS DE ELECCIÓN

TECNOLOGÍA MATERIALIDAD SUSTENTABILIDAD

SECTOR SUM

85PAGGIS, ROMINA  N° 32635|1   |   FISCH  PAGANI  ETULAIN  |  2017 



Para el sistema pluvial se utilizó:
1. un sistema de RALENTIZADOR de aguas de lluvia, debido a la 
gran superficie impermeabilizada de planta baja, con el objetivo de 
retardo entre la captación y el vuelco de las aguas de lluvia  a la 
vereda.
2. CUBIERTA ACCESIBLE VERDE, con el mismo motivo de retardo 
entre la captación y el vuelvo de las aguas de lleuvia a las verreda, 
además de evitar la incidencia de sol directamente a la cubierta.
3. un sistema de REUTILIZACION DE AGUAS DE LLUVIA, para 
reducir la demanda de agua minimizando el impacto en el medio. 
La reutilización de de aguas es a aprtir de las terrazas y expansio-
nes (aguas blancas). Para su uso en lugares donde no se requiera 
agu potable como: Limpieza de veredas, patios, riego.

Desde el proyecto buscó que los espacios de las viviendas sean 
totalmente flexibles y cambiantes según su uso y/ usuario. Para ellos 
necesito una instalación acorde para la propuesta de esta flexibili-
dad.
Motivo por el cual me llevo a elegir un sistema de calefacción por 
LOSA RADIANTE, asi, evito tener un equipo decaefacción que me 
obstaculice la flexibilidad que estoy diseñando.

CRITRIOS DE ELECCIÓN ESQUEMAS SISTEMA PLUVIAL

ESQUEMAS DE CALEFACCIÓNCRITERIOS DE ELECCIÓN

TECNOLOGÍA MATERIALIDAD SUSTENTABILIDAD
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Para el sistema de provisión de agua fria se utilizó un SISTEMA POR 
GRAVEDAD, debido al uso del proyecto, al ser vivienda garantizar 
un servicio confiable , menos costoso y de poco mantenimiento, que 
antes cualquier inconveniente mantiene el servicio de reserva por 
horas.
De esta manera el sistema de dividió en dos, debido a la extensión 
del edificio. utilizando dos tanques de bombeo para cada parte del 
proyecto.
En cuanto al sistema de agua caliente, se mantuvo el mismo criterio 
que para el sistema de agua fria. utilizando un SISTEMA CENTRAL 
CERRADO a partir de ds termotanques de alta capacidad debido al 
consumo iportante y constante del edificio.

Para el sistema de ascensores se utilizó en ambos lugares un 
ASCENSOR ELECTROMECÁNICO por las caracteristican que 
posee el proyecto
1. La altura que tienen ambos volumenes, necesita elevarse un total 
de diez niveles sobre avenida 1 y un total de cuatro niveles sobre 
calle 47.
2. El nivel de terraza del bloque mas alto es de servicio, por lo que 
puede colocarse la sala de maquina.

ESQUEMAS DE PROVISIÓN DE AGUACRITERIOS DE ELECCIÓN

CRITERIOS DE ELECCIÓN ESQUEMAS DE ASCENSORES

TECNOLOGÍA MATERIALIDAD SUSTENTABILIDAD
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Para garantizar una evacuación segura y rápida, se utilizó un siste-
ma de medios de escape de escaleras presurizadas con antecáma-
ra protegida con muros resistentes al fuego y con una distancia 
menor a 30 metros, y en subsuelo al tener una distancia mayor a 15 
metros al medio de escape se utilizó con un sistema de extintores 
fijos a través de bies y rociadores y un sistema de extintores moviles 
como matafuegos.
Todas los espacios de ciculación cuentan con iluminación de emer-
gencia y señalización. 
Para las viviendas se utilizó un sistema de detectores térmicos y 
detector de humos con un central de alarma de incendio.

CRITERIOS DE ELECCIÓN ESQUEMAS  DE INCENDIO

TECNOLOGÍA MATERIALIDAD SUSTENTABILIDAD

ROCIADORES BOCA DE INCENDIO MATAFUEGO

lLos sistemas de extinción de incendio se complementan con el 
acondicionamiento de los medios de escape, como los nucleos de 
escalera presurisada, para evitar el ingreso de humo con un sistema 
de puerta antipánico abriendose hacia afuera.
Para las viviendas se instalaron detectores de temperatura con cen-
tral de alarma como complemento del sistema de incendio.
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