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EL PROYECTO FINAL DE CARRERA TIENE COMO 
OBJETIVO APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ACADÉ-
MICOS ADQUIRIDOS DE MANERA INTEGRAL, MA-
TERIALIZADO EN UNA PROPUESTA TOTALIZADORA, 
TRABAJANDO EN CONJUNTO A FIN DE RESOLVER 
LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES, ECONÓMICAS, 
AMBIENTALES Y ESPACIALES DONDE SE SITUA. 

ES ASÍ QUE EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO 
CONFIGURA UNA ELABORACIÓN INTEGRADORA Y 
DE SÍNTESIS DE LOS ESTUDIOS A FIN DE 
RESOLVER LOS DESAFÍOS QUE NO SOLO LA CIU-
DAD NOS PROPONE, SINO TAMBIEN LA SOCIEDAD. 

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICO Y NA-
TURAL, CASA DEL DOCTOR PLOTTIER TIENE COMO 
OBJETIVO RESPONDER NO SOLO A LA NECESIDAD 
DE ACERCAR A LA SOCIEDAD A SU CORRESPON-
DIENTE ESPACIO PÚBLICO COSTERO, SINO TAM-
BIEN, APORTAR AL CONOCIMIENTO DE LA BIODI-
VERSIDAD DE LA ZONA, CONCIENTIZAR SOBRE 
LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS, Y TAMBIEN, RE-
ENCONTRAR AL PLOTTERIENCE CON SU HISTORIA, 
SU GÉNESIS. 

ÉSTE EDIFICIO PROPONE A TRAVÉS DE SU PRO-
GRAMA UN RETORNO AL PASADO, INCORPORANDO 
LAS 
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y BRINDANDO SOLU-
CIONES PARA LAS GENERACIONES FUTURAS



1 LA REGIÓN
SITIO E IDENTIDAD: INSERCIÓN TERRITORIAL



“SIENTO UNA PROFUNDA ADMIRACIÓN HACIA LA ARQUITECTURA CLÁSICA. SUPO HACER CIUDADES MUY 
COHERENTES, ARMÓNICAS Y HERMOSAS. LA ARQUITECTURA CLÁSICA ES LA QUE DIO FORMA A LAS GRANDES 
CIUDADES DEL MUNDO DE HOY. LA ARQUITECTURA MODERNA HA HECHO 
GRANDES EDIFICIOS INDIVIDUALES, PERO NO HACE TAN BUENAS CIUDADES. LOS EDIFICIOS MODERNOS NO 
TIENDEN A AGRUPARSE DE UNA MANERA TAN CIVILIZADA. ES ALGO QUE DEBEMOS APRENDER DE LA CLÁSICA, 
TODAVÍA”.

CÉSAR PELLI



TERRITORIO | REGIÓN DEL ALTO VALLE

LA REGIÓN DEL ALTO VALLE CONSTA DE LAS SIGUIEN-
TES LOCALIDADES: POR PARTE DE LA PROVINCIA DE 
NEUQUÉN: SENILLOSA, NEUQUÉN CAPITAL, PLOTTIER Y 
CENTENARIO; Y POR PARTE DE LA PROVINCIA DE RÍO 
NEGRO: CINCO SALTOS, CIPOLETTI, FERNÁNDEZ ORO, 
ALLEN Y GENERAL ROCA. 
DENTRO DE SU DINÁMICA TERRITORIAL, PLOTTIER PER-
TENECE AL CONGLOMERADO DE NEUQUÉN CAPITAL 
-PRIMER ANILLO- ACTUANDO POR CONSECUENCIA 
COMO “CIUDAD DORMITORIO”, DONDE ES LA PRINCI-
PAL EXTENSIÓN TERRITORIAL POR PARTE DE LA 
CIUDAD CAPITAL.

EL SIGUIENTE ANÁLISIS PRESENTA QUE LA CIUDAD DE NEUQUÉN ES EL PRINCIPAL FOCO ATRACTOR DE LA REGIÓN 
DEL ALTO VALLE, CON UN INCREMENTO EN SU POBLACIÓN DEL 50%, DE IGUAL MANERA LA CIUDAD DE PLOTTIER, Y 
CIPOLETTI CON EL 35%; ESTOS DATOS DEMUESTRAN LA EXPANSIÓN TERRITORIAL TANTO HACIA CIPOLETTI COMO 
A PLOTTIER. SEGÚN LOS DATOS PROVISTOS POR EL MUNICIPIO, LA CIUDAD DE PLOTTIER PASÓ DE TENER 25.000 
HABITANTES EN EL 2001, A TENER 50.000 HABITANTES EN EL 2020, ÉSTO EVIDENCIA NO SOLO UNA PROBLEMÁTICA 
A NIVEL REGIONAL, SINO TAMBIÉN CUESTIONARSE COMO DEBE CRECER, SI SIGUEN RESPONDIENDO A SER UNA 
CIUDAD DORMITORIO Y QUE POLÍTICAS PÚBLICAS PUEDEN ESTABLECERSE EN CONJUNTO CON NEUQUÉN CAPITAL.



TERRITORIO | HISTORIA DEL SITIO

¿PORQUÉ PLOTTIER ES PLOTTIER?

A PARTIR DE LA CAMPAÑA DEL DESIERTO -1878/1884- 
EL ESTADO NACIONAL INCORPORA TERRITORIOS HA-
BITADOS POR COMUNIDADES AUTÓCTONAS; LAS MIS-
MAS SON PUESTAS EN VENTA A PARTIR DE LA LEY 1265 
“LEY DE PREMIOS” COMO FORMA DE PAGO A SOLDA-
DOS Y PROVEEDORES, CON EL ÚNICO REQUISITO DE 
QUE SE REALICE UN POBLAMIENTO EFECTIVO 
-COLONIZACIÓN-. 
HACIA EL 1900, EN CONSECUENCIA NO SOLO POR EL 
MODELO AGROEXPORTADOR -COMERCIO EXTERIOR-,  
EL DESENLACE DE LA 1° GUERRA MUNDIAL Y LA LLE-
GADA DEL FERROCARRIL, FUERON LOS FACTORES QUE 
LEVARON A LA LLEGADA DE MUCHOS INMIGRANTES Y 
QUE, POR CONSECUENCIA, SE DIERA UN CRECIMIEN-
TO DEMOGRÁFICO IMPORTANTE EN LA HISTORIA DE 
NUESTRO PAÍS. 
HACIA 1907, ALBERTO PLOTTIER SE ENTERA DEL RE-
MATE DE TIERRAS EN “EL VALLE FÉRTIL”, ALBERTO 
CONVENCE A ADOLFO Y ALFREDO -SUS HERMANOS- A 
COMPRAR LAS TIERRAS A FIN DE TENER UN EMPREN-
DIMIENTO COMERCIAL LIGADO A LA PRODUCCIÓN, EN 
ESE MOMENTO, ERAN 13.000 HA.

EN 1908 SE INSTALA EL PRIMER CAMPAMENTO A ORILLAS DE LA LAGUNA LARGA, SE CONSTRUYÓ EN TORNO AL CASCO DEL ESTABLECIMIENTO, UN EDIFCIO ADMINIS-
TRATIVO, EN ESTA ÉPOCA  SE REALIZÓ EMPAREJAMIENTO DE SUELO, DESMONTE, SIEMBRA DE ÁRBOLES -CONÍFERAS- Y LA CREACIÓN DE CANALES DE RIEGO PRINCI-
PALES PARA GESTIONAR EL EMPRENDIMIENTO COMERCIAL QUE TENIA LA FAMILIA PLOTTIER, FUNDANDO “LOS CANALES”. 
EN 1920, SE TERMINA DE GESTIONAR LA VENTA DE TIERRAS, LUEGO DE LA LLEGADA DEL FERROCARRIL A PLOTTIER, Y DE HABER TERMINADO LAS OBRAS HIDRAÚLICAS. 
TUVO TANTO ÉXITO EL MISMO, QUE SE LLEGÓ A ABASTECER A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES NO SOLO CON LA PRODUCCIÓN SINO TAMBIEN CON LOS VINOS GENERADOS 
EN LA ZONA. 
EL PUEBLO ES RECONOCIDO COMO TAL EN 1932 RECIEN LUEGO DE QUE SE CREARA LA PRIMERA COMISIÓN DE FOMENTO DONDE PLOTTIER FUE EL PRESIDENTE HASTA 
EL DIA DE SU MUERTE.

“Una ciudad nacida a orillas de la Laguna Larga”



TERRITORIO | PROPUESTA GENERAL
PROBLEMÁTICAS EXISTENTES

ENTRE LAS PROBLEMÁTICAS DETECTADAS DENTRO 
DEL DIAGNÓSTICO SE DIFERENCIAN: 
- DESCONEXIÓN EJE NORTE-SUR / ESTE-OESTE. 
- TRANSPORTE PÚBLICO URBANO INEXISTENTE. 
- CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO SIN CONTROL. 
- TRANSICIÓN DE UNA CIUDAD DORMITORIO HACIA 
UNA CIUDAD PERMANENTE. 
- CONFLICTO DE INTERESES ENTRE EL SECTOR 
PRODUCTIVO Y EL SECTOR HIDROCARBURÍFERO. 

TODAS ESTAS PROBLEMÁTICAS VIENEN A LA GÉNESIS 
DE UNA CIUDAD LINEAL; DONDE SU PRINCIPAL ACTIVI-
DAD ECONÓMICA ERA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 
EL SIGLO XXI TRAE CONSIGO NO SOLO UN DESAFÍO A 
NIVEL ECONÓMICO, SINO TAMBIEN EN LAS DIFEREN-
TES DINÁMICAS TERRITORIALES, QUE LA TRANSICIÓN 
A LA CIUDAD PERMANENTE QUE SE CONVIERTE EN LA 
ACTUALIDAD PRESENTAN.

PROPUESTA GENERAL PARA LA CIUDAD

SE PROPONE ESTABLECER UN SISTEMA DE EJES DE CONEXIÓN SENTIDO NORTE-SUR / ESTE-OESTE. EN EL SENTIDO BARDA-RÍO SE PROPONE COMPLETAR EL TEJIDO NO 
SOLO DE MANERA PAVIMENTADA SINO TAMBIEN CON UN SISTEMA DE BICISENDAS A FIN DE INCORPORAR LOS DIFERENTES MÉTODOS DE MOVILIDAD URBANA SOSTENI-
BLE. LAS VÍAS ROJAS SON LAS EXISTENTES, MIENTRAS QUE LAS AMARILLAS SON LAS PROPUESTAS; ESTO GENERARÁ NO SOLO LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA LLEGADA 
DE LA CIUDAD AL RÍO, DIVERSIFICANDO LOS ACCESOS A LOS DIFERENTES FOCOS ATRACTORES QUE COMPRENDE LA CIUDAD DE PLOTTIER.



TERRITORIO | LÍMITES Y FOCOS ATRACTORES

LA CIUDAD DE PLOTTIER PRESENTA CIERTOS LÍMITES 
-FÍSICOS Y NATURALES- CARACTERÍSTICOS DE UNA 
CIUDAD LINEAL. POR UN LADO, TENEMOS COMO LÍMI-
TES NATURALES: LA BARDA Y EL RÍO LIMAY, Y COMO 
LÍMITE FÍSICO: LA RUTA NACIONAL 22, QUE DE MANE-
RA PARALELA SE TRAZÓ LAS VÍAS DEL FERROCARRIL. 
ASIMISMO, LA CIUDAD TRAZÓ EN SU HISTORIA LA PRI-
MER FRANJA LINEAL EN EL SENTIDO PERPENDICULAR 
A LA RUTA, DONDE SE LOCALIZAN TRES FOCOS ATRAC-
TORES: LA BARDA, EL CENTRO Y EL RÍO, PRINCIPALES 
LUGARES DONDE EL PLOTTERIENCE HABITA.

SE REALIZÓ UNA ENCUESTA A LA POBLACIÓN REPRE-
SENTANDO EL 1% DE LA POBLACIÓN ACTUAL. SE LES 
SOLICITÓ A LOS ENCUESTANTES QUE IDENTIFIQUEN EL 
ESPACIO PÚBLICO QUE MAS PREFIERAN; DONDE EL 
61% PREFIERE UTILIZAR LAS COSTAS DEL RÍO CON 
FINES RECREATIVOS.

BARDA

LOS ENCUESTADOS QUE RESPONDIERON LA BARDA, 
JUSTIFICARON DE MANERA UNÁNIME QUE LAS 
RAZONES DE SU ELECCIÓN ES POR LA POCA CON-
CURRENCIA DE PERSONAS EN EL SECTOR, Y POR SU 
MORFOLOGÍA QUE LO CONVIERTE EN UN LUGAR IDEAL 
PARA ENTRENAR DIFERENTES TIPOS DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS.

PARQUE CENTRAL

LOS ENCUESTADOS QUE ELIGIERON COMO LUGAR DE 
PREFERENCIA EL PARQUE CENTRAL, ASEGURARON 
QUE LA CERCANÍA Y LA ACCESIBILIDAD QUE TIENEN 
EN EL SECTOR ES EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE 
CONCURREN A ESTE LUGAR, A SU VEZ LA SEGURIDAD 
QUE LES APORTA LA ZONA POR ESTAR HABITADA DE 
MANERA CONSTANTE. 

RÍO

LOS ENCUESTADOS QUE ELIGIERON COMO LUGAR DE 
PREFERENCIA EL RÍO, DESTACARON COMO FUNDA-
MENTO NO SOLO EL GUSTO POR EL LUGAR, LA NATU-
RALEZA O EL PAISAJE, SINO TAMBIÉN LA DIVERSIDAD 
DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS QUE OFRECE EL SECTOR. 



TERRITORIO | COSTA LIMAY - SENTIDO DE PERTENENCIA

LA COSTA DEL RÍO LIMAY ES EL PRINCIPAL FOCO 
ATRACTOR DE LA CIUDAD, NO SOLO POR SU PATRIMO-
NIO PAISAJÍSTICO, SINO TAMBIEN POR LA DIVERSIDAD 
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE PREDOMINAN EN 
LA ZONA. 
ENTRE LAS FRANJAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD 
LINEAL, PREDOMINAN 4 SECTORES DONDE LA 
POBLACIÓN SE REÚNE: EL PASEO DE LA COSTA, EL 
CAMPING NEPEN-HUE, NÁUTICO, LA HERRADURA Y LA 
CASA DEL DR. PLOTTIER.

AL CONSULTAR A LOS PLOTTERIENCES SI UTILIZABAN 
EL RÍO COMO UN ESPACIO RECREATIVO Y DE OCIO, EL 
78% AFIRMÓ QUE SI; EVIDENCIANDO QUE LA COSTA 
DEL RÍO LIMAY ES UN SÍMBOLO DE IDENTIDAD DEL 
PLOTTERIENCE.

¿QUE LUGAR UTILIZAS MÁS EN LA ZONA 
COSTERA PÚBLICA?

¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZAS 
ESTOS LUGARES?

EL 60% DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA PREFIERE
UTILIZAR EL PASEO DE LA COSTA, RESPECTO AL CAM-
PING MUNICIPAL O LA HERRADURA, Y A SU VEZ, LOS 
PLOTTRIENCES UTILIZAN LA ZONA COSTERA DE 
MANERA SEMANAL.



TERRITORIO | ¿ESPACIO PÚBLICO?



TERRITORIO | ¿COMO LLEGA LA CIUDAD AL RÍO?

OPERACIONES

LAGUNA

BOSQUE

INTERFAZ

URBANO



TERRITORIO | PROYECTO URBANO



2 PRE EXISTENCIA
VALORACIONES



“PROPORCIONAR ARQUITECTURA SIGNIFICATIVA NO ES PARODIAR LA HISTORIA, SINO ARTICULARLA”.

DANIEL LIBESKIND



VALORACIONES | RESEÑA HISTÓRICA

CAMPAÑA DEL DESIERTO

EN CONSECUENCIA DE LA CAM-
PAÑA DEL DESIERTO, EL ESTADO 
NACIONAL INCORPORA TERRITO-
RIOS HABITADOS POR COMUNIDA-
DES AUTÓCTONAS; DONDE LUEGO, 
PONE EN VENTA DICHAS TIERRAS 
A PARTIR DE LA LEY 1264 “LEY DE 
PREMIOS”, CON EL REQUISITO DE 

REALIZAR UNA 
COLONIZACIÓN DEL SECTOR

PLOTTIER TOMA CONOCIMIENTO 
DEL REMATE DE TIERRAS Y UN AÑO 
DESPUES SE INSTALA EL PRIMER 
CAMPAMENTO LLAMADO “LAGU-
NA LARGA, HOY CONOCIDA COMO 
LAGUNA ELENA. REALIZAN EMPA-
REJAMIENTO DE SUELO, SIEMBRA 
DE ÁRBOLES -ÁLAMOS Y CONÍFE-
RAS- Y LA CREACIÓN DEL CANAL 
PRINCIPAL DE RIEGO, TODO EN 

TORNO AL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO. 

PRIMER CAMPAMENTO 
LAGUNA LARGA

FINALIZA CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO 

HOY CONOCIDA COMO LA CASA 
DEL DR. PLOTTIER

LLEGADA DEL 
FERROCARRIL A PLOTTIER

Y EN CONSECUENCIA, LA LLEGADA 
DE NUEVOS POBLADORES, GENE-
RANDO UN GRAN DESARROLLO EN 

LA ZONA Y NUEVAS COLONIAS 
AGRICOLAS. 

DETERIORO ESPACIOS 
PATRIMONIALES 

VENTA DEL TERRENO “LOS CANA-
LES” Y CON ELLA, LA PRIVATIZA-
CIÓN DE LA CASA DEL DR. PLOT-
TIER. HOY UN EMPRENDIMIENTO 
INMOBILIARIO A ORILLAS DEL RÍO 

PATRIMONIO PLOTTERIENCE

GRACIAS A UNA ORDENANZA MUNICIPAL Y EN NE-
GOCIACIÓN CON EL COMPLEJO LOS CANALES, SE 
LLEGÓ A UN ACUERDO DONDE LA CASA DEL DR. 
PLOTTIER SERÍA DE USO PÚBLICO Y SERÍA EXCLUSI-
VAMENTE UNA CASA MUSEO, PERO ADMINISTRADO 

POR LA ENTIENDAD PRIVADA. 

EN LA ACTUALIDAD LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN 
ESTADO DE DETERIORO, CON LOS ELEMENTOS ORI-
GINALES DE LA ÉPOCA. LOS PLOTTERIENCES UTILI-
ZAN ESTE LUGAR POR SUS JARDINES EXTERIORES Y 

SU TRANQUILIDAD ENTORNO A LA NATURALEZA

DETERIORO ESPACIOS 
PATRIMONIALES 



CASA DEL DR. PLOTTIER | PASADO - PROGRAMA-

1912

1912

1912



CASA DEL DR. PLOTTIER | PASADO - MORFOLOGÍA- 

MURO DE CONTENCIÓN CAJA MURARIA FUNDACIONAL ADICIÓN DE CAJAS NUEVA VIVIENDA 
TRANSFORMACIÓN DEL GALPÓN

SEMICÍRCULO HITO  

HIPÓTESIS DE CONSTRUCCIÓN MORFOLÓGICA

HIPÓTESIS CONSTRUCTIVA

FUNDACIÓN MURO PORTANTE

MURO PORTANTE DE 38CM

BOVEDILLA CATALANA

MURO PORTANTE DE 38CM 

BOVEDILLA CATALANA

TECHO DE CHAPA 



CASA DEL DR. PLOTTIER | PRESENTE 

CASA MUSEO 

VIVIENDA EN DETERIORO
VISTA VIVIENDA CHICA

VISTA VIVIENDA GRANDE

PANORÁMICA DESDE LA COSTA 



CASA DEL DR. PLOTTIER | PRESENTE 



CASA DEL DR. PLOTTIER | ANTES VS. DESPUÉS

NIVELACIÓN DE TERRENO, LAGUNA LARGA 1912 COSTA DE LA LAGUNA LARGA, HOY LAGUNA ELENA, 2022

VISTA AL ESTABLO Y TANQUE DE AGUA, 1912 VISTA A LA VIVIENDA MAS CHICA, 2022



CASA DEL DR. PLOTTIER | ANTES VS. DESPUÉS

LARGUNA LARGA, 1912 COSTA DE LA LAGUNA LARGA, HOY LAGUNA ELENA, 2022

VISTA AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 1919 VISTA DE LA CASA DEL DR. PLOTTIER - VIVIENDA GRANDE-, 2022



CASA DEL DR. PLOTTIER | ANTES VS. DESPUÉS

VISTA GALERIA DE LA CASA DEL DR. PLOTTIER, 1920 VISTA DE LA GALERÍA DE LA CASA MUSEO, 2022

VISTA GALERIA DE LA CASA DEL DR. PLOTTIER, 1920 VISTA DE LA GALERÍA DE LA CASA MUSEO, 2022



RELEVAMIENTO SENSIBLE | ESTRUCTURA CROMÁTICA

UNA PARTE IMPORTANTE DEL RELEVAMIENTO FUE EL 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA CROMÁTICA QUE APORTA 
AL PAISAJE AL LUGAR, RESALTANDO AMBAS CASAS DE 
COLOR BLANCO EN SU ENTORNO 
PAISAJÍSTICO. 
OTRA CONDICIÓN A TENER EN CUENTA FUERON LOS 
DESNIVELES DEL TERRNO, DONDE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL MURO DE CONTENCIÓN GENERÓ UNA NIVELACIÓN 
DEL TERRENOHOMOGÉNEA, Y LUEGO, RETOMANDO LAS 
LÍNEAS DE LA COSTA DE MANERA NATURAL 
HACIA LA LAGUNA ELENA. 

ESTRUCTURA CROMÁTICA DENTRO DEL PAISAJE

ESTRUCTURA CROMÁTICA SEGÚN 
ESTACIÓN DEL AÑO



RELEVAMIENTO SENSIBLE | AVES



RELEVAMIENTO SENSIBLE | AVES ACUÁTICAS



RELEVAMIENTO SENSIBLE | FAUNA 



RELEVAMIENTO SENSIBLE | FLORA



3 PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA



“LA ARQUITECTURA SÓLO SE CONSIDERA COMPLETA CON LA INTERVENCIÓN DEL SER HUMANO QUE 
LA EXPERIMENTA”.

TADAO ANDO



PROPUESTA ARQUITECTÓNICA | ¿QUE HACER? - PROBLEMÁTICA-

SE PARTE DEL ANÁLISIS DE QUE EN 1 HECTÁREA DE BOSQUES EXIS-
TEN EN VALOR PROMEDIO 14.000 ÁRBOLES DE 10 AÑOS APROXIMA-
DAMENTE; 

ÉSTA SUPERFICIE EMITE POR DÍA 0,02 TONELADAS DE OXÍGENO, LO 
EQUIVALENTE A LO QUE RESPIRAN 6 PERSONAS POR DÍA. 

POR OTRO LADO, SIGUIENDO LA MISMA LÓGICA CUALITATIVA, SE DE-
CIDIÓ REALIZAR EL EQUIVALENTE A UN AÑO, BRINDANDO COMO RE-
SULTADO QUE DENTRO DE 1 HECTÁREA DE BOSQUES NATIVOS SE 
PRODUCEN 10 TONELADAS DE OXÍGENO POR AÑO, LO QUE EQUIVALE 
AL CONSUMO DE 2200 PERSONAS. ES DECIR, NO LLEGARÍA NI A UNA 
CUARTA PARTE DE LA POBLACIÓN QUE HABITA CIUDAD PROMEDIO. 

SINTETIZANDO LOS INDICADORES DE LA ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE 
CARBONO, SE CONCLUYÓ QUE:

“UN ÁRBOL ABSORBE 10 KG. DE DIÓXIDO DE CARBONO POR AÑO” 

SI ÉSTA LÓGICA DE PENSAMIENTO SE TRASLADA A LA CANTIDADA DE 
DIÓXIDO DE CARBONO QUE PUEDE LLEGAR A EMITIR UNA PERSONA EN 
EL MISMO PERÍODO DE TIEMPO, DA COMO RESULTADO LO SIGUIENTE: 

“UNA PERSONA, EMITE ALREDEDOR DE 8000 KG. DE DIÓXIDO DE CAR-
BONO EN UN AÑO” 

ES DECIR, QUE UN SOLO ÁRBOL NO PUEDE EQUILIBRAR LA CANTIDAD 
DE DIÓXIDO DE CARBONO QUE PUEDE ABSORBER POR SOBRE LO QUE 
UNA PERSONA EMITE A DIARIO. 

SI LOS PRESENTES INDICADORES SE CRUZAN ENTRE SÍ, SE GENERA LA 
SIGUIENTE HIPÓTESIS: 

“POR CADA HECTÁREA DE BOSQUES NATIVOS QUE SE PIERDEN, SON 
140.000 KG. DE CO2 NO ABSORBIDOS POR AÑO”

LA CRECIENTE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD, EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA DULCE Y LA EROSIÓN DE LOS SUELOS, SON SÓLO ALGU-
NAS DE LAS CONSECUENCIAS GENERADAS POR EL DESTRATO DEL HOMBRE HACIA LA NATURALEZA. SE EJECUTAN PERMANENTEMENTE DEFORESTACIONES MASIVAS 
PARA OCUPAR NUEVAS TIERRAS Y GARANTIZAR SU EXPLOTACIÓN, DEJANDO SIN HOGAR A MILES DE ANIMALES, BOSQUES Y SELVAS TOTALMENTE DESTRUIDAS; POR 
OTRO LADO, LOS GLACIARES Y LAS MÁXIMAS RESERVAS DE AGUA DULCE, DISMINUYEN SU VOLUMEN ANUALMENTE TRAS LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA PRODUCTO 
DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Y LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. ÉSTAS CONSECUENCIAS CONLLEVAN A UNA MISMA CAUSA: EL DESMONTE; SI BIEN LAS PRÓXIMAS GE-
NERACIONES TIENEN MAYOR CONCIENTIZACIÓN EN ÉSTOS TEMAS, LA ACELERACIÓN DE LOS HECHOS OBLIGA A LOS ACTUALES PROFESIONALES A REALIZAR GESTIONES 
AMBIENTALES CON URGENCIA, Y HACERSE CARGO DEL PROBLEMA GLOBAL QUE ATRAVIESA EL PLANETA TIERRA. 
EN ESTE MARCO, SE PLANTEA EL SIGUIENTE ANÁLISIS A FIN DE CONCIENTIZAR EN INDICADORES LA MAGNITUD DEL PROBLEMA: 

SE PLANTEA ENTONCES EN ESTE PROYECTO FINAL DE 
CARRERA ABORDAR ESTAS PROBLEMÁTICAS A PARTIR 
DE UN EDIFICIO QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES 
ACTUALES, DONDE EL USO DE PROGRAMAS MIXTOS 
BRINDE VALORES, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS A 
SUS USUARIOS Y PONGA AL ALCANCE DE LA SOCIE-

DAD LA DIVERSIDAD DE CONTENIDOS. 
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LOS POLINIZADORES SON ANIMALES QUE TRANSFIE-
REN POLEN DESDE LOS ÓRGANOS MASCULINOS HAS-
TA LOS ÓRGANOS FEMENINOS DE LAS FLORES, LO QUE 
PERMITE LA FERTILIZACIÓN Y LA REPRODUCCIÓN DE 
LAS PLANTAS, HACIENDOLOS ESENCIALES PARA LA 
NATURALEZA Y PARA LA HUMANIDAD YA QUE AUMEN-
TAN LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE 
CONSUMIMOS. 

EN 2016, LA EVALUACIÓN MUNDIAL DEL ESTADO DE 
LOS POLINIZADORES CONCLUYÓ QUE SE REDUJO EL 
NÚMERO DE POLINIZADORES SILVESTRES BAJO LA 
CRECIENTE AMENAZA DE LA ACTIVIDAD HUMANA, 
INCLUÍDO EL CAMBIO CLIMÁTICO. EN 2019, UN INFOR-
ME DE EVALUACIÓN SOBRE LOS INSECTOS CONFIRMÓ 
UNA TENDENCIA NEGATIVA EN EL NÚMERO DE 
INSECTOS EN GENERAL, CON MÁS DE UN 40% DE ES-
PECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 

LAS MAS AFECTADAS SON LAS MARIPOSAS 
-SE REDUJO UN 80% EN AMÉRICA LATINA-, LAS PO-
LILLAS, LAS ABEJAS Y LOS COLEÓPTEROS; ÉSTO ES 
ALARMANTE YA QUE SE HAN PERDIDO MUCHAS HEC-
TÁREAS DE BOSQUES NATIVOS DONDE LAS MARIPO-
SAS SUELEN HIBERNAR, AFECTANDO DIRECTAMENTE 
EN SU HÁBITAT NATURAL. 
EN LA DÉCADA DE 1990, SE ESTIMABA QUE LA CIFRA 
DE MIGRACIÓN MASIVA SE ACERCABA A LOS 1.000 
MILLONES DE EJEMPLARES, EN LA ACTUALIDAD, Y EN 
POS DE PRESERVAR LAS ESPECIES, EL NÚMERO NO 
ALCANZA A LOS 35 MILLONES. 
PARA PRESERVAR LA ESPECIE NO SÓLO ES NECESA-
RIO BAJAR EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE, SINO 
TAMBIEN TOMAR CONSCIENCIA DEL EFECTO DOMINÓ 
QUE SE GENERA ANTE LA PÉRDIDA DE TANTAS HÉCTA-
REAS DE BOSQUES. 

PRINCIPALES POLINIZADORES ESPECIES MAS AFECTADAS

DE ESTA MANERA, ESTE PFC BUSCA CONCIENTIZAR EN 
LAS ESPECIES DE INSECTOS PRIMORDIALES PARA EL 
DESARROLLO HUMANO, COMO LO SON LAS MARIPOSAS 
-POLINIZADORES-; EN EL IMPACTO AMBIENTAL, EN EL 
CONOCIMIENTO DE ESPECIES NATIVAS QUE AYUDEN A 
PRESERVAR LA ESPECIE, Y TAMBIEN ACERCAR AL CIU-
DADANO UNA EXPERIENCIA VIVENCIAL EN CONTAC-
TO CON LA NATURALEZA, SINO TAMBIEN APRECIARLO 
DESDE CERCA Y COMPRENDER ASÍ, EL DESARROLLO 
FUNDAMENTAL DE TODAS LAS ESPECIES QUE SE NE-
CESITEN PARA COMPLETAR EL CICLO.  

CONCIENTIZACIÓN
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LAS SIGUIENTES MARIPOSAS SON ALGUNAS DE LAS ESPECIES QUE HABITAN NUESTRO PAÍS DE MANERA ENDÉMICA Y NATIVA Y PREVALECEN TODO EL AÑO, EXCEP-
TUANDO POR LA MARIPOSA MONARCA QUE ES LA QUE MIGRA DE NORTE A SUR, Y EN ARGENTINA, LLEGA A PRINCIPIOS DEL INVIERNO, PARA TIRARSE A COMIENZOS 
DEL OTOÑO. 
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PARA PODER PRESERVAR LA ESPECIE DENTRO DEL 
PROYECTO, ES NECESARIO COMPRENDER EL CICLO DE 
REPRODUCCIÓN DE LAS MARIPOSAS, Y SUS PRINCI-
PALES ALIMENTOS A FIN DE GARANTIZAR UNA ÓPTI-
MA RESOLUCIÓN PROYECTUAL: 
1- 4 DIAS COMO HUEVO
LA MARIPOSA HEMBRA SUELE PONER ALREDEDOR DE 
400 HUEVOS EN LAS HOJAS HOSPEDADORAS. 
2- 2 SEMANAS COMO ORUGA  
SE ALIMENTA DE LAS PLANTAS HOSPEDADORAS, 
HASTA CRECER 3.000 VECES EL TAMAÑO DEL HUEVO. 
EN ESTA PARTE, LA ORUGA CONSUME ALIMENTO DE 
MANERA ACELERADA. 
3- 10 DÍAS COMO CRISÁLIDA
ES DE VITAL IMPORTANCIA EN SU CICLO COMO POLI-
NIZADOR Y FACTOR DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO. 
4- TRANSFORMACIÓN EN MARIPOSA
SUELEN VIVIR EN PROMEDIO 6 MESES Y SE ALIMEN-
TAN DE LAS PLANTAS NECTÍFERAS. 

HOSPEDADORAS NECTÍFERAS

PASSIFLORAS, EUPATORIUM, ASCLEPIAS, DICLIPTERA, TASI LANTANAS, ECHINACEA, SALVIA, TASI, HELIOTROPIUM, TITHONIA RO-
TUNDIFOLIA
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PIEZA ESTRUCTURANTE EFECTO EMBUDO ACCESO ADISIÓN DE CAJAS

SOTERRAR PASARELAS DE CONEXIÓN ENVOLVENTE NECTÍFERA

ARTICULA Y CONTIENE EL PROGRAMA- RECORRIDO LINEAL APERTURA PANORÁMICA AL PAISAJE COMO CONCEPTUALIZACIÓN DEL EDIFICIO

CONEXIONES A TRAVÉS DEL SUBSUELO CON LA PRE EXISTENCIA 
RECORRIDO INTEGRADOR

UNA AÉREA Y TRES EN EL CERO ESTABLECIENDO CONEXIONES 
VIRTUALES ENTRE PRE EXISTENCIA Y PLACA CONTENEDORA

INTEGRADORA DEL CONJUNTO SIN PERDER EL CONTACTO VISUAL CON 
EL PAISAJE
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SE PROPONE REVALORIZAR Y POTENCIAR 
EL ÁREA, TENIENDO EN CUENTA DE QUE ES EL 
REMATE DEL CIRCUITO DEL PROYECTO URBANO 
PROPUESTO, 
Y A SU VEZ, LAS CONSIDERACIONES PAISAJÍSTI-
CAS DEL TERRENO. 
SE COMPRENDE ENTONCES EL ENTORNO INME-
DIATO AL EDIFICIO EN CUATRO CUADRANTES EN 
RELACIÓN A LOS CUATRO ELEMENTOS: 

1- FUEGO 
2- AGUA 
3- AIRE 
4- TIERRA 

EN EL SECTOR FUEGO, SE PROPONE UN SECTOR 
DE DOMOS DE CRISTAL -QUE SIMBOLIZAN EL 
ELEMENTO DE FORMA GEOMÉTRICA-, UN ESPA-
CIO DE ENCUENTRO Y REUNIÓN ENTRE LOS ÁR-
BOLES NATIVOS DEL ENTORNO. 
EN EL SECTOR AGUA ES DONDE SE IMPLANTA 
EL PROYECTO, DONDE EL ELEMENTO ESTRELLA 
ES EL ESTANQUE A NIVEL QUE CONECTA CON LA 
LAGUNA ELENA. 
EN EL SECTOR AIRE, SE PROPONE UN RECORRIDO 
DE RECONOCIMIENTO DE AVES, TÍPICA ACTIVIDAD 
DE LA ZONA. 
Y EN EL SECTOR TIERRA SE PROPONE UN ESPA-
CIO EXCLUSIVO A LA FAUNA NATIVA PEQUEÑA EN 
RECUPERACIÓN. 

TODOS ESTOS ESPACIOS SON INTERCONECTA-
DOS ENTRE SÍ MEDIANTE UNA PASARELA DE MA-
DERA, Y ASIMISMO, ESTÁN CONECTADOS CON EL 
RECORRIDO COSTERO DEL PROYECTO URBANO. 
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1- AULAS TALLER
2- ADMINISTRACIÓN
3- SECTOR SOCIAL
4- HALL ACCESO
5- FERIAS 
FORESTALES
6- RECONOCIMIENTO 
FORESTAL  
7- ACCESO MUSEO 
HISTÓRICO
8- MUSEO HISTÓRICO CASA 
DR. 
PLOTTIER
9- INVESTIGACIÓN 
PATRIMONIAL 
10- ESPEJO DE AGUA
11- CASA DE TÉ
12- EXPANSIÓN CASA DE TÉ
13- ESPACIO 
ESPARCIMIENTO 
-ESCENARIO AL AIRE
LIBRE- 



CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICO Y NATURAL: CASA DR. PLOTTIER | ACCESO PRINCIPAL



CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICO Y NATURAL: CASA DR. PLOTTIER | ACCESO PRINCIPAL



PROPUESTA ARQUITECTÓNICA | NIVEL -3,00 1:200

14- ACCESO SUBSUELO
15- HALL ACCESO SUBSUELO
16- AUDITORIO FLEXIBLE
17- FOYER AUDITORIO
18- EXPOSICIONES 
TRANSITORIAS
19- DEPÓSITOS / SALA DE 
MÁQUINAS
20- MUSEO DE SITIO 
21- EXPOSICIÓN DE FÓSILES
22- GIFT SHOP 
23- CONEXIÓN AL MUELLE
24- PATIO INTERNO 
25- TICKETS / KIOSCO 
26- SALA DE PROYECCIONES
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27- GERMINADORES: ESPECIES 
NATIVAS, EXÓTICAS Y MARIPO-
SAS
28- MARIPOSARIO
29- HUERTA HIDROPÓNICA
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICO Y NATURAL: CASA DR. PLOTTIER | EXPANSIÓN CASA DE TÉ - CASA CHICA-
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4 RESOLUCIÓN TECNOLÓGICA
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA



“HABRÍA QUE BASAR LA ARQUITECTURA EN EL AMBIENTE Y EL PAISAJE”.

TOYO ITO
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LOSA COLABORANTE STEEL DECKPLACA DE ANCLAJEDETALLE PILOTES CON CABEZAL DE H°A° MEDIDAS FUNDACIONES

1,80 M

0,40 M

1,20 M

0,50 M

4,00 M

A A A A A A A A A A A

B

B

B

A

C

C

D

E

MODULACION

EL EDIFICIO PARTE DE UNA GRILLA MODULAR QUE PERMITE REPETIR 
O NO LAS DIFERENTES PARTES DE LA CONSTRUCCIÓN CON EL FIN DE 
OBTENER UNA RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS Y NORMALIZAR LA 
COMPOSICIÓN. 

SE CENTRÓ EN LA BÚSQUEDA DE UN SISTEMA ACORDE A LAS NECE-
SIDADES DEL PROYECTO, Y QUE A SU VEZ, OFREZCA FACILIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN, REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS Y COSTOS, ADAPTBILI-
DAD Y LIGEREZA. 

EL EDIFICIO EXISTENTE NO SIGUIÓ UNA GRILLA MODULAR RECTI-
LÍNEA, PERO SÍ UNA LÓGICA DE PROPORCIÓN, POR LO TANTO, SE 
TRAZARON LAS GRILLAS PRINCIPALES QUE SI RESPONDÍAN A ÉSTA 
LÓGICA, Y SE ESTABLECIÓ UN PROMEDIO A FIN DE SEPARAR O NO, EL 
EDIFICIO A CONSTRUIR.  

MÓDULO A: 6M 
MÓDULO B: 2M 
MÓDULO C: 9M 
MÓDULO D: 4,5M
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DESPIECE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
COMPONENTES DEL SISTEMA: 

1- CUBIERTA
CONFORMADA POR UN SISTEMA DE 
CABREADAS METÁLICAS CADA 3M. ASIMISMO, 
COMO LA ENVOLVENTE HORIZONTAL ES DE VIDRIO, 
SE INCORPORARON CORREAS METÁLICAS CADA 
1M EN AMBOS SENTIDOS A FIN DE OTORGARLE 
RIGIDEZ AL SISTEMA. 

2- VIGAS 
DE PERFILES METÁLICOS DOBLE “T”. 
IPN 200 Y IPN 300 DIMENSIONADAS SEGÚN CÁL-
CULO Y SENTIDO -VER PLANTA ESTRUCTURAL 
DETALLADA-. 

3- COLUMNAS 
DE PERFILES METÁLICOS; AL EXTERIOR DEL SIS-
TEMA SON DOBLE “T” E INTERNAMENTE SON DOS 
“U”. 
IPN 400 -SISTEMA EXTERNO-
2 UPN 200 -SISTEMA INTERNO-

4- ENTREPISOS 
*LOSAS COLABORANTES STEEL DECK DE 15CM 
DE ESPESOR. UN SISTEMA QUE SE ACOPLA DE LA 
MEJOR MANERA A LAS ESTRUCTURAS DE ACERO. 
*PISO VIDRIO TRANSITABLE. A CRITERIO POR ESPA-
CIALIDAD ESTRUCTURAL. 

5- FUNDACIONES 
PARA LOS PERFILES IPN 400, CABEZAL DE 4 PILO-
TES. PARA LOS PERFILES UPN 200, CABEZAL DE 3 
PILOTES. 
EL CABEZALA TIENE COMO FUNCIÓN DISTRIBUIR 
LA CARGA QUE RECIBE LA COLUMNA HACIA LOS 
PILOTES. 
LA PROFUNDIDAD DE LOS MISMOS SERÁN DE 4M, 
CONSIDERANDO QUE EL SUELO ES ARCILLA EXPAN-
SIVA. 

6- PUENTE VIGA RETICULADA
COLUMNAS IPN 400 - VIGAS IPN 300 - DIAGONALES 
IPN 260 Y RECTAS IPN 200 - CORREAS CADA 1M 
IPN 160. 
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CORREA METÁLICA

DETALLE CUBIERTA DE VIDRIO TRANSITABLE

VIDRIO

SELLADOR DE SILICONA

DESPIECE ENVOLVENTE 
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ASOLEAMIENTO

VIENTOS

VERANO

VERANO

INVIERNO

INVIERNO

SE CONSIDERÓ EL TIPO DE 
CLIMA DE LA ZONA, QUE SEGÚN 
LAS NORMAS IRAM 11603, EL 
PROYECTO SE ENCUENTRA EN 
LA ZONA FRÍA SECA, DONDE 
PREVALECEN LOS VIENTOS, EL 
AIRE ES SECO Y CÁLIDO Y EXISTE 
UNA GRAN AMPLITUD TÉRMICA, 
TANTO PARA EL DÍA Y LA NOCHE, 
COMO PARA TODAS LAS ESTA-
CIONES DEL AÑO. 

SE PLANTEA UNA ENVOLVENTE 
“TELÓN”, QUE NO SOLO SIRVE 
DESDE EL PUNTO DE VISTA PAI-
SAJÍSTICO PARA QUE SE MIMETI-
CE CON EL ENTORNO, SINO QUE 
EN EL CASO DEL VERANO, ACTÚA 
DE PARASOL NATURAL, Y EN EL 
INVIERNO, PERMITE EL PASO DEL 
SOL DONDE LAS TEMPERATURAS 
SON MENORES. 

PARA EL CASO DE LOS VIEN-
TOS, ASI COMO LOS ÁLAMOS 
ACTÚAN DE BARRERA, EN ESTE 
CASO, FRENARÍA EL PASO DEL 
VIENTO SONDA, Y PERMITIRÍA LA 
VENTILACIÓN CRUZADA, CLI-
MATIZANDO LOS VERANOS MAS 
CALUROSOS. 

COMPORTAMIENTO ENVOLVENTE DURANTE EL AÑO

VERANO INVIERNOOTOÑO PRIMAVERA
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INSTALACIÓN SANITARIA

LA INSTALACIÓN SANITARIA CONFORMA EL CONJUNTO DE CAÑERÍAS 
EJECUTADAS EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO CON EL FIN DE DISTRIBUIR  
DE MANERA SEGURA, HIGIÉNICA Y PERMANENTE EL AGUA FRÍA/CA-
LIENTE QUE SE EMPLEA COMO CONSUMO Y ASEO. 

SU FUNCIONAMIENTO ESTÁ CONTROLADO POR DIVERSOS ELEMEN-
TOS, TALES COMO LAS TUBERÍAS DE VENTILACIÓN, DESAGUES, 
CANALES, Y LAS TRAMPAS, QUE SUELEN FUNCIONAR DE FORMA 
AUTOMÁTICA. 

EL PROYECTO PROPONE UN SISTEMA DE INSTALACIÓN SANITARIA 
PRESURIZADA, A FIN DE EVITAR LA ELEVACIÓN DE LOS TANQUES DE 
RESERVA, LOCALIZADOS EN EL SUBSUELO. LA DISPOCISIÓN DE SANI-
TARIOS ES EN FORMA DE NÚCLEO, ALINEADA EN LOS TRES NIVELES, 
Y EN EL CASO DE LOS SANITARIOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA, 
ALINEADOS A LAS CIRCULACIONES DEL EDIFICIO. 

LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE SON: 
- TANQUE DE RESERVA
- BOMBA CENTRÍFUGA 
- TANQUE AMORTIGUADOR 
- CALDERA 

SISTEMA DE RIEGO
SE PROPONE EN EL PROYECTO REALIZAR UN SISTEMA DE RIEGO QUE TRABAJE DE 
MANERA CONJUNTA. 
1- SISTEMA POR ASPERSORES
PARA LOS JARDINES EXTERIORES, CONTROLADOS POR NIVELES DE HUMEDAD EN 
EL SUELO Y ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA. 
ESTE SISTEMA TIENE POR VENTAJA, A SU VEZ, RECOLECTAR EL AGUA DE LLUVIA 
PARA SER REUTILIZADA EN DICHO SISTEMA. 

2- SISTEMA POR GOTEO 
PARA EL CASO DE LA ENVOLVENTE, COMO TIENE UNA DIVERSIDAD DE PLANTAS 
NECTÍFERAS Y HOSPEDADORAS DE CARACTERÍSTICAS PERENNE Y CADUCAS, SE 
PENSÓ UN SISTEMA POR GOTEO QUE ACOMPAÑE LOS PERFILES DE SUSTRARO A 
FIN DE REACONDICIONAR LA FLORA IMPUESTA EN EL EDIFICIO. 

CORTE TRANSVERSAL1-1

DETALLE CORTE 1-1

CORTE LONGITUDINAL 2-2

DETALLE CORTE 2-2
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INSTALACIÓN INCENDIO

CORTE TRANSVERSAL1-1

1- DETECCIÓN 2- EXTINCIÓN

EXTINCIÓN EVACUACIÓN

LAS INSTALACIONES DE AGUA CONTRA INCENDIOS SON TUBERÍAS DE INSTALA-
CIÓN FIJA CON DISPOSITIVOS DE CIERRE PARA LA CONEXIÓN DE MANGUERAS Y 
DIFERENTES SISTEMAS DE BOQUILLAS. SE TRATA DE UN CONJUNTO DE FUENTES 
DE AGUA, EQUIPOS DE IMPULSIÓN Y RED GENERAL QUE DEBEN ASEGURAR EL 
CORRECTO CAUDAL Y PRESIÓN DEL AGUA NECESARIOS DURANTE EL TIEMPO 
QUE SEA NECESARIO PARA LA EXTINCIÓN DEL FUEGO, EN EL CASO DE GENERAR-
SE.
ESTOS SISTEMAS SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
DEL EDIFICIO

EL SISTEMA DE EXTINCIÓN TIENE COMO OBJETIVO, ELIMINAR EL INCENDIO. 
SE LOCALIZAN MATAFUEGOS EN ZONAS DE CIRCULACIÓN Y ROCIADORES CON 
SUS RESPECTIVAS INDICACIONES PARA CUBRIR TODAS LAS ÁREAS A PREVENIR. 

EN UN EDIFICIO SE PUEDEN PRESENTAR SITUACIONES DE ALTO RIESGO, QUE 
AMENAZAN LA SALUD Y HASTA LA VIDA DE SUS OCUPANTES. EN ESTAS CIR-
CUNSTANCIAS LA EVACUACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL EDIFCIO A VECES SE 
PRESENTA COMO LA ÚNICA SALIDA POSIBLE.
SE DEBE CONSIDERAR QUE LA EVACUACIÓN SE REALIZARÁ EN ÓRDEN, DE TODOS 
LOS LOCALES, UTILIZANDO LAS VÍAS DE ESCAPE SEÑALIZADAS. 
PARA LOS CASOS DE EVACUACIÓN NO DEBEN UTILIZARSE LOS ASCENSORES, 
SINO LAS ESCALERAS. 

SU OBJETIVO ES DETECTAR UN FOCO DE INCENDIO EN SU PRIMERA ETAPA DE 
DESARROLLO Y CUMPLEN LA FUNCIÓN DE PREVENIR, REDUCIR, CONTROLAR Y 
MITIGAR LOS EFECTOS DEL FUEGO: 
LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN SON: 
- PULSADOR MANUAL: 
ALERTA DE FORMA INMEDIATA.  
-SEÑAL DE ALARMA:
ALERTA DE CASO DE INCENCIO.
-DETECTORES: SEÑALES ACÚSTICAS Y DE ILUMINACIÓN ACTIVANDO TAMBIEN A 
SU VEZ LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN, ANTE LA APARICIÓN DE TEMPERATURAS 
ANORMALES A LA HABITUAL.

ELIMINAN EL FUEGO PROVOCADO POR EL INCENDIO A TRAVES DEL AGUA Y SU 
MITIGACIÓN. 
- EXTINTORES: CUBREN UN RADIO NO MAYOR A 200M2. 
- ROCIADORES: DISPOSITIVOS QUE DESCARGAN AGUA EN LLUVIA AUTOMÁTICA-
MENTE. 
- BOCA DE IMPULSION: CONEXIÓN ENTRE CAÑERÍA INTERIOR Y LA RED EXTERIOR 
CON AUTOBOMBA DE BOMBEROS. 
- BOCA DE INCENDIO: CONTIENE UNA MANGUERA NO MAYOR A 25 M. Y UN 
HIDRANTE

3- EVACUACIÓN
SE DEBEN TENER EN CUENTA: 
- BANDAS LUMÍNICAS: EN EL PISO, VISIBLES CORRECTAMENTE, DE ESTA FORMA 
CUANDDO EL HUMO LLEGA A UN CIERTO ALCANCE, EL PISO ES EL ÚLTIMO LUGAR 
DONDE NO SE PUEDE VER. 
- PUERTAS: POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA, ESTAS MISMAS DEBEN SIEMPRE 
ABRIR EN EL SENTIDO DE LA SALIDA DE EMERGENCIA.
- ACCECIBILIDAD: LOS ESPACIOS DE SALIDA QUE SE INDICAN PARA EMERGENCIA 
DEBEN ESTAR LO MENOS OBSTRUÍDOS POSIBLE.  
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PANEL FOTOVOLTAICO

CONSISTE EN UTILIZAR MÓDULOS DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS QUE FORMEN PARTE DE LA ESTRUCTURA DE UN EDIFICIO. ÉSTOS MÓDULOS ESTÁN CADA VEZ MÁS INCORPORADOS DESDE LAS ETAPAS INICIALES EN EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVOS EDIFICIOS COMO SU FUENTE PRINCIPAL DE ELECTRICIDADO PARA AHORRO DE ENEGÍA ELÉCTRICA.
LOS PANELES PUEDEN SER DIVERSOS MATERIALES: SILICIO AMORFO, CRISTALINO (POLICRISTALINO O MONOCRISTALINO) Y ADMITEN DIFERENTES GRADIENTES DE TRANSPARENCIA Y OPACIDAD. 
ALGUNOS DE SUS BENEFICIOS SON: ES RENOVABLE, FUENTE DE ENERGÍA ILIMITADA, ES LA ENERGÍA MAS LIMPIA Y NO PONE EN PELIGRO NI INCREMENTA EN LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO QUE COLABORAN CON EL CALENTAMIEN-
TO GLOBAL, TIENE UN BAJO COSTO DE APROVECHAMIENTO, TRAS LA INVERSIÓN INICIAL EN LA FABRICACIÓN DE LOS COMPONENTES Y LA INSTALACIÓN -QUE ES LO MÁS COSTOSO-; ESTÁ DISPONIBLE EN TODO EL PLANETA, POR LO QUE LO CONVIERTE 
EN LA MEJOR FORMA DE PROVEER ELECTRICIDAD A LUGARES AISLADOS;CONTRIBUYE AL DESARROLLO SOSTENIBLE, REDUCE EL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES. 

FUNCIONAMIENTO: LA ENERGÍA GENERADA POR LOS PANELES PASA A TRAVÉS DE UN MEDIDOR QUE LA CUANTIFICA, LUEGO CONTINÚA HACIA UNA CAJA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO, DONDE SE DISTRIBUYE HACIA LA RED DEL LUGAR. 

EN EL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISPUESTOS EN LA CUBIERTA, Y SE ELIGIERON MÓDULO FOTOVOLTAICOS TRANSPARENTES A FIN DE QUE COINCIDA CON LOS CRITERIOR ARQUITECTÓNICOS TOMADOS, ASIMISMO, SU FUNCIÓN DENTRO DEL PROYEC-
TO ABASTECERÁ LUCES DE EMERGENCIA, EL EXTERIOR DEL EDIFICIO Y EL PARQUE CON LUMINARIA PÚBLICA

CORTE 1-1
DETALLE CORTE 1-1

1 -LOS RAYOS DEL SOL INCIDEN EN LOS PANELES FOTOVOLTAI-
COS, CONVIERTEN LA ENERGÍA EN CORRIENTE CONTÍNUA, HACIA 
EL INVERSOR. 

2 - EL INVERSOR CONVIERTE LA CORRIENTE CONTÍNUA EN CO-
RRIENTE ALTERNA -INSTALACIÓN DOMICILIARIA-. 

3- CUANDO GENERAN MAS EXCESO DE ENERGÍA, ÉSTA ES 
ENVIADA A UN ACUMULADOR ELÉCTRICO PARA SER UTILIZADO 
LUEGO, Y QUE DICHA ENERGÍA NO SEA DESPERDICIADA.

4- LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PRODUCEN LA ELECTRICI-
DAD DE MANERA CONTINUA, EVITANDO EL DAÑO DE LOS ELEC-
TRODOMÉSTICOS. 5- CUANDO LA DEMANDA DE ENERGÍA SUPE-
RA A LA GENERADA POR LOS PANELES SOLARES, EL SISTEMA 
ELÉCTRICO PROPORCIONA LA NECESARIA - LOS PANELES SON 
INSTALADOS COMO UNA MEDIDA COMPLEMENTARIA- 
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A MODO DE CIERRE, ESTE PROYECTO FINAL DE 
CARRERA SIGNIFICÓ UN SALTO A NIVEL PERSO-
NAL Y PROFESIONAL, VISTO QUE LA VIDA ES UN 
PROCESO, LA CARRERA TAMBIÉN LO FUE. 
TAMBIÉN APORTÓ UN PROCESO DE REFLEXIÓN 
SOBRE MI ROL COMO FUTURA ARQUITECTA, Y EL 
GRADO DE COMPROMISO NO SOLO CON LA SO-
CIEDAD SINO CON EL MEDIO AMBIENTE QUIERO 
APORTAR EN MI VIDA PROFESIONAL. 

AGRADEZCO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PLATA, A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y UR-
BANISMO POR SU FORMACIÓN. 
AL CUERPO DOCENTE DE LA CÁTEDRA DE ARQUI-
TECTURA GANDOLFI-OTAVIANELLI-GENTILE, ESPE-
CIALMENTE A ANA,
NATALIA Y SANTIAGO POR SU ACOMPAÑAMIENTO 
Y CONTENCIÓN EN EL TRANSCURSO DE ESTE TRA-
BAJO.
A LOS ASESORES, COMPAÑEROS DE ESTUDIO Y 
DE TRABAJO POR LA AYUDA Y ALIENTO.
A MI FAMILIA, AMIGOS Y A TODOS AQUELLOS QUE 
FORMARON PARTE DE ESTE PROCESO CON TODO 
SU AMOR Y APOYO CONSTANTE. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS.




