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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo describir la importancia y la relación 

entre el diseño sustentable y la felicidad de las personas. A partir de la recolección de 

datos, se define la influencia del sector constructivo con respecto al calentamiento 

global, el consumo de energía y la generación de gases de efecto invernadero (GEI). Se 

explica las distintas formas en que se generan estos consumos y generaciones. Se 

describen distintas estrategias de diseño que promueven la reducción de las emisiones 

de GEI y la disminución del consumo de energía en los edificios. A su vez, se explica 

que es la conexión con la naturaleza y como esta lleva a las personas a tomar acciones 

más ecológicas y altruistas de su parte, generando en ellas una mayor felicidad. Y se 

describe como dichas practicas de buen diseño pueden generar un mayor sentimiento de 

compromiso medioambiental en las personas, creando un sentimiento de conexión con 

la naturaleza superior. 

Palabras clave: diseño sustentable, carbono embebido, calentamiento global, 

psicología ambiental, conexión con la naturaleza. 
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Introducción 

Durante el transcurso de los últimos 100 años, la población mundial se ha 

cuadruplicado y hoy en día, más de la mitad de la población global habita en ciudades. 

De esta manera, el sector edilicio ha tenido que acaparar la demandade viviendas, así 

convirtiéndose en uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero del 

mundo. 

El calentamiento global es una de las mayores crisis a las cuales se enfrenta la 

sociedad en la actualidad. Estamos transitando uno de los momentos más críticos para 

lograr generar un cambio en esta problemática tan significativa, y si no lo logramos, las 

consecuencias de esta serán irreversibles. 

 Otra de las consecuencias que ha generado tal avance de las ciudades en la vida 

de las personas es la disminución de la oportunidad que tienen estas de relacionarse con 

la naturaleza, lo cual puede llegar a tener efectos negativos en la salud y el bienestar de 

las mismas. 

Si la población mundial sigue creciendo a este ritmo, y no tomamos conciencia 

tanto cada individuo como aquellos profesionales encargados del diseño y el 

planeamiento de nuestras ciudades, las consecuencias del calentamiento serán 

irreversibles.  

Es por esto que este trabajo se centra en explicar las diferentes fuentes de 

emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el sector edilicio y como estas 

pueden ser reducidas hasta llegar a la condición llamada como carbono cero. A su vez 

se busca indagar en la psicología ambiental y como una mayor relación con la 

naturaleza puede generar una responsabilidad ecológica y felicidad superior en las 

personas. 
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Hipótesis 

El diseño sustentable ayuda a reducir las emisiones de efecto invernadero y 

aquellas personas que viven en edificios diseñados sustentablemente, tienen un mayor 

sentimiento de responsabilidad ambiental y experimentan mayor felicidad a lo largo de 

sus vidas. 

Marco Teórico 

El calentamiento global y el sector edilicio 

El calentamiento global es producido por los llamados Gases de Efecto 

Invernadero o GEI en su sigla abreviada. Estos están compuestos en su mayoría por: 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). “Los gases de efecto 

invernadero (GEI) se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia 

de los seres humanos y de millones de otros seres vivos ya que, al impedir que parte del 

calor del sol se propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable.” (Cambio 

Climático, recuperado de https://www.un.org/es/globalissues/climatechange).  Pero 

luego de un siglo y medio de industrialización y sobreexplotación de los recursos 

naturales, estos gases se encuentran en mayor medida en la atmosfera que nunca antes, 

creando una superior retención de los rayos solares y, por ende, un aumento de la 

temperatura global. Actualmente la tierra es un 1,1ºC más cálida de lo que era en el 

siglo XIX, este aumento de la temperatura ha creado un cambio en el equilibrio 

climático de tal forma que podemos ver sus consecuencias hoy en día, tales como, 

sequias, escasez de agua, mayor susceptibilidad a incendios forestales, deshielo de los 

polos, aumento del nivel del mar y pérdida de biodiversidad. (Datos sobre la acción 

climática, recuperado de https://www.un.org/es/climatechange/science/keyfindings). 

Según la ONU “dos tercios de todos los tipos de GEI, es el dióxido de carbono 

(CO2) que resulta de la quema de combustibles fósiles” (Cambio Climático, recuperado 
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de https://www.un.org/es/globalissues/climatechange). Estos combustibles son 

quemados para la producción de energía alrededor de todo el mundo. 

Según estudios de la UE, la generación de energía, fue responsable de la emisión 

de más del 75% de los gases de efecto invernadero en el año 2019. (Emisiones de gases 

invernadero por país y sector. 2023, marzo 28) 

 

 Uno de los mayores responsables consumidores de energía y por ende emisor de 

gases de efecto invernadero es el sector constructivo. Según un informe de la UNEP 

(Emisions gap report, 2022), en el año 2019 el sector constructivo fue responsable por 

el consumo del 35% de la energía global y generador del 38% de los GEI relacionados a 

esta. 

  

Las emisiones de dióxido de carbono en el sector edilicio se generan 

principalmente por las siguientes actividades:  
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Producción de materiales de construcción: La fabricación de materiales de 

construcción requiere una gran cantidad de energía, derivada de la quema de 

combustibles fósiles.  A demás durante la producción de estos materiales se libera a 

gran cantidad de CO2 como subproducto.  

•  Transporte de los materiales: El transporte de materiales de construcción 

desde las fábricas hasta los sitios de construcción también contribuye a 

las emisiones de CO2.  

•  Consumo de energía durante la construcción: La energía necesaria para 

alimentar la maquinaria y equipos en los sitios de construcción proviene 

en su mayoría de fuentes no renovables de energía, que producen CO2. 

•  Uso del edificio: una vez construido el edificio, se consume gran 

cantidad de energía para la calefacción, refrigeración, iluminación, 

utilización de sistemas eléctricos y electrónicos. Si estas energías no 

fueron generadas por medios renovables, están vinculadas a la emisión 

de CO2.  

•  Generación de residuos: Una vez concluido el ciclo de vida de un 

edificio, este es demolido, gastando energía y generando una gran 

cantidad de desperdicios, que requirieron el consumo de energía y 

generación de CO2. 

En virtud de esta situación, profesionales como ingenieros, arquitectos y 

diseñadores, se han abocado en los últimos años en crear nuevas estrategias para lograr 

la descarbonización y un estado de equilibrio energético neto en el sector edilicio. 

Estrategias tales como la fabricación de materiales que requieran una menor 

cantidad de energía y menor producción de GEI. Utilizar materiales de mayor 
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longevidad o reutilizar materiales desechados. Emplear materiales locales en la 

construcción, reduciendo la energía utilizada para el transporte. 

Es en el proyecto de cohousing que se desarrolla en este trabajo de licenciatura, 

en el cual se aplican estas estrategias, para lograr los objetivos enérgicos y 

descarbonización que intentamos lograr. 

A la cantidad de carbono generado en la fabricación se la llama, carbono 

embebido del material. Este carbono puede representar hasta el 45% de todo el carbono 

generado por un edificio en su ciclo de vida 

En la siguiente tabla podemos observar el carbono embebido de distintos 

materiales. 

Podemos observar cómo materiales comunes de la fabricación, como el acero y 

la madera tienen un menor carbono embebido que el aluminio, pero a su vez es superior 

a la madera laminada o el concreto.  

 

El vidrio es un material que se reutiliza muy poco en el sector constructivo, ya 

que es muy difícil remover ciertas terminaciones que se le aplican y a su vez la energía 

recuperada al reciclarlos en mínima en comparación a la energía recuperada al reciclar 



8 
 

otros materiales como por ejemplo el aluminio y el plástico, con 98% y 88% de la 

energía respectivamente.  

 

Otra de las estrategias que se implementan para reducir los gastos energéticos de 

una construcción es el diseño bioclimático, que hace referencia a diseñar un espacio 

teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar en donde este será 

implementado, y utilizando el buen diseño para reducir la energía en el uso del lugar. 

Tales pautas del diseño se abordan desde distintos puntos de vista. 

•  Reducción de la demanda de calefacción: para lograr esto se tiene que 

lograr captar la mayor cantidad de energía del medio ambiente, reducir 

las infiltraciones, crear aislamiento térmico, vidrios, recuperación de 

calor.  

•  Reducción de la demanda de refrigeración: para esto se debe tener una 

buena protección contra los rayos solares en los meses donde su impacto 

es mayor. Generar una buena ventilación en el ambiente.  

•  Reducción de la demanda de iluminación: esto se logra obteniendo buena 

iluminación natural, y reduciendo la energía utilizada por los sistemas de 

iluminación, utilizando LEDS, o sistemas de domótica que controlen el 

encendido y apagado de aparatos, etc. 
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Psicología ambiental y la ecología 

La psicología Ambiental es la disciplina que estudia las relaciones reciprocas 

entre las conductas de las personas y el ambiente socio físico tanto natural como 

construido. (Aragonés. Amerigo, 2010) 

Uno de los focos de estudio que este campo de la psicología analiza, es como el 

comportamiento de las personas esta relacionado con el ambiente que habitan, tanto 

natural como construido y como estas a su vez modifican el ambiente. 

En años recientes una de las teorías que más se están estudiando en este ámbito 

de la psicología es aquella de la “Conexión con la Naturaleza”, la cual está definida 

como la relación auto percibida entre uno y el entorno natural (Shultz et al., 2004) esta 

misma refleja el sentimiento de parentesco y experiencia afectiva del individuo con la 

naturaleza (Mayer Fratz et al., 2004).  

Distintos estudios indican que la conexión con la naturaleza tiene diferentes 

beneficios en el bienestar, la salud, la felicidad acompañados de un sentimiento de una 

vida más significativa. 

A demás, Olivos (2013) sugiere que una mayor conexión con la naturaleza lleva 

a comportamientos más ecológicos en la población adulta. Otros estudios indican que el 

sentimiento de una mayor conexión con la naturaleza promueve comportamientos mas 

ecológicos, frugales y altruistas, los cuales conforman los llamados comportamientos 

sustentables. (SB por sus siglas en inglés) (García, 2016) 

(Corrego, Verdugo. 2011) Demuestra también que aquellas personas que 

realizan estos comportamientos sustentables tienden a experimentar mayor felicidad. 

La idea de relación natural de las personas con el medio ambiente se ha vuelto 

un tópico interesante de estudio, ya que sugiere que las personas con un mayor 

sentimiento de relación natural y compromiso ambiental, experimentaran mayor 
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felicidad. Consecuentemente, una mayor desconexión con la naturaleza tiene a tener 

consecuencias perjudiciales tanto en las personas y el medio ambiente. Normalmente 

causado por el estilo de vida moderno, que nos separa tanto físicamente como 

psicológicamente de la naturaleza. Es por eso que resulta importante como diseñadores 

generar espacios de vivienda, ya sea individuales o colectivas, que fomenten la 

conexión de los habitantes con la naturaleza y el cuidado de la misma a través del 

anteriormente explicado diseño sustentable, proactivamente generando en estos un 

mayor compromiso medio ambiental, y así generar un mejor futuro para todos. 

 

Conclusión 

El camino que tenemos por delante es difícil, cambiar la forma de vida de las 

personas, para lograr un comportamiento más ecológico de parte de todos y así alcanzar 

un mejor futuro, es una labor complicada. Pero como diseñadores, tenemos la capacidad 

para moldear los espacios habitables de las personas, los cuales influyen directamente 

en como percibimos el mundo y como actuamos sobre él, es por esto y lo expuesto en 

este trabajo, que creemos que a través de la toma de decisiones adecuada, aplicando un 

diseño sustentable, podemos lograr que los habitantes de lugares diseñados de estas 

formas, como es el ejemplo del proyecto de cohousing desarrollado en este trabajo de 

licenciatura, sientan una mayor relación con el medio ambiente, y así generar acciones 

más ecológicas u altruista, y en consecuencia de todo, vivir vidas más felices y 

significativas. 
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PROYECTO COHOUSING A2

El cohousing es un modelo de vivienda social asequible que ha nacido como una respuesta a la dificultad que tienen numerosos
colectivos de la sociedad para acceder al mercado tradicional de la vivienda, ya sea a través de la compra o del alquiler. Es un modelo
que establece la unión de un grupo de personas para diseñar sus casas a medida, compartiendo espacios y servicios comunes.

El proyecto Cohousing A2 está formado por distintos grupos familiares, de distintos antecedentes que formaron una cooperativa y
decidieron reacondicionar un edificio preexistente para formar esta vivienda colectiva. El objetivo de la cooperativa era crear un complejo
de viviendas individuales que compartan servicios y espacios recreativos en común, y a su vez mantener la intimidad en las casas de
cada grupo familiar. Por otra parte, la cooperativa buscaba que el diseño del cohousing este orientado a la sustentabilidad del espacio y
la conexión con la naturaleza.

QUE ES EL COHOUSING

EL PROYECTO
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ESTUDIO DE SOL
  Podemos ver como el edificio tiene el techo de dos aguas, con aleros extendidos hacia el norte y el sur, gracias a esto y la orientación del edificio, logramos tener una
muy buena iluminación natural, en el verano los rayos del sol no inflijen directamente en los ambientes, mientras que en invierno si, generando un mejor
aprovechamiento de la luz solar y energía de la misma. Sería interesante trabajar con el techo en el sector del medio para lograr que el sol de invierno también de al sur.

LINKS DE VIDEOS ESTUDIO DE SOL EN ANEXO

ESTUDIO DE VIENTOS LOCALES

  Los vientos locales provienen en su mayoria desde el este. Por la
orientacion del edificio, se genera una gran ventilacion longitudinal a lo
largo de todo el complejo, lo cual ayudará a crear una ventilación cruzada
para los locales.

MAQUETA DE ESTUDIO 3D
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PROGRAMA
El programa consiste en utilizar el sector norte como área para generar las viviendas necesarias para los comitentes, y el sector sur para espacios en comín, como cocina,
comedor, estar, salon de estudios, zoom. Mantendremos la ciculación central, agregando grandes espacios verdes para recuperar la naturaleza que se pierde con tanta
estructura.
Se genera una zona exterior conectada a la cocina/comedor para aprovechar este espacio como lugar de quincho. Se forma una entrada lateral por el Norte y otra por el
Este, donde estara el estacionamiento. En el norte se generara la huerta y se colocará vegetación nativa para acomodar a los requerimientos de los comitentes.

En cuanto a la materialidad se decide mantener toda la estructura original, y la esencia del edificio. Para lograr la conexion con la naturaleza que los comitentes piden, se
agrandan los vanos y crear grandes ventanales, y puertas ventanas, con las que se pueda aprovechar la pasarela que tiene el edificio a su alrededor. 
Siguiendo esta idea, se utilizan materiales que sirvan como medio para traer la naturaleza al interior, como maderas, piedras, y tambien materiales transparentes que
simbolicen la transparencia y conexión que quieren generar estas personas conviviendo juntas.

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4

CASA 5COCINA COMUN AREA COWORKING AREA RECREATIVA DEPOSITO

AREA TECNICA
SERVICIOS

ZONA VERDE
INTERIOR I

ZONA JARDIN

ZONA VERDE
INTERIOR II

LAVANDERIA

ZO
N

A 
EN

TR
AD

A 
D

E 
AU

TO
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/ 
G

AR
AG

E
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ESPACIOS VERDES ESPACIOS DE SERVICIOESPACIOS SERVIDOSESPACIOS CONSTRUIDOS

CIRCULACION Y RAMPAS DE ACCSESOILUMINACION Y VENTILACION NATURAL
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ERGONOMIA  Y  ACCSES IB I L IDAD
Ya que el cohousing alberga personas de todas las edades, se tuvo en cuenta las medidas indicadas para que la mayoría de personas pueda acceder a todas las
actividades del complejo. Asi como proporcionar baños para discapacitados y espacios para la circulación con silla de rueda o alguna otra ayuda motriz. Se
implementaron rampas para el accseso al edificio a lo largo del perimetro del mismo. A demas, se decidio remover los suelos de adoquin originales en el area que
ahora es el quincho, para permitir el facil accseso a todes.
Se tomó en cuenta las medidas necesarias para que el percentil mayor de personas pueda trabajar comodamente en todos los espacios, como es en el ejemplo
inferior de una de las cocinas de las casas en el cohousing.

MEDIDAS BAÑO 

MEDIDAS RAMPA DE ACCSESO

MEDIDAS EJEMPLO COCINA
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TACT ICAS  ECOLOGICAS
Ya que el proyecto esta orientado a la conservación de los recursos se implementaran distintas medidas para reducir las emisiones y el consumo de energía de todas
las viviendas:
Diseño sustentable: Aberturas dvh, Ventilación cruzada, Tabiques con aislamiento térmico, Utilización de la orientación para promover el ingreso de energía.
Utilización de tableros de madera o materiales reciclados para la mayoría de muebles.
Sitema de captación de agua de lluvia para posterior utilización en riegos y aguas sanitarias.
Sistema de paneles fotovoltáicos para la generación de energía.
Huerta orgánica y compostera para la reducción de residuos orgánicos.
Separación de residuos para posterior reciclado.
Implementación de jardines autoctonos que favoreceran la flora y fauna local.

DETALLE CONSTRUCTIVO CANALETA 
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El cohousin implementara la domótica para lograr un mejor uso de los recursos y mayor accsesibilidad y seguridad para sus habitantes. Se implementará domótica
en cada vivienda y espacio común:

Colocando detectores de humo y de fugas de agua.
Se implementará iluminación domotizada para poder crear escenas, controlando la intensidad y temperatura de la misma.
Se utilizarán cámaras de seguridad para los espacios privados y comunes, con sensores de movimiento.
Cada espacio en común y unidad habitacional estarán equipados con tablets desde donde uno pueda controlar los sistemas domotizados del espacio.
A su vez, cada habitante podrá estar conectado desde una aplicación telefonica, donde podrá controlar los sistemas de domótica y recibir notificaciones y alertas del
sistema.
Los jardines contarán con sistemas de riego programado.
Se colocaron sensores crepusculares en el exterior, los cuales encenderan las luces una vez haya caido el sol.

DOMOTICA

ASPERSORESCAMARAS  DE  SEGURIDAD DETECTORES  FUGA  DE  AGUA
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ESP IR I TU  E  IMPRONTA  DEL  PROYECTO
Creemos que se ha logrado el objetivo de crear un hogar para esta comunidad, en la que puedan sentirse parte de la naturaleza, y en el cuál se
ha llevado a cabo el estudio de investigación, que promueve la idea de que vivir en un lugar como el cohousing planteado, lograría que las
personas tengan una mejor conexión con la naturaleza, lo cuál los llevara a tener una mayor conciencia medioambiental y ser mas fecilices a lo
largo de sus vidas.

INSP IRAC IONES  OR IG INALES
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PLANTA ESCALA 1:500
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P LANTA  CON DETAL LES  DE  TEXTURAS  Y
TERMINAC IONES
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I SOMETR IA  PERSPECT IVADA
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P LANTA  PERSPECT IVADA
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P LANTA  TECHOS PERSPECT IVADA
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CORTES  PERSPECT IVADOS
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CASA  FAMI L IA  DE  6
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CASA  FAMI L IA  DE  6
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CASA  FAMI L IA  DE  6
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ZONA COWORKING
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ZONA COWORKING
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PA ISAJ ISMO
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PA ISAJ ISMO
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DETAL LE  CONSTRUCT IVO COCINA
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ANEXO 2  L INKS  V IDEOS

ISOMETRIA EN INVIERNO: 
https://drive.google.com/file/d/1cInYgNyNRXxQ-01uWhHQXizXr3iGj-dH/view?usp=sharing

SECTOR NORTE EN INVIERNO:
https://drive.google.com/file/d/111FEkpRy0siQ21c0rcTwFJ00y0cKN2wv/view?usp=sharing

SECTOR SUR EN INVIERNO: 
https://drive.google.com/file/d/17-dfnOq3vEIQ55ww1RGc4wnn8JfIInlG/view?usp=sharing

ISOMETRIA EN VERANO:
https://drive.google.com/file/d/1BiQXJiX0C0KhAhNvqoZCAtAIpoGvmCUI/view?usp=sharing

SECTOR NORTE EN VERANO:
https://drive.google.com/file/d/1YEwPDnJ60X7g5ijsqz8jkJoP6SNATXnR/view?usp=sharing

SECTOR SUR EN VERANO:
https://drive.google.com/file/d/1zu6l8ZLQSIvAuw_bTER_3aLSdH3l12qj/view?usp=sharing



TIPOLOGÍAS EDILICIAS CAPSF

  ROSARIO ingresar Datos

NRO. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN. CANT. COSTO IMPORTE IMPORTE % INCIDENCIA
RUB. ITEM ME. UNITARIO ÍTEM RUBRO ITEM RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES 6,073,776.42 7.71
1.01 Limpieza terreno / obra m2 458.94
1.02 Obrador y servicios m2 22,441.28
1.03 Cartel de Obra m2 1.00 16,174.88 16,174.88 0.02
1.04 Cerco de Obra m 300.00 7,835.49 2,350,645.65 2.98
1.05 Nivelación del terreno y replanteo de obra m2 666.30

DEMOLICIONES
1.06 Demolición de obra completa (1 planta; sin cubierta>agregar aparte)m2 53,585.31
1.07 Demolición de estructuras de hormigón (promedio componentes)m3 41,045.57
1.08 DemoliciónRetiro de cubierta de chapa, incl.correas/otras  m2 502.00 2,974.07 1,492,985.04 1.89
1.09 Demolición de mampostería maciza (lad.comunes) m3 45.00 17,017.97 765,808.46 0.97
1.10 Demolición de mampostería hueca (lad.ceràmicos/otros bloques)m2 2,243.70
1.11 DemoliciónPicado de revoques (h/ 3 capas) m2 1,975.87
1.12 DemoliciónRetiro de piezas de revestimientos m2 2,125.56
1.13 Demolición de contrapisos, solados monlìticos (h/15cm esp.)m2 2,507.31
1.14 DemoliciónRetiro de piezas de pisos m2 632.00 2,182.39 1,379,268.96 1.75
1.15 DemoliciónRetiro/Extracción de aberturas (dimension.std) m2 16.00 4,305.84 68,893.44 0.09

2 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 Desmonte terreno (a mano) m3 5,050.08
2.02 Desmonte terreno (a máquina) m3 2,450.51
2.03 Excavación zanjas cimentaciones m3 5,622.43
2.04 Excavación para bases de columnas m3 8,280.53
2.05 Excavación sótanos profundidad un nivel (a máquina) m3 2,829.99
2.06 Terraplenamientos y Rellenos, con tierra de obra m3 3,578.33
2.07 Terraplenamiento, con aporte de suelo seleccionado m3 9,656.66

3 ESTRUCTURAS H° A°
3.01 Zapata corrida p/muros de Hº de Cascotes m3 33,919.72
3.02 Zapata corrida p/muros de Hº de Piedra m3 41,880.88
3.03 Zapata corrida p/muros de HºA° m3 84,315.50
3.04 Bases de columnas de HºA° m3 101,926.74
3.05 Platea de fundación de HºA° m3 82,680.35
3.06 Pilotines de H°A° m3 108,845.71
3.07 Viga de fundación de HºA° m3 116,000.14
3.08 Columna de HºA° m3 150,454.51
3.09 Columna de HºA° (H°visto) m3 162,640.34
3.10 Viga de HºA° m3 188,179.69
3.11 Viga de HºA° (H°visto) m3 199,278.66
3.12 Losa maciza de HºA° m3 153,227.76
3.13 Losa maciza de HºA° (H°visto) m3 158,175.55
3.14 Losa de HºA° 18Vigueta/Ladrillo cerámico m2 26,099.93
3.15 Losa de HºA° 18Vigueta/Ladrillo poliest.expandido m2 27,320.75
3.16 Encadenado / Refuerzo de HºA° m3 143,378.74
3.17 Escalera de HºA° m3 166,637.06
3.18 Tabique de HºA° m3 176,697.17
3.19 Tabique de HºA° (H°visto) m3 187,850.50
3.20 Tanque de HºA° m3 212,810.24

3´ ESTRUCTURAS METÁLICAS
3.21 Estruct.comp.perfiles chapa conformada (L:15m) m2 22,746.47

Apr-23
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UBICACIÓN

VALORES A:



NRO. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN. CANT. COSTO IMPORTE IMPORTE % INCIDENCIA
RUB. ITEM ME. UNITARIO ÍTEM RUBRO ITEM RUBRO

3.22 Estruct.comp.perfiles chapa conformada (L:10m) m2 26,360.14
3.23 Estruct.comp.hierro liso reticulado (L:15m) m2 18,697.70
3.24 Estruct.comp.hierro liso reticulado (L:10m) m2 22,340.88
3.25 Estruct.metálica (H° p/protec.Columnas h:1,20m) m3 69,260.60

4 MAMPOSTERIAS 6,438,917.59 8.17
4.01 Ladrillos comunes en cimientos m3 42,976.22
4.02 Ladrillos comunes en elevación m3 47,490.89
4.03 Ladrillos comunes a la vista m3 70,239.18
4.04 Ladrillos cerámicos huecos; e=8cm m2 5,836.62
4.05 Ladrillos cerámicos huecos; e=12cm m2 6,586.85
4.06 Ladrillos cerámicos huecos; e=18cm m2 8,431.97
4.07 Bloques de hormigón comunes; e=20cm m2 204.00 13,079.78 2,668,276.08 3.38
4.08 Dinteles / Refuerzos de mampostería armada m 85.00 1,488.84 126,551.79 0.16
4.09 Tabique de placa roca de yeso doble, e=10cm m2 556.00 6,554.12 3,644,089.72 4.62
4.10 Tabique de placa roca de yeso simple, e=7,5cm m2 5,593.45
4.11 Cerram.Vert.Galpones CH.HºGºNº25; incl.estruct.metálica m2 16,391.03

5 CAPAS AISLADORAS 2,832,141.92 3.59
5.01 Horizontal en muros m2 986.00 2,872.35 2,832,141.92 3.59
5.02 Vertical en muros m2 2,452.09
5.03 Vertical en muros de subsuelo, c/ladrillo panderete m2 7,181.41

6 CUBIERTA
6.01 Chapas HºGºNº25; incl.correas metálicas m2 15,247.10
6.02 Chapas HºGºNº25 color; incl.correas metálicas m2 18,112.78
6.03 Completa sobre losa plana, terminación baldosas cerámicas m2 17,189.37
6.04 Tejas francesas sobre losa de H°A° m2 15,426.25
6.05 Tejas francesas sobre estructura de madera m2 22,921.55
6.06 Chapas HºGºNº25/Translúc.p/Galpones; sin incl.estruct.metál.m2 7,628.85
6.07 Aislación térmica b/cubierta chapas H°G° m2 2,871.65

7 REVOQUES 1,986,448.97 2.52
7.01 Exterior a la cal común completo m2 4,424.30
7.02 Exterior completo terminación material de frente m2 8,134.79
7.03 Exterior terminación revoque plástico m2 8,456.60
7.04 Interior a la cal común completo m2 3,163.61
7.05 Interior completo con enlucido yeso m2 495.00 4,013.03 1,986,448.97 2.52
7.06 Interior grueso reforzado bajo revestimiento m2 2,333.59
7.07 Impermeable de cemento m2 6,566.25
7.08 Toma de juntas para ladrillos vistos m2 3,979.49
7.09 Azotado impermeable m2 1,380.08
7.10 Grueso común m2 2,203.86
7.11 Enlucido a la cal m2 1,539.35

8 CONTRAPISOS
8.01 Hº Cascotes e=08 cm m2 3,082.86
8.02 Hº Cascotes e=10 cm m2 3,883.51
8.03 Hº Cascotes e=12 cm m2 4,656.40
8.04 Hº Arcilla expandida e=10 cm m2 3,967.94
8.05 Hº poliestireno expandido molido e=8 cm m2 4,671.12

9 CIELORRASOS 3,881,497.65 4.92
9.01 Yeso adherido bajo losa m2 234.00 4,215.82 986,501.08 1.25
9.02 Yeso armado c/estructura madera m2 8,436.75
9.03 Yeso armado c/estructura metálica m2 234.00 10,955.02 2,563,473.97 3.25
9.04 Mortero Cal adherido bajo losa m2 4,140.47
9.05 Mortero Cal armado c/estructura madera m2 8,135.48
9.06 Mortero Cal armado c/estructura metálica m2 10,800.72
9.07 Madera machimbrada c/estructura madera m2 5,059.11
9.08 Material de frente adherido bajo losa m2 7,007.18
9.09 Material tipo revoque plástico adherido bajo losa m2 7,778.40
9.10 Taparrollo Yeso armado c/estructura madera m 9,048.14
9.11 Placas Roca de Yeso armado c/estructura metálica m2 7,197.35
9.12 Aislación térmica cielorrasos: lana de vidrio 50mm m2 234.00 1,416.76 331,522.60 0.42

10 REVESTIMIENTOS 1,288,084.13 1.63
10.01 Cerámicos esmaltados m2 187.00 6,888.15 1,288,084.13 1.63



NRO. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN. CANT. COSTO IMPORTE IMPORTE % INCIDENCIA
RUB. ITEM ME. UNITARIO ÍTEM RUBRO ITEM RUBRO

10.02 Cerámicos gres rojos m2 8,045.03
10.03 Porcellanato pulido m2 10,063.95
10.04 Granito tipo Gris Mara e=2cm m2 56,667.57
10.05 Madera 1/2" machimbrada m2 5,224.84
10.06 Cemento alisado terminado a la llana metálica m2 5,574.86

11 PISOS 1,928,564.75 2.45
11.01 Cerámicos esmaltados m2 75.00 6,654.87 499,114.94 0.63
11.02 Cerámicos rojos m2 8,030.98
11.03 Porcellanato m2 145.00 9,858.27 1,429,449.81 1.81
11.04 Granito tipo Gris Mara m2 57,098.77
11.05 Madera Parquet m2 15,186.72
11.06 Mosaicos graníticos m2 6,594.66
11.07 Mosaicos calcáreos  m2 6,281.82
11.08 Losetas de cemento tipo vereda m2 5,810.27
11.09 Baldosón granítico para vereda m2 5,848.99
11.10 Cemento alisado terminado a la llana mecánica m2 5,709.27
11.11 Carpeta cemento alisado bajo pisos m2 3,532.07
11.12 Madera Entablonado m2 29,291.26
11.13 Madera tipo Flotante m2 17,922.97
11.14 Piezas de hormigón intertrabadas m2 8,928.12
11.15 Pavimento de hormigón armado, terminación fratasado m2 10,559.21

12 ZOCALOS 1,039,121.04 1.32
12.01 Cerámicos esmaltados h=10cm m 62.00 1,493.94 92,624.18 0.12
12.02 Cerámicos gres rojos h=10cm m 1,809.17
12.03 Cerámicos tipo porcellanato sin pulir h=10cm m 2,278.17
12.04 Granito tipo Gris Mara e=2cm; h=7cm m 6,187.94
12.05 Madera semidura 1x3" m  367.00 2,579.01 946,496.86 1.20
12.06 Mosaicos graníticos h=10cm m 1,718.05
12.07 Mosaicos calcáreos h=10cm m  1,698.48
12.08 Cemento alisado h=10cm m  1,631.84

13 CARPINTERÍAS 15,711,580.20 19.93
13.01 Carpintería de Aluminio Vidriada sin Celosía m2 60.00 45,226.43 2,713,585.77 3.44
13.02 Carpintería de Aluminio Vidriada con Celosía m2 120.00 102,492.35 12,299,081.81 15.60
13.03 Carpintería de Aluminio Vidriada (Ventiluces, Puerta Vidriada)m2 124,163.63
13.04 Carpintería de Madera: Puertas tablero ingreso m2 65,791.07
13.05 Carpintería de Madera: Puertas interior tipo placa m2 26.00 26,881.25 698,912.62 0.89
13.06 Carpintería de Hierro; Herrerías varias m2 52,610.69
13.07 Carpintería de Hierro; Rejas m2 28,776.63

14 VIDRIOS 5,158,773.29 6.54
14.01 Vidrio Float Transparente 4mm m2 9,798.12
14.02 Vidrio Cristal Laminado 3+3mm m2 180.00 27,576.12 4,963,702.28 6.30
14.03 Cristal transparente 10mm m2 42,211.00
14.04 Espejo vidrio 6mm m2 8.00 24,383.88 195,071.01 0.25

15 PINTURAS 1,758,787.43 2.23
15.01 Acrílica transparente en muros exteriores m2 2,461.17
15.02 Latex p/exteriores m2 2,310.40
15.03 Latex p/interiores m2 673.00 1,868.70 1,257,634.85 1.60
15.04 Latex p/cielorrasos m2 234.00 2,141.68 501,152.59 0.64
15.05 Esmalte sintético m2 4,240.49
15.06 Barniz sintético m2 4,339.52

16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2,757,004.41 3.12
16.01 Acometida de energía; pilar y bajada gl 150,411.71
16.02 Tableros de electricidad gl 5.00 87,113.19 435,565.93 0.55
16.03 Boca, Brazo de luz; Tomacorriente u 74.00 23,853.60 1,765,166.18 2.24
16.04 Boca, Toma de telefonía, televisión u 12.00 21,298.78 255,585.39 0.32
16.05 Artefacto iluminación; plafón chico, calidad media u 34.00 8,843.73 300,686.91
16.06 Ascensor hiráulico 12 paradas gl ###########

17 INSTALACIONES SANITARIAS 4,811,628.29 2.94
17.01 Cañerías y Acc. Desag.Cloacales Viv.DUP.(CocBañoToilLav)gl 182,373.24
17.02 Cañerías y Acc. Desag.Cloacales GALP.(OfficeBañosToil) gl 151,900.33
17.03 Cañerías y Acc. Desag.Cloacales U.Viv.Colect.(CocBañoLav)gl 99,420.97



NRO. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN. CANT. COSTO IMPORTE IMPORTE % INCIDENCIA
RUB. ITEM ME. UNITARIO ÍTEM RUBRO ITEM RUBRO

17.04 Cañerías y Acc. Desag.Pluviales Viv.DUP. gl 306,981.50
17.05 Cañerías y Acc. Desag.Pluviales p/GALP. m2 1,897.25 2.94
17.06 Cañerías y Acc. Desag.Pluviales U.Viv.Colect. gl 26.00 89,110.89 2,316,883.02
17.07 Cañerías y Acc. Prov.Agua Fría/Caliente Viv.DUP.(CocBañoToilLav)gl 290,523.92
17.08 Cañerías y Acc. Prov.Agua Fría GALP.(OfficeBañosToil) gl 202,243.34
17.09 Cañerías y Acc. Prov.Agua Fría/Caliente U.Viv.Colect.(CocBañoLav)gl 115,137.66
17.10 Artefactos, Griferías y Acc.Sanit.Viv.DUP.(CocBañoToilLav)gl 423,267.95
17.11 Artefactos, Griferías y Acc.Sanit.GALP.(OfficeBañosToil) gl 369,960.42
17.12 Artefactos, Griferías y Acc.Sanit.U.Viv.Colect.(CocBañoLav)gl 8.00 311,843.16 2,494,745.27
17.13 Cañerías y Acc. Prov.Agua y Equipam. Incendio (Piso U.Viv.Colect.)gl 307,087.68

18 INSTALACIONES DE GAS 2,737,906.60 3.47
18.01 Cañerías y Accesorios Gas gl 206,391.97
18.02 Artefactos y Accesorios Gas u 9.00 304,211.84 2,737,906.60 3.47

19 EQUIPAMIENTO 11,685,344.04 14.82
19.01 Amoblamiento Dormitorio: Frente/Interior Placar madera placam2 135.00 49,218.99 6,644,563.50 8.43
19.02 Amoblamiento Cocina: Bajo Mesada / Alacena enchapados m 29.00 117,459.93 3,406,338.08 4.32
19.03 Asador gl 8.50 192,287.35 1,634,442.46 2.07

20 VARIOS 8,737,852.80 11.08
20.01 Limpieza periódica y final de obra gl 17.00 1,282.11 21,795.87 0.03
20.02 Tapial bloque cemento sin revocar h=1,80m m 37,913.55
20.03 Cerco perimetral tipo olímpico (c/murete) m 164.00 53,146.69 8,716,056.93 11.06
20.04 Varios gl 0.00 113,778.56 0.00 0.00

TOTAL COSTO NETO $ 78,827,429.54 96.45 96.45

TOTAL PRECIO ESTIMADO Coef. 1.452 114,457,427.69 100.00



ITEM DESIGNACIÓN ITEM (no incluir galpón contenedor) COMPUTO UNIDAD CANT. HS 
TOTALES

1  CARTEL DE OBRA 1 M2 2

2 CERCO PERIMETRAL 300 M 150

3 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA MACIZA (LADRILLO COMUN) 45 M2 37

4 DEMOLICIÓN RETIRO EXTRACIÓN DE ABETURAS 59 M2 148

5 DEMOLICION RETIRO DE PIEZAS DE PISO 632 M2 316

6 TABIQUES DE PLACA ROCA DE YESO DOBLE E=10CM 556 M2 278

7 YESO ARMADO CON ESTRUCTURA METALICA  234 M2 117

8 AISLACION TERMICA CIELORRASOS LANA DE VIDRIO 50mm 243 M2 32

9 REBOQUE GRUESO Y FINO INTERIOR 495 M2 420

10 CERAMICOS ESMALTADOS 187 M2 223

11 PORCELLANATO PULIDO 145 M2 174

12 CARPINTERIA DE ALUMINIO VIDRIADA 180 M2 1080

13 VIDRIO CRISTAL LAMINADO 3+3 180 M2 540

14 LATEX INTERIOR 673 M2 135

15 LATEZ CIELORRASO 200 M2 40

16 TABLEROS DE ELECTRICIDAD  5 GL 15

17 TOMA BRAZO Y BOCA 74 UNIDAD 53

18 BOCA TOMA TELEFONO TV 12 UNIDAD 11

19 ARTEFACTO DE ILUMINACION 34 UNIDAD 21

20 ARTEFACTOS GRIFERIA BAÑO SANITARIOS 26 GL 130

21 ARTEFACTOS GRIFERIA Y ACC SANIT 8 GL 40

22 AMOBLAMIENTOS DORMITORIOS 135 M2 203

23 AMOBLAMIENTO COCINA  29 M2 58

24 GRANITO TIPO GRIS MARA E=2 CM 18 M2 11

25 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 35 GL 280

SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8SEMANA 3 SEMANA 4SEMANA 1

PLANILLA DE TRABAJO

SEMANA 2 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22 SEMANA 23 SEMANA 24 SEMANA 25 SEMANA 26 SEMANA 27 SEMANA 28 SEMANA 29 SEMANA 30 SEMANA 31 SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35


