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Esta investigación busca producir conocimiento tipológico-proyectual aplicable a la enseñanza y al diseño de viviendas evolutivas (VE) en 
terreno propio, de interés social o para grupos familiares en desarrollo, y apropiadas para la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, a partir 
del análisis tipológico y evaluación de múltiples proyectos de grado sobre el tema, realizados desde 1988 en la Cátedra de Diseño Arquitectónico 4 A-T 
de esta Facultad, como opciones superadoras de proyectos típicos de vivienda social.

RESUMEN

Conceptualmente, la VE implica la consideración de la vivienda como proceso, como sistema abierto y respuesta estratégica frente a la variabilidad 
y dinámica natural de los grupos de convivencia, y a situaciones de escasez de recursos económicos.
Operativamente, la VE constituye un complejo tema proyectual, de orden estratégico-metaproyectual, concentrado en la consideración de múltiples 
condicionantes y en resoluciones claves como sistema abierto, constituido por terreno + núcleo inicial + trama de crecimientos y variantes.

Frente a esta complejidad, el estudio tipológico-topológico de numerosos proyectos evolutivos seleccionados por su performance, permitirá identificar 
tipos y criterios proyectuales generales que facilitan el crecimiento abierto, la adaptabilidad, la participación del usuario, la personalización y la 
mejora cualitativa de la vivienda social/media, progresiva.

Existen numerosas tipologías de VE en terreno propio 
identificables en proyectos realizados en la Cátedra de 
Diseño Arq. 4 A-T en los últimos 25 años (como sistemas 
compuestos por núcleos iniciales, etapas y variantes de 
crecimiento abierto), que permiten acotar la inversión inicial 
manteniendo múltiples posibilidades de crecimiento y 
adaptación futuras ante grupos de convivencia variables, 
que resultan muy apropiadas para su desarrollo en la zona 
sudeste de la Provincia de Buenos Aires y preferentemente 
aptas para distintas condiciones y dimensiones de lotes y 
necesidades de superficie inicial.

HIPÓTESIS 

Desde la cátedra de diseño Arquitectónico 4T y desde el 
Grupo de Investigación podemos,  a través de la enseñanza 
de la vivienda evolutiva (VE) en terreno propio señalar un 
camino-mirada amplia, capaz de vincular campos que 
parecieran a priori antagónicos, el popular y el 
académico,  logrando una mutua retroalimentación y  
propiciando un nuevo campo desde donde actuar.

TRANFERENCIA

 Metaproyecto

Sistema de generación de viviendas unifamiliares evolutivas 
para una región determinada, a construirse por autogestión, 
con recursos acotados. Se proyecta un conjunto de viviendas 
evolutivas de baja densidad  en una manzana urbana. Las 
viviendas se desarrollan en  terreno propio bajo condiciones 
de flexibilidad, adaptabilidad y crecimiento abierto, a partir de 
un núcleo básico inicial, conformando un sistema de 
generac ión de v iv iendas basado en cr i ter ios 
metaproyectuales. Se trabaja desde una visión que entiende 
a la vivienda como un proceso progresivo y abierto a lo largo 
del tiempo. Cada unidad habitacional se proyecta en tres 
etapas de crecimiento, resolviendo en cada una de ellas la 
adaptación al clima dado, la resolución espacial y funcional y 
la solución constructiva propuesta. 

VIVIENDA EVOLUTIVA

 Indaga en el  diseño de viviendas evolutivas para diferentes 
regiones climáticas de la Argentina, focalizando en el análisis 
de aquellos prototipos aptos para la región de la provincia de 
Buenos Aires, más específicamente Mar del Plata.

 Vivienda evolutiva o de desarrollo progresivo en terreno 
urbano propio (VE), a aquella vivienda (en principio 
unifamiliar) especialmente diseñada de modo de contemplar 
y facilitar en lo formal, organizativo, funcional, constructivo y 
económico futuras ampliaciones y transformaciones a partir 
de un núcleo básico o vivienda mínima inicial y aplicable 
tanto a resoluciones de viviendas de interés social, como a 
sectores medios de la población, especialmente en etapas 
de consolidación.

· Construir un instrumento-publicación final de clasificación tipológica y análisis 
de performance de los ejemplos analizados y síntesis de conclusiones a nivel 
tipológico y evolutivo.

Objetivo general.
OBJETIVOS 

· Identificar tipologías de VE cuyas condiciones generales de economía y 
simplicidad constructiva las conviertan en especialmente apropiadas para 
desarrollos de viviendas de interés social en el SEPBA.

· Clasificar y evaluar los proyectos de VE realizados desde 1993 en trabajos de 
grado en la Cátedra de Diseño Arq. 4 A-T FAUD-UNMdP, desarrollados para Mar 
del Plata y el SEPBA, identificando las tipologías con mayores posibilidades de 
crecimiento y variantes. 

Objetivos particulares.

· Identificar tipologías de VE especialmente apropiadas para algunas o varias 
condiciones y dimensiones diferentes de lotes en el SEPBA.

· Identificar tipologías de viviendas evolutivas en terreno individual apropiadas 
para su desarrollo en la región sudeste de la Provincia de Buenos Aires (SEPBA), 
constructivamente sencillas y con diversidad de crecimientos, adaptables a 
diferentes conformaciones familiares y requerimientos funcionales.

· Identificar tipologías de núcleos iniciales con diferente superficie, 
potencialmente apropiados para el crecimiento abierto de las viviendas en el 
SEPBA. 

-Número de niveles.
-Posición del servicio 

y circulaciones
-Cantidad y posición 

de los ambientes.
-Tipo de estructura y cubierta
-Ubicación en el terreno.

NUCLEO INCIAL                                

-Posición del crecimiento en
el terreno.
-Posición del crecimiento en 
Altura.
-Ejes de circulación, 
Organización y crecimiento.
-Existencia y modulación 
de trama base p crecimientos.

CRECIMIENTOS

+             

ARQUITECTO        
Rol / Diseño estratégico
Control sobre el NUCELO INICIAL

USUARIO    
Rol activo / participativo
Control s/ CRECIMIENTOS

DISEÑO PARTICIPATIVO /  VIVIENDA EVOLUTIVA
Operativamente, la VE constituye un complejo tema proyectual, de orden estratégico-metaproyectual, 
concentrado en la consideración de múltiples condicionantes y en resoluciones claves como sistema 
abierto.
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La prolongación de la vida genera patologías propias de la edad, junto 
con el incremento de enfermedades degenerativas, entre las que se 
encuentran las demencias.

El envejecimiento poblacional es un fenómeno a nivel mundial, dándose 
una particularidad en Mar del Plata, dado que es una de las localidades 
con mayor índice de personas mayores de la Argentina, considerándose 
un polo gerontológico.
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“Los entornos domésticos, 
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en la atención al proceso 
progresivo de envecimiento
de las personas”.
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