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El número tres de nuestro boletín aparece en un con
texto a la vez que estimulante, preñado de amenazas. En 
un breve recuento no podemos olvidar:

* que un tenemos el segundo gobierno democrático 
consecutivo en el país y en la universidad;

* que a nivel internacional se están produciendo los 
más trascendentes ccmbios desde la Segunda Guerra 
Mundial;

* que la deuda del Tercer Mundo y, por cierto, tam
bién la nuestra siguen creciendo a la vez que 
nuestro nivel de calidad de vida sigue retro
cediendo. Bajan los indicadores de producción, in
gresos, de salud, de educación y esparcimiento.

La Universidad no tiene presupuesto. Nuestra Universi
dad, nuestra Facultad. La política científica y univer
sitaria no está aún clara, si contabi1 izamos declara
ciones de diverso signo de autoridades e investigado
res. En este contexto de cambios trascendentes, la ne
cesidad del conocimiento sistematizado de la realidad 
se hace imprescindible para afrontar los problemas cada 
vez más acuciantes de gran parte de nuestra sociedad.

Y "a pesar de todo" nuestro Instituto está creciendo. 
Ya tenemos once Unidades de Investigación. La mayoría, 
por ahora, sólo cuentan con sus fuerzas y entusiasmo.

Necesitamos ayuda. Ofrecemos nuestro trabajo, sólo com
prometido con nuestro pueblo, con los que necesitan 
mejorar su vida y su habitat.

EL DIRECTOR
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ACTIVIDADES EN DESARROLLO

UNIDAD DE INVESTIGACION N2 1

"Recuperación del tejido urbano ad
yacente al casco histórico de La Plata 
y su incorporación a la ciudad. Formu
lación y desarrollo de una estrategia 
de crecimiento. Area experimental¡ Me
ridiano (/ y zona adyacente".

Director: Arq. Roberto Germani.

****

"Proyecto Perfil Industrial de La Pla
ta. Area Impacto Urbano".
Subsidio UM_P

Director: Arq. Enrique Bares.

****

"El habitat para la tercera edad".

Becario UNLP: Arq. Horacio Martino.
Dir. de Beca: Arq. Roberto Germani.

UNIDAD DE INVESTIGACION NQ 2

AUDIBAIRES. "Plan piloto de evaluación 
energética de viviendas en el área 
metrópoli tana".
Finalización 2é etapa.
Financiado por Secretaria de Energía.

Director: Arq. Ellas Rosenfeld.

****

RIO TURBIO. "Plan integral de conser
vación de la energía para la micro- 
región".
Financiado por Secretaría de Energía.

Director: Arq. Ellas Rosenfeld.

"Aspectos socio-económicos del consumo 
de energía en el sector doméstico. El 
caso argentino".
Financiado por IAS-FIPE.

Director: Arq. Olga Ravella.

****

"Metodología para al control de la 
gestión energético—producto.va del habi
tat. Subsector salud".
Financiado por CONICET.

Becario Form.Sup.CONICET: Ing. Carlos 
Discol i. 

Dir. de Beca: Arq. Elias Rosenfeld.

m»

"Mejoramiento de las condiciones ener— 
góticas y de habitabilidad del habitat 
bonaerense".
Financiado por PID CONICET.

Director: Arq. Elias Rosenfeld. 
Arq. Gustavo San Juan.

****
"Los sistemas urbanos y sus servicios. 
Estudio de técnicas municipales". 
Financiado por IAS-FIPE.

Director: Arq. Elias Rosenfeld. 
Arq. Olga Ravella, 

Ing. Carlos Discoli.

****

"Delta-Zárate, proyecto de desarrollo 
local".
Financiado por IAS-FIPE, CONICET.

Director: Arq. Olga Ravella.

****

"Teoría, propuesta y gestión urbana en 
la ciudad argentina moderna (1880- 
1990). El caso particular de los planes 
urbanos del área metropolitana".

Director: Arq. Juan Molina y Vedia.
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"Ría Turbio". Propuestas de pautas bio- 
climáticas para el crecimiento urbano. 
Financiado por Secretaria de Energía e 
IAS-FIPE.

Director: Arq. Olga Ravella.

****

"Edificios para climas fríos".
Proyecto experimental Río Turbio. 
Financiado por la Secretaria de Energía 
y Municipalidad de Rio Turbio.

Director: Lie. Aldo Fabris.

****

"Sistema dinámico de evaluación biocli- 
mática del tejido urbano".

Becario Perf. CONICET: Arq. Jorgelina 
Vidal 

Dir. de beca: Arq. Olga Ravella.

****

"Tipologías para el análisis energético 
urbano en el Area Metropolitana".

Becario Inic.CONICET: Arq. Jorge 
Czajkowski.

Dir. de beca: Arq. Elias Rosenfeld.

EN CARACTER DE ADSCRIPCION A LA UI 3

"Unidad de Investigación para la docen
cia en el área comunicación! a) proble
mática formal, b) problemática morfo
lógica".

Director: Arq. Viviana Sctiaposnik.

LNIDAD DE INVESTIGACION NQ 4

"Recualificación de pautas de la 
vivienda colectiva".

Director: Arq. Eduardo Crivos.

****

"La vivienda regional en el Noroeste 
argén tino, Ca tamarca".
(Presentado al Consejo Académico de la 
FAU en 1988 y desarrollada en 1989).

Director: Arq. Eduardo Crivos.

GRUPOS CONJUNTOS DE IhMxSTIGACION

U.I. NQ1 y U.I. NQ2 -Gr. Transporte-

UNIDAD DE INVESTIGACION NQ 3

"Política de vivienda. Caracterización 
de la política de vivienda como "sis
tema". Identificación de componentes 
del sistema y de sus inierre1 aciones. 
Modelización del sistema".

Director: Arq. Jorge Lombardi.

m»

"Elaboración de datos de sistemas cons
tructivos para la ejecución de vivien
das". '

Director: Arq. Jorge Lombardi.

"Reformulación del sistema de trans
porte urbano de pasajeros del Gran La 
Plata".
Subsidios: Secretaria de Energía de la 
Nación. Municipalidad La Plata. UNLP.

Directores: Arq. Helena Carriquiriborde 
Arq. Olga Ravella.

U.I. N91 y U.I. NQ4

"Relevamiento del patrimonio arqui
tectónico del parque costero sur". 
(Magdalena, Pcia. de Buenos Aires).

Directores: Arq. Alberto Sbarra. 
Arq. Eduardo Crivos.
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BALANCE DE TAREAS

El 3 de marzo de 1909, en la sede de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
UM_P, se reunió la Comisión Asesora encargada de la evaluación de los informes 
presentados por las cuatro Unidades de Investigación que desarrollaban tareas en el 
IDEHAB, estando presentes en la oportunidad el Dr. Néstor Homero Palma y los Ar
quitectos Mario Forné, Jorge Raúl do Porto y Luis Ainsteín, quienes refrendaron por 
unanimidad las consideraciones que detallamos.

UNIDAD DE INVESTIGACION NQ 1

La tarea desarrollada ha cumplimentado, 
ante la falta de cargos de investi
gación, la opción más restringida pre
vista en la instancia de formulación 
metodológica. El encuadre conceptual 
útilizado, aunque de carácter multidis- 
ciplinario, no ofrece, en función del 
origen profesional de sus autores, la 
riqueza de tratamiento factible a tra
vés de aportes interpretativos más di
versos. La identificación de altet— 
nativas de estructura del polígono ur— 
baño tratado no ha incorporado con
sideraciones de funcionalidad urbana 
global, y se ha restringido al análisis 
comparativo de los rasgos económicos y 
físicos de ese sector como área 
residencial.

El desarrollo por parte de miembros del 
equipa de otras tareas, ya cumplimen
tadas algunas y otraá previstas, escapa 
a la presente evaluación.

Se considera encomiable la incorpora
ción de alumnos en el proceso de desa
rrollo de investigadores.

UNIDAD DE INVESTIGACION NQ 2

Demuestra en su presentación un efec
tivo sentido de profesionalidad habién
dose concentrado en la mayor parte de 
sus estudios en aspectos energéticos. 
Desde la perspectiva de las proble
máticas planteadas en la presentación 
inicial, el equipo logró superar la 
heterogeneidad y dispersión temática 

evidenciada anteriormente, mostrando en 
este caso excelencia en los en los 
resultados de los problemas abordados, 
que evidentemente encuentran el recono
cimiento correspondiente en los órganos 
de promoción investigativa que las sus
tentan. Consideramos relevante la 
incorporación de nuevos estamentos a 
través de los sistemas formalizados de 
formación en la carrera CONICET, CIC, 
etc., en la medida que exigen el cum
plimiento de requerimientos y controles 
a los postulantes y que se manifiesta 
en el rigor de los productos ofrecidos. 
Sería encomiable que esta unidad desa
rrollara tareas de información interna 
que pudieran dar como resultado la 
homogeneidad necesaria en el IDEHAB.

UNIDAD DE INVESTIGACION NQ 3 

a) Políticas de vivienda

El desarrollo del proyecto demuestra 
conocimiento del tema propuesto, sus 
limitaciones respecto de la formulación 
final, o conclusiones can respecto a 
las políticas de vivienda. Esto resulta 
más evidente cuando se "esboza" la 
ideología sistémica del proyecto, la 
conciencia que el equipo de inves
tigación tiene respecto de sus propias 
falencias hace que esta Comisión Ase
sara no tenga necesidad de señalar 
caminos metodológicos ni correcciones 
al iniciado. La necesaria inclusión de 
las ciencias sociales apuntada por el 
equipo, dará el marco adecuado a la 
prosecusión de la tarea.
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b) Subproyecto Base de Datos - Sistemas 
constructivos de viviendas

El interés que este trabajo despertó en 
la instancia de formulación de proyecto 
se ve ampliamente en su concreción. El 
resultado del mismo es de interés meto
dológico y de suma utilidad para el 
ámbito profesional.

UNIDAD DE INVESTIGACION NQ 4

Las “posibles conclusiones" que se ex
plican en el informe, no constituyen la 
resultante de la propuesta correspon
diente a la investigación. Más bien, 
todo el informe aborda descriptivamente 
aspectos técnicos de la propuesta de 
trabajo.

Esto permite formular una observación 
crítica del informe: no se proponen 
pautas de diseño para la vivienda 
colectiva, ni se verifica un avance al 
respecto. Es claro que esta propuesta 
debiera ser estructurada según las con
clusiones del trabajo interdiscipli
nario que necesariamente debieron ela
borarse con los aportes de las inves
tigaciones específicas de los profe
sionales que integran el grupo de 
trabajo. Teniendo en cuenta que la 
estructura habitacicnal debe dar res
puesta a las necesidades que los 
hombres tienen de la vivienda, se en
tiende que la especificación de esa 
necesidad se estructura atendiendo, no 
sólo a los recursos económicos dis
ponibles, a la estructura familiar, a 
la composición etárea de la misma, sino 
también, a pautas culturales que defi
nen la conducta de los individuos, lo 
que significa para este caso, diferen
tes formas de ocupación y de distri
bución de los individuos en el espacio, 
según aquellos condicionantes cul
turales. En este sentido se debió 
reflejar en este informe esta opinión 
sectorial de la investigación, sobre 
todo infiriendo que la justificación de 
un antropólogo en el equipo significa, 
obviamente reconocer la necesidad de 
este enfoque «teórico metodológico. De 

igual forma, no se advierte que el 
ecólogo-biólogo haya intervenido para 
formar opinión sobre la estructura 
habitacional que debió proponerse, ni 
cuál es el criterio teórico que emplea 
para producir la reducción del objeto 
de su investigación, dado en el marco 
de su formación biológica: el animal, 
el hombre, síntesis singu lar de 
biología y cultura en cuyo último fac
tor la ideología que le es inherente, 
define sus necesidades y pauta su con
ducta. Cuando se efectúe una propuesta 
concreta sobre el tema, necesariamente 
se deberá considerar esta observación 
en la investigación previa.

Referido a otro aspecto de la evalua
ción, cabe apuntar que la referencia 
global respecto de la fuente de los 
datos que se consideran no cuentan con 
referencias concretas, como serían las 
de especificar si los cuadros son 
transcripciones fieles de la fuente 
citada de modo general, o corresponden 
a elaboraciones propias con datos ob
tenidos de la misma. Esto último 
permitiría reconocer un criterio propio 
en la búsqueda de datos conducentes a 
una propuesta. Sin embargo, cualquiera 
sea la respuesta a este punto, no se 
advierte la concurrencia de los datos 
aludidos a la cabal resolución del 
problema que se aborda en la 
investigación.

Surge de las observaciones expuestas, 
que serían las faltas metodológicas las 
que limitan la calidad de la presen
tación analizada; sin embargo; sin em
bargo se nota que es más significativo 
y forma la causalidad principal de las 
falencias resumidas, la falta de con
cepto acabado sobre el protagonista que 
incluye el tema propuesto de inves
tigación.

Por último, debe apuntarse que no se 
observa que se hayan tenido en cuenta 
las recomendaciones al programa que 
oportunamente se formularon en el con
curso correspondiente, por parte de 
esta Comisión Asesora.
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En la actualidad se han incorporado al Instituto de Estudios del Habitat (IDEHAB) 
siete Unidades de Investigación, sumándose a las cuatro creadas inicialmente. A con
tinuación sintetizamos sus propuestas y objetivos.

UNIDAD DE INVESTIGACION N9 5

"E/nergentes de la aplicación de los 
planes urbanos".

1. Marco conceptual

Definimos al Flecho urbano y a sus rela
ciones como la suma de respuestas de 
las comunidades a las condiciones es
tructurales en que se produce y desa
rrolla el proceso de urbanización.

En este contexto, en nuestro país, el 
planeamiento sólo puede regular u 
orientar parcialmente el proceso de 
urbanización para obtener una mayor 
racionalidad, sin alterar las carac
terísticas básicas de su configuración 
que sólo podrían modificarse a partir 
de un replanteo estructural, lo que 
constituiría básicamente una decisión 
política a nivel nacional.

2. Situación actual del planeamiento

La problemática ríe los asentamientos 
humanos sobre la base de la formal iza- 
ción de acciones, promovida a través de 
planes que tiendan a solucionar los 
conflictos existentes, no ha sido preo
cupación fundamental hasta el presente.

Esto se verifica en la inexistencia de 
un marco nacional que determine linca
mientos para encuadrar el planeamiento 
en los distintos niveles, en la falta 
de coordinación de los organismos de 
gestión a nivel nacional, provincial y 
municipal, en la falta de implemen- 
tación de los planes urbanísticos, y en 
un régimen de suelo que permite un ac
cionar autónomo librado a los intereses 
especulativos.

Los problemas que surgen como conse 
cuencia de lo señalado pueden resumirse 
en un deterioro de las áreas centrales 
y la existencia de áreas periféricas, 
donde se generan deseconomías en la 
provisión de infraestructura, equi
pamiento y transporte.

En este contexto, y en el ámbito pro
vincial, como una acción sectorial, 
surge en 1977, el Decreto-Ley 8912, 
denominado de "Ordenamiento territorial 
y uso del suelo", tendiente a esta
blecer lineam.ientos para la organi
zación física del territorio. A su am
paro se han sancionado en el ámbito 
municipal, diversos planes y normativas 
urbanas.

3. Objetivo central de la investigación

Dado el marco referencial expuesto y el 
tiempo transcurrido desde la sanción de 
la Ley 8912, se estima conveniente 
generar un análisis y diagnóstico del 
grado de satisfacción alcanzado en el 
cumplimiento de los objetivos enun
ciados por la citada norma legal, a 
través de la imp lamentación de los 
planes municipales.

El proyecto consiste en la determi
nación de los emergentes sociales y 
económicos derivados de la implemen- 
tación de los planes y la repercusión 
física-espacial que han generado sobre 
los asentamientos.

Con el fin de centrar la investigación 
en los campos que se consideran "hechos 
primarios" en la conformación y evolu
ción de los asentamientos, se priorita:

* Evolución del régimen de subdivisión 
y tenencia de la tierra.
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♦Evolución de los patrones de ocupación 
del suelo.

♦Evolución de las modalidades opera
tivas en la cobertura de los servicios 
de infraestructura urbana.

Estos tres aspectos han sido seleccio
nados por considerárselos integrantes 
básicos, del soporte físico de toda 
propuesta, que tienda a mejorar el 
habitat a través de la implementación 
de planes de ordenamiento urbano.

El proyecto se material izará a través 
del estudio de casos cuya sel ficción se 
realizará sobre dos consideraciones bá
sicas: a) que los núcleos hayan tenido 
planes sancionados en el marco de la 
ley, b) que los núcleos cumplan roles 
diferenciales dentro del sistema urbano 
provincial.

Los análisis requerirán en cada estudio 
de caso, para poder compararse y tener 
resultados en el tiempo, tres cortes en 
el proceso de evolución de los núcleos: 
antes de la sanción de la ley 8912, es
tado potencial según el plan realizado 
en el marco de la Ley y estado actual.

4. Aplicación de la investigación

Los campos de aplicación previstos del 
resultado de la investigación tiene dos 
grados de utilización posible, en cor— 
to, mediano y largo plazo.

En lo concerniente al corto plazo, se 
prevé su aplicación como un aporte para 
la posible revisión y/o reformulación 
de los planes en vigencia y/o en ela
boración.

En el mediano y largo plazo, contri
buiría como base de sustentación para 
profundizar las discusiones sobre el 
"hecho urbano" en los niveles de 
decisión.

Desde lo técnico brindar apoyatura para 
la definición de metodologías y herra
mientas apropiadas.

Desde lo económico financiero, tender a 
optimizar el diseño de los hechos 
primarios, generando bases para reducir 
la inversión de acuerdo a evaluaciones 

ajustadas a las reales necesidades, que 
tengan como objetivo el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población.

Director: Arq. Néstor 0. Bono.

UNIDAD DE INVESTIGACION N9 6

"Transporte y gestión urbana"

En el desarrollo del estudio del sis
tema de transporte público del área, se 
han detectado problemas, producto de la 
organización técnico-económica y ges
tión del transporte y, la estructura 
territorial y jurisdiccional.

Por lo tanto, esta unidad de investi
gación busca profundizar el conoci
miento del proceso de gestión urbana y 
su interrelación con la movilidad de la 
población y el sistema de transporte.

El particular momento que vive nuestro 
país, signado por la crisis de un mode
lo económico y su sustitución por otro 
cuyas principales características son 
la gran concentración de capital indus
trial financiero, la redefinición del 
rol del estado, la reconversión del 
sistema productivo en función de los 
avances científicos y tecnológicos y el 
consecuente impacto sobre la estructura 
social y física de todos los sectores 
de la vida urbana y, entre estos, del 
transporte, pfantean la urgencia de 
contar con las bases de datos, asi como 
también con mecanismos y metodologías 
que permitan el conocimiento, actuali
zación y predicción de tendencias, 
necesario para un control apropiado de 
gestión y la permanente adecuación del 
sistema a las nuevas demandas de la 
población y de la planificación urbana 
dentro del marco que establece la 
política de racionalización energética 
del sector.

Los proyectos en desarrollo son:

♦ . Reformulación del sistema de Trans
porte Público de Pasajeros del Gran 
La Plata.

♦ Transporte y desarrollo urbano.

♦ Transporte y Energía: Un caso de es
tudio.
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Directores: Arq. Helena Carriquiriborde 
y Arq. Olga Ravella.

UNIDAD DE INVESTIGACION NQ 7

"Historia edilicia y proceso de confi
guración del espacio físico de la UNLP"

El objetivo central se refiere a ex
plicar el proceso de configuración del 
habitat de la UNLP, a través de un ci
clo histórico determinando las rela
ciones causales subyacentes.

Los objetivos generales tienden a cons
tituir un aporte para futuras investi
gaciones en el campo del habitat uni
versitario desde la historia y a gene
rar hipótesis de trabajo que aporten a 
la elaboración de futuras operaciones 
en el campo del tiabitat universitario.

Se trabajará sobre la hipótesis de que 
en el proceso de configuración del ha
bitat universitario intervienen en 
recíproca interacción del poder políti
co, las políticas educativas y el campo 
proyectual del habitat.

El resultado de este estudio admite di
ferentes campos de aplicación: la do
cencia, la investigación y el planea
miento.

Director: Arq. Fernando Gandolfi. 
Codirectores: Arq. Graciela Fernández 

Troiano y Arq. Eduardo Gentile.

UNIDAD DE INVESTIGACION NQ 8

’ÍLa obra pública de equipamiento comu
nitario, su racionalidad tecnológica"

El objetivo central de este trabajo es 
establecer el nivel de racionalidad 
tecnológica alcanzado en el pasado, 
existente en la actualidad y posible de 
alcanzar en el futuro, de la obra de 
equipamiento comunitario urbano (educa
ción, salud y administración) generada 
por la acción estatal con vistas a la 
corrección y prevención de los defectos 
que se detectan.

El entendimiento de la imposibilidad de 
propender ¿ crear un nuevo orden eco
nómico más justo, sin cuestionar simul
táneamente el orden tecnológico que 
ayuda a sustentar y a reproducir las 
críticas situaciones existentes, orden 
tecnológico emergente del empleo indis
criminado y acrítico de los productos y 
sistemas tecnológicos dominantes sin 
razonar en qué grado sustentan la ra
cionalidad o irracionalidad del mismo. 
Entendemos conducente por lo tanto, 
buscar definición de parámetros que 
conduzcan a establecer un marco crítico 
racional de los productos y sistemas 
tecnológicos dominantes y/o de trans
ferencia, con el objetivo de evaluar su 
cociente de racionalidad-irracionalidad

El producto de las investigaciones será 
útil en relación a aumentar el cono
cimiento que el Estado debe tener res
pecto a la racionalidad del uso de tec
nologías, en este caso de tecnologías 
constructivas.

Ee busca contribuir a crear un enfoque 
alternativo de la práctica profesional 
tecnológica que facilite y acreciente 
su nivel de verificabilidad, correc
ción, ampliación y propuesta.

Directores: Arq. Carlos Barbaclian 
Arq. Uriel Jáuregui.

Taller de innovación tecnológica en el 
área del diseño y producción de la 
caostrucción

El objetivo central de esta propuesta 
es establecer la relación entre los 
productores y la universidad a efectos 
de coparticipar en la creación de un 
taller de innovación tecnológica, esta 
última en función de promotora, par
tiendo del supuesto que conjuntamente 
con el sector privado de la cons
trucción, tienen potencialmente un im
portante rol que cumplir como agentes 
innovadores en la producción de bienes 
y servicios habitacionales, que en fun
ción de la resolución de los problemas 
habitacionales de las mayorías, deben 
poner en conexión los resultados del 
trabajo de creación científico-técnica 
con las fuerzas productivas capaces de 
materializar en su praxis los resul
tados obtenidos.
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Se estima, inicialmente, que la indus
trialización de los medios productivos 
de la arquitectura es imprescindible 
frente a las necesidades, carencias y 
penurias de la situación actual y de su 
proyección previsible. El cambio cuali
tativo que estamos estimando no puede 
abandonarse a la exclusiva lógica de la 
tecnología y la libre iniciativa del 
productor, aceptando fatalmente las 
soluciones más monótonas y acultu- 
riz^das de la producción industrial.

El taller que se propone necesita poder 
cumplir las instancias de creación- 
difusión, sxn las cuales quedaría como 
tiecho abstracto separado del sustrato 
social que le da sentido, y debe actuar 
como correa de transmisión entre los 
resultados del trabajo de creación 
técnica ccn las fuerzas productivas, en 
un proceso de ida y vuelta entre uni
versidad-innovación y productor—innova
ción. Es una estructura capaz de 
generar un doble camino entre la apli
cación técnico-científica a la produc
ción y la aplicación del saber produc
tivo al saber técnico-científico.

UNIDAD DE INVESTIGACION NQ 9

"La vivienda y el alojamiento en la 
urbanización lineal del litoral atlán
tico bonaerense"

Esta propuesta se basa en la necesidad 
de encarar estudios sistemáticos que 
concluyan en propuestas de acción con
cretas sobre el área costera del lito
ral atlántico bonaerense.

La urbanización del territorio elegido 
sufre la mayoría de los problemas habi
tuales de los asentamientos que carecen 
de planificación y que dependen de la 
explotación de un único recurso: el 
mar, el desarrollo de la actividad co
mercial y administrativa que genera el 
turismo.

El diagnóstico de la situación da un 
marco de actuación a una propuesta de 
ordenamiento'que atienda básicamente a 
sistematizar ese crecimiento espon
táneo, favoreciendo el mejoramiento de 
la oferta turística, la consolidación y 
aumento de la residencia permanente y 
de esto promover una urbanización poco 

convencional, dadas sus característi
cas, como alternativa laboral y resi
dencial que posibilite una vía de 
descongestión del Gran Buenos Aires.

El objetivo central está referido a 
que, en cada región, el esfuerzo debe 
centrarse en el aprovecliamiento de sus 
recursos específicos, para la satis
facción de las necesidades de la pobla
ción, debiendo subrayarse que siendo el 
hombre su elemento más valioso, el 
crecimiento debe contribuir ante todo a 
su realización, logrando que incluso 
los impactos negativos de las acti
vidades humanas sobre el medio ambiente 
sean reducidos, adecuando procedimien
tos y formas de organización de la 
□roducción que permitan aprovechar 
todas las complementariedades posibles. 
El crecimiento y transformación inte
gral implica un modelo tecnológico, un 
aspecto instrumental y una organización 
particulares y creativas.

Para el cumplimiento de los objetivos 
se desarrollarán las siguientes hipó
tesis:

a. Diversificar el sistema productivo.

b. Promover actividades constantes du
rante todo el año que impliquen una 
mayor residencia permanente.

c. Promover la explotación controlada 
del mar: costa, actividades de su
perficie y plataforma; del campo 
como recurso primario y turístico; y 
del turismo.

d) Estudiar el territorio como ciudad 
lineal alternativa residencial del 
área metropolitana.

e) Incorporar la propuesta a los pro
yectos que actúen sobre la región: 
rutas, puertos (comerciales y depor
tivos) .

f) Ordenar el sistema de transporte lo
cal y regional: tránsito-tráfico. Es
tudiar alternativas: ferrocarril-
transporte marítimo.

Director: Arq. Emilio Tomás Sessa.
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UNIDAD DE INVESTIGACION NQ 10 UNIDAD DE INVESTIGACION NQ 11

"Habitat pampeano" •

Esta unidad propone el descubrimiento 
de tecnologías adecuadas para favorecer 
un desarrollo total, que trascienda lo 
meramente económico como factor domi
nante y propender a una participación 
real, con incorporación de tecnologías 
sin aculturación, para obtener asen
tamientos humanos entroncados con los 
valores y pautas de vida de la pobla
ción y las posibilidades del país.

El interés de esta investigación en 
utilizar las pequeñas localidades como 
unidad de análisis para una mayor 
aproximación a la identificación cul
tural pampeana, radica en parte, en su 
escasa exploración, pero fundamental
mente, por considerar en nuestra hipó
tesis que tienen una estructura elemen
tal, primaria, donde los diferentes 
factores identificantes se encuentran 
en estado "químicamente puro".

El objetivo central es explorar la fac
tibilidad de lograr un mayor y mejor 
conocimiento sobre la identidad cultu
ral en un área determinada en la región 
pampeana.

Los objetivos parciales que se plantean 
son: a. relevar y analizar la infor
mación necesaria para identificar di
versos patrones tipológicos, tecnoló
gicos y productivos en el habitar re
gional, que permitan la determinación o 
no de una división en distintos ámbitos 
culturales y su localización geográ
fica; b. relevar y evaluar técnica y 
económicamente las tecnologías conso
lidadas que se utilizan en la región y 
su adaptabilidad al marco reglamentario 
vigente; c. determinar lineamientos y 
recomendaciones que orienten en la 
búsqueda de pautas apropiadas para el 
diseño del habitat, tanto en lo ambien
tal como en lo arquitectónico.

Director: Arq. René Longoni.
Investigadores adjuntos: Arq. Jorge 

Grandal, Arq. Jorge Romero.

"El aprendizaje de la Arquitectura"

El aprendizaje de la Arquitectura re
quiere una estrategia y una táctica que 
se resumen en una didáctica especial. 
Esta toma sus prácticas de entre las 
que ofrece la realidad inmediata y pone 
en relación, a través de ella, al 
sujeto, su inteligencia, sus valores y 
su capacidad sensible, con el objeto 
arquitectónico.

Es posible elaborar y enunciar una 
teoría de la Arquitectura con entidad 
propia, siempre que se mantengan las 
relaciones antes mencionadas con otros 
sistemas, ya sean propios del cono
cimiento, o bien necesarios para com
prender la particularidad espacial. Al
gunos Ítems principales que integran el 
sistema arquitectónico, todo un con
junto estructural que se ordena y 
jerarquiza según valores sociales, son 
el espacio, la forma, el significado, 
la percepción, la constructividad, la 
funcionalidad.

Indicadores de la estructura de la 
Teoría de la Arquitectura:

* Existe una Teoría de la Arquitectura 
que puede ser estudiada con entidad 
propia, siempre que se consideren sus 
relaciones con el sujeto y con la 
sociedad.

* No existen juicios aceptados a priori 
para las variables propias de la Ar
quitectura.

* Deben definirse objetivamente cuáles 
son los elementos construidos y no 
construidos que definen cada problema 
arquitectónico.

* El proceso de conocimiento necesario 
para un arquitecto, o para una per
sona que opina sobre su ciudad es, 
como consecuencia de las relaciones 
dialécticas sujeto-objeto, teoría- 
práctica, conocimiento-real idad, de 
naturaleza y categoría similar al que 
cualquier persona recorre para con
ocer los problemas de su sociedad.

En síntesis, este proyecto propone:
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* La sistematización de una determinada 
manera de entender la arquitectura en 
su relación indisoluble con las ac
tividades humanas, como fundamento de 
una Teoría de la Arquitectura.

* La elaboración de una teoría apropia
da del conocimiento del objeto ar
quitectónico, con una orientación 
epistemológica psicogenética y cons- 
tructivista.

* La elaboración de una propuesta di
dáctica curricular fundamentada en 

las teorías antes mencionadas para la 
enseñanza del diseño arquitectónico.

El grupo de investigación se propone 
desarrollar dos tipos de acciones 
básicas:

a. Sistematización de la información ya 
recogida en el Taller, teórica y 
trabajos de los alumnos.

b) Recolección de nueva información a 
través de la práctica docente diaria.

Director: Arq. Jorge Togneri
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INFORME SOBRE BECARIUñ

lema en desarrollo: "El habitat para la 
tercera edad"

Arq. Horacio Marcelo Martino. Becario 
de iniciación en la Investigación Cien
tífica y Tecnológica. Universidad Na
cional de La Plata

Dir. de Beca: Arq. Roberto Germani.

Proyectar los ámbitos destinados a al
bergar las actividades que desarrollan 
los ancianos requiere, en nuestro tiem
po, particulares respuestas espaciales. 
Sin embargo, este requerimiento es di
fícil de cumplir dada la carencia del 
conocimiento científico sobre la pro
blemática del. habitat para la tercera 
edad.

De esta manera el trabajo propone desa
rrollar una prolija investigación que 
partiendo de un profundo análisis sobre 
las actuales formas de comportamientos 
que adoptan con ancianos en el espacio, 
concluya en detectar las principales 
necesidades y carencias espaciales que 
tiene este sector de la población.

Estado actual de la investigación

Desarrollada la instancia eminentemente 
teórica de la investigación, actual
mente se está construyendo la matriz 
central de datos que consiste en la re
presentación y formulación de los tres 
elementos que integran la estructura 
teórica de la investigación, a saber: 
1. Lhidad de análisis; 2. Variables y 
3. Valores.

Actividades de formación

♦Curso de Posgrado sobre Barreras ar
quitectónicas, urbanísticas y de 
transporte para discapacitados y mi
nusválidos. Dictado por la Arq. Clo
tilde Amengua1. Facultad de Arquitec
tura y Urbanismo, UBA, 1908.

* Curso Habitat, Arquitectura y Cien
cia. Coordinador Lie. Juan Samaja. 
IDEHAB, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, UNLP.

* Curso de Metodología de la Inves
tigación. Coordinador Lie. Juan Sama
ja. IDEHAB, Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, UN_P.

* Reunión de trabajo. Evaluación de 
proyectos de investigación. Coordi
nador Lie. Juan Samaja. IDEHAB, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
UNLP.

Tema en desarrollo: "Tipologías para el 
análisis energético urbano del área 
metrópoli tana

Arq. Jorge Daniel Czajkowski. Becario 
de Preiniciación. CONICET

Dir. de Beca: Arq. Elias Rosenfeld.

El trabajo plantea el desarrollo de 
técnicas de simplificación de datos re
lativos al sector terciario (viviendas, 
educación, salud), que posibiliten con
centrar la presentación del conjunto en 
la de sus principales tipos, mediante 
metodología científica.

Esto implica superar las conceptua- 
lizaciones basadas solamente en modelos 
ideales y en técnicas rudimentarias 
(superposición - deducción - contrasta- 
ción en etapas múltiples).

Plantea constituir un catálogo tipoló
gico de las viviendas y centros de 
salud de la Región del Area Metro
politana de ajenos Aires.
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En este caso se trata además de es
tudiar en particular los aspectos 
energéticos de los tipos edilicios, 
como material de base del estudio del 
tejido urbano.

Estos datos son insumos necesarios para 
estudios urbanos, de planificación 
energética y de conservación de energía 
en el habitat.

Estado actual de la investigación:

En la primera etapa del trabajo se re
copiló y procesó la información, con la 
que se generó una versión preliminar 
del catálogo de tipologías del Area 
Metropolitana de Buenos Aires. Se plan
teó un camino metodológico que forma 
parte del primer informe de beca.

En la segunda etapa se formularan fi
chas tipológicas suplementarias que 
contienen las variables energéticas, 
dimensionales y tecnológicas.

Se exploraron caminos metodológico- 
científicos, para la caracterización 
energética de las tipologías.

Se validó el criterio de análisis ener
gético urbano, mediante el uso de tipo
logías de vivienda, planteándose un 
posible yacimiento de atorro de energía 
en el sector habitacional.

Se analizó el comportamiento térmico de 
las tipologías, a través de una selec
ción de casos representativos de éstas.

Se contrastaron los valores obtenidos 
con normas nacionales y extranjeras.

En la actualidad se estudia la posibi
lidad de generar un modelo que carac
terice la tipología con el objetivo de 
se’' informatizada. Contemplaría una 
gran cantidad de variables, de cerca de 
300 casos a analizar.

Actividades de formación

* "Curso Sujjerior de Ingeniería de Fuen
tes No Convencionales de Energía"; 
Sogesta, Urbino, Italia, 1988.

* "Coloquio sobre el problema tipoló
gico". Organizado por la Cátedra W. 
Acosta y la FAU, UBA, 1987.

* "123 Reunión de Trabajo de ASADES", 
Buenos Aires, 1987.

* "Primeras Jornadas sobre Políticas y 
Acciones de la Secretaría de Energía 
en el Campo del Uso de Nuevas Fuentes 
de Energía". MOSP y Secretaría de 
Energía de la Nación, Buenos Aires,
1988.

* 133 Reunión de Trabajo de ASADES, 
Salta, 1988.

Tema: "Metodología para el control de
la gestión energética-productiva del 
habitat. Súbsector Salud".

«
Ing. Carlos Alberto Discoli. Becario de 
Formación Superior. CONICET.

Dir. de Beca: Arq. Elias Rosenfeld.

En circunstancias en que la situación 
energética argentina se vuelve crecien
temente comprometió-i, con episodios de 
crisis, el trabajo tiende a producir 
acciones concretas de conservación y 
uso racional de la energía dentro del 
subsector salud.

A efectos de implementar la evaluación 
sistemática de las variables en juego 
dentro de la red sanitaria, incluyendo 
las de habitabilidad, climáticas, ener
géticas y el uso racional de los recur
sos, se plantean los siguientes ob
jetivos generales:

a. Elaborar una metodología como base 
para el manejo de la información y 
diagnóstico del sector.

b. Explorar el consumo y uso de la 
energía en el mismo.

c. Analizar y plantear soluciones para 
el parque edil.icio existente que 
realimenten el proceso de evalua
ción .
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d. Explorar hipótesis de diseño refe
ridas al uso de la energía y la habi
tabilidad para las construcciones 
futuras.

En base a la experiencia obtenida en el 
sector residencial y en el análisis de 
la bibliografía se fijaron los siguien
tes objetivos particulares:

a. Desarrollar un método de diagnóstico 
temprano de "carácter global", acorde 
con nuestra realidad y que abarque 
las .ariables energéticas, edilicias 
y de uso del sector.

b. Desarrollar un método de análisis de 
"carácter detallado" que permita ex
plorar la situación energética y de 
habitabilidad en los edificios proto- 
típicos o complejos, aplicando herra
mientas de recolección de datos (en
cuesta); técnicas de registro, medi
ción de consumo y habitabilidad in 
si tu; determinación de coeficientes 
de pérdidas (UA; G), etc.

c. Determinar y elaborar indicadores 
energéticos específicos de la situa
ción real del subsector salud, a 
efectos de contar con elementos com
parativos y de detección de distor
siones.

d. Desarrollar mejoras de subsistemas y 
formas de uso que impliquen bajo cos
to inicial y de mantenimiento para 
resolver los problemas del parque 
edilicio actual y futuros.

e. Ensayar y evaluar económicamente al
gunas de las soluciones represen
tativas.

Estado actual de la investigación

Se han alcanzado los dos primeros ob
jetivos generales y particulares.

Se posee una metodología de diagnóstico 
temprano del subsector, interrelacio
nando las variables edilicias, sanita
rias, climáticas y energéticas en un 
banco de datos. Con las mismas se im- 

plementan índices energéticos edili- 
cios-sani tarios que reflejan la reali
dad de cada establecimiento dentro de 
la red sanitaria, permitiendo detectar 
distorsiones en el funcionamiento del 
sec tor.

A efec tos de operar sobre aque11os es
tablecimientos en que se detectan las 
distorsiones se ha desarrollado el 
diagnóstico detallado, aplicado en dos 
centros asistenciales de baja comple
jidad, permitiendo el enriquecimiento 
del desarrollo metodológico y demos
trando satisfactorios resultados en su 
aplicación.

En la actualidad se encuentra en carga 
un banco de datos piloto micro-regional 
a efectos de poder determinar los índi
ces y verificar su representatividad, 
ampliando luego el trabajo a toda la 
red sanitaria de la Provincia de Buenos 
Aires.

Actividades de perfeccionamiento

* Estadía en centros de investigaciones 
franceses, AFME (Agencia Francesa pa
ra el Manejo de la Energía); COSTIC 
(Comité Científico y Técnico de las 
Industrias de Climatización); TECSQL 
(Empresa prestadora de servicios 
energéticos), 1988.

* Estadía en la Universidad del Coma- 
hue, Cevequ, Pcia. del Neuquén. In
tercambio científico, 1988.

* Curso de Aplicaciones Térmicas de 
Energías Renovables, en SIES- 
COf'FHOEBUS, Catania, Italia, 1988.

* Taller de Metodología de la Inves
tigación Científica en Arquitectura, 
FAU, UMP, 1986.

* Primer Seminario de Investigación Re
gión Metropolitana de Buenos Aires, 
CIC y CNRS, Francia; Mar del Plata,
1989.

* 123 Reunión de Trabajo de ASADES, 
Buenos Aires, 1987.
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lemas "Sis tona di/tínico de evaluación 
bioc 1 imátíca del tejido urbano".

Arq. María Jorgelina Vidal. Becario de 
Perfeccionamiento, CONICET.

Dir. de Becas Arq. Olga Ravella.

A partir del estudio realizado en "De
sarrollo de pautas de diseño biocli- 
mático i-ara asentamientos espontáneos 
en -el área metropolitana" se ha detec
tado la necesidad de abordar can mayor 
profundidad el tema de la forma de 
agrupamiento de las viviendas urbanas y 
poder establecer indicadores que inter
relacionen las exigencias de una pro
puesta bioclimática, la conservación de 
energía, la utilización racional de los 
recursos naturales con los relativos a 
cada asentamiento en particular, den
sidades, EOS, para evaluar el impacto 
que los nuevos asentamientos puedan te
ner en el desarrollo urbano del área de 
estudio.

Estado actual de la investigación

El trabajo se encuentra en su fase ini
cial estando abocado en principio a la 
determinación de un método de análisis 
de las tipologías del tejido urbano, 
para luego realizar una clasificación 
tipológica del mismo.

Se plantea la necesidad de elaborar un 
sistema de control de gestión dinámico 
bioclimático para evaluar el impacto de 
las pautas bioc1imáticas de diseño ur
bano tanto en los asentamientos espo
rádicos como en los planes oficiales en 
la estructura urbana residencial del 
área metropolitana de Buenos Aires.

Actividades de formación

* "Formación en Metodología de la 
Cien-cia". Dictado por el Lie. Juan 
Samaja. FAU, UBA, 1987.

* "Diseño Bioambiental y Arquitectura 
Solar". Dictado por el Arq. Martín 
Evans, FAU, UBA, 1987.

* "Uso racional de la Energía y Recurso 
Solar”. Dictado pr el Arq. Elio Di 
Bernardo. Secretaria de Vivienda y 
Ordenamiento Ambiental, 1907.

* "Habitat popular". Organizado por Na
ciones Unidas y Secretaría de Exten
sión Universitaria FAU, UBA, Buenos 
Aires, 1987.

* "Encuentro Latinoamericano de la Vi
vienda Popular". Organizado por el 
Banco Hipotecario Nacional de la Re
pública Argentina. Buenos Aires 1987.
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LA INVESTIGACION EhJ ETL_ INSTIIUTU

PERFIL INDUSTRIAL DE Lft PLftTfl

Director: Arq. Enrique Bares
Equipo: Arq. María Laura Fontán, Lie. Néstor Murgier

Los objetivos del proyecto ya fueron expuestos en el Boletín N9 2 del IDEHAB, de ju
nio de 1980. Recordamos que el objetivo del Area de Impacto Urbano es la identifi
cación de áreas propicias para la actividad industrial en el partido de La Plata.

Hasta el momento se ha cumplido con el cronograma previsto. Del análisis de la ofer
ta urbana a nivel del partido surgió la necesidad de sistematizar el estudio de la 
oferta sobre la Delegación Municipal de Villa Elisa, con el objetivo de llegar a una 
primera identificación de áreas.

De las tareas realizadas hasta la fecha hemos seleccionado el diagnóstico sobre la 
industria en La Plata para su publicación en este boletín.

La industria en el Gran La Plata: 
Desindustrialización (1974/85).

En el período intercensal 1974-1985 el 
proceso de desindustrialización ha sido 
particularmente importante en el Gran 
La Plata. Observamos en el Cuadro 1 
disminuciones del 21,5 y 28,57. para es
tablecimientos y personal ocupado res
pectivamente.

Fumín Ciñió Eciwí.lto H8S. 1NCEC.

CUADRO 1- CENSO ECONOMICO 1974 CENSO ECONOHICO UBI I LIFEREMCIA 93/74

(SUBI,
PERSONAL 

OCUPADO E6TABL.
PERSONAL 

OCUPADO ES1ABL.
PERSONAL 

OCUPADO

14 PIAFA 1.193 13.714 924 11.244 - 21,7 • 18,0

BERISSO 110 4.147 129 1.609 - 14,0 - 73,8

ENSERADA 93 10.539 44 8.897 - 31.2 - 15,4
GRAN LA PLATA 1.42b 30.400 1.119 21.750 ■ 21.» - 29,3

ttm lUEHvi AIRES 29.950 494.028 27.934 435.698 - 4,7 - 11,9
PESIO PROVINCIA 14.650 114.490 12.797 176.359 - 23,1 ■
TOTAL PROVINCIA 46.600 680.718 40.731 612.057 -12,4 - 10,1
TOTAL DEL PAJ6 126.388 1.525.221 109.436 1.173.173 - 13,4 - 10,0

Es en el análisis del personal ocupado 
donde se ve más claramente la invo
lución sufrida por la industria, ya que 
en once años se han perdido casi tres 
empleos de cada diez. Esta caída es ca
si tres veces superior a las del resto 
de las jurisdicciones consideradas.

Aparece claramente que buena parte de 
esta involución se debe a la catástrofe 
sufrida por el partido de Berisso, que 
perdió casi las tres cuartas partes de 
sus empleos industriales. Pero en el 

paruido de La Plata la disminución del 
personal ocupado también es considera
ble, casi el doble de la registrada a 
nivel provincial y nacional.

En el Cuadro 2 observamos algunos ele
mentos importantes para analizar la 
situación de la industria en el Gran La 
Plata en 1985.

Futntfi Ctnio Económico 1985. Olfacción Provincial d» Estadística dt la Pre/incii d» Butnoi 
Airea. Elaboración propia.

CUADRO 2
ESIABL I

FE9IW41 PERSONAL 
REMUNERADO X

ORADO DE 
ASALARI7ACI0N

TANASO HEDIO 
DE LOS ESTAB.OCUPADO X

LA PLATA 926 82,8 11.244 51,7 9.334 48,5 83,0 12.1
BERISSO 129 11,3 1.60? 7,4 1.115 5,9 69,3 12,3
ENSENADA 44 3,7 0.997 40,9 9.109 43,7 98,8 139,0
GRAN LA FUI* 1.119 100,0 21.730 00,0 19.237 100,0 88,4 1’,’

La mayor parte de los establecimientos 
(82,87.) están en La Plata, pero este 
partido sólo cuenta con alrededor del 
507. del personal ocupado y del remu
nerado. Ensenada presenta el caso con
trario, ya que con sólo 64 estable
cimientos asegura el 40,97. del personal 
ocupado en el Gran La Plata y un por
centaje muy cercano al de La Plata en 
cuanto a personal remunerado.

Por otra parte, otras diferencias sen
sibles entre la industria en La Plata y 
Ensenada se manifiestan en el grado de 
asalarización o, sobre todo, en el ta
maño medio de los establecimientos.
Esto es debido a la presencia de un 
gran polo industrial en Ensenada, con 
empresas como Petroquímica General Mos- 
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ccxii, Propulsora Siderúrgica, Destile
ría YPF, Copetro, IPAKO, Astilleros Río 
Santiago.

La industria en La Plata. Actividades.

Sobre un total de 172 actividades in
dustriales que figuran en el código 
CIIU (Clasificación Industrial Interna
cional Uniforme) 68 de ellas no tienen 
establecimientos en el partido. Estos 
"vacíos" del tejido industrial plateóse 
son importantes en los grandes agru
pamientos "Alimentación, bebidas y ta
baco", "Textiles, prendas de vestir e 
industria de cuero" y "Productos metá
licos, maquinaria y equipos". En el 
primero de los casos, buena parte de 
las actividades faltantes están locali
zadas en cercanía de las materias pri
mas o del gran mercado consumidor del 
Area Metropolitana Buenos Aires. No 
obstante, es notorio el escaso peso de 
la agroindustria en el partido.

En cuanto a las actividades presentes 
en el partido, tenemos en el Cuadro 3 
una discriminación a dos dígitos del 
código CIIU, es decir a nivel de 
grandes agrupamientos.

cuacAO 1

LA PLATA
I

I01H OEl .AIS
3

ERfiM BUENOS AIRES
X

PESIO PROVINCIA
l

CAPITAL FEDERAL 
XESIABI

31 - 211 32,02 28,08 11,80 35,21 14,00
32 - 44 4,’4 11,23 13,80 7,68 28,28
33 - 107 11,55 11,22 12,81 13,12 8,10
31 • » 5,38 1,28 1,58 1,01 10,53
35 - 49 2,13 8,05 11,33 3,94 8,01
30 - 81 8,02 8,82 13,12 2,00
33 - 4 0,21 0,21 0,39 0,18 0,12
39 - 251 25,50 25,50 36,66 21,15 23,85
39 - 15 1,12 1,'2 1,21 1,11 2,58

JOTM. 826 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fvintii Ctnto Econflalco 1985. INDEC. Dirección Provincial di ¿itadiatlca. Elaboración propia.

En el partido de La Plata, el 607. de 
los establecimientos se concentran en 
cuatro grandes agrupamientos» "Alimen
tos, bebidas y tabaco" (32,077.); "Pro
ductos metálicos, maquinarias y equipo" 
(27,427.); "Industria de la madera y 
productos de la madera" (11,557.) y 
"Productos minerales no metálicos" 
(9,077.).

Para tener un marco de referencia, es 
conveniente comparar la participación 
de cada agrupamiento en el total de es
tablecimientos del partido, con valores 
de otras jurisdicciones. Para ello fie

mos escogido el total del país, el Gran 
Buenos Aires, el resto de la Provincia, 
y la Capital Federal.

Así es que en relación total del país, 
tenemos en La Plata una menor pro
porción de establecimientos en los 
agrupamientos 32 (Textiles, prendas de 
vestir e industria del cuero) y 33 
(Industria de la madera). Por el con
trario, los porcentajes son mayores 
para el partido en casi todos los otros 
agrupamientos, sobre todo en el 31 
(Alimentos, «bebidas y tabaco). Todo 
esto en un marco en el que se debe des
tacar la gran correspondencia con los 
datos a nivel nacional.

En cuanto a las otras jurisdicciones es 
interesante resaltar la importancia de 
productos alimenticios... en el resto 
de la provincia de Buenos Aires; de 
sustancias químicas... y productos 
metálicos, maquinaria y equipo en el 
Gran Buenos Aires y la Capital Federal. 
Es interesante retener estas diferentes 
especializaciones en Gran Buenos Aires 
y la Capital Federal, para poder com
pararlas con alguna diferenciación 
similar entre el casco fundacional y la 
periferia en el partido de La Plata.

Este somero análisis nos brinda una 
primera aproximación sobre lo que es el 
tejido industrial en La Plata; análisis 
que se debe completar trabajando a 
cinco dígitos del código CIIU, caí 
mayor desagregación, con el fin de 
identificar las actividades más impor
tantes en el partido.

CUAWO 1

Actividades más representadas

rzj________r PERSONAL TAI8AS0 FERSOHAl «rapo oe
Código CIIU - Actlvldid ES1A8L. OCUPADO HEDIO REIWNERAW ASALARHACION

31171 - Eiab. productos di panadirla 206 1.205 5,85 717 59,5
y confltirla

38131 - C.rplnt.rU ■•tille. 69 214 3,14 101 17,1
38188 - Fabrlc. d. produt. ■■tilico. 49 813 16,58 724 88,|

no npicifleídos an otra partí
34202 • liprinta y incuadirnación 38 218 3,75 134 62.1
33112 - Cirplnlirli di obn di iidirt 38 134 3,32 72 51,1
33201 - Flbrlciclón di aoiblli 31 111 3,11 111 •5,4
31310 - Bibld.l no ilcohóllcii, 32 132 11,50 366 81,7

igual gaiiom
36911 - Fabric. di ladrillos colunia 28 255 8,78 194 74,1
•35600 - Producto. di pll.tlco no upo- 21 201 8,15 161 18,3

31173 - Elaboración di paitas Trucar 21 121 3,12 61 52,0
32202 - Conficción prmdaa di vntlr 24 102 1.25 64 62,7

(ncipto di cuiro)
38434 - Rtctifie ación di aotorii 22 124 5.72 85 67,5
36882 - Fibrlclddn dt ioiiIcoi 20 104 5,20 70 67,1

I0ISI 608 1.101 6,73 2.868 1',’

TOTAL PARTIDO PE LA PLATA 826 11.211 H>1 9.334 81,0

Fuintii Cinto Econólbo 1905. INDEC. Dirección Provincial di Estadística. Elaboración propia.
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Hemos considerado las actividades que 
cuentan con 20 o más establecimientos 
en el partido, romo se observa en el 
Cuadro 4, san 13 actividades que con
centran casi las dos terceras partes 
del total de establecimientos.

En primer lugar, se debe señalar’ que 
todos estos establecimientos sólo em
plean el 36,57. del personal ocupado en 
el partido; el 30,77. del remunerado; 
tienen un grado de asalarización de 
69,9 (similar al de Berisso) y un tama
ño medio muy bajo (6,75 ocupados por 
establecimiento).

Resumiendo, estamos frente a una serie 
de indicadores concordantes que hasta 
pueden hacer dudar sobre el carácter 
industrial de estos establecimientos, o 
al menos reconocer características más 
próximas a establecimientos artesa- 
nales. Para aclarar este aspecto, nos 
pareció útil dividir a estas activida
des en cuatro subgrupos, en función del 
tamaño medio de los establecimientos y 
el grado de asalarización. Así tenemos, 
en grado creciente de desarrollo in
dustrial :

a. Carpintería de obra de madera y 
carpintería metálica. Con un tamaño 
medio de menos de 4 ocupados por es
tablecimiento y un grado de asala
rización inferior al 557.. De lo que 
se infiere una cierta cantidad de es
tablecimientos con un patrón y un 
sole trabajador remunerado.

b. Elaboración de pastas frescas; pro
ductos de panadería y confitería; im
prenta y encuadernación; confec-ción 
de prendas de vestir; fabricación de 
muebles; fabricación de mosaicos; 
rectificación de motores. Todas estas 
actividades tienen en común un tamaño 
medio de entre 4 y 6; y los 
asalariados representan entre el 52 y 
el 687. del personal ocupado.

c. Productos de plástico NEP y fabri
cación de ladrillos comunes. Ya aquí 
el tamaño medio se ubica entre 0 y 9- 
y el grado de asalarización entre 75 
y 807..

d. Bebidas no alcohólicas y aguas ga
seosas; Productos metálicos NEP. El 
tamaño medio es de 13,5 y 16,6 
respectivamente; y los asalariados 

entre el 84 y el 907.. Es decir que 
en ambos casos encontramos valores 
por encima de la media del partido.

El paso siguiente será analizar las ac
tividades más concentradas del partido, 
es decir las que aseguran más empleo y 
cuentan con tamaño medio y grado de 
asalarización más elevados.

Actividades más co centradas

En el Cuadro 5 observamos que son 11 
las actividades que con sólo 77 esta
blecimientos tienen casi el mismo per
sonal ocupado que las actividades más 
representadas, pero muctio más personal 
remunerado, un grado de asalarización 
de 96,9 (similar a Ensenada) y un 
tamaño medio de 57, 35 ocupados por es
tablecimiento.

cimbro i
1

■ - PERSONAL
— 

TAhARO FÍMOWl MACO H
Código CIIU - Actividad CSIARl. OCUPADO HEDIO REMUNERADO

38432 - Fabr. da coaponanlai, repueitoi 14 )SJ 39,5 332 91,2
y ictfiorio» pira autoaotorai

38510 * Equipo profacíonal y científico 12 180 11,0 133 81,0
38299 Rlquln.i y iquipo, no «llitrkoi 10 no 81,0 flB 91,2

no aipaclflcidoi m otra parta
33221 - Fabricación da aadiciaantoi y 10 491 <9,1 476 94,9

productos faraicaúticoa
38132 - Eitruc. aatilicai p/conitrucclón 10 325 32,4 303 ’!,>
34112 - Fabricación papal y cartón 5 241 «8,2 235 92.5
37200 - Ind. biilc.alnaralas no iarroioi 4 155 18,) 142 91,4
33132 - Film írlllklil.i y ilntttk.l 3 663 221,0 661 99,7
31111 - Frigorífico! 3 297 99,0 IV 100,0
38322 - Equipo! y aparato! da coaunlci- 1 143 48,3 119 ’5.’

clona!
33520 - Producto! da caucho no aipacifíc. 3 IJF 43,6 119 V,l

TOTAL 4.114 S),J 3.990

TOTAL PARTIDO DE LA PLATA 926 11.244 12,1 9.334 81,0

Fufntll Cinto Econónlto US!, IHÍEC. ílrtttlín Provincial <■ Eitldlltlci. Eliboricltn propio.

Todos estos valores indican que estamos 
frente a actividades más desarrolladas, 
con predominio de establecimientos 
medianos e incluso grandes. En cierta 
medida, se podría decir que es la "gran 
industria", obviamente sólo a nivel del 
partido.

Este grupo es menos heteroqéneo que el 
anterior, ya que sólo se deben señalar 
dos casos bien diferenciados: el de 
Equipo Profesional y Científico, con 
tamaño medio de 15 y 857. de asala
riados; y por otra parte las tres ac
tividades con mayor tamaño medio: Fi
bras Artificiales y Sintéticas (221,0); 
Frigoríficos (99,0) y Máquinas y equi
pos no eléctricos (93,0). Estas tres 
últimas actividades son las que elevan 
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sensiblemente el promedio, ya que en 
las restantes el tamaño medio fluctúa 
entre 32,4 y 49,1 ocupados por es
tablecimiento.

Por último, en el Cuadro 6 se aprecian 
las diferencias entre los agrupamien
tos, con los indicadores utilizados; y 
el lugar que ocupan las otras ac
tividades. En relación a estas últimas, 
se observan porcentajes similares para 
establecimientos y personal ocupado; y 
valores comparables con los del total 
del partido en grado de asalarización y 
tamaño medio.

CUADRO 6 ES1ABLE- 
CIIUHIOS

PERSONAL
OCUPADO

PERSONAL 
REMUNERADO

GRADO DE 
A6ALARI1ACI0N

CANTIDAD DE 
ACTIVIDADES

Actividad»» ii» ripriitintidi» S08 «.104 j.eis 13
Actividad»» •»» concmtridi» 77 4.111 J.990 11,1 11
Otra» «dividid»» ><i

m.iti
3.024

(27,51)
2.474

(26,61)
11,9 80

Se debe aclarar que no se discriminan 
estas actividades a cinco dígitos 
porque la mayoría de ellas cuentan sólo 
con uno o dos establecimientos en el 
partido; y por lo tanto en los listados 
del censo no se brinda información, ya 
que queda cubierta por el secreto 
estadístico. Por lo que resulta im
posible clasificarias individualmente 
como más cercanas al primer o segundo 
grupo.

Localización de los establecimientos y 
del empleo.

La parte final de este diagnóstico es 
un análisis sobre la localización de 
los establecimientos en el partido, las 
pautas de localización de las distintas 
actividades,, y un análisis sobre la 
distribución del empleo industrial.

Para la cartografía liemos seguido el 
desarrollo del trabajo, con la distin
ción entre las actividades más repre
sentadas (que en todos los planos están 
representadas por triángulos); las más 
concentradas (con círculos y las otras 
actividades (cuadrados).

En cuanto a la localización, en primer 
lugar conviene hacer una distinción 
entre el casco fundacional y la 
periferia*. El listado del Censo 
Económico adolece de errores en las 

direcciones, por Jo que en el Cuadro 7, 
están representados alrededor del 957. 
de los establecimientos del partido.

CUADRO 1

ABRUPAMIENTO CASCO PERIFERIA TOTAL |

(2 dígito», código CIIU) II E.8.1 <1 F,t.| (I bl.l

Producto» illiinticloi, bebí di», líbico 35,5 44,5 109,0
Tullí»», prmdi» di viitlr, cu»ro B4,a 15,2 100,0 ¡

Nidrri, producto» di ndiri, luibli» 45,B 54.2 100,0

Pipil, pnti di pipil, liprinti» 80,0 20,0 100,0
Subitinciai y producto» quilico» 29,0 >1,9 100,0
Producto» linirili» no aiUIlco» 16,7 83,3 100,0
Induitrin utillcii Hilen 25,0 75,0 100,0
Producto» utilicoi, uqulnirl» y iquipoi 30,2 61,B 100,0
Otm induitria» iinuficturim 65,7 33,3 100,0

TOTAL 47,0 53,0 100,0

Se observa que los establecimientos se 
reparten casi por partes iguales entre 
el casco fundacional y la periferia, 
con un leve predominio de esta última.

En el casco están más fuertemente re
presentadas "Textiles, prendas de ves
tir e industria del cuero", "Papel, 
pasta de papel, imprentas y editoria
les”, "Otras industrias manufactureras" 
y "Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco". En los dos primeros agrupa
mientos mencionados más del 007. de los 
establecimientos se encuentran en el 
casco urbano. En cierta medida se puede 
comparar este predominio con lo que 
sucede para los mismos agrupamientos 
entre la Capital Federal y el Gran 
Buenos Aires (ver Cuadro 3).

En la periferia predomina la localiza
ción de establecimientos de los agrupa
mientos "Productos minerales no metáli
cos", "Industrias metálicas básicas", 
Substancias y productos químicos" y 
"Productos metálicos, maquinarias y 
equipos".

Dentro de la periferia, se debe des
tacar que en la zona industrial pre
vista por la ordenanza de uso de suelo 
se concentran alrededor del 207. de los 
establecimientos del partido.

*
Por último, en relación al empleo in
dustrial, el secreto estadístico no 
permite conocer el personal ocupado de 
cada establecimiento, por lo que la 
única vía de aproximación fue la can
tidad de empleos industriales para cada 
fracción censal.
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CIENCIA. HABITAT Y ARQUITECTURA

Compilación y redacción: Analía Payró.
Expositores: Analía Payró, Juan Samaja, Ellas Rosenfeld y 

partici pan tes del curso de Metodología de Investigación de la FAU.

I

La práctica del arquitecto está en el 
orden de la acción. Su objeto es el ha
bitat del hombre: es el espacio en la 
perspectiva del ser humano, la ocupa
ción material del espacio.

La reflexión que se realiza es sobre un 
sistema de la acción humana. Un capí
tulo de esa acción es la que el hombre 
desarrolla en el campo de la producción 
del habitat: el proceso del hombre en 
el espacio para hacer su vida.

La praxis de la arquitectura tiene que 
ver con el ser humano como 'individuo, 
como familia, como comunidad, como so
ciedad civil, como sociedad política. 
Es decir, que atraviesa todas las es
feras en que realiza su vida.

Teniendo en cuenta esta perspectiva, la 
Arquitectura es una disciplina privile
giada por las muchas disciplinas que 
concurren a su objeto, pues éste está 
colocado en un cruce de caminos de 
múltiples direcciones.

La Arquitectura, entonces, necesita que 
la epistemología dé cuenta de esa 
articulación y explique el por qué ce 
esa dicotomía epistemológica. Expresán
dolo en un nivel más concreto:, es nece
saria una respuesta epistemológica con 
mayor capacidad de integración de lo 
físico, lo químico, lo biológico, lo 
social, lo espiritual. Esto es, la in
tegración de los aspectos técnicos, 
teóricos, estéticos. CXie se integre lo 
abstracto con lo concreto; lo material 
y la ocupación real del espacio con loa 
proyectos sociales e históricos de la 
génesis.

Qjizás la naturaleza misma de esta dis
ciplina o de este cruce disciplinario 
que es la construcción del habitat hu
mano sea una perspectiva de centramien- 
to muy potente para la epistemología 
con temporánea.

II

Espacial idad. Un concepto altamente in
clusivo: el espacio construido por el 
hombre (volumen y contenido) pero, tam
bién, la modificación que el hombre al
bergado en ese espacio realiza sobre 
él. En ese marco, los problemas que la 
arquitectura enfrenta son: el habitar 
(usos); las producciones (necesidades 
sociales, culturales, tecnológicas); 
los lenguajes (sistemas de signos); la 
témpora1 idad.

En ese habitar el hombre usa y connota 
a la arquitectura y simultáneamente, la 
arquitectura significa social y cul
turalmente al hombre. Para otros, ese 
habitar que incluye la totalidad de lo 
construido y está determinado por la 
estructura social, es el tema de la at— 
quitectura. Tiene historia y se dife
rencia del concepto de habitat. Este 
último supone un orden previo, donde 
toda práctica tiende al mejoramiento de 
las condiciones de vida.

La arquitectura construye artificial
mente su objeto: no existe antes de una 
decisión consciente (heclio intelectual) 
pero ello no supone hablar de una ar
quitectura institucionalizada.

En otra perspectiva se enfatiza la 
relación del hombre con el habitat. Esa 
es la cuestión a despejar y ese es el 
objeto de la arquitectura.

El poder determina esa relación. Más 
precisamente, el poder determina la 
producción concreta.

Esta visión considera el habitat como 
la función y, el habitar, como el con
tenedor de la función.

También se pensó en la arquitectura 
como la apropiación del espacio por los 
hombres a medida que se realizan las 
actividades. En la apropiación del es
pacio que hace la sociedad está la pro
ducción. La arquitectura es entonces 
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una relación espacio (producción) - so
ciedad y ámbito - actividad. Estas son 
las categorías centrales que entran en 
juego manifestando la complejidad del 
objeto.

Las nociones de espacio natural, espa
cio transformado, apropiación, activi
dad humana y un mediador entre los dos 
pares fueron presentadas para jerarqui
zar internamente la complejidad de ese 
objeto.

III

La arquitectura desarrolla conocimien
tos que no son previos. Tiene códigos 
de representación propios.

También, el proceso de creación de la 
arquitectura se mide en un tiempo y un 
espacio distinto al de la Historia. Es 
un tiempo y un espacio específico. En
frenta cuestiones que tienen que ver 
con la sensorial idad y la sensibilidad 
y no pueden ser reglados.

En el p-oceso arquitectónico (de la 
propuesta a la realización) -afirmaron- 
intervienen distintos factores -lo so
cial, lo formal, lo técnico, lo esté
tico, lo significativo, lo creativo, lo 
físico, lo químico- esto es, todo lo 
que tiene que producirse para poder 
producir.

El programa es el instrumento que capta 
la aparición de la necesidad y está 
dentro de los procesos que llevan al 
proyecto. Se ha concebido al proyecto 
como la forma de traducir l.i teoría en 
términos arquitectónicos. Transcribir 
en un lenguaje lógico, arquitectónico, 
lo que está en el lenguaje natural. Es 
un vehículo de análisis y la práctica 
es una forma de materializar esos 
proyec tos.

También se ha definido el proyecto no 
como una instancia puntual sino como el 
producto de un proceso de proyecto: un 
proceso que trae como consecuencia un 
proyecto arquitectónico. Las formas de 
avance del conocimiento arquitectónico 
son la práctica cotidiana del proyecto 
y la práctica investigativa del pro
yecto.

Hay una idea o concepción del proyecto 
como mero legajo técnico pero este 
puede ser producido por las distintas 
disciplinas que tienen que ver con el 
habitat. La arquitectura plantea algo 
más global donde se incorpora no sólo 
la futura materialización, la predic
ción de costos sino también el tema del 
significado. Entonces ese proyecto ar
quitectónico debe ser juzgado epis
temológicamente no sólo en función del 
modelo que plantea, sino también en 
función de la manera en que es llevado 
a la práctica.

El proceso está entre el proyecto y su 
realización. La investigación se en
tiende como la reflexión a partir de 
los procesos, en la crítica de pro
cesos, de proyectos.

Entra a ser considerado también el di
seño no como un proceso científico sino 
como el producto complejo de una multi
plicidad de factores enraizados en la 
cultura que evalúa la presencia del 
hombre dándole materialidad.

IV

Al analizar la producción arquitec
tónica se consideró que la constituyen 
prácticas distintas: la práctica profe
sional, la materialización de la prác
tica profesional, la construcción es
pontánea o popular, la producción grá
fica (un cambio de objeto a partir de 
la inserción laboral del arquitecto).

Este planteo supone, entonces, dos 
niveles de análisis: la arquitectura y 
la práctica arquitectónica. Esta última 
se refiere a la modificación, adapta
ción al medio. Hay intervención de fac
tores externos al profesional. Se con
cibe como distinta de la práctica pro
fesional y se refiere entonces a la 
materialización de la obra y a la 
construcción espontánea y popular.

En la práctica profesional operan tam
bién factores externos. La materia
lización social no depende sólo de la 
intervención profesional. Esos factores 
la trascienden e inciden en la produc
ción del objeto. Esta práctica también 
ha sido vista como la reunión o consi
deración de todas las disciplinas y su 
incorporación.» al proceso de producción 
arquitectónica. En cuanto a la práctica 
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teórica se da a partir de prácticas 
sociales y necesidades de producción 
disciplinar y no disciplinar.

Este enfoque contiene incógnitas que el 
propio grupo se planteó. ¿Cuáles son 
los límites de la arquitectura? ¿Es 
posible hablar de una disciplina ar
quitectónica? Pensarlo desde lo que se 
define socialmente come "arquitecto" no 
arrojaría luz puesto que la influencia 
real que este profesional tiene sobre 
el habitat es absolutamente limitada.

Dentro de los procesos que llevan a la 
modificación del habitat, el arquitecto 
se encuentra comprometido sólo en al
gunos.

Se afirmó que hay una Ciencia del 
Habitat. Esta se ocupa de los procesos 
que afectan la producción; uso del pro
ceso de construcción de edificios, ciu
dades, territorios. Expresa el resulta
do de intereses antagónicos en nuestras 
sociedades. El habitat puede ser es
tudiado científicamente, la arquitec
tura no totalmente.

Todos los objetos materiales que sirven 
para darle habitación al hombre per
tenecen a las Ciencias del Habitat. Lo 
que está por discutirse es cuál es el 
campo de la arquitectura.

V

La arquitectura toma datos de muchas 
disciplinas para resolver sus proble
mas, pero también muchas de éstas in
tervienen en el "metaproceso" de la ar
quitectura, en la materialización de la 
obra.

Las disciplinas que se relacionan con 
la arquitectura san! arte, morfología, 
semiología, sicología (individual y so
cial), geografía, historia, topografía, 
ecología, matemática, informática, fí
sica y tecnología de la construcción.

Pero es necesario definir las fronteras 
disciplinarias y la epistemología po
dría ser un instrumento para ello. La 
arquitectura no tiene un campo con
cretamente definido.

Los "reduceionismos" actúan sobre ella. 
Hacen perder complejidad al objeto. El 
"historieismo" sacrifica parámetros 

técnicos y económicos; el "eccnomicis- 
mo" limita los problemas al ámbito 
técnico.

La arquitectura es producto de la cul
tura del hombre; producto de la cultura 
de una sociedad. Como otros hechos de 
la cultura genera conocimientos a par
tir de sí misma.

Sería más aceptable poner a la ar— 
quitectura dentro de las Ciencias Cul
turales en tanto que modifica el 
habitat, modifica la sociedad.

La arquitectura influye sobre la natu
raleza pero no se incluye dentro de las 
Ciencias Naturales. Y la naturaleza in
fluye sobre la arquitectura pero no 
está incluida en ésta.

La arquitectura no entraría en ninguna 
de las divisiones, es necesario, por lo 
tanto, crear una nueva categoría.

En torno a la cuestión del control 
metodológico y la validación como re
quisitos, de cientificidad se señaló que 
es difícil considerar a la Arquitectura 
en su totalidad como ciencia si su pro
ducto debe validarse como única res
puesta puesto que algunas respuestas 
pueden validarse científicamente y 
otras no.

Asimismo se indicó que la Arquitectura 
tiene dos formas de corroboración: una, 
según sus propias leyes (desarrolla le
yes estrictamente disciplinarias -ela
boración del producto-); otra, referida 
al sistema histórico-social y político.

La forma de validación no pasa por la 
construcción y el uso. Pensarlo sería 
negar la influencia de los proyectos 
sobre los construido y aún, sobre lo no 
construido.

Para otra perspectiva, el control meto
dológico permite la validación y lo 
colocan en la etapa del proyecto ar
quitectónico. Manejando las categorías 
generales de la arquitectura, hablar de 
un "espacio y sociedad” es muy amplio, 
se podría, en otra escala, ir a lo más 
específico y para lograr ese control 
metodológico habría que ubicarse en el 
nivel de ámbito y actividad incor
porando en un plano más profundo las 
categorías sujeto-objeto.
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En el terciario estatal las redes se 
ampliaron en función de las necesidades 
de corto plazo, casi siempre sin planes 
que integran el edificio, sus funciones 
y el clima en que las cumple.

En ambos sectores se crearon asi 
soluciones "estandarizadas" que se di
seminaron en diferentes regiones según 
las demandas. En general resultaron po
co coherentes con los climas, creándose 
situaciones de desequilibrio en la 
habitabilidad en las estaciones cli
máticas más críticas. En el mejor de 
los casos, cuando existieron los fondos 
correspondientes, se revirtió la situa
ción con equipamiento convencional, 
generándose costos de adquisición, ope
rativos y de mantenimiento.

La inserción y articulación de este es
tudie dentro de proyectos mayores, sur
ge de la coordinación de los proyectes 
"Audibaires", "Plan Integral de Conser
vación de Energía para la Micro-región 
de Río Turbio" y "Mejoramiento de las 
condiciones energéticas y de habitabi
lidad en el habitat bonaerense" que se 
llevan a cabo en nuestra Unidad. Sirve 
a ello asimismo el intercambio con 
otros proyectos de este instituto 
(cont. ’rvación de energía en transporte) 
y centros internacionales con los que 
estamos en contacto (Fi ancia, Italia, 
España e Israel).

B. Enfoque e hipótesis de trabajo.

En la investigación de los procesos 
energéticos del habitat se utilizan al
ternativas y simultáneamente cuatro 
tipos de variables, las referidas a lo 
físico-espacial (territorial, regional, 
climático, urbano y edilicio), a lo 
energético (producción, oferta-demanda, 
consumo, control, vectores), a la pro
ducción de servicios y a lo social (es
tructura, uso, conducta) y sus interre
laciones.

En consecuencia es necesario tomar de
cisiones acerca de los objetivos y en
foque teórico y definir el valor y 
participación que se asignan a las 
variables.

Teóricamente, son posible dos enfoques: 
1. El que concibe a las variables ener
géticas (vectores de fuentes tradicio

nales, nuevas fuentes y conservación) 
actuando en campos diferenciados entre 
si en el espacio y en el tiempo 
(coyuntura y planificación) y diferen
ciados de las físico-espaciales y so
ciales; 2. El que las concibe simul
táneamente como determinantes e inte
ractuantes.

El primer enfoque, utilizado en los 
hechos en forma excluyente a escala 
mundial hasta las consecuencias de la 
crisis energética de los años 70, fun
damentó las políticas energéticas 
unidimensionales basadas exclusivamente 
en la "oferta" (Lapooche, 1988).

El segundo permite plantear los si
guientes objetivos:

a. El conocimiento del proceso ener
gético - productivo - ambiental y su 
control para el sector y cada sub
sector.

b. El conocimiento del proceso ener
gético - edilicio y su control den
tro del contexto anterior.

c. Dentro del conjunto de variables, 
determinar cuáles para valores de 
las otras, aparecen como más con
venientes.

d. Dentro del conjunto de variables, 
determinar las más significativas 
para construir indicadores, que po
sibiliten un diagnóstico temprano y 
un control continuo de la situación 
energética de cada subsector y del 
conjunto.

Como se ha expresado, hemos adoptado el 
segundo enfoque. El objetivo principal 
es formular lineamientos y acciones que 
se puedan incorporar en los procesos de 
diseño, producción y habitabi1 idad edi- 
licia y urbana, que posibiliten una 
racionalización del consumo energético 
del habitat y mejoren la habitabi)idad 
ambiental y la producción de servicios 
para toda la sociedad, en un marco de 
distribución eficiente de los recursos.

El funcionamiento del esquema supone 
las siguientes hipótesis de trabajo:

-2S



a. Existen importantes yacimientos po
tenciales de ahorro de energía en 
consumidores cuyo estr ato social y 
localización aún no se ha precisado 
suficientemente.

b. Existen importantes sectores de con
sumidores que se encuentran en infra- 
consumo energético y para los cuales 
un proceso de racionalización ener
gética implicará en primera instancia 
una elevación sustancial de su haui- 
tabilidad y consecuente calidad de 
vida. En la medida que el proceso 
avance existen posibilidades de redu
cir el sector de consumidores 
ilegales.

c. En el sector terciario se vislumbra 
la posibilidad de implementar meca
nismos de diagnóstico y control "tem
prano y continuo" de los procesos 
energético - productivo - ambien
tales. Esto ya es factible en el sub
sector público de la salud.

d. Es factible implementar sistemas in
tegrales de conservación de energía y 
aprovechamiento solar pasivo (C+P) en 
el sector edilicio de menor com
plejidad. Ello es, además creciente
mente rentable, especialmente en 
áreas de baja densidad. Se vislumbra 
la posibildad de implementar sistemas 
C+P de costo inicial cercano a 
cero, incorporando técnicas de auto
construcción y cambios de modalidad 
de uso y consumo.

C. Conclusión.

Los problemas e hipótesis brevemente 
expuestos, reflejan los asuntos metodo
lógicos propios del "habitat y la ener
gía" como línea de investigación en el 
campo del habitat.

Se aprecia que confluyen aportes pro
pios de la disciplina, asi como de las 
ciencias físicas y sociales en diversas 
vertientes: el proceso del habitat que 
involucra el diseño, la producción del 

espacio, su ■gestión, uso, evaluación, 
planificación: La energética que in
cluye los requerimientos, consumos y 
tecnología. Los aspectos económicos, 
demográficos, estadísticos, de estruc
tura y psicología social entre otros.

Veamos las cosas desde el punto de 
vista de los energéticos:

"El sistema energético no está aislado, 
es un subconjunto que forma parte del 
conjunto económico-sccial y que está 
articulado a otros subconjuntos: rural 
y urbano, agricultura, industria, 
transportes, servicios, habitat. Es ne
cesario examinar las relaciones en los 
dos sentidos: (...) analizar cómo res
ponde el sistema energético a la 
variedad de los requerimientos, en el 
pasado y en el presente (diagnóstico 
energético), y cómo puede responder en 
el futuro (previsión)". IDEE, "Energía 
y desarrollo, Ed. de La Patagonia, 
Fuerte Gral Roca, 1985.

Este recuento, de ninguna manera ex
haustivo pretende dar cuenta de las 
cuestiones interdisciplinarias que se 
hallan en juego y de su interacción. 
Pretende ser un aporte a la discusión 
del campo del habitat, de sus problemas 
me. Lodológicos y de su lugar en la cien
cia.

Si "la Arquitectura es una disciplina 
privilegiada por las muchas disciplinas 
que concurren a su objeto, pues éste 
está colocado en un cruce de caminos de 
múltiples direcciones" (A. Payró, 
1989). Si se caracteriza por su dico
tomía epistemológica, el habitat pare
ciera sugerimos ser el campo que es el 
soporte espacial por donde transitan 
esos caminos. Un campo de reintegración 
entre la sociedad y la naturaleza.

Reconocimiento: Este trabajo recoge 
aportes y comentarios de Olga Ravella, 
Juan Samaja, Carlos Discol i, Jorge 
Czajkowski y Gustavo San Juan, así como 
la colaboración de los integrantes de 
la Unidad de Investigación NQ 2 del 
IDEHAB y sus asesores.
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■■REFORMULACION DEL SISTEMA URBANO DE PASAJEROS DEL GRAN LA PLATA1* 
Racionalización energética a partir de modificaciones del sistema 

espacial: Propuesta para la transición

Arq. Helena Carriquiriborde.

Arq. Olga Ravella

Antecedentes

La distribución espacial del Sistema de 
Transporte de Pasajeros es la resul
tante de una gestión estatal fragmen
tada y discontinua a lo largo del tiem
po, no habiendo respondido nunca a una 
planificación global del mismo.

Los recorridos originales del sistema 
(iniciado con empresas de componentes), 
compitieron con el tranvía en su misma 
traza y, desaparecido éste, su expan
sión se produjo por iniciativa empre- 
saria en casi todos los casos, cuando 
un área resultaba rentable o para apro
piarse de un territorio de rentabilidad 
potencial.

Las zonas fuera del casco son casi in
variablemente monopóllcas, si bien con 
importantes diferencias en cuanto a la 
rentabilidad de cada una, lo que ha 
conducido a tomar como indicador para 
la fijación de la tarifa, la rentabi
lidad de la menos favorecida, posibili
tando así enormes ganancias a aquellas 
que supieron apropiarse de territorios 
más rentables.

La división jurisdiccional del área, 
que a partir de 1957 conforma tres mu
nicipios en un área históricamente in
tegrada a través de las actividades 
productivas, culturales y de servicios, 
agrega un grado más, y muy importante, 
de irracionalidad al sistema. Es así 
que la distribución territorial de las 
lineas (empresas) no se corresponde con 
la división político administrativa, y 
la jurisdicción de dos niveles del Es
tado -municipal y provincial- que com
piten por el control del sistema en el 
mismo territorio sin conformar una ins
tancia unificada de control, implica 
una la superposición de funciones que 
conlleva una alta irracional idad en la 
gestión.

El otro factor determinante de la irra
cionalidad del sistema actual está dado 
por el hecho de que las empresas permi- 
sionarias no han superado su orga
nización derivada de la empresa de com
ponentes" original, para conformar una 
estructura empresaria efectiva, adecua
da a las cambiantes situaciones econó
micas.

Para lograr la disminución de costos 
operativos y mejoramiento del servicio 
ofrecido que redunde en un signifi
cativo ahorro energético se visualizan 
tres instancias de intervención:

* Modificación técnico-espacial adecua
da a la demanda.

* Gestión empresaria.

* Gestión del Estado.

Introducción

El análisis del sistema espacial del 
transporte de pasajeros que aquí se 
presenta corresponde a la etapa previa 
a la propuesta de reasignación de reco
rridos que se estaba realizando en fun
ción de la información obtenida hasta 
diciembre de 1989.

La situación de crisis que afecta 
profundamente las bases de la sociedad 
y el drástico aumento de las tarifas de 
transporte y combustible que, con
sideramos, producirá una modificación 
sustancial de la demanda, no sólo en 
cuanto a la cantidad de pasajeros, sino 
también en la composición socio
económica de los usuarios, que incidirá 
fuertemente en el mercado laboral, la 
prestación de los servicios, la 
disminución de la demanda, etc.

Estos cambios deberán ser mensurados a 
partir de la estabilización de esta 
situación para poder realizar una 
propuesta integral de racionalización 
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del sistema de transporte, con menores 
costos operativos y un mejor y más 
efectivo servicio.

Ante esta situación proponemos la rea
lización de un programa que conste de 
tres partes:

1. Producir a corto plazo una disminu
ción del consumo energético y de in
sumos mediante la ración alización de 

' los recorridos y frecuencias exis
tentes, que posibiliten además una 
reducción del costo del viaje, ac
tualmente inaccesible para vastos 
sectores de la población.

.2. Obtener y analizar la información que 
permita mensurar las modificaciones 
que seguramente han de provocar los 
cambios enunciados.

3. Elaboración de un modelo de gestión 
que posibilite la adecuación y el 
control de un sistema integrado de 
transporte.

En este informe se plantean las posi
bles modificaciones técnico-espaciales 
que surgen del análisis del actual sis
tema y que, entendemos, deben ser estu
diadas para su urgente implementación.

ftTálisis particularizado del sistema

El sistema se conforma de diez líneas: 
cinco de jurisdicción municipal y cinco 
de jurisdicción provincial. La distri
bución espacial no se corresponde con 
la división político-administrativa 
como se muestra en la Figura 1.

Las cinco líneas municipales se dis
tribuyen sólo en el 707. del territorio 
del partido de La Plata, quedando el 
resto servido por líneas provinciales.

De las tres instancias mencionadas como 
de posible influencia en la raciona
lización del sistema: 1. La gestión 
empresaria; 2. La gestión del Estado; 
3. La propuesta técnico-espacial. Este 
informe trata sólo la racíerialización 
posible del actual sistema espacial, 
propuesto por la Municipalidad de La 
Plata para el llamado a licitación de 
las cinco líneas de su jurisdicción.

El sistema de líneas comunales propues
to, que incluye sólo modificaciones no 
sustanciales al vigente a la fecha, 
comprende las cinco líneas con varios 
ramales cada una de ellas, que se 
desarrollan de acuerdo a dos criterios 
básicos: 1. Tres líneas con cabeceras
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en el área del Cementerio, con recorri
dos cuasi circulares dentro o en las 
inmediaciones del casco, y luego fuera 
de éste, con la ocupación exclusiva de 
un corredor (520, 32 y 44) con even
tuales penetraciones laterales desde 
éste; 2. Dos líneas de desarrollo 
general lineal, pasante, con cabeceras 
en áreas periféricas, orígenes de 
recorridos concentrados y dispersión 
posterior en áreas de mayor densidad a 
para el acceso de sectores periféricos.

Conclusiones

Dei análisis de funcionamiento de esta 
propuesta surgen posibles modificacio
nes que tienen que ver con la locali
zación de terminales, cierres de cir— 
cuítos de recorrido ahora no comu

nicados, concentración en rutas de 
recorridos lineales, disminución de 
ramales y otras. Esto permitirá la 
implementación de medidas que dis
minuyan los costos operativos y de man
tenimiento contribuyendo de este modo 
al mejora-miento del sistema y 
disminución de las tarifas. Estas 
aproximaciones son:

a. Disminución en el orden de los 
230.000 Km. mensuales de recorrido a 
partir de modificar los ingresos a 
las cabeceras por cada viaje reali
zado.

b. Eliminación de recorridos innece
sarios a pí.rtir de su racionali
zación, brindando asimismo mejores 
posibilidades de interconexión. Es
tos deben ser mensurados.
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IMVESFIÍ3ACTDN EEÍM L_^S CATEDRAS

LA PLATA Y LA IDEA DE MODERNIDAD

Arq. Alejandro Crispiani, Arq. Fernando Gandolfi, 
Arq. Néstor Gil Conners, Arq. Carlos Mazza

El presente trabajo es el resumen de una ponencia presentada en las II Jomadas de 
Historia organizadas por el Archivo y Biblioteca Dardo Rocha en octubre de 1989. 
Dicho trabajo forma parte de una investigación histórica más amplia, la que se desa
rrolla en el ámbito del Taller Vertical de Historia de los Arqs. Femando Gandolfi y 
Marcelino López.

La idea de modernidad en los ’BO estaba 
estrechamente vinculada a una tendencia 
eurocéntrica, positivista y liberal. 
Esto, traducido a hechos, configuraba a 
una clase dirigente que orientaba ■ ma- 
yoritariamente sus esfuerzos en la bús
queda de inserción de la Argentina en 
el marco de relaciones de la Europa in
dustrialista. La materialización de es
ta búsqueda se verificó en dos lineas 
de acción complementarias: un? que con
sistió en la apropiación mediante la 
fundación de poblaciones y el reparto 
de tierras de una región recientemente 
incorporada como productora de materias 
primas rentables; a ésta se le sumó, 
con el aporte de capitales foráneos, 
una red de transporte ferroviario que 
trasladaba los productos a las cabezas 
exportadoras, las cuales, ubicadas y 
pensadas en el litoral marítimo y flu
vial, oficiaban como el último eslabón 
en la cadena de "una economía hacia 
afuera". Ejemplo de esto son los puer— 
tos de Rosario, La Plata y Bahía Blanca 
(y las consiguientes propuestas de cre
ación de una nueva provincia con capi
tal en esta última ciudad, como reac
ción a la fundación de cero de la capi
tal de la provincia de Buenos Aires).

También esta idea de modernidad con
lleva la incorporación, como consecuen
cia natural, de elementos extrapolados 
del campo de la cultura europea que 
serán asumidos como problematizaciones 
propias, tales como los de raiz posi
tivista que tienen a las ciencias fí
sico-naturales y al método empírico 
como paradigma científico, cuyo objeto 

es la enunciación de leyes con carácter 
universal inducidas a partir de la ob
servación de hechos particulares. 0 la 
tendencia a la clasificación y sepa
ración como mecanismos de conocimiento 
que permiten intentar la sistematiza
ción de la realidad, cada vez más com
pleja y múltiple, en tanto que objeto 
del creciente saber humano. Es en estos 
términos que el urbanismo adquiere en 
las postrimerías del siglo XIX el rango 
de ciencia.

«

La forma lógica de las relaciones de la 
generación del '80 con los centros de 
poder europeos, determina para la Ar
gentina, en la división internacional 
del trabaje, el rol natural de provee
dora de productos alimenticios y la 
posibilidad material de adquirir aque
llos elementos de los que carecía, des
de manufacturas hasta arte, urbanismo y 
ciencia, conformando de esta manera la 
idea de modernidad aspirada, que por no 
ser genuina dejó de set relativa.

Es interesante caracterizar en este 
punto la figura del Dr. Dardo Rocha 
quien asume la gobernación de la pro
vincia de Buenos Aires con el firme 
compromiso de dotar a ésta de una nueva 
capital, tras la pérdida de la misma al 
federal izarse la ciudad-puerto de Bue
nos Aires. Es posible afirmar de Rocha 
que fue el principal gestor y brazo 
ejecutor de la fundación y construcción 
de la ciudad de La Plata, materia
lizando el anhelo propio, compartido 
con el resto de la clase gobernante.
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En el presente trabajo, se parte de la 
hipótesis sustentada y desarrollada por 
el Arq. F. l.iemur en el sentido de que 
"...el origen del movimiento por el que 
se renuevan las formas del habitar debe 
ser atribuido a las modificaciones de 
los medios con que se cuenta para pro
ducirlo, pero también y, en no menor 
medida, a los de los modos de aso
ciación entre los hombres y a las rep
resen tac i cr.es que estos hacen de sí 
mismos." Justamente en el período en 
cuestión, asistimos a transíormaciones 
de fondo tanto en los medios y con
diciones de la construcción del habi
tar, como al surgimiento de la necesi
dad de una nueva forma de represen
tación de la sociedad (principalmente 
después de Caseros), producto de las 
nuevas relaciones establecidas por la 
clase gobernante con el fin de producir 
el traspaso de una sociedad de corte 
colonial a una sociedad basada en una 
idea propia de Modernidad. La creación 
de La Plata como ciudacj a construir "ex 
novo" se inscribe claramente en esta 
necesidad.

Desde el punto de vista urbanístico, la 
ciudad de La Plata se caracteriza por 
incorporar dos vertientes de referencia 
diversas: una es la apropiación de ele
mentos sustraídos de las temáticas y 
los conceptos sobre el diseño urbano, 
contemporáneos en su ap)icación a los 
producidos por la práctica y la teoría 
urbanística en la Europa decimonónica. 
Otra es la quew se remonta a la ciudad 
colonial americana producto de la Leyes 
de Indias. Dentro de la primer ver
tiente encontramos, en principio, cinco 
operaciones básicas de diseño ten
dientes a superar el trazado en damero 
de la ciudad de Indias. Estas son:

1. La delimitación dentro de un cuadrado 
de la malla reticular (de crecimiento 
ilimitado en épocas coloniales), por 
medio de un camino de circunvalación, 
rodeándola, además, de un territorio 
de uso nc urbano (tales como quin
tas), que en el plano de 1885 se leen 
como figura (plano de la ciudad) en 
relación con su fondo.

2. La introducción de las diagonales que 
rompen la ortogonalidad del amanza
namiento, sin concebirse en términos 
unifocales ni centrípetas.

3. La sobreimpresión a la trama urbana 
de una estructura biaxial y orto
gonal conformada por dos ejes de 
distinta jerarquía: un eje principal 
de simetría ubicado entre las calles 
51 y 53, y otro eje secundario que 
es calle 13, resolviéndose el 
primero de ellos como una sucesión 
de componentes urbanos singulares y 
privilegiados.

4. La disminución rítmica de una de las 
dimensiones de las manzanas sobre el 
lado perpendicular al eje principal 
a medida que se acercan a él.

5. L.a doble resolución efectuada sobre 
la plaza de la ciudad de Indias a la 
que, en primer lugar, se la duplica, 
conteniendo una de ellas el poder 
religioso y municipal (plaza comu
nal), y la otra, los poderes Legis
lativo y Ejecutivo provinciales. En 
segundo lugar, se la modifica en sus 
dimensiones (donde antes había una 
cuadrícula de la manzana no cons
truida, ahora existe un espacio pen
sado "a priori", diseñado y de mayor 
escala.

Por otra parte operaciones incorporadas 
como contrapunto de la retícula orto
gonal o como premisa teórica del urba
nismo europeo, y que son:

1. La ubicación en base a criterios 
compositivos, de múltiples plazas 
que casi nunca son ortogonales con 
respecto a la retícula y que fun
cionan como sostén geométrico de la 
traza y como resolución de nudos 
circulatorios.

■n
2. La inserción del Bosque con un dise

ño pintoresquista y romántico (opo
niéndose al trazado racional y geo
métrico de las plazas) dando el con
trapeso entre el sistema de lo natu
ral y el de lo artificial.

3. El diseño de avenidas con ramblas 
equipadas y forestadas, también de 
origen decimonónico. La aparición di? 
estos elementos urbanos responde, 
más allá de sus motivos composi
tivos, a criterios de elaboración 
higienista europeos, que tienen en 
consideración la creciente densi
ficación de la ciudad industrial, 
proponiéndose como áreas de espar - 
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cimiento y como elementos de sanea
miento urbano, lo que no es obstáculo 
para la cuidadosa selección y ubica
ción de sus especies arbóreas.

En relación a lo ¿anterior es necesario 
señalar que no se hallan previstos en 
el área de influencia urbana sectores 
para la radicación de industrias, con 
la sola excepción de hornos de ladri
llos, lo que acentúa el carácter esce
nográfico, casi análogo en lo concep
tual al que tuvo Versal les, en el sen
tido de ciudad para ser visitada, ob
servada. Un caso de características si
milares fueron los cambios producidos 
en Buenos Aires, durante esta época, 
por el Intendente Torcuato de Alvear, 
el cual inaugura la línea de los "in
tendentes escenográficos".

Este concepto de ciudad versallesca ad
quiere su total dimensión al incorpo
rarle al mismo la edilicia urbana, que 
busca dotar a la ciudad en un lapso mi
nino, de un pronunciado carácter metro
politano.

Paralelamente al proceso de definición 
de la traza urbana, se procede al lla
mado a concursos internacionales para 
los edificios públicos más represen
tativos, como es el caso de la Cate
dral, la Municipalidad, la Casa de Go
bierno, el Palacio de la Legislatura y 
otros. La elección del lenguaje esti

lístico de estos edificios insertos en 
el tejido urbano, implica en sí misma 
un gesto de modernidad que ve en la 
historia de la Arquitectura un reservo- 
reo de formas susceptibles de ser 
reproducidas con un alto grado de 
precisión para ser implementadas de 
acuerdo a los valores significativos, 
que es necesario que cada edificio co
munique. Valga como ejemplo el caso de 
la Catedral, que recrea fidedignamente 
la catedral gótica de Colonia, como 
ejemplo que mejor sintetiza los diver— 
sos significados que hacen a un edifi
cio de culto.

Un mecanismo similar puede observarse 
en la arquitectura doméstica que, some
tida desde un principio a una rígida 
determinación per medio de normativas 
municipales (altura de cornisas, cons
trucción sobre la línea de calle, ali
neamiento de frentes, etc.) garantiza 
una figuración formal aún antes de su 
materialización, obteniéndose asi, un 
marco continuo y homogéneo que permite 
resaltar los edificios singulares.

Considerado en su totalidad y entendido 
como emergente de la representación 
material de un proceso político y su 
campo intelectual, este acto funda
cional se presenta a sí mismo como pro
fundamente transformador y artífice de 
una presunta modernidad que fue la de 
la denominada generación del ochenta.
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ACT I V IDADES FREEZAL I Z FA1DFAS DURANTE 1 RSR

«Llamado a evaluación de las activi
dades desarrolladas en las Unidades de 
Investigación. En el marco del Art. 9 
inc. e) del Estatuto Expte. 11157/88 
aprobado por el Consejo Académico de 
la FAU.

* Participación en el II Encuentro de 
Geógrafos de América Latina, en Monte
video, Uruguay, 27 al 31 de marzo de 
1989. Presentó un trabajo U.I. NS 2.

«Pa■ticipación en el 12 Seminario de 
Investigación Región Metropolitana de 
Buenos Aires, orga.niz ido por CIC, Mar 
del Plata, 17 al 21 de abril. Se expu
sieron trabajos de la Unidades N2 1 y 
h© 2.

«Seminario Interno. "Información sobre 
XVII Congreso Latinoamericano de So
ciología (ALAS) realizado en Mon
tevideo, 2 al 6 de diciembre de 1988 y 
II Encuentro de Geógrafos de América 
Latina realizado en Montevideo, 27 al 
31 de marzo de 1989". Expositor: Arq. 
Elias Rosenfeld.

«Curso: "El proceso de investigación". 
Duración: mayo a noviembre 1989. Coor
dinador: Lie. Juan Samaja. Equipo: 
Lie. Analía Payró, Lie. María Martí
nez, Lie. Miriam Wosko, Lie. Débora 
Yanco, Lie. Clara Azaretto, Lie. Kuki 
Coria.

«Participación en el VI Congreso Lati
noamericano y III Iberoamericano de 
Energía Solar en Cartagena, Colombia, 
mayo 1989. Se presentaron dos trabajos 
que fueron publicados en Actas.

*Participación en las III Jornadas Re
gionales sobre Medio Ambiente reali
zadas en La Plata del 7 al 10 de junio 
de 1989. Se expusieron dos trabajos 
U.I. N2 2.

« Curso sobre "Metodología de la Inves
tigación Científica en el Habitat" 
dictado en la FAU Córdoba por el Arq. 
Elias Rosenfeld con el auspicio del 
CONICET. 14 al 16 de junio de 1989.

« Conferencia: "Proceso social de obje
tivación acerca de la realidad. Las 
alianzas sociales que ordenan un blo
que histórico por un tiempo deter
minado". Expositor: Lie. Beoa Balvé. 
5 al 7 de julio de 1989.

* Participación en las 3^ Jornadas de 
Transporte Eléctrico Urbano, 12 al 14 
de abril de 1989, Córdoba. Se pre
sentó un trabajo.

« Participación en el Seminario Lati
noamericano de Vivienda Popular rea
lizado en la UNME, Resistencia, Cha
co, 18 al 19 de mayo de 1989. Se pre
sentaron trabajos de las U.I. N° 1 y 
N9 3.

« Llamado a concurso para cubrir por 
equipos Unidades de Investigación. Se 
presentaron diez equipos. Se incorpo
raron siete nuevas Unidades de Inves
tigación por equipos.

« Participación en el Congreso de Tec
nología de la Arquitectura de la 
UNESCb en París. El trabajo presen
tado (U.I. N° 2) fue seleccionado 
para ser publicado.

« Seminario interno. "El análisis tipo
lógico en la investigación en el 
habitat". Expositor: Arq. Jorge Czaj- 
kowski. 2 de octubre de 1989.

« Seminario interno. "Perfil industrial 
2É etapa". Expositores: Arq. Enrique 
Bares, Lie. Néstor Murgier. 9 de oc
tubre de 1989.
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♦Viaje de intercambio científico a 
Francia y Suiza por invitación del 
Genie Urbaine de Lyon y la Facultad de 
Arquitectura de Grenoble (Francia) y 
el CREM de Martigny (Suiza).

Se hallan en vías de concreción dos 
convenios de trabajos conjuntos con 
Lyon y Martingny. El primero con inte
rés para varias unidades de investi
gación, el segundo sobre energía.

Asimismo se avanzó en un posible curso 
de posgrado en Arquitectura bioclimá- 
tica para 1990 con la colaboración de 
tres docentes franceses de Grenoble.

'♦Seminario Internacional sobre Uso Ra
cional de la Energía en el Sector Ter
ciario. Secretaría de Energía de la 
Nación - IDAE de Fspaña. Expositores: 
Ing. Agustín Aragón Mesa, Ing. Emilio 
Andrea Blanco, Ing. Angel Sánchez de 
Vera. 6 al 8 de noviembre de 1989.

♦ Participación en las V Jomadas de In
vestigación y Posgrado de la F.A.D.A. 

lé Jornadas Nacionales de Inves
tigación y Posgrado en Arquitectura 
Diseño y Urbanismo de la FAU, UBA. Se 
presentaron tres trabajos. ¿> de 
noviembre de 1989.

«
♦ Seminario interno. "Base de datos de 

sistemas constructivos". Expositores: 
Arqs. Gustavo Cremaschi y Jorge Lom- 
bardi.

♦ Participación en el Seminario Inter
nacional del CEUR. 14 al 17 de 
noviembre de 1989.

♦ Reunión plenaria de las once Unidades 
de Investigación. Se comenzó un in
tercambio regular que se mantendrá 
con reuniones semanales y bisema
nales.

♦ Reunión de Jefes de Unidades de In
vestigación. Se realizan dos por mes.

♦ Las unidades de investigación traba
jan regularmente asistiendo en forma 
diaria al Instituto.

♦ Participación en LS 11 Radio Provin
cia como invitados en el espacio de 
la Comisión de Investigaciones Cien
tíficas en tres oportunidades.
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