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sectores residencial y terciario y su interacción. Los 
objetivos son:

a) Establecer las bases para la formulación de políticas 
sobre conservación y uso racional de la energía, en base 
a criterios de uso sostenible de los recursos, aplicables a 
los sectores residencial y terciario ( salud, educación, 
com ercia lización  y adm inistración  ) de las grandes 
aglom eraciones urbanas argentinas.

b) Proponer normativas y cursos de acción en función 
de escenarios y dimensional' los yacimientos potenciales 
de ahorro de energía.

c) D e te rm in a r  te c n o lo g ía s  ad e cu a d as  p a ra  ia 
adm inistración del recurso energético, la gestión y el 
manejo de la información.

La m etodología incluye auditorías, diagnósticos 
en erg é tico s , es tud ios tip o ló g ico s , co nstrucc ión  de 
ind icadores eco n ó m ico s-en erg é tico s-p ro d u ctiv o s y 
planteo de alternativas.

L os b e n e f ic io s  e s p e ra d o s  se c e n tra n  en la 
construcción de indicadores, pautas para políticas hoy 
inexistentes, determ inación de tecnologías adecuadas 
que puedan facilitar considerables ahorros de energía 
con aum ento de la calidad de vida y elaboración de 
manuales prácticos orientados a la conservación, el uso 
racional de la energía y el incremento de los niveles de 
habitabilidad.

ESTADO DE AVANCE

Los resultados obtenidos en conjunto con el grupo 
de investigación del que formo parte han sido publicados 
en diferentes artículos que se detallan a continuación:
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INTRODUCCIÓN

Los edificios en altura de nuestras ciudades poseen 
com o principal característica: diseño am bientalm ente

in s u s te n ta b le , d e r ro c h e  de e n e rg ía , s is te m a s  
c o n s tru c tiv o s  in a d ec u ad o s , e sca so  d ise ñ o  de las 
unidades funcionales con relación al clim a del lugar, que 
generan patologías edilicias llevando en algunos casos 
a patologías en los usuarios que las habitan. Este último 
punto se encuadra den tro  del concep to  de ed ific io  
enfermo “sick building” .

En la última década se avanzó en el concepto de 
edificios inteligentes y edificios inteligencia avanzada 
(Rosenfeld, E; Diseoli, C; Romero, F; 1999); el prim ero 
re su lta  de la in te g rac ió n  de co m p le jo s  s is te m a s  
automatizados a com putadoras; mientras que el segundo 
busca integrar otras variables com o trabajo, confort, 
seguridad, reducción de consumo de energía, etc. Hemos 
encontrado de que han habido pocos avances reales 
adecuados a nuestra realidad.

El desarrollo de modelos simplificados de integración 
de sistemas solares en la envolvente edilicia perm itiría 
invertir un concepto de pérdida de energía a un concepto 
de generación de energía (térm ica y eléctrica). A nivel 
in ternacional se traba ja  en esta  tem ática  bajo dos
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enfoques, el de fachadas inteligentes y el de Diseño 
Ambientalmente Consciente (DAC).

En el mediano a largo plazo no es una utopía suponer 
que las ciudades que hoy son sum ideros de energía 
pasaran a convertirse en generadoras de energía.

OBJETIVO

Desarrollo de un modelo de integración de diseño 
convencional con DAC.

Objetivos particulares:
a- Identificación de necesidades y requerim ientos 

funcionales de los principales tipos edilicios en altura 
para la implementación de DAC.

b- E la b o ra r una g u ía  de DAC a p lica b le  a los 
principales tipos edilicios.

c- Desarrollar una guía m etodológica que facilite la 
transfe rencia  al p royecto  com o an teceden te  de un 
sistem a en CAD.

HIPÓTESIS

El desarrollo de un modelo simplificado de integración 
de sistem as solares a estructuras edilic ias nuevas o 
existentes permitirían abastecer gran parte de la demanda 
de energía con sobrecostos razonables y recuperables 
en la m itad de la vida útil del edificio.

Hipótesis complementarias:
a- La integración de sistemas solares (agua caliente, 

calefacción, generación eléctrica) no solo es técnicamente 
posible, en nuestro medio, sino que es económ icam ente 
razonable.

b- Es fac tib le  d ism inu ir s ig n ifica tiv am en te  las 
em isiones que provocan calentam iento global con la 
implementación del diseño am bientalm ente consciente 
en grandes edificios.

c- La factibilidad de una implementación relativamente 
exitosa por parte de los profesionales de la arquitectura 
radica en poseer instrumentos sim ples pero precisos.

DESCRIPCIÓN

El estudio se centrará en los tipos edilicios en altura 
d ed icados a ad m in is trac ió n , o fic inas  y v iv iendas, 
clasificándolos tipológicam ente considerando las vari
ables funcionales y no funcionales.

Se analizarán y relevarán los sistemas de energías 
renovables y su adaptabilidad y adecuación para la zona 
a trabajarar tom ando una m uestra de tres tipos edilicios 
y sus modelos.

ESTADO ACTUALDE LA INVESTIGACION

La investigación se encuentra dentro del prim er año 
de desarrollo. Hasta el momento he realizado la búsqueda 
y lectura del material bibliográfico, com o así también el 
prim er año de la cursada de la m aestría en Energías 
Renovables y A m biente de la Universidad de Salta. Con

la m aestría conocí el estado  actual de las energías 
íenovables en el país y la aplicación de las mismas, 
realizando diferentes trabajos de campo.

Mi tarea se desarrolla en la unidad de Investigación 
N°2 del IDEHAB, habiendo participado en el proyecto 
finalizado URE-AM  2, y en los proyectos vigentes 
aprobados para este año.
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