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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El hábitat urbano del extrem o sur patagónico (Santa 
Cruz y Tierra del Fuego) con una población de 297.00 
h ab itan te s  (IN D E C , 2 0 0 1 ), tien e  un c re c im ien to  
poblacional sosten ido  y un parque habitacional en 
franco crecim ien to  com puesto  por cerca de 82.000 
viviendas (INDEC, 2(X) 1). De las cuales el 75% (estimado), 
son por planes de viviendas de interés social.

En su totalidad fueron concebidas sin tener en cuenta 
el clim a por lo que consumen 5 veces mas energía en 
calefacción que la m ism a unidad habitacional en Buenos 
Aires. Esto corresponde a un consum o medio anual de 
gas natural de 436 m 3/m es/año (88 m3/m es/año en La 
Plata) 1 2 y una media invernal de 533 m3/mes. valores 
correspondientes a viviendas de interés social 3. Para 
que la población pueda hacer frente al pago del servicio 
el estado nacional otorga un subsidio directo del 67% en 
las facturas.

Se adopta la estrategia insustentable en lo económico 
y lo am biental de derrochar energía no renovable y 
dilapidar recursos escasos que podrían usarse en otros 
fines. Lam entablem ente no existe un análisis del nivel de 
derroche, a pesar que podría revertirse en el corto plazo 
(5 a 15 años), de existir voluntad política.

De asu m irse  es ta  s itu ac ió n  com o p ro b lem a  y 
p la n tea rse  un p ro b lem a  e sp e c ific o  se g en e rarían  
oportunidades de inversión y trabajo genuino a nivel de 
micro em prendim ientos en la implementación de planes 
de mejoramiento de la eficiencia energética edilicia.

HIPÓTESIS GENERAL

La im plem entación de m edidas de ahorro y uso 
racional de la energía en vivienda y edificios de viviendas 
en el ex tre m o  su r-p a ta g ó n ic o  p e rm itir ía  m e jo rar 
significativam ente su com portam iento am biental con 
am ortización a corto plazo. Esto aun considerado en la 
ecuación económ ica el subsidio del 67% que reciben los 
usuarios en sus facturas.

HIPÓTESIS COMPLEMENTARIAS

El desarro llo  de tecno log ías construc tivas para

mejoramiento ambiental edil icio permitiría la generación 
de p u es to s  de trab a jo  y m icro  e m p re n d im ie n to s  
productivos con una fracción de los subsidios del estado 
a los com bustibles de uso dom iciliario (electricidad y 
gas natural).

El conocim iento del yacim iento potencial de ahorro 
de energ ía  en el secto r residencia l su r-pa tagón ico  
permitiría justificar la implementación de un programa de 
manejo sustentable de los recursos energéticos.

El desarrollo de una guía de diseño am bientalm ente 
consciente aplicado a la construcción de viviendas de 
in te ré s  so c ia l f a c i l i ta r ía  s ig n if ic a t iv a m e n te  la 
implementación del programa por parte de Arquitectos e 
Ingenieros de los Institutos Provinciales de Vivienda y 
profesionales de em presas constructoras radicadas en 
la región.

OBJETIVO GENERAL

E v alu ac ió n  del c o m p o rtam ie n to  am b ien ta l de 
viviendas de interés social sur-patagónicas y propuesta 
de medidas de mejoramiento.

OBJETIVOS PARTICULARES

C o n o c im ie n to  de la s  c a r a c te r ís t ic a s  c u a li-  
cuantitativas (tipos y cantidad de viviendas, consum o 
de energía desagregado, sistemas constructivos usuales, 
materiales disponibles, costos), del parque habitacional 
de interés social de la región sur-patagónica.)

Determinación del yacimiento potencial de ahorro de 
energía y em isiones de gases de efecto invernadero.

E labo ra r una gu ía de D iseño  A m b ien ta lm en te  
Consciente aplicable a los principales tipos de viviendas.

PLAN A DESARROLLAR

El proyecto se divide en seis etapas a desarrollar en 
dos años.

Primer año:
Io Etapa: recopilación, selección y sistem atización 

de la información.
2o Etapa: procesamiento de la información.
Segundo año.
3o Etapa: evaluación y Modelización.
4 o E tap a: p ro p u e s ta  de a n á lis is  te c n o ló g ic a -  

proyectual para los objetivos relacionados.
5o Etapa: conclusiones.
6o Etapa: informe final.
En el transcurso del periodo de beca se cursara la 

Maestría en Energías Renovables y Medio Ambiente que 
se d ic ta  en el IN EN C O  (In s titu to  de E n e rg ía  No 
Convencionales), perteneciente al D epartam ento de 
física de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Salta . E sta  se encuen tra  c a te g o riz ad a  B por la 
CONEAU. Finalizada esta existe la alternativa de realizar 
el doctorado en Ciencias de la unas ya que los créditos 
son acreditados por la misma.
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METODOLOGÍA

Se rea liza ran  com o m ín im o  dos cam pañas  de 
auditorias ambientales en una muestra restringida de 
casos representativos del universo de viviendas de la 
región en invierno y verano. Se tomaran las ciudades de 
Río Gallegos (SantaCruz) y Río Grande (Tierra del Fuego) 
como referencias de la región y por su accesibilidad. En 
la realización de las campañas se utilizará la metodología 
e instrumental de medición de la UI2 - IDEHAB - FAU - 
UNLP.

Esta metodología ha sido desarrollada y mejorada 
ininterrumpidamente desde 1980 a lo largo de proyectos 
financiados por Secretaria de Energía de la Nación, 
SECyT, ANPCyT, CON1CET, UNLPy ExYCF. A lo largo 
de estos p royectos se han rea lizado  mas de 4000  
auditorias globales y 400 detalladas en edificios de 
viviendas, administrativos, comerciales, educacionales 
y de salud.

Se r ea l iza ra  una b ú sq u e d a  b ib l io g rá f ica  y de 
documentación de los principales planes de vivienda de 
interés social de la región a fin de cuantificar el parque 
habitacional y determinar los principales tipos.

La posibilidad de contar con herramientas de calculo 
avanzado y su posible adaptación y m ejoram iento  
p e r m i t i r á  m a x im iz a r  e s c e n a r io s  y a l te r n a t iv a s ;  
minimizando recursos (económicos, técnicos y humanos).

UNIVERSO DE ANÁLISIS

Se centrara el estudio en los principales tipos edilicios 
de viviendas de interés social individuales, agrupadas y 
colectivas.

VARIABLES CONTEMPLADAS

A- Ambiente
Clima.
Confort.
Recursos humanos.
Recursos tecnológicos.
B- Edilicia
Por función:

Partido arquitectónico ambiental.
Térmico (calefacción, etc.)

Por estructura:
Estructura envolvente.
Modulación.
C- Tecnológica
I. S is te m a s  y té c n ic a s  c o n s t ru c t iv a s  y de 

instalaciones disponibles en el mercado.
II. M ano  de o b ra  c a l i f i c a d a  p a ra  su 

implementación.
III. Reglamentación vigente.
IV. Marco jurídico legal.
V Sistema de promoción e incentivo

TÉCNICAS Y MEDIOS DE TRABAJO

Se basara en la búsqueda de bibliografía de ejemplos, 
utilizando diversidad de vías, biblioteca, internet, etc. 
De arquitectura de viviendas, comprendida en el universo 
de análisis. Se realizaran dos viajes a la región centrados 
en la bú sq u ed a  de in fo rm ac ión  y rea l iza c ió n  de 
mediciones y trabajo de campo.

Se aplicaran técnicas de clasificación tipológica 
considerando las variables funcionales y no funcionales 
su sc e p t ib le s .  Se re a l iz a ra n  a u d i t . - d ia g n ó s t i c o s  
ambientales para relevar las condiciones iniciales de 
casos semejantes a los tipos elegidos. Se modelizara con 
herramientas con el fin de sim ular escenarios que 
permitan prever comportamientos para validar el modelo 
desarrollado.

Las técnicas de recolección y procesamiento de datos 
se basan en la experiencia adquirida en los diversos 
proyectos de investigación del equipo 4 5 6 7. En la 
m ode lizac ión  com p u tac io n a l  se usara  el S is tem a 
informatizado para el diseño de alternativas edilicias 8 
EnergoCAD9 y el Simusol del Inenco-unas. El encuadre 
del tem a es ta  v a l id ad o  p o r  t r a b a jo s  r e c ien te s  y 
discusiones con expertos de EE.UU.; Italia; España; 
Suecia; Alemania federal y Francia. Se cuenta con un 
laboratorio de ensayos y auditorias energéticas, instru
mental de campo, centro de documentación, de cómputos 
u facilidades físicas.

Para la realización del trabajo de campo se cuenta 
con la ventaja de poseer familiares en las ciudades 
elegidas y las campañas de medición coinciden con los 
recesos en la actividad académica. De esta forma se 
obtienen recursos indirectos para plantear una campaña 
de mediciones con éxito y mínimos recursos en estadía y
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movilidad.
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El estudio se centró en el análisis de la valorización 
diferencial del territorio en dos barrios del Partido de La 
Plata-Villa Castells y Villa Elvira Centro- durante los años 
’90, en función de diversos factores: físico-espaciales, 
económ ico-especulativos y la influencia de las pautas 
de apropiación del espacio en la configuración espacial 
del área.

Se definieron tres hipótesis. La prim era presupone 
que “La tendencia de crecim iento en los ejes de las redes 
de infraestructura vial modernizadas, hacen que la región 
sea un espacio potencial de inversiones en espacios 
residenciales, equ ipam iento  com ercial y serv ic ios” , 
v e r if ic á n d o s e  que  los p ro c e so s  de c re c im ie n to  
poblacional, la ocupación del espacio o medio construido, 
y la valorización del suelo se realizaron fundamentalmente 
en los intersticios de los principales “corredores de 
circulación” m odernizados, a través de la participación 
esencial de inversiones selectivas del capital privado, 
desencadenantes de las transform aciones ocurridas en 
el Partido.

La segunda hipótesis - “Los valores de m ercado de

la tierra de la periferia tendieron a elevarse durante la 
década del 90” - se dem ostró a partir de la com paración 
de los datos en los dos barrios. En Villa Elvira Centro, se 
comprobó un incremento del 84% entre 1995 y 1998, 
mientras que sólo creció 5% entre 1998 y 2001. Las 
m anzanas próximas a las vías de circulación y acceso al 
casco de La Plata (avenidas 72, 122, I y 80) presentan no 
sólo los valores del suelo más elevados, sino el m ayor 
porcentaje de ocupación, densificación y de conexiones 
a las redes de servicios.

En Villa Castells el valor de la tierra creció 14% entre 
1990 y 1998 ; y 86% entre 1998 y 2001. Las zonas más 
v a lo r iz a d a s , m ás c o n s o lid a d a s  y con  m a y o r  
d ispon ib ilidad  de in fraestruc tu ra  de serv ic io s son, 
también, las cercanas a las principales vías de acceso al 
área, es decir, las calles 13 y 502, hasta calle 10 (o avenida
7 en algunos sectores) y calle 497, respectivam ente. Se 
verifica que la inauguración de la Autopista Buenos Aires- 
La Plata y la apertura de la avenida 7 hasta la calle 501 del 
barrio a fines de la década, se constituyeron en factores 
potenciadores de la valorización de la tierra y la rápida 
urbanización de los terrenos anegables localizados en
tre las calles 2 y 7. Por su parte, Villa Elvira Centro ha 
mostrado una creciente valorización durante los primeros 
nueve años de la década, tendencia que se m odifica a 
partir de 1999 con un leve descenso en el ritm o de 
crecimiento de los valores.

En ambos casos, entre 1985 y 1996 se han densificado 
las manzanas ya ocupadas en 1984, ai mismo tiempo que 
se incrementó -según fuentes inmobiliarias- la com pra y 
o c u p a c ió n  de n u ev o s  te rre n o s  con  v iv ie n d a s  
un ifam iliares, lo que da cuenta de los procesos de 
apropiación efectiva de cada zona. El m ayor grado de 
consolidación alcanzado en Villa Elvira Centro (33,72%) 
y el descenso de la disponibilidad de tierras vacantes 
implica escasas perspectivas de crecim iento para el área, 
y el fren o  de su v a lo riz a c ió n . El uso  del su e lo  
predom inante es el residencial de m edia-alta, m edia y 
media-baja densidad de ocupación (un prom edio de 59 
hab./ha.). El proceso de ocupación y densificación fue
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