
Sustentabilidad del hábitat construido: 
Diseño, eficiencia energética y energías renovables

02

32



Nuevos desafíos plantean iniciativas de innovación en la formación universita

ria ante la vulnerabilidad ambiental y la creciente emergencia energética para 

redu cir el impacto ambiental del hábitat construido en el marco del desarrollo sus

tentable. Ello exige sensibilizar al productor y al usuario de hábitat, fortalecer sus 

roles y responsabilidades, desarrollar capacidad e innovación para enfrentar nue

vas demandas en el desempeño profesional e institucional y responder a la pro

blemática ambiental en el contexto de riesgo social y barreras económicas. La 

integración de metodología de investigación en la formación académica contribu

ye a la efectiva implementación de criterios y herramientas de sustentabilidad en 

diferentes escalas del hábitat edificado, con prácticas de experimentación, eva

luación y calificación, incorporadas integralmente al desarrollo de proyectos, lo 

cual favorece su transferencia al campo social, ambiental y económico.

Sustainability of the built environment: design, energy efficiency and renew-

able energies

New challenges require innovative initiatives in university training to respond to 

environmental dangers and growing energy emergency in order to reduce the envi-

ronmental impact of the built environment in the framework of sustainable devel-

opment. This requires training of both users and producers of the built environment 

strengthening their capacity to face new requirements of professional and institu-

tional performance while responding to the environmental challenge in the context 

of social risks and economic barriers. The integration of research in academic train-

ing contributes to the effective implementation of sustainability criteria and tools 

of in different scales of the built environment, with practices of experimentation, 

evaluation and classification in project development, promoting transfer to the so-

cial, environmental and economic spheres. 
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IntroduccIón

El trabajo plantea la necesidad de desarrollar, desde 

la academia, criterios de sustentabilidad en el hábitat 

construido a fin de orientar su futura transferencia al 

medio social, de manera de integrar y favorecer su efec

tiva implementación en el desarrollo de proyectos y dar 

soporte conceptual, político y técnico. Los proyectos 

demostrativos contribuyeron a consolidar teoría y prácti

ca a través de procedimientos experimentales en inves

tigación. Ello aporta al diseño así como a la producción 

y uso del hábitat construido, útil en procesos de trans

ferencia y promoción de edificaciones de bajo impacto 

con baja demanda de energía y alta calidad ambiental. 

La implementación de estrategias bioambientales y me

didas de eficiencia energética, sumada a la integración 

de energía solar en proyectos, con ejercicios de simu

lación, tanto física con maquetas en laboratorio como 

virtual con programas numéricos, ha permitido visuali

zar alternativas de diseño y evidenciar los resultados 

con experimentación y ensayos durante el proceso de 

proyecto en distintas escalas, climas y localizaciones, 

y se ha logrado una rápida evaluación del desempeño 

ambiental. 

En ese contexto, el trabajo presenta los objetivos 

académicos y criterios didácticos, los que motivaron 

acciones de transferencia desarrolladas ininterrumpi

damente en el CIHE en el ámbito de la Secretaría de 

Investigaciones de la FADU–UBA con el fin de introdu

cir conceptos ambientales en la práctica docente y de 

investigación en arquitectura, en el marco del desarro

llo sustentable en grado y posgrado. La introducción 

del contexto ambiental y la implementación de criterios 

de sustentabilidad en la conceptualización del diseño 

orientado a la producción de hábitat edificado, con el 

aporte de estrategias, técnicas y herramientas, implica 

afrontar un desafío radical a las presentes y futuras 

generaciones de arquitectos, planificadores, legislado

res, desarrolladores y constructores, y entrenar a los 

usuarios para lograr su activa participación en la «ar

quitectura para un futuro sustentable», como emble

máticamente promociona la Unión Internacional de 

Arquitectos en sus programas regionales.

oBJEtIVoS

Este escenario plantea un doble desafío particular

mente importante respecto de la reformulación curri

cular y la formación de profesores dada la implicancia 

que ello presenta en el futuro desempeño docente y su 

transferencia a diferentes funciones y actividades. Ello 

no solo es vital por su influencia en el campo profesio

nal sino también por el aporte innovador en ámbitos 

institucionales para el desarrollo de nueva legislación 

edilicia y actualización de la vigente, con la demanda 

de normativas de eficiencia energética. Ello es aún más 

relevante al guiar la formación, capacitación y entrena

miento de nuevas generaciones de investigadores y pro

fesionales. (Fig. 01)

objetivos específicos

•	 Incentivar	la	innovación	curricular	en	grado	y	posgrado.	

•	 Desarrollar	nuevas	capacidades	docentes.

•	 Mostrar	acciones	y	experiencias	regionales	en	la	for

mación de formadores. 

•	 Transferir	soporte	técnico	y	apoyo	académico	en	el	

desarrollo de proyectos.

•	 Promover	innovación	en	la	legislación	edilicia.	

•	 Facilitar	la	experimentación,	simulación	y	demostra

ción en proyectos. 

•	 Ofrecer	asistencia	técnica	al	medio	profesional	e	ins

titucional desde la academia.

MÉtodo

El trabajo presenta la serie de acciones que contribu

yeron a promover innovación curricular a nivel de grado 

y posgrado y a desarrollar capacidades docentes, con 

experiencias en universidades de Latinoamérica orien

tadas a la formación de formadores y gestiones de trans

ferencia, soporte técnico y apoyo de proyectos. Ello 

permitió proporcionar asesoramiento externo y así cana

lizar iniciativas de innovación en la legislación edilicia, 

para lo cual se contó con equipamiento y procedimien

tos de experimentación, simulación y demostración en 

proyectos de distintas escalas, y se dio respuesta insti

tucional a organismos públicos y comitentes privados al 

establecer	un	Programa	de	Asistencia	Técnica	(Resol.	

CD 222/94) desde el ámbito académico al medio social 

e institucional.
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InnoVAcIón currIcuLAr

Alentar la innovación y promocionar procesos creati

vos de diseño integrados a procedimientos y técnicas 

con soporte científico presenta un desafío relevante en 

la producción de hábitat más sustentable atendiendo 

al contexto social, económico y ambiental, crítico ante 

la escasez de recursos naturales y creciente dependen

cia energética del actual desarrollo edilicio. Ello impli

ca evidenciar la responsabilidad del arquitecto para 

reducir impactos ambientales y controlar o evitar el uso 

de energía, condición fundamental para revertir la ac

tual tendencia al derroche energético, con gran impac

to ambiental del sector edilicio. Esta responsabilidad 

es especialmente importante al entrenar capacidades 

para proporcionar soporte al proceso vital de desarro

llo, fortalecer el crecimiento socioeconómico en diferen

tes escalas regionales, y orientar de manera efectiva el 

cambio requerido, paralela y fundamentalmente en apo

yo	al	desarrollo	sustentable	(Du	Plessis,	2002).	

en	este	contexto,	los	objetivos	planteados	en	1984	

en la FADU–UBA se consolidaron con la iniciativa de 

introducir requisitos ambientales en arquitectura, ur

banismo y construcción, proceso llevado a cabo en for

ma continua a la fecha. Esta trayectoria muestra el 

potencial de la innovación y la renovada vigencia y fac

tibilidad de integrar criterios de sustentabilidad en la 

producción edilicia en el marco del desarrollo susten

table (De Schiller, 2005). Su implementación en el 

contexto académico permite incrementar la inicial sen

sibilización que condujo en forma creciente a la efecti

va toma de conciencia de la situación universal, factor 

que contribuyó a promocionar nuevas líneas de investiga

ción en el proceso de diseño. Ello permitió favorecer y 

potenciar una exitosa interacción en la trilogía base: do

cencia, investigación y transferencia al campo social y 

económico, muy efectiva si se realiza paralela y comple

mentariamente en el campo institucional y profesional. 

InnoVAcIón En GrAdo

La introducción de la impronta ambiental en arqui

tectura se produjo al establecer nuevas asignaturas en 

la	carrera	de	Arquitectura	en	1984:	«Introducción	al	

Diseño Bioambiental» e «Introducción a la Arquitectu

ra Solar». 

En las etapas iniciales del proyecto se analizan los fac

tores ambientales del sitio, las condiciones climáticas de 

la región, con las correspondientes características cons

tructivas, sociales y económicas, a fin de definir los re

quisitos de confort y seleccionar las estrategias de 

diseño que permitan lograr adecuada habitabilidad con 

baja demanda de recursos. Los proyectos muestran la 

integración de estrategias de diseño y la instrumentación 

técnica en el proceso de diseño. Las decisiones, evalua

das en cada etapa de proyecto, requieren tomar con

ciencia y desarrollar objetivamente las pautas iniciales, 

respondiendo a las condiciones climáticas y ambientales 

FigurA 1 | Objetivo: 
interacción y retroalimentación 
de docencia, investigación y 
transferencia. Fuente: Archivo 
propio.
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del sitio seleccionado y atendiendo a las limitaciones y 

al potencial de su correspondiente zona bioambiental. 

(Fig. 02)

La gran asistencia de alumnos y demanda de nuevos 

conocimientos en ese campo contribuyeron a la incor

poración de «Energía en Edificios» en 1990, la tercera 

asignatura de la trilogía (Evans y De Schiller, 1991; De 

Schiller, 2005), junto con cursos de posgrado y de ca

pacitación profesional relacionados con programas de 

investigación y desarrollo, I+D, soporte al desarrollo de 

proyectos.

InnoVAcIón En PoSGrAdo

A la innovación curricular en grado se sumaron en 

forma paulatina varias iniciativas a nivel posgrado, se

gún se reseña a continuación:

1986–2000.	Programa	de	Actualización	en	Diseño	

Bioambiental, 240 h presenciales, con el desarrollo de 

un trabajo monográfico y de proyecto en el Taller de In

tegración	Proyectual.

2010.	Maestría	Interdisciplinaria	en	energía	de	la	

Universidad	de	Buenos	Aires,	MIe–UBA,	resultado	del	

Programa	Interdisciplinario	de	la	UBA	en	energías	Sus

tentables,	PIUBAeS,	que	integra	las	disciplinas	de	4	

facultades: Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería 

y Arquitectura, con sede en la Facultad de Derecho. 

Llevada a cabo ininterrumpidamente a la fecha, cuen

ta con una creciente inscripción de alumnos del país y 

la región, con diversos perfiles disciplinarios y tesis exi

tosamente defendidas.

2018.	Iniciada	en	abril	2018,	la	Maestría	Sustentabi

lidad	en	Arquitectura	y	Urbanismo,	SP–FADU–UBA	(Re

sol.	cD	186–2017	y	Resol.	cS	exp–UBA	32986–2017),	

identifica un área vacante en la formación académica y 

profesional de arquitectos en respuesta a la creciente 

demanda de innovación y sustentabilidad del hábitat edi

ficado, tanto en la promoción de nuevos proyectos como 

en el mejoramiento y actualización del stock edilicio exis

tente. Se espera así aportar efectivamente al desarrollo 

regional, ambiental y energéticamente eficiente, con sus 

derivaciones directas al campo social y económico.

cAPAcItAcIón docEntE Y ForMAcIón En 

InVEStIGAcIón

En ese marco, se prestó particular atención en cuan

to a relacionar docencia e investigación con el inicio de 

proyectos investigación UBACyT concursados desde 

1986.	ello	proporcionó	soporte	experimental,	logístico	

e instrumental, al establecer el LEB, Laboratorio de Es

tudios	Bioambientales,	y	dar	origen	al	PIhe,	Programa	

de Investigación Hábitat y Energía (luego CIHE, Centro 

de Investigación Hábitat y Energía, desde 1990). El 

equipamiento fijo posibilita realizar ensayos con ma

quetas reales: heliodón de múltiples soles o simulador 

solar, túnel de viento de baja velocidad y cielo artificial 

normalizado. (Fig. 03: a, b y c)

En 2006, al cumplir 20 años de actividad constan

te, se mejoró su estructura y se modificó su iluminación 

LED, ya que no solo mantiene su vigencia sino que ha 

fortalecido su uso complementándose con los progra

mas de simulación virtual.

Cabe notar que los programas de simulación con ma

quetas virtuales se emplean en forma complementaria 

a los ensayos de laboratorio con maquetas reales en el 

desarrollo de los estudios, de modo de confirmar los 

resultados obtenidos en ambos procedimientos. Este 

aspecto clave ha sido de práctica habitual debido a que 

contribuye al mejor desempeño del comportamiento 

ambiental y energético de los proyectos en evaluación 

verificando los resultados desde ambos enfoques ins

trumentales.

ForMAcIón dE ForMAdorES

La necesidad de formar docentes en el ámbito aca

démico universitario y capacitarlos técnicamente en la 

introducción del conocimiento y transferencia de los as

pectos ambientales y energéticos, cumple un doble de

safío en el proceso de proporcionar soporte básico y 

específico que responda a las necesidades urgentes e 

innovadoras para lograr un hábitat construido más sus

tentable.	la	implementación	de	Programas	de	Forma

ción	de	Formadores,	ProFF,	realizados	por	los	autores	

en	posgrados	de	México	2004	y	2008,	ecuador	2012,	

convocados por las respectivas autoridades académicas, 

y	el	Programa	de	Formación	en	Investigación	y	Docen

cia,	ProFID,	efectuado	en	el	IIP–FAU–Uce	ecuador,	en	

el	marco	del	Programa	Prometeo	2013–2014,	permi
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FigurA 2 | Proyectos de alumnos de grado en 
zonas bioambientales muy diferenciadas: frío–

ventoso, cálido–húmedo, frío–seco–soleado de 
altura, y cálido–seco con gran amplitud térmica. 1) 
Proyectos en clima frío: captación de energía solar 

de baja altura y forma edilicia. 2) Proyecto en clima 
cálido y húmedo, con sombra en espacios exteriores 

y ventilación cruzada. 3) Proyecto en clima de altura, 
con captación de energía solar, espacios exteriores 

reparados. 4) Proyecto en clima cálido y seco, de 
gran amplitud térmica. Fuente: Archivo propio.

FigurA 3A | Laboratorio de Estudios 
Bioambientales del CIHE. a. Heliodón de múltiples 

soles: Ensayos en estudios de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Proyecto de desarrollo urbano, 

Buenos Aires. Fuente: Archivo propio.

FigurA 3b | Túnel de viento de baja velocidad: 
Estudio del efecto de viento en espacios exteriores 

en Ciudad Universitaria, ciudad de Buenos Aires. 
Fuente: Archivo propio.

FigurA 3c | Cielo Artificial: Estudios de 
iluminación natural con cielo nublado en el Cielo 
Artificial. Proyecto Demostrativo CIHE: Centro de 
Interpretación, Reserva Ecológica, Buenos Aires. 

Fuente: Archivo propio. 37
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tieron mostrar el interés y relevancia de estas acciones 

a favor de la capacitación académica y de demostración 

de aspectos ambientales aplicados en los procesos de 

diseño. También evidenciaron los obstácu los que se pre

sentan al modificar prácticas convencionales en docen

cia y transmisión de la manera de «hacer arquitectura» 

sin considerar factores ambientales, un desafío impor

tante en la formación y desempeño profesional futuro. 

Sin embargo, el panorama general de planes de estudio 

y componentes curriculares está cambiando en univer

sidades de la región en beneficio de un hábitat edifica

do de menor impacto ambiental con menor demanda de 

recursos, potenciando la calidad de diseño. 

cAPAcItAcIón PArA EFIcIEncIA EnErGÉtIcA En 

EdIFIcIoS 

En respuesta a la situación energética nacional y los 

aumentos de tarifas en el suministro de energía, y con

forme	a	los	requerimientos	promovidos	desde	el	MIneM,	

se	dictaron	tres	cursos	en	2017	y	2018,	organizados	

por la UBA, para capacitar a administradores de edifi

cios en la gestión de energía: 

•	 curso	UBA–MIneM,	2017,	para	administradores	de	

edificios públicos, modalidad presencial, con asis

tentes de oficinas ministeriales.

•	 curso	UBA–RAMcc,	2018,	con	la	Red	Argentina	de	

Municipios	frente	al	cambio	climático,	modalidad	a	

distancia por teleconferencias, con equipos de 15 

municipios de distintas regiones del país.

•	 curso	UBA–ee,	2018,	de	eficiencia	energética	para	

responsables del mantenimiento y gestión de los edi

ficios de la UBA en la ciudad de Buenos Aires, mo

dalidad presencial. 

En los tres casos, los cursos enfatizaron la importan

cia de lograr un enfoque amplio al integrar los siguien

tes aspectos:

•	 características	edilicias	y	medidas	de	mejoramiento.

•	 Requerimientos	ambientales,	según	las	actividades	

realizadas en el/los edificio/s.

•	 eficiencia	de	los	equipos,	artefactos	e	instalaciones.

•	 Sistemas	de	control	de	las	instalaciones	y	su	poten

cial de ajuste.

•	 comportamiento	y	participación	de	los	usuarios	de	

los edificios.

EXPErIMEntAcIón, SIMuLAcIón Y dEMoStrAcIón 

En ProYEctoS

El desarrollo de «proyectos demostrativos» contribu

yó sustancialmente al proceso de experimentación y 

brindó soporte teórico a la evaluación ambiental con el 

fin de aplicar conceptos identificados en la búsqueda 

de mejores prácticas y técnicas para reducir impactos 

ambientales. 

La implementación de técnicas de diseño sustenta

ble	en	arquitectura	y	urbanismo	(De	Schiller,	2008)	

permite transferir a la práctica profesional la aplicación 

de estrategias de diseño bioclimático en laboratorio y 

de simulación con programas de computación. Dicho 

proceso ha fortalecido la actividad docente y de inves

tigación del Centro de Investigación Hábitat y Energía, 

demostró la factibilidad de aplicación en proyectos rea

les, con resultados cuantificables, y compatibilizó la 

calidad arquitectónica y el diseño de bajo impacto am

biental y alta eficiencia energética con el bienestar de 

los habitantes (De Schiller, 2002 y 2010). 

SoPortE tÉcnIco E InStruMEntAL En EL 

dESArroLLo dE ProYEctoS

En este proceso, la presencia de laboratorios ambien

tales es de vital relevancia (Evans y De Schiller, 2005) 

puesto que «hace visible lo invisible» en las etapas de 

proyecto (Fig. 04), evalúa las decisiones que se toman 

durante su desarrollo y desde el inicio, algo muy impor

tante para su desempeño futuro, con mayor detalle, de

finición morfológica, relación con el sitio y aspectos 

tecnológicos e instalaciones. 

Las sucesivas pruebas con maquetas en laboratorio 

promueven la visualización de alternativas de proyecto 

y posibilitan realizar evaluaciones objetivas, cualitati

vas y cuantitativas, analizadas de acuerdo con las es

trategias de diseño previamente seleccionadas para 

lograr el desempeño requerido con recursos disponibles 

en contextos específicos. Este es un aspecto clave para 

definir respuestas tecnológicas y tendencias en diseño, 

focaliza cuestiones de sustentabilidad en la enseñanza 

de la arquitectura y fortalece la transferencia del know–

how al campo institucional y profesional.
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rESuLtAdoS

El proceso de investigación y transferencia ha con

tribuido así a promover diseños con procesos creativos 

con base técnica, compromiso social y conciencia am

biental, para plantear criterios sólidos de proyecto de 

bajo impacto y alto desempeño ambiental orientados 

hacia el uso eficiente de recursos, aspecto crítico en la 

factibilidad de costos económicos y sociales. 

Este enfoque requiere contar con conocimientos só

lidamente fundamentados y aplicaciones flexibles de 

estrategias de diseño bioclimático para optimizar las 

condiciones naturales y reducir la dependencia en 

fuentes convencionales de energía. En esa línea, es re

levante lograr el uso racional de los limitados recursos 

convencionales e integrar las energías renovables en el 

diseño, según la escala de la intervención, atento a las 

condiciones generales y particulares del proyecto.

trAnSFErEncIA Y ASIStEncIA tÉcnIcA AL MEdIo

Las mejores condiciones ambientales con acondicio

namiento natural, radiación solar, movimiento de aire 

e inercia térmica, bajo mantenimiento y reducidos sis

temas de climatización, flexibilidad de uso y relación 

interior–exterior, conllevan importantes beneficios en 

cuanto a salud y productividad, aspectos clave de sus

tentabilidad social. Este proceso de interacción integra 

la teoría y la práctica del diseño sustentable (goncal

FigurA 4 | Alumnos en el Laboratorio de Estudios Ambientales del CIHE. Fuente: Archivo propio.

ves	y	camelo,	2007)	y	contribuye	a	integrar	conceptos	

teóricos y aplicaciones prácticas. Con ese objetivo se 

estableció	el	Programa	de	Asistencia	Técnica	en	Arqui

tectura	Bioambiental	(Resol.	cD	222/1994),	con	sede	

en el CIHE, el cual brinda asesoramiento profesional e 

institucional, con el apoyo del Laboratorio de Estudios 

Bioambientales.	Mediante	el	fortalecimiento	de	la	trans

ferencia de la «teoría a la práctica» en diferentes con

textos, se atendieron solicitudes de proyectos a través 

de convenios, entre ellos, el Centro de Interpretación, 

Reserva	ecológica	costanera	Sur,	Buenos	Aires,	una	

casa solar en clima frío (Fig. 05 y 06), donde se imple

mentaron conceptos de diseño bioambiental y susten

tabilidad.

el	proyecto	de	la	Terminal	de	Pasajeros	del	Aeropuer

to Ecológico Seymour, Islas galápagos, Ecuador, signi

ficó un gran desafío por tratarse de un parque nacional 

declarado	Patrimonio	natural	de	la	humanidad	por	la	

UneScO,	sitio	ambientalmente	sensible	y	vulnerable,	

con características únicas en el mundo. Ello requirió un 

cuidado especial en las decisiones de diseño y una pues

ta a prueba de su potencial y factibilidad, habiéndose 

logrado	la	certificación	leeD	categoría	Oro,	y	carbon	

Neutral, sin emisiones netas de gEI, gases efecto inver

nadero	(Fig.	07).

La implementación de estrategias de diseño, protec

ción solar total, ventilación natural e iluminación natu

ral, permitió obtener acondicionamiento ambiental en 
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FigurA 5 | Integración de estrategias de acondicionamiento natural en un proyecto demostrativo para la Secretaría de Medio Ambiente, 
del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fuente: Archivo propio.

FigurA 6 | Vivienda solar unifamiliar en clima frío, Bariloche, Patagonia Argentina, con la implementación de estrategias de diseño 
bioambiental y la integración de sistemas solares (ganancia solar directa, invernadero, muro acumulador, colectores solares, lecho 
de piedra y tecnología fotovoltaica), sumada a la forma compacta y el desempeño de la envolvente de gran aislación térmica y alto 
desempeño. Fuente: Archivo propio.

· Aleros al N y S para protección solar.  
· Alta reflexión de radiación solar. 
· Ingreso controlado de luz reflejada.

FigurA 7 | Implementación de estrategias de diseño bioambiental 
desde las etapas iniciales de diseño. Fuente: Archivo propio.

· Distribución de iluminación natural. 
· Aislamiento térmico en el techo.  
· Ventilación cruzada. 
· Extracción de aire caliente.
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FigurA 8 | Croquis del anteproyecto y el proyecto realizado: la Terminal de Pasajeros, Aeropuerto Ecológico Seymour, Islas Galápagos, Ecuador, obra 
certificada LEED Gold, USGBC 2014, y Carbon Neutral 2017. Fuente: Archivo propio.

FigurA 9 | Interior de la Terminal de Pasajeros, Aeropuerto Ecológico Seymour, Islas Galápagos, Ecuador. Fuente: Archivo propio.

FigurA 10 | Exterior de la Terminal de Pasajeros, Aeropuerto Ecológico Seymour, Islas Galápagos, Ecuador. Fuente: Archivo propio.

todos los espacios comunes y servicios sin depender 

de instalaciones de aire acondicionado, con excepción 

de las oficinas de aeronavegación y seguridad aeropor

tuaria	(Fig.	08–10).

La significativa reducción de dependencia energéti

ca se complementa con la integración de energías re

novables: sistemas solares térmicos para agua caliente 

en servicios y patios de comidas instalados en la cu

bierta y módulos fotovoltaicos en las pasarelas para ge

neración de energía eléctrica. 

A	través	de	este	Programa	se	asesora	desde	el	ám

bito académico al medio social e institucional, fortale

ciendo la transferencia y la función social de la formación 

universitaria. En ese marco, la Biblioteca Nacional de 

Buenos Aires fue motivo de consultas y asesoramientos, 

dada la situación deficiente que presenta la envolvente 

junto con nuevas demandas funcionales y de adecua

ción ambiental y energética del edificio (Fig. 11 y 12).

En tanto, varios estudios de la Casa Curutchet ana

lizaron las condiciones ambientales derivadas de los 
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FigurA 11 | Expresión del Movimiento Brutalista, la Biblioteca Nacional, 
Arqs. Bullrich, Cazaniga y Testa. Fuente: Archivo propio.

FigurA 13 | Estudios de la incidencia del sol en fachadas. Fuente: Archivo propio.

FigurA 12 | Sala de lectura: superficies oscuras, deterioro de films aplicados 
a los vidrios y sistemas de protección solar, excesivos contrastes y sol directo 
sobre lectores, libros y mesas de trabajo. Fuente: Archivo propio.
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principios arquitectónicos de Le Corbusier; evaluaron 

particularmente la eficacia del Brise Soleil y el riesgo 

de sobrecalentamiento estival dada la gran superficie 

de vidrio de la fachada principal. Los estudios en la

boratorio, mediciones termográficas y simulaciones per

mitieron confirmar que tanto el diseño de los parasoles 

como el dimensionamiento y altura de la terraza cu

bierta logran eficaz protección solar en verano y exce

lente asoleamiento en invierno (Figura 14).

La interacción entre docencia, investigación y trans

ferencia a la práctica, ha favorecido el desarrollo, la ex

perimentación y la aplicación de actitudes innovadoras 

necesarias para incorporar medidas de sustentabilidad 

en arquitectura (Evans, 2010) y completa el círculo ‘vir

tuoso’ de los 3 campos interrelacionados, en constan

te retroalimentación, atento a responder a las nuevas 

demandas que contribuyan en forma efectiva al desa

rrollo sustentable.

APortE dE InnoVAcIón En LA LEGISLAcIón EdILIcIA 

Modificar	la	práctica	profesional	convencional,	liga

da a nuevas demandas del mercado y de actualización 

del marco institucional, requiere reformas y mejoras en 

la legislación y, consecuentemente, en la edificación 

resultante, de modo de superar complejos obstáculos 

a la innovación con el desarrollo e implementación de 

nuevas practicas de certificación, etiquetado o califi

cación de arquitectura sustentable (Evans, 2010). A fin 

de vencer esas barreras, se desarrollaron estudios so

bre códigos de planeamiento y edificación elaborados 

para mostrar alternativas edilicias que permitan mejo

rar la calidad ambiental sin afectar la sustentabilidad 

económica de proyectos urbanos (Fig. 15). 

En un estudio de morfología urbana se propusieron 

formas alternativas que mantenían superficie y volumen 

edificado, con evaluación del desempeño ambiental de 

cada caso para determinar su potencial de diseño y se

leccionar la propuesta más favorable (Fig. 16). Los re

sultados fueron presentados luego a las autoridades 

municipales y mostraron la importancia de adecuar al

tura, densidad y factor de ocupación, previamente exi

gidas y posteriormente aprobadas por unanimidad en 

la	sesión	del	honorable	concejo	de	la	Municipalidad	de	

vicente.	lópez.	Para	ello	se	realizaron	ensayos	en	la

boratorio de manera combinada con simulación numé

rica, comparando formas teóricas de desarrollo urbano, 

lo cual permitió fundamentar las alternativas de pro

yecto a proponer en el código.42



FigurA 14 | La Casa Curutchet, obra de Le Corbusier en La Plata, Prov. de Buenos Aires. Fuente: Archivo propio.

FigurA 15 | Estudio de la transformación y calidad ambiental del tejido urbano de Buenos Aires y su relación con los 
códigos de planeamiento y desarrollo urbano y de edificación. Fuente: Archivo propio.

FigurA 16 | Alternativas de morfología edilicia e impacto ambiental. Fuente: Archivo propio.
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concLuSIonES

La formación académica en grado, posgrado, y su 

aporte a la actualización profesional e institucional se 

enriquece con experiencias en investigación y transfe

rencia mientras pone a prueba la factibilidad de integrar 

técnicas y diseño orientados a la sustentabilidad, aten

diendo a los aspectos ambiental, social y económico.

Es interesante notar que el proceso realizado tam

bién ha posibilitado identificar una serie de barreras y, 

simultáneamente, potenciar oportunidades de aplica

ción de criterios y estrategias de diseño sustentable, 

contrapuestos a la práctica convencional. Sin embargo, 

también ha mostrado ser eficaz al momento de imple

mentar innovaciones sobre la eficiencia y durabilidad 

de las edificaciones una vez que se explicita su aporte 

conceptual y técnico, particularmente su inserción en 

las crecientes demandas de la sociedad.

El desafío de lograr un hábitat edificado ambiental

mente responsable y amigable con el usuario, conforme 

a contextos regionales de vulnerabilidad climática y emer

gencia social, impacta en el campo económico, desafía 

los efectos del cambio climático y la crisis energética. 

El mejoramiento del desempeño ambiental de las edi

ficaciones responde así al contexto social, económico 

y ambiental de los nuevos requerimientos de las ciuda

des latinoamericanas en la búsqueda de un futuro sus

tentable, fortalecido por la formación y la práctica de 

sustentabilidad en arquitectura y urbanismo. 
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Este trabajo reconoce y valora muy especialmente el 

aporte	y	soporte	que,	desde	1986,	han	brindado	los	

Proyectos	de	Investigación	UBAcyT,	acreditados	y	fi

nanciados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Universidad de Buenos Aires, con sede en el CIHE: el 

finalizado	en	2017,	Reducción	de	emisiones	GeI,	gases	

efecto	invernadero,	en	el	sector	vivienda,	Programación	

científica	2014–2017,	Grupos	consolidados,	código	nº	

20020130100827BA,	y	el	actualmente	en	curso,	es

trategias	de	eficiencia	energética	y	energías	Renova
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social al desarrollo sustentable, UBACyT Interdiscipli

mario,	Programación	científica	2017–2020,	código	nº	

20620160100006BA. 

En este marco, cabe notar la valiosa participación y 

permanente aporte de los equipos docentes y de inves

tigación en los 34 años de trayectoria ininterrumpida en 

la FADU–UBA. El esfuerzo realizado y la dedicación 

cumplida con entusiasmo y constancia a través de las 

asignaturas de grado «Introducción al Diseño Bioam

biental» e «Introducción a la Arquitectura Solar», fun

dadas	en	1984,	y	«energía	en	edificios»,	en	1990,	son	

testigos de la «visión y misión» que los guía. A ello se 

sumó la formación de grupos de Trabajo a cargo de in

vestigadores en campos especializados. Esta trayectoria 

permitió	establecer	el	Programa	de	Asistencia	Técnica	en	

Arquitectura	Bioambiental,	Resol.	cD	222/94,	vigente	y	

activo a la fecha, que brinda asesoramiento externo y apli

ca	los	contenidos	y	resultados	de	los	Proyectos	de	Inves

tigación UBACyT, SECyT–UBA, realizados en el CIHE 

desde	1986	a	la	fecha.	ello	ha	nutrido	eficazmente	a	la	

actualización, innovación y producción de conocimiento y 

formas de implementarlo ante la grave situación am

biental y energética del país y la región, esperando 

contribuir y consolidar un horizonte de desarrollo más 

sustentable del hábitat edificado.
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